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Ia poblacidn prehispánica y sus  adaptaciones ag r í co l a s  
en la  zona de San Iüguel  Petapa, Guatemala 

Desde hace var ios  aRos, e l  interés de los antropólogos e historiado- 
r e s  en l o s  pargmetros demográficos de las  poblaciones antiguas ha venido 

incrementando, principalmente como pa r t e  d e l  más amplio interés en l a  

adaptación d e l  hanbre y su cultura a l  medio ambiente natural. Los mesoa- 
mericanistas han estado en l a  vanguardia de estas invest igaciones ,  desde 

e l  de sa r ro l lo  de metodologías usando docunentos coloniales para calcular 

poblaciones, has ta  e l  uso de reconocimientos arqueológicos para estimar 

poblaciones prehispánicas regionales y de los s i t i o s  principales. 
En l a  prehistoria del valle de Guatemala, han pasado casi  t re inta  años 

desde que s e  destacó l a  importancia de los factores demográficos. En uno 

de  l o s  primeros intentos de sintet izar  l a  prehistoria de una región de Me- 
soamérica, S. F. Borheqyi, -basándose en un reconocimiento arqueológico y 
en excavaciones en e l  s i t i o  principal de Kaminaljuyú- sostuvo que l a  pre- 

s ión demográfica en los recursos agrícolas y los contados culturales con 

o t r a s  á reas  de Mesoamérica fueron los factores principales que produjeron 

f luctuaciones  en e l  patrón de asentamiento a través del tiempo en l a  cada 

vez más canpleja civilización del valle.' 
Semejante enfoque ha resul tado de l  Proyecto Kaminaljuyú de l a  Penn- 

sylvania S t a t e  Universi ty,  conducido entre los años 1968 y 1973 bajo l a  
d i rección de W i l l i a m  T. Sanders y Joseph W. Michels. Este proyecto, que 

e s t á  siendo publicado en una s e r i e  de ensayos y monografías, tenía tres 
obje t ivos :  Primero, s e  esperaba c lar i f icar ,  e m n d a r  y expandir l a  se- 

cuencia cronológica establecida por l a  Carnegie Institution of Washington 
a t r a v é s  de l a  excavación de basurales  y e s t ruc tu ra s  res idenc ia les .  
Segundo, s e  querían mostrar los cambios de tipos de casas, l a  población y 
su  d i s t r ibuc ión  en e l  s i t i o ,  con atención especial en l a  naturaleza de l a  
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1 "The Developent of Eblk  and Comple? Cultures i n  the Couthern Maya 
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i n f l u e n c i a  de ~eot ihuacán ,  revelada por un reconocimiento cmple to ,  c las i -  
f i c a c i ó n  y excavaciones en los  templos y otros  ed i f ic ios  c ívicos,  l o  cual  
s e  esperaha proveyera da tos  a d i c i o n a l e s  r e s p e c t o  a l a s  i n s t i t u c i o n e s  

s o c i a l e s ,  económicas y re l ig iosas  de Kaminalju*, aumentando a s í  los  datos 
de l a s  á r e a s  r e s i d e n c i a l e s .  Tercero ,  s e  i n t e n t a b a  ampliar e l  recono- 
c imien to  o r i g i n a l  de E. M .  shook2 y lograr una visión de los  cambios de 
asentamiento  zona1 y dent ro  de l a  comunidad a t ravés  de l  tiempo, y rela- 
cionar e s t a  vis ión a lo s  eventos de ~aminaljuyÚ.3 

E l  p r e s e n t e  e s t u d i o  e s t á  relacionado con e l  Último objet ivo d e l  P r o  

y e c t o  ~ a m i n a l j u y ú ,  e l  reconocimiento arqueológico regional,  y t i e n e  dos 

propós i tos :  e l  de d e t a l l a r  l a  metodología que se usó en e l  reconocimiento 
y en e l  aná l i s i s  de los  res tos  arqueolÓgicos, y e l  de hacer una aportación 
e s p e c í f i c a  a l  conocimiento de los  sistemas agrícolas y demografía prehis- 
pánicos  de l a  zona de Petapa, dado e l  reciente in t e ré s  en l a  h i s to r i a  de 

e s t e  pueblo.4 

A p r o p ó s i t o  de un reconocimiento arqueológico intensivo de l  va l l e  de 

Guatemala y sus regiones circundantes, se diseñó un sistema de "zona-área- 
s e c t o r " ,  d e n t r o  d e l  c u a l  se dividió esa región en cien zonas de 25 ki ló-  
metros  cuadrados cada una. Las mismas e s t á n  orientadas conforme a los  
cuadrángulos  de l o s  mapas a e s c a l a  1:50,000 publicados por l a  ~ i r e c c i ó n  
Genera l  de c a r t o g r a f í a  de Guatemala. Cada zona s e  divide en veinticinco 

á r e a s  de un kilómetro cuadrado, l a s  cuales a su vez s e  dividen en cuatro- 

cientos sectores de 2,500 metros cuadrados cada una, a f i n  de p rovee r  un 
s i s t ema  de c o n t r o l  hor izonta l  apl icable  a l a  región entera o a cualquier 
s i t i o  que a h í  s e  encuentre. En base a e s t e  sistema, cada s i t i o  arqueoló- 
g i c o  e s t á  designado por 'm número y su nombre (como, por ejemplo, 85-10- 

174 T a l t i c )  , e l  c u a l  da s u  l o c a l i z a c i ó n  dentro de cincuenta metros de l  

2 "Lugares a~queolÓgicos  del a l t ip lano  meridional cen t ra l  de G u a t e  
mala", Ant~opo1og;ia e Historia de Guatemala 4 (2 )  ( 1952) : 3-40; y notas de 
campo de l  ano 1941, archivadas en Antigua Guatemala. 

3 W. T. Canders y J. W. Michels, e&., The Pennsylvania S t a t e  Un ive r  
s i t y  Kaminal juyu Project  - 1968 Season, P a r t  1 : The Excavations (Univer- 
s i t y  Park: Pennsylvania S ta te  University Press, 19691, pp. 3-4. 

4 J. Luján Muñoz, "San Miguel Petapa (Guatemala) en l a  segunda mitad 
d e l  s i g l o  X V I " ,  en V Centenario de Gonzalo FemZinciez de Oviedo y Valdés, 
1978: memoria de l  con eso sobre , e l  muzdo centroamericano de s u  t iempo 
( San José 1980) : 241-E; y J. Lujan Munoz, San Miguel Petrapa, Guatemala, y 
su región durante la colonia (publicación en preparación) . 
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cent ro  del  s i t i o .  E l  pueblo moderno de Petapa está ubicado casi en e l  
centro  de l a  zona 85 del reconocimiento del Proyecto ~ a m i n a l j u ~ ú ,  l a  cual 
será e l  enfoque de es te  estudio. 

E l  reconocimiento arqueológico en s í  s e  condujo intensivamente; l a  
metodología consist ió en caminar por todo e l  terreno con equipos de hasta 
cinco personas de lado a lado, inspeccionando el suelo, registrando cual- 
qu i e r  rastro visible de actividades prehispánicas y recogiendo muestras de 
l o s  artefactos encontrados en l a  superficie de cada s i t io .  Los límites de 
cada s i t i o  y símbolos para la densidad de restos de ocupación fueron dibu- 
jados directamente en l a s  fotograf ías  aéreas a escala 1 a 15,000 usadas 
para or ientación en e l  campo.  dem más, para cada s i t i o  se  llenó un formu- 
l a r i o ,  dando información sobre cinco tópicos: primero, sobre e l  ambiente 
na tu ra l  en términos de l a  topografía, hidrología, vegetación y recursos 
especia les  ; también sobre los rasgos culturales modernos c m  edif icios,  
obras h idráu l icas  y uso agrícola: sobre los rasgos prehistóricos, inclu- 
yendo l a  condición general del s i t i o ,  planos y descripciones detalladas de 
l a  a rqu i tec tura  prehispánica y sus rasgos especiales, cantidad y descrip- 
c ión de las  cerámicas y otros artefactos, y l a  profundidad y naturaleza de 
l o s  depósitos arqueológicos; cuarto, un resumen general; quinto, un regis- 
t r o  de fotografías;  y sexto, un mapa del s i t i o  y sus alrededores, calcado 
de l a  fotografía aérea correspondiente. De esta manera, dentro de l a  zona 
85, fue  recorr ida  toda e l  área  nor te  y oeste  del r í o  Villalobos; no s e  
cubrió e l  á rea  d e l  d e l t a  d e l  r í o  n i  e l  área  a l  norte de Villa Canales. 
Las descripciones de los s i t i o s  y planos de los restos arquitectónicos s e  
presentan en e l  apéndice. 

Para es tab lecer  una cronología de s i t i o s  arqueológicos, tradicional- 
mente l o s  arqueÓlogos han usado l a s  cerámicas para elaborar cronologías 
relativas, ocasionalmente correlacionadas con fechas de radiocarbono. 
Pero por l a  condición muy erosionada de la  mayoría de l a  cerámica encon- 
trada en l a  superficie del valle de Guatemala, para e l  presente estudio s e  
ha desarrol lado una cronología absoluta a base del fechamiento por hidra- 
t ac ión  de l a s  muestras de obsidiana recolectadas en e l  reconocimiento, 
usando l a s  f ac i l i dades  delObs¿?ia? Hydratia üating Laboratoq de l a  
Pennsylvania Sta te  University. Estas fechas han sido correlacionadas con 
l a s  fechas detenninadas según las  muestras de cerámica y los restos arqui- 
t ec tón icos ,  donde fuera  posible ,  para mayor exactitud. Con e l  interés 
pragmático de producir  l a  cronología más f i e l  posible en un tiempo razo- 
nable, s e  seleccionó para fecharse una muestra al azar de los artefactos 
de obsidiana de cada s i t i o ,  estratificada según los n k o s  de lote. Las 
muestras de s i t i o s  arqueológicos registrados en e 4  reconocimiento s e  es t ra  - 
t i f i c a r o n  en dos lotes, calculándose cuatro fechas para cada s i t i o  rural  y 
doce fechas para los s i t i o s  con arquitectura. Las muestras de obsidiana 
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s e  procesaron se& los procedimientos de Michels y ~ebr ich , '  y l as  fechas 

fueron calculadas según las  fórmulas y conversiones dadas por Michels.' 

La f a se  de cada s i t i o  fue determinada dentro de l a  secuencia estable- 
c ida  para e l  Proyecto Kaminalju~Ú por Michels y Wetherington7 de la  si- 
guiente manera: para cada s i t i o  m a l ,  si hasta dos de l a s  cuatro  fechas 

obtenidas cayeron dentro de la  m i s m a  fase, se  fechó e l  s i t i o  en esa fase, 

en su  máximo de población y extensión. Las fechas que cayeron fuera de 

esa  fase  p r inc ipa l  de l  s i t i o ,  fuera más temprana o tardía, fueron consi- 

deradas como representa t ivas  de " t razas"  de no más de una hectárea de 
e ~ t e n s i ó n . ~  Para l o s  s i t i o s  con a rqu i tec tura ,  s e  consideró necesario 
tener  cuando menos t res  fechas para asignar una ocupación mayor del s i t i o  

en l a  fase indicada; las fechas restantes se  consideraron represen ta t ivas  
de pueblos, a ldeas ,  o " t razas" ,  según e l  caso, de l a  manera descrita 

anteriormente. 

En donde ha sido posible, l a  asignación de un s i t i o  a una fase por fe- 

chas de obidiana se  ha correlacionado con e l  fechamiento indicado por l a s  

cerámicas según l a  cronología establecida por ~ e t h e r i n g t o n . ~  A propósito, 
cada l o t e  i den t i f i cab le  de cerámicas, o cada grupo de t ies tos  identifi- 

cables  dentro de un lote se  consideró ser  una fecha. Estos dos métodos de 
fechamiento se  canbinaron en l a  asignación f inal  de los s i t i o s  a fases, de 
manera que l a  o l a s  fases  de mayor número de fechas se  consideraron ser  
l o s  períodos de mayor extensión y población máxima de los s i t ios .  Los 
resultados de este procedimiento pueden verse en los mapas de distribución 
de s i t i o s  para cada fase. 

5 J. W. Michels y C. A. ~ e b r i c h ,  "Obsidian Hydration Dating", en 
Dating Techniques for  the Archaeol ist, H. N. Michael y E. K- k l p h ,  eds. 
(Cambridge: MLT Press, 1971 ) , 764321. 

6 J. W. Michels, "~adiocarbon  and Obsidian Dating: A Chronometric 
Framework f o r  Kaminalj ", en The Pennsylvania State University -1- 
juyu Pro jec t  - 1969, ?%O Seasons, Part 1: ~lound Excavatiosn, J. W. Mi- 
che l s  y W.  T. Sanders, eds. (University Park: Pennsylva@a State Univer- 
s i t y  Department of Anthropology, 1973), 21-65; véase e l  apndice. 

7 R. K. Wetherington, "The Ceramic Chronology of Kamínaljuyu", en The 
Ceramics o£ Kaminaljuyu, Guatemala, R. K. Wetherington, ed. (Universi ty 
Park: Pennsylvania S t a t e  University Press, 1978), pp. 115-49: J. W. r+i- 
chels  y R. K. Wetherington, "The Kaminaljuyu Test menches: Component AS- 
semblage Definition and Phasing", en Settlement Pattern Excavations a t  Ka- 
minaljuyu, Guatemala, J. W. Michels, ed. (University Park: Pennsylvania 
State University Press, 1979), pp. 619-720. Véase el  apéndice. 

8 Véase J. W. Michels, The Kaminal'uyu (hiefdcai (University Park: 
Pennsylvania State University, 1979) , pág. $6. 

9 "The Ceramic Chronoloqy of Kaminaljuyu", 
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Cuadro 1 
Secuencia cronológica del valle de Guatemala 

Fechas 
aproximadas 

período fase cultural 

1200-1524 d.c. postclásico tardío Chinautla . 

1000-1200 d.C. postclásico teqrano A Y W C  
800-1000 d.C. clásico terminal Pamplona/Amatle 111 
600-800 d.C. clásico tardío Amable 11 
400-600 d.C. clásico medio Amatle II/Esperanza 
200-400 d.C. clásico temprano Aurora 
0-200 d.C. protoclásico &renal 

200-0 a.c. formativo terminal Verbena/Miraf lores 
500-200 a.c. f onnativo tardío Providencia/Sacatepéquez 
1000-500 a.c. formativo medio Las Charcas 
1500-1000 a.c. formativo temprano Arévalo 
8500-1500 a.c. arcaico 

-8500 a.c. paleoindio 

Las poblaciones de los sitios en cada fase fueron estimadas cmno una 
función del área del sitio y la densidad de los tiestos de cerámica en la 
s~perficie.~~ Para la principal fase de habitación de cada sitio se ha 
hecho un cálculo aproximada de población -mínima y máxima- del sitio; para 
otras fases, los cálculos aproximados mínimos y máximos de las poblaciones 
fueron promediados para cada tipo de sitio (como se verá más adelante) en 
esta zona. Estos cálculos prcmedios, más los cálculos individuales, fueron 
sumadas para estimar la población de toda la zona en cada fase. 

Los tipos de sitios fueron definidos según el número de habitantes, el 
área superficial, y la arquitectura, cuando presente. Los tipos de sitios 
con sus cálculos aproximados de poblaciones mínima y máxima se definen 
brevemente a continuación: 

Traza. Considerado como residencia individual de 5 a 10 personas. 

Aldea dispersa. Sitio de menos de cien personas que cubre más de 4.5 hec- 
táreas, sin arquitectura. 

10 Véase J. R. Parsons, "Settlement and Po lation Kistory oE the 
Basin of Mexico" , en The Valley of Mexico, E. R. Wo f" f , ed. ( Albuquerque : 
University of New Mexico Press, 19761, pp. 69-74: W. T. Sanders, J. R. 
Parsons y R. S. Stanley, The Bacin of Mexico: EGological hocesses in the 
EVolution of a Civilization (New York: Academic ~ress;! 19791, pp. 38-40. 
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Aldea. Sitio de menos de cien personas que cubre hasta 4.5 hectáreas, sin 
arquitectura cívico-ceremonial. 

Pueblo pequeño disperso. Sitio de cien a quinientas pesonas que cubre más 
de 8.25 hectáreas; usualmente no tiene arquitectura cívico-ceremonial. 

Pueblo pequeño nucleado. Sitio de cien a quinientas personas que cubre de 
4.5 a 8.25 hectáreas : puede tener arquitectura cívico-ceremonial . 
Pueblo grande disperso. Sitio de quinientas a mil personas que cubre más 
de 18.5 hectáreas; usualmente no tiene arquitectura cívico-ceremonial. 

Pueblo grande nucleado. Sitio de quinientas a más de mil personas que cu- 
bre hasta 18.5 hectáreas; en general tiene arquitectura cívico-ceremonial. 

Barrio élite. Sitio de menos de cien personas, con arquitectura que in- 
cluye un patio de pelota. 

Centro élite pequeño. Sitio de quinientas a mil personas, con arquitectu- 
ra que incluye un patio de pelota. 

Centro provincial. Comunidad grande nucleada de alrededor de mil a diez 
mil personas, con arquitectura cívico-ceremonial a mayor escala (lo que im - 
plica la presencia de personas en posiciones de alto nivel social), aunque 
el centro no está políticamente independiente. 

Centro regional. Canunidad grande nucleada de alrededor de mil a diez mil 
personas, políticamente independiente, con arquitectura cívico-ceremonial 
a mayor escala (lo cual implica la presencia de un estatus social más 
alto). 

La población moderna de Petapa y su zona circundante están situados al 
sur de la parte central del valle de Guatemala. Esta zona se extiende 
dentro de la cuenca del lago de mtitlán, e incluye la extensión noreste 
del lago. Topográficamente, la altitud de esta zona varía entre los 1,540 

metros en "La Cerra'', al oriente del lago, y 1,188 metros en la superficie 
del mismo. El drenaje principal es por el río Villalobos, el cual penetra 
la zona desde el norte, pasa hacia el oriente y luego fluye hacia el occi- 

dente para desembocar en el lago de ~matitlán. Sus tributarios incluyen 
los ríos Pinuia y ias Minas desde el noreste, el río Platanitos-sucio que 
corre a través del centro de la zona desde el occidente, y los ríos ~ulujá 

5 y El Bosque desde el oriente. En hase a la topografía y los suelos, esta 
zona puede dividirse en seis subzonas ecológicas (ver la Figura 1): p r e  
ro, el terreno de clase 1 del delta del río Villalobos al oriente del lago 
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de  ~ m a t i t l á n ,  de alrededor de 4.4. kilómetros cuadrados; segundo, los te- 
rrenos de clases 5 y 6 por los declives pendientes por l a  o r i l l a  norte d e l  
lago,  de alrededor de 1.5 kilómetros cuadrados (en esta zona1 ; tercero, 
los  terrenos de clases 1,  2 y 3 en l a  planicie Villanueva-Petapa a l  oes te  
d e l  r í o  Vi l la lobos ,  de alrededor de 4.6 kilónietros cuadrados; cuarto, e l  
t e r r e n o  erosionado de clase 6 en l a  cuenca del r í o  Sucio, de alrededor de 

5 kilómetros cuadrados; quinto ,  e l  t e r reno  c l a s e  2 de l a  vega del r í o  
Vil lalobos-Pinula,  de alrededor de 3 kilómetros cuadrados; y sexto, e l  
t e r r e n o  de c l a se  3 en t r e  l o s  r í o s  Vil lalobos y Las Minas por el  sector 
nores te  de l a  zona. Una séptima subzona sería e l  lago de ~mat i t l án ,  e l  
cual cubre más o menos 3 . 3  kilómetros de esta zona. 

1 i 
N 

3 km .( 

igura  1. Potencial de uso agrícola de los suelos: 1, Clase 1; 2,  Clase 
; 3, Clase 111; 4, Clase I V ;  5,  Clase V; 6 ,  Clase V I ;  9, Petapa; 10 ,  
go de ~mat i t lán .  
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Los suelos de l a  zona de Petapa están desarrollados sobre depósitos de 
ceniza volcánica y están entre los mejores suelos agrícolas de Guatemala. 
Según e l  reconocimiento general de suelos  hecho por Shnons y otros en 
1959, los suelos de esta zona pertenecen todos a l a  serie Guatemala ( G t )  o 
s u  f a se  pendiente, cuyas carac te r í s t i cas  son: relieve casi plano, buen 
drenaje interno, color café muy oscuro y capa superficial (horizonte A)  de 
e n t r e  30 y 50 cent'metros de grosor." Estos suelos tienen una capacidad 
de abastecimiento de humedad muy al ta ,  a s í  cano también una a l t a  f e r t i l i -  
dad natural,  muy propicios para la  agricultura, tanto l a  neolítica ccxm l a  
moderna. Sus limitaciones son, corno en casi todos los suelos volcánicos, 
su suscep t ib i l idad  a l a  erosión y l a  escasez de fósforo libre.12 E l  IGN 
ha hecho una clasificación del potencial de uso agrícola de estos suelos, 
basada principalmente en los factores de l a  inclinación y e l  drenaje del 
suelo, l o  que s e  puede ver en l a  Figura 1, para los suelos de esta zona. l3 

La prec ip i tac ión  en esta zona es casi uniforme, con un prcmedio anual 
e n t r e  1,200 y 1,500 milímetros, casi  todo cayendo entre principios de mayo 
y principios de noviembre, y los meses s igu ien tes  son c a s i  s i n  l luv ias .  
Esta abundante lluvia estacional, junto con l a  a l t a  capacidad de retención 
de agua de los suelos, significa una a l t a  seguridad para las  cosechas. 

La moderna se  concentra principalmente en los pueblos de Pe- 

tapa (que t i e n e  alrededor de 45 hectáreas) y Villa Canales f 10 hectáreas, 
más o menos), más e l  puebl i to  disperso de Santa Inés Petapa y unas t res  
f i ncas  grandes. Según informantes loca les ,  l a  mejor área para sembrar 

maíz, l a  pr incipal  cosecha, es l a  subzona 3 ,  donde se  pueden cosechar dos 
qu in ta les  por "cuerda de doce" anualmente, o sea 1.5 toneladas p r  hectá- 
rea. Recientemente, varios agricultores de Petapa s e  han especializado en 
l a  siembra de vegeta les ,  principalmente tomates. La subzona 1 del delta 
del Villalobos, aunque es plana, sostiene un pasto llamado coyo l i l l o  que 
d i f i c u l t a  l a  siembra de maíz, aun con arado. Mbe notar que aquí no se  
han encontrado s i t i o s  arqueológicos. Esta área s e  dedica a l a  caña de 
azúcar y a l  café ,  mientras l a  vega de l a  confluencia de los r íos  Villale- 

11 C. S. Simons, J. M. ~ á r a n o  J. H. Pinto, ~ l a s i f i cac ión  de reco- 

tuto Agrario Nacional, 19591. 
H nocimiento de los  suelos de l a  Re& ica de Guatemala (@datemala: Insti- 

12 Véase F. C. Ugolini y R. J. Zasoski, "yls Derived from Tephra" , 
en Volcanic Activity and Euman Ecology, P. D. She ts y D. K. Grayson, eds. 
(New York: Academic Press, 1979), pp. 83-124. 

13 véase V. R. ArapÓn Castillo, Aprovechamientos a 
les de l a  cuenca d e l  rxo Villalobos,hasta l a  
Amatitlán (Guatemala: Inst i tuto Geografico Nacional, 1974). 
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bos-Pinula s e  dedica principalmente a l  café, aparte de l a  caña de azúcar, 
bananos, vegetales y tabaco. En l a  subzona 4 e l  r í o  Sucio ha cortado una 
s e r i e  de t e r r azas ,  l a s  cuales están sembradas de maíz. Los declives por 
e l  margen nor te  del lago están principalmente en reserva forestal ,  aunque 
hay cultivos extensos de maíz, especiaimente en l a  parte oriental. 

Prehistoria del asentamiento y población en ia zona de Petapa 

E l  asentamiento h m o  en esta zona comenzó durante e l  período arcai- 
co,  y a f i n e s  del formativo temprano l a  población había crecido a 20 o 40 
personas más o menos, representados por cuatro ocupaciones "trazas" en l a  
p l a n i c i e  de Villanueva-Petapa (ver  l a  Figura 2).  l 4  Durante e l  período 
formativo medio esta población s e  t r ip l icó a unas 70 a 135 personas resi- 
dentes en ocho "trazas" y una aldea; cerca del ochenta por c ien to  de e s t a  
población es taba ubicada sobre los terrenos clase 1 y 3 de l a  planicie de 
Villanueva-Petapa (ver l a  Figura 3 1 .  Eh e l  p r í o d o  formativo tardío, s in  
embargo, l a  parece haber disminuido en un t re inta  por ciento 
aproximadamente, reduciéndose l a  c i f ra  poblacional a unas 50 a 95 perso- 
nas,  residentes en una aldea (85-00-098) y cuatro rancherías o residencias 

individuales  (Figura 4 ) .  Casi l a  mitad de esta gente vivía en los terre- 
nos de primera clase en l a  planicie de Villanueva-Petapa. E s t a  población 
s e  t r i p l i c ó  durante e l  período formativo terminal a unas 175 a 300 p e r  
sonas residentes en cuatro "trazas", una aldea (85-33-046 Petapa XX) ,  y un 
pueblo pequeño nucleado (85-10-174 Taltic; ver l a  Figura 5 ) .  S i  bien e l  
80 por ciento de esta población estaba ubicada en e l  pueblo de Taltic, fue 
durante este período que se  colonizó por primera vez la subzona 4. Durante 
e l  período prutoclásico la población aumentó solamente un 10 por ciento, o 
sea  a unas 170 a 330 personas, pero e l  patrón de asentamiento fue mucho 

disperso que anteriormente en s ie te  trazas .y cinco aldeas (Figura 6) .  
Durante e l  período clásico temprano, l a  población de esta zona s e  tri- 

l i c ó  a unas 825 a 1,160 personas viviendo en cinco trazas, dos aldeas, un 
ueblo pequeño nucleado y un pueblo grande nucleado en Taltic ( ~ i g u r a  7). 
Sta  se duplicó durante e l  período clásico medio, y e l  patrón de 

S I 
sentamiento, de nuevo, era disperso, con unas 1,300 a 2,275 personas re- 
identes en s e i s  t r azas ,  once aldeas, un pueblo pequeño disperso (85-11- 

14 Véase C. N. Murdy, "Prehis tor ic  Man-Land Relationships Through 
me i n  the Valley of Guatemala" (disertación doctoral, Pennsylvania State 
iversity, 1984), pp. 107-109. 
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Figura  8 .  ~ i s t r i b u c i ó n  de s i t i o s  durante e l  período c lás ico  medio (400- 
600 d.c.). 

074 Pe tapa  X I )  y c i n c o  pueblos pequeños nucleados 185-00-098 San Antonio 

F'rutal 111, Figura 13; Tal t ic ;  85-11423 T a l t i c  IV; 85-21-046 Petapa V I ;  y 
85-23- 142 Petapa X I I  , Figura 8 ) .  E h  e l  c lás ico  t a r d í o  l a  pobla- 
c i ó n  se duplicó de nuevo, alcanzando s u  auge ron más o menos 2,970 y 4,730 
personas. El  pueblo de 85-10-174 T a l t i c  ya e r a  un c e n t r o  p r o v i n c i a l  d e  

e n t r e  750 y 1,000 personas con un complejo arquitectónico bastante e l a k  

rado (Figura 211, aunque e l  pueblo grande nucleado de San Rntonio F r u t a l  
V I  f ~ i q u r a  14) e ra  más grande, con 1,030 a 1,720 personas. También fueron 

construidos por l o  menos c u a t r o  complejos con p a t i o s  de p e l o t a  en  los 
pequeños c e n t r o s  é l i tes  de 85-01-292 Petapa 1 ( ~ i g u r a  17) ,  en 85-01-356 
Petapa V I 1 1  (Figuras 18 y 19),  85-01-370 Petapa X (Figuras 19 y 20; e s t o s  
dos Últimos pueden haber s ido par te  de l  mismo s i t i o ) ,  y en e l  bar r io  é l i t e  

d e  85-1 1-30 1 T a l t i c  11 (Figura 24). Otros c a p l e j o s  arquitectónicos del 

p e r í o d o  c l á s i c o  t a r d í o  fueron construidos en los  pequeños pueblos nuclea- 
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dos de 85-00-226 San Antonio Frutal 11 (Figura 16). E l  resto de l a  pobla- 

ción se d i s t r ibuyó  en s e i s  t r azas ,  dos aldeas dispersas, se is  aldeas, y 

dos pueblos pequeños nucleados (Figura 9 ) . 
Durante el  período clásico terminal l a  población de esta zona disminu- 

yó cerca d e l  35 por ciento, a entre 2,035 y 3,120 habitantes. E l  centro 

de Ta l t i c  se redujo a un pueblo grande nucleado de unos 660 a 880 habitan- 
tes,  aunque esto puede haber sido causado parcialmente por un t ras lado  de 

a l a  periferia sureste del s i t i o ,  donde fueron construidos n u e  

vos complejos con patios de pelota en e l  pequeño centro é l i t e  de 85-11-223 

T a l t i c  I V  (Figura 22)  y en e l  barrio é l i t e  de 85-11-280 Talt ic  111 (Figura 
23) .  E l  r e s t o  de l a  población vivía en diez trazas, una residencia indi- 

v idual ,  una aldea dispersa, s ie te  aldeas, dos pueblos pequeños nucleadoc, 
un pueblo grande nucleado a 85-22-031 Petapa X I ,  e l  barrio é l i t e  de Taltic 

11, y e l  centro  é l i t e  pequeño de Petapa X ( ~ i g u r a  10). Eb e l  período 
pos tc lás ico  temprano esta población declinó hasta aproximadamente l a  t e r  

ce ra  p a r t e  de l a  que había durante e l  clásico terminal, con alrededor de 

600 a 1,025 personas d i s t r i bu idas  en s i e t e  t r azas ,  t r e s  a ldeas ,  t r e s  
pueblos pequeños nucleados, y e l  centro é l i t e  pequeño de Petapa X (Figura 
1 1 ) .  Si bien la  pérdida de población fue general en toüa la  zona desde e l  
período an t e r io r ,  l a  reducción fue  especialmente notable por l a  falda 
nor te  de La Cerra y por e l  valle del r í o  Sucio. Durante e l  período post- 
c l á s i co  t a r d í o  s e  recuperó l a  en casi un sesenta por ciento, 

has ta  llegar a unas 1,180 a 1,650 personas, l a  mitad de l a s  cuales residía 

en e l  pueblo grande nucleado res tablecido en Ta l t i c .  E l  r e s t o  de l a  
población v iv í a  en s i e t e  t r azas ,  dos aldeas y dos pueblos pequeños nu- 
cleados, todos concentrados en l a  planicie de Petapa alrededor del  pueblo 
de Ta l t i c  (Figura 12). E l  área a l  sur del r í o  Platanitos estaba esencial- 
mente abandonada. 

Según los datos disponibles, e l  asentamiento de una población agrícola 

en e s t a  zona comenzó durante e l  período formativo temprano, pero sabemos 
muy poco de l a  vida de es ta  gente, dado que la evidencia consiste Única- 

mente de trazas. Basa& en e l  Glisis de otras zonas del valle de Guate- 

mala, es probable que esta población no s e  dedidra  enteramente a l a  agri- 
cul tura ,  sino que subsistiera en parte con una econanía de caza y reco lee  
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Figura 17. Plano de Petapa 1 (85-01-292). 

ciÓn de recursos y vegetales.15 Sin embargo, es evidente que durante el 
período formativo medio la adaptación agrícola cobró importancia, lo cual 
puede deducirse por la distribución de la mayoría de los sitios arqueoló- 

gicos cerca de las mejores tierras agrícolas de clases 1 y 2. Siguiendo 
la tesis de E. Boserup de 1965, es probable que esta población usara un 
sistema extensivo de agricultura, o sea de roza, dado que éste es el más 

productivo por unidad de labor.16 En base a estudios de productividad de 
suelos en esta región, este sistema agrícola~dría haber requerido de 

15 W. T. Sanders y C. N. ~urdy, "Cultural Evolution and Ecological 
Succession in the Valley o£ Guatemala: 1500 B.C.-A.D. 1524" en Maya 
Cubsistence, K .  V. Flannery, ed. (Nev York: Academic Press, í982), pp. 
19-63; y Murdy, Prehistoric Han-Land Relationships. 

16 The Conditions of Agricultura1 Growth (Chicago: Aldine Press, 
1965). 
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Figura 18. Piano de Petapa mi1 (85-01-356, parte oriental) 
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Figura 21. Plano de Tal t i c  (85-10-174); se* Shook. 
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unos 2 5  años de descanso por cada año de cultivo en una milpa. l7 ~ s t a  
in te rpre tac ión  podría apoyarse en l a  aparente disminución de l a  población 
durante e l  período formativo ta rd ío .  La rotación de milpas, necesaria 
para dejar descansar l a  t ier ra ,  regenerar l a  vegetación nativa y recuperar 
a s í  l a  f e r t i l i d a d  de l  suelo, en un sistema agrícola extensivo, probable- 
mente causar ía  oscilaciones armónicas perceptibles por l a  arqueología en 
e l  número de res identes  en l a  zona con e l  transcurso del tiempo. Por l o  
general ,  l a  de l  v a l l e  de Guatemala aumentó considerablemente 
durante e s t e  período, de manera que e l  descanso promedio de l a  t i e r r a  se  
hubiera reducido a cerca de diez años por cada año de cultivo.18 Durante 
l o s  períodos formativo terminal y protoclásico, l a  pblación de esta zona 
aumentó nuevamente, a l  principio concentrada cerca de l a s  mejores t i e r ras  
agr íco las  y luego dispersa por toda l a  zona, pero aún con su economía 
esencialmente rural. 

Durante e l  período clásico temprano l a  población aumentó hasta e l  tri- 
p l e  de l a  a n t e r i o r ,  con l a  mayoría radicada en el pueblo de Talt ic ,  y e l  
r e s t o  de l a  gente ubicada en asentamientos cercanos. Este fenómeno de l a  
nucleación de l a  población alrededor de los pueblos más grandes fue gene- 
r a l  durante e s t e  período en todo e l  v a l l e  de Guatemala, principalmente 
alrededor de ~aminaljuyÚ, San Antonio Frutal y Talt ic ,  y parece haber sido 
a causa de cambios en e l  sistema político, cano veremos más adelante. 

La población s e  dispersó por toda la  zona durante e l  período clásico 
medio, l o  que podría indicar que la  gente se  vio forzada a intensificar su 
agricultura, o por reducir e l  tiempo de descanso de l a  t i e r r a  o aumentar 

e l  número de años de a l t i v o s  consecutivos. Es en s i t i o s  de este período 
que comenzamos a encontrar a n i l l o s  o roscas de piedra que se  han inter- 
pretado cano pesas para coas, semejantes a l as  usadas por l o s  nativos de 
Nueva Guinea hoy día, donde usan coas para voltear l a  capa superficial del 
suelo  en á reas  de cor to  descanso de l a  t i e r r a  o cultivo permanente; aná- 
logo a l  sistema que aquí proponemos para e s t a  zona durante e l  período 
c l á s i co  medio.19 Para este período, en e l  valle de Guatemala se  ha recons - 
t r u i d o  un sistema agr íco la  de dos años de cultivo consecutivos con diez 

I 

17 véase Murdy, Prehistoric Man-Land Relationships, pp. 76-93 y 98- 
99. 

1 8 Murdy, Prehistoric Man-Land Relationships , pág. 99. 

19 Con respecto a Nueva GuineaS véase Sanders y Murdy, "Cultural 
Cvolution and Ecological Succession", pag. 57. 
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años de descanso.20 Esta intensificación de l a  agricultura también parece 
haber resul tado en un cambio en l a  tenencia de la  t i e r r a  a tenencia indi-  
v idua l ,  debido a que e ra  más eficiente y necesario para los agricultores 

vivi r  cerca de los terrenos que estaban labrando intensivamente. R. M. 

Net t ing ha analizado un ejemplo c l a r o  de es te  Último proceso entre los 
igbos de Nigeria,  en donde l a  mayor demográfica en los recursos 
agr ícolas  ha resultado en un cambio de tenencia canmal a tenencia indivi- 

dual  de la t i e r r a ,  y una dispersión de l a  población en asentamientos más 
pequeños. 2 1 

En e l  período clásico tardío se  duplicó la  población de esta zona, de 
l a  cual  c a s i  l a  mitad residía en e l  pueblo de Taltic, que fue centro pro- 

v inc i a l .  Este aumento de la  población hubiera requerido intensificación 

ad ic iona l  de l a  ag r i cu l tu ra ,  probablemente a un sistema de t r e s  años de 

cu l t i vos  por cada ocho años de descanso.22 Los nuevos s i t i o s  con patios 
de pelota  y o t r a s  construcciones se  han interpretado c m  sedes de "ca- 

ciques" o je fes  de l i n a j e s  l o c a l i ~ a d o s . ~ ~  De l a  distribución de estos 
s i t i o s  en e s t a  zona s e  puede desprender que eran polí t ica y socialmente 
dependientes de los centros de Taltic o San Antonio Fhital. 

De hecho, es probable que esta zona y toda l a  región del lago de Ama- 
t i t l á n  haya estado bajo e l  control polí t ico de l a  población de 72-40-385 
San Antonio F r u t a l ,  a l  norte.'* Este centro, que era centro provincial 

durante l o s  períodos clásico temprano y medio, y centro regional indepen- 
d ien te  de Kaminaljuyú durante e l  c l á s i co  tardío terminal, tenía varios 
ba r r io s  cubriendo cerca de cinco kilómetros cuadrados y más de t re in ta  es- 

t ruc turas  en e l  centro ceremonial. Su auge de población durante e l  perío- 
do c l á s i co  t a r d í o  alcanzó en t re  los  2,905 y 4,430 habitantes, mucho más 

20 Murdy, Prehistoric Man-Land Relationships*, pág. 99. 

2 1 "Ecosystems i n  Process : A comparative Study of Change in  Two 
West African Societies", National Ehiseums of Canada Bu l l e t i n  230 ( 1969) : 
102-12. 

22 Véase Murdy, Prehistoric Man-Land Relatiorurhips, pág. 102. 

23 W. T. Sanders y C. N. Murdy, "Population and Agricultura1 Adapta- 
t ion in  the Humid Highlands of Guatemala", en The ~ i d t o r ~ c a l  Deniography of 
Highland Guatemala, R. M. Carmack, J. Early y C. Lutz, e&, (Alhny: Yi3W 
Inst i tute for Mesoamerican Studies, 19821, pp;, 23-34; y Sanders y Murdy, 
"Cultural Wolution and ficological Succession , pp. 19-63. 

24 E. M. Shmk, "Lugares arqueológims del altiplano meridional cen- 
t r a l  de Guatemala", Antropología e Historia de Guatemala 4 ( 1  952): 2: 26; 
y K. L. ñrown, "The Valley of Guatemala: A Highland Port  o€ Trade", en 
Teotihuacan and Kaminal~uyu, W. T. Sanders y J. W. Michels, e&. (Univer- 
s i t y  Park: Pennsylvania State University Press, 1977)' pp. 205-395. 
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que cualquier o t ro  s i t i o  en e l  sur del valle de G ~ a t e m a l a . ~ ~  
Durante e l  período clásica terminal, l a  población de esta zona comenzó 

a disminuir,  dispersándose en rancherías, aldeas y pueblos pequeños por 

toda l a  zona. Esta situación fue particularmente notoria en l a  cabecera 
p o l í t i c a  de l a  región en San Antonio F ru t a l ,  cuya población disminuyó 
hasta aproxkdamente 1,045 a 1,550 personas, y en e l  centro provincial de 
T a l t i c ,  e l  cua l  fue reducido a un pueblo nucleado pequeño.26 Parte de 
e s t a  disminución se  debió a cambios políticos en l a  región, pues hay evi- 
dencia de que San Antonio Frutal fue saqueado y abandonado por un tiempo 
alrededor de 800  d.^.^^ Pero otro aspecto de esto, y quizá l a  causa prin- 
cipal de l a  canpetencia m i l i t a  y l a  salida de l a  gente de esta zona puede 
haber s ido  una reducción igualmente dramática de l a  productividad de l a  
t i e r r a ,  causada por l a  explotación excesiva y e l  mal manejo de l a  misma 
por una población desproporcionada para e l  sistema de agricultura. Cabe 
notar  que en e l  reconocimiento arqueológico de esta zona no se  observó 
ninguna evidencia de obras de t e r r a c e r í a  o riego prehisp6nicos, l o  que 
implica que l a  gente de esa e r a  no invir t ió  tales labores en e l  mejora- 
miento de su agrícola. A l  contrario, los surcos y l as  cárcavas 
que a tes t iguan e l  drenaje destructivo y l a  severa erosión de l a  estrecha 
p l an i c i e  a l  oriente de Petapa podrían haber comenzado durante es te  perío- 
do, si no antes. 

Este proceso de disminución de l a  población continuó en e l  período 
pos tc lás ico  temprano. Durante este período, ésta se redujo hasta un t e r  
c i o  de l a  anterior. De la  gente que qu& en la  zona, l a  mayoría vivía en 
l a  p l an i c i e  a l  noroeste de l a  presente población de Petapa; e l  área entre 
e l  r í o  Platanitos y e l  ríoVillalobos a l  sur quedó casi abandonada. 

Durante e l  período postclásico tardío, l a  población residente en esta 
zona aumentó de nuevo hasta unos 1,650 habitantes, ubicados principalmente 
en e l  pueblo grande nucleado de Taltic y doc pueblos pequeños nucleados a l  
nor te  de la  presente población de Petapa. SeqÚn las fuentes documentales, 
p a r t e  de e s t e  aumento de población en todo e l  valle de Guatemala fue por 
inmigración de Pokomames procedentes de la  reqión de ~uzca t lán ,  E l  Sal- 

2 5 Véase m d y ,  Prehistoric mn-Lana Reiationships, ~ á g .  337. 

26 Eaurdy, Prehistoric lukut-land Relationships, pág. 340. 

27 K .  L .  Brown' *'The Valley o€ ~ua tema la :  A Highland Port  of 
Trade" , en Teotihuacan and Kaminal juyu, E. T. Sanders y J. W. Michels, 
eds. (University Park: Pennsylvania S t a t e  University Press ,  1977)' pp. 
297 y 321. 
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v a d ~ r . ~ *  Miles notó que había un centro pokomam Popah (probablemente 
ubicado en 85-10-174 Taltic antes de la conquista) en e s t a  zona, e l  cual  
aparentemente condujo su política interna y externa independientemente del 
cen t ro  más grande a l  norte en O ~ i n a u t l a . ~ ~  Es notable que toda esta p 
blación de l a  zona estuvo ubicada en l a  planicie de Villa Nueva-Petapa, 
donde aún los terrenos son los &S aptas para e l  cultivo del maíz. 

San Miguel Petapa estuvo entre los primeros pueblos de indígenas poko- 
mames reducidos a mediados del s ig lo  XVL, bajo l a  v i s i t a  de l a  orden de 
Santo DomFngo. según Jorge Luján Muñoz, e l  pueblo era de traza ret icular ,  
con 746 habitantes en 1 5 6 2 . ~ ~  E s  casi  seguro que la  mayoría de esta gente 
fue  removida desde e l  pueblo de Taltic. Nuestros cálculos de 660 a 880 
habitantes en Tal t ic  a l  mcmento de l a  conquista concuerda perfectamente 
con l a  población calculada para Petapa unos cuarenta años más tarde en las  
fuentes documentales. 

Los resultados de este estudio de l a  demografía y los patrones de asen - 
tamiento en l a  zona de Petapa demuestran que, esencialmente, 
operaban lo s  mismos procesos en l a  región del lago de A r n a t i t 3 . h  que en 
o t r a s  zonas d e l  v a l l e  de Guatemala. Comenzando con la adaptación de una 
economía agrícola a fines del período fonaativo temprano, l a  población de 
e s t a  zona s e  duplicó en promedio cada 250 a 300 años hasta alrededor de 

00 d.C. , para disminuir luego a la misma razón por otros 400 años, antes 
e volver a incrementar en e l  período postclásico &dío. Este pe r f i l  
emográfico es  t ípico de las  zonas del fondo del valle de &atemala (m, 
r ejemplo, la zona 33 - Lo de Fuentes),  pero d i s t i n t o  a l o s  de o t r a s  

zonas por l as  laderas.31 Esto, más e l  hecho de que ddante  la prehistoria 
e e s t a  zona no hemos encontrado evidencia de incrementoe o bajas drásti- 
a s  de población, indican que la historia demográfica estaba estrechamente 

28 S. W. M i l e s ,  "The Sixteenth-Century PokmMaya: a Donmientary 
lys is  of Social Structure and Archaeol i ca l  Setting", Transactions of 
~mer i can  phiiogophicai society 47 (19%) : 4: 754. 

29 "The Sixteenth-Century Pokcm-Maya", pp. 731-81 y fig. 1;  confi6- 
s e  R. M. Camack, Historia social de los,quichés (Guatemala: Seninario 
Integración Social Ciuatemalteca, 1979 ) , pag. 15 1. 

30 "San Miguel Petapa en l a  segunda mitad del s ig lo  X V i " ,  pp. 242- 

31 Por ejemplo, l a s  zonas 43 y 58; véase Murdy, Pxehistoric Hm- 
Reiationships, pp. 280-89 y 310-15. 
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ligada con su capacidad de agrícola. 
En cambio, e s  probable que e l  patrón de asentamiento en cada fase de- 

pendiera más de la  organización sociopolítica de esta zona y l a  región en 

general.  A p a r t i r  del  período clásico temprano, esta población demostró 
una tendencia a concentrarse en pueblos grandes y nucleados, l o  que impli- 

c a r í a  y neces i t a r í a  sistemas sociopolíticos cada vez más complejos. La 

construcción de l a  mayoría de l a  a rqu i tec tura  de e s t a  zona durante e l  
c l á s i co  t a r d í o  apoya e s t a  in te rpre tac ión ,  cano evidencia de un control 

p o l í t i c o  mayor sobre la mano de obra en este período. La excepción a es te  

patrón general de asentamiento parece haber ocurrido durante e l  período 

c l á s i co  medio, cuando la  población se dispersó por toda l a  zona en aldeas 
y pueblos pequeños. Hemos sugerido que esto fue debido a un cambio en e l  
sistema de tenencia de la  t i e r r a ,  como respuesta a l a  presión demográfica 

en lo s  recursos agrícolas, pero que fue posible debido a l  control político 
de esta región por e l  centro provincial de San Antonio Frutal. 

Los procesos políticos, demográficos y de intensificación de la  agri- 
cu l tu ra  culminaron a fines del clásico tardío, período durante e l  cual l a  
población de es ta  zona -y del valle de Guatemala en general- aparentemente 
rebasó l a  capacidad productiva de su sistema agrícola, l o  cual resultó en 

l a  degradación de l  medio ambiente por erosión de l a  t i e r ra .  Esta situa- 
ción podría haberse remediado con una intensificación de l a  agricultura 

como, por ejemplo, l a  construcción de terrazas y riegos. E l  hecho de que 
l a  población de e s t a  región no haya respondido adecuadamente, sino que 
haya comenzado a disminuir según l a  capacidad declinante de la  t ier ra  de 
sostenerla,  t iene dos implicaciones importantes. Primero, que l a  erosión, 
l a  cual  probablemente comenzó con e l  cultivo de l a  t i e r r a  por años con- 

secut ivos  durante e l  c l á s i co  medio, aparentemente no fue percibida como 

amenaza a l  sistema agrícola porque no afectaba 1% habilidad de l a  pobla- 
ción de sostenerse,  hasta que ésta creció sobremanera, durante e l  período 
c l á s i c o  ta rd ío .  htonces,  l a  solución ya estaba fuera del alcance de las 

manos de l a  población. Y segundo, que los agricultores tradicionales no 
eran conservacionistas n i  manejaban sus recursos para e l  hne f i c io  mayor a 
largo plazo, sino que respondían Únicamente a las técnicas y la  tecnología 

necesarias para asegurar la  mejor cosecha poslblq durante e l  año en curso. 
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1. Los sitios arqueológicus de la zona de Petapa 

85-00-098 San Antonio Frutal 111 

Ubicación: ~ s t á  s i tuado sobre una pequeña elevación (aproximadamente 2 
metros) en una amplia planicie; e l  suelo consiste de una a r c i l l a  arenosa 
de color  café mediano-oscuro de alrededor de 1 metro de profundidad, e l  
c u a l  ha sido ligeramente erosionado por l a  agricultura; l a  vegetación pre- 
daninante consiste de eucaliptos. 

~ t i l i z a c i ó n  moderna: Hay una casa a 450 metros a l  norte; e l  s i t i o  está 
sembrado de maíz, y hay naranjos a unos 700 metros a l  norte del s i t io .  

Restos arqueolÓgicos: Hay por l o  menos dos montículos construidos de tie- 
r r a ,  pómez y t e p e l t a t e  (ver l a  Figura 131, parcialmente nivelados por l a  
agr icul tura ,  que parecen flanquear una plaza hundida. E l  montículo 1 mide 
aproximadamente 13 por 14 metros, con 110 centrunetros de al tura;  el  mntí-  
cu lo  11 mide 5 por 8 metros, con 120 centímetros de altura. La plaza está 
a unos 20 centímetros más  abajo del terreno alrededor. Hay una densa dis- 
t r i buc ión  de a r c i l l a  quemada sobre los montículos que también se  encuen- 
tran en otras partes del s i t io .  

La d i s t r ibuc ión  de t iestos de cerámica en e l  s i t io  varía de mediana a 
semi-densa, siendo muy densa sobre los mntículos. Tarabién se  encuentran 
pedazos grandes de obsidiana trabajadas, que pueden indicar una especiali- 
zación en esa industria. 

Area: 2.75 hectáreas. 

Fecha: E l  perícdo clásico medio. 

Clasificación: Pueblo pequeño nucleado; poblaci n: entre 1 10 y 165 habi- 
tantes. 

' Y  

85-00-194 San Antonio Frutal V i  

Ubicación: Situado sobre una cuchilla baja y amplia de uno a dos centíme- 
t ros  de al tura sobre l a  planicie alrededor; e l  suelo es de a rc i l l a  arenosa 
de color  va fé  oscuro, de unos 50 a 150 centímetros de profundidad y li- 
geramente erosionado; l a  vegetación consiste principalmente de mangos y 
eucalíptos. 
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Uti l izac ión  moderna: Hay t res  casas de adobe (recientemente abandonadas) 
en e l  s i t i o ,  además de una ca r r e t e r a  y una acequia que cortan e l  s i t i o  

longitudinalmente de noroeste a sureste; l a  mayoría del s i t i o  está sembra- 
do de maíz. 

Restos arqueológicos: Hay cuatro  montículos de residencias en e l  s i t i o  
(ver  l a  Figura 14) .  E l  montículo 1 mide alrededor de 13 metros de d i á m e  
t r o  y unos 80 centímetros de al tura,  del mismo suelo que los alrededores; 

e l  montículo 111 mide alrededor de 15 metros de diámetro por 30 cent'íme- 

t r o s  de a l t u r a ,  e l  relleno es de t i e r r a  café claro con algunos pedazos de 

pómez y cubierto con pedazos de a rc i l l a  quemada; e l  montículo I V  mide unos 
14 metros de diámetro por 30 centímetros de a l t u r a ,  con e l  relleno de 
t i e r r a  café con muchos pedazos de pÓmez, cubierto de los mismos y de arci- 
l l a  quemada; e l  montículo V mide 20 metros de diámetro y 30 centímetros de 

a l t u r a ,  can e l  r e l l eno  de t i e r r a  café con algunos pedazos de &nez,  muy 
densamente cubier to  de pedazos de a rc i l l a  quemada. La elevación de este 

Último puede ser  parcialmente natural. 

La d i s t r ibuc ión  de t i e s t o s  sobre e l  s i t i o  está localizada especial- 

mente sobre los  montículos, y va de densa a muy densa. También los peda- 
zos de a r c i l l a  quemada son abundantes en l a  parte oriental  d e l  s i t i o  y a l  

s u r  de l o s  montículos I V  y V. Entre l o s  artefactos encontrados hay un 
metate de dos patas y un "martillo" doble con una canaladura para montar 

e l  mango. 

Area: 13.75 hectáreas. 
. 

Fecha: E l  período clásico tardío. 

  la si ficación: Pueblo grande nucleado; de 1,030 y 1 ,720 habi- 
tantes; representa un sector residencial de 72-40-385 (San Antonio F ru t a l )  
que se  extiende desde l a  acrópolis oriental. 

85-00-226 San Antonio FrutalV 

Ubicación. ~ s t á  localizado sobre una planicie muy amplia aproximadamente 
t 

700 metros a l  noreste de l  r í o  P l a t an i to s ;  e l  sue lo  es de a rc i l l a  café 
semioscuro, con un poco de arena y pedazos de gmez del tamaño de canicas; 

probablemente e s  muy profundo y muestra muy poca erosión; l a  vegetación 
consiste de maíz, café y bananos. 

Ut i l ización moderna. Hay una f áb r i ca  de v id r io s  a unos 300 metros a l  

nor-noroeste de los montículos; e l  s i t i o  está sembrado de maíz, café y ba- 
nano. 

Restos arqueolÓgicos. E l  s i t i o  consiste de t res  montículos alrededor de 
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una plaza, con una plataforma extendiéndose hacia e l  oriente (ver l a  Figu- 
r a  75). Todos lo s  montículos están bastante erosionados por e l  arado de 
t r a c t o r ,  y e l  montículo 1 t iene una muralla de adobe por encima, cuya base 
ha cortado l a  super f ic ie  del montículo. E l  montículo 1 mide unos 47 por 
17 metros, con unos 3 metros de altura. E l  montículo 11, el  cual está a 
unos 25 metros hacia e l  oeste del anterior por e l  o t r o  lado de l a  plaza,  
mide alrededor de los 19 por 16 metros, y de al tura unos 90 a 100 centruxe 
t r o s  . E l  montículo 111, a l  lado norte de l a  plaza, mide aproximadamente 
13 por 12 metros, con una al tura de 120 cent'mstros. Circundando l a  plaza 
e n t r e  l o s  montículos hay un terraplén de unos 9 metros de ancho, con un 
promedio de 110 centímetros de altura. La plaza así definida mide 22 por 
25  metros. ~ e t r á s ,  a l  oriente de1 mntículo 1 hay una plataforma adosada 
de p lan ta  trapezoide de unos 60 a 70 cent'ímetros de altura. Los lados de 
é s t a  miden de base: 26 (norte) por 34 ( a l  este) por 17 (sur) por 47 (oes- 
t e )  metros. &l sur del  montículo 1 hay un terraplén y una plataforma (?), 

d i f í c i l e s  de def ini r ,  de unos 40 centímetros de altura. Todos los montí- 
culos parecen haber sido construidos de t i e r r a  café clara, con bloques de 

Ómez y t e p e l t a t e  y cantos rodados. Hay pedazos de a r c i l l a  quenada dis- 
ersos por e l  s i t i o ,  especiaimente en e l  montículo 11. 

La d i s t r i buc ión  de t i e s t o s  por e l  s i t i o  es generalmente semidensa en 
centro  y l igera  por l a  periferia, siendo densa especialmente en e l  te- 

aplén que define e l  lado sur de l a  plaza. La distribución de obsidiana 
bre  e l  s i t i o  e s  l i g e r a ,  y había muy pocos artefactos de piedra pulida, 
nsiderando l a  edad y l a  arquitectura del s i t io .  

ea. 2.5 hectáreas. 

cha. E l  período clásico tardío y e l  clásico terminal. 

lasificación. Barrio é l i t e ;  población: de 100 a 150 habitantes. 

icación:  E s t á  situado sobre un pequeño aluvión o planicie: e l  suelo es  
na marga de color café oscuro-negro de más de diez cent-metros de profun- 

dad, s in  erosión. La vegetación consiste de bosque denso, excepto en l a  
e que ha sido talaüa para sembrar w í z .  

i l ización moderna: E l  s i t i o  está cortado por uria carretera, y está sem- 

s t o s  arqueológicos: E l  s i t i o  cons i s te  de un solo montículo que mide 
oximadamente 20 por 10 metros por 20 centímetros de altura. La distri- 
ión de t i es tos  va de densa a muy densa sobre e l  montículo, disminuyendo 

t a  llegar a ligeramente moderada en l o s  alrededores. Se encontraron 



324 Carson N. Murdy 

fragmentos de manos (p iedras  de moler) en e l  s i t i o ,  pero muy poca obsi- 
diana. 

Area: 1.5 hectáreas. 

Fecha: E l  período postclásico tardío. 

~1asificaciÓn: A l d e a ;  población: entre 15 y 40 habitantes. 

85-01-047 San Antonio Frutal 11 

Ubicación: Situado sobre una saliente triangular pequeña de las  lomas; e l  
sue lo  es  una a rc i l l a  margosa de color entre negro y café oscuro, moderada- 
mente erosionado; e l  r í o  Villalobos queda a unos 700 metros a l  oriente. 
La vegetación consiste principalmente de pasto, aunque se  cosechan naran- 
jas y tabaco en e l  aluvión del r í o  Villalobos a l  norte. 

Ut i l i zac ión  moderna: Unas casas de adobe del pueblo de Petapa están a 
unos 500 metros a l  sureste; e l  propio s i t i o  es un pastoral. 

Restos arqueológicos: E l  s i t i o  consiste de unos s i e t e  montículos, algunos 
de l o s  cuales están unidos por plataformas bajas para formar dos conjuntos 
l i nea re s  ( v e r  l a  Figura 16). E l  montículo 1 mide 9 metros de norte a sur 
por o t ros  9 metros de este a oeste1 con una altura máxima de 180 centíme- 
t r o s .  E l  montículo 11 mide 10 por 11 metros, y tiene 130 cent'metros de 
a l t o .  Inmediatamente a l  suroeste del montículo 11 queda e l  montículo 111, 

con 70 centímetros de altura. Mide 10 por 11 metros. E l  conjunto defini- 
do por estos t res  montículos además tiene una serie de plataformas, adosa- 
das principalmente a l  montículo 1. A l  norte del montículo 1 sale  una pla- 
tafonna sobre e l  declive de la  l a ,  que mide 7 por 9 metros y un metro de 
a l t u r a  por su ta lud  norte.  Adosado a l  costado oriental  del mantículo 1 
hay una p l a t a f o m  trapezoide de 8 metros máximo ínorte-sur) por 12 metros 
de largo ( este-oeste)  , que s a l e  a un ángulo hacia e l  sureste; tiene 120 
centímetros de al tura máxima por su talud norte. m t r e  los montículos 1 y 
11 corre  o t r a  plataforma en tres secciones de unos 90 cent'urretros de al- 
t u r a  por 7 metros de ancho promedio. La prhmera sección está adosacb a l  
costado occidental  del  montículo 1 y s e  extiende unos 8 metros hacia e l  
oes te ;  de é s t a  s a l e  l a  segunda sección hacia e l  sur donde se  une con e l  
costado nor te  d e l  montículo 11; tiene 9 metros de largo ínorte-sur). En 

1 Cuando n o  se  especifique de otra manera, de aquí en adelante todas 
l a s  medidas seran dadas iniciándose con e l  lado de norte a sur, seguida 
por l a  medida del lado de este a oeste. 
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to ta l ,  e l  conjunto define los lados norte y oeste de una plaza a 1  su r  de l  
montículo 11. 

E l  segundo conjunto, a l  sur del primero, consiste de cuatro montícu- 
l o s .  E l  montículo I V  mide 10 por 11 metros y 130 centímetros de altura. A l  

o r i e n t e  y un poco a l  norte de éste, e l  montículo V t iene 7 por 8 metros, 
con 110 centímetros de altura. A 10 metros a l  sur del montículo iV y unido 
a é s t e  por una plataforma de 6 a 7 metros de ancho de este a oeste y entre 
40 y 50 centímetros de altura, está e l  montículo V I ,  de 10 por 10 metros, 
con 70 a 100 centímetros de altura. Unos pocos metros más a l  sur queda e l  
montículo V I I ,  de l a  misma medida que el montículo V i ,  pero con 110 cen- 
tímetros de altura. 

La d i s t r ibuc ión  de a r c i l l a  quemada y pómez fue muy ligera, s in  duda 
por e s t a r  escondidos por el pasto. La distribución de t ies tos  alrededor 
de l o s  montículos fue de moderada a densa, siendo m& l igera hacia l a  pe- 
r i f e r i a  del s i t io .  La cerámica es casi totalmente de l a  fase Amatle 11. 

Area: 2.5 hectáreas. 

Fecha: E l  período clásico tardío. 

~ l a s i f i c a c i ó n :  Pueblo pequeño nucleado. Población: entre 125 y 190 ha- 
bitantes. * 

85-01-292 Petapa 1 

ubicación: ~ s t á  s i tuado sobre una loma saliente en l a  planicie de1 r í o  
Villalobos; e l  suelo es  una marga arenosa de color café oscuro, de unos 50 
centímetros de profundidad, ligeramente erosionado. La vegetación es 
principalmente de pasto disperso que cubre alrededor del 50 por ciento de l  
s i t io .  

u t i l i z a c i ó n  moderna: Estuvo sembrado de maíz hace unos años, pero ahora 
e s t á  en barbecho; hay un edificio a unos 150 o 200 metros a l  suroeste del 
s i t io .  \ 

Restos arqueológicos: E l  s i t i o  cons i s te  de un patio de pelota con una 
plaza , cerrada por montículos y plataformas, adosada por e l  costado orien- 
t a l ,  más a l  o r i en t e  hay dos montículos residenciales &, y posiblemente 
unos montículos más a l  suroeste  (ver l a  Figura 17). ~ i .  patio de pelota 
mide 47 por 32 metros por e l  exterior y 23 metros por 6 metros por e l  in- 
t e r i o r .  ~ s t á  orientado a los 20' ( a l  noreste) y completamente cerrado por 
una plataforma de 13 a 14 metros de ancho y 60 a 130 centímetros de 
a l t u r a ,  siendo las  partes terminales más bajas que las laterales. A l r e d e -  

dor de l a  plaza adosada a l  costado oriental del pa t io  de pe lo ta  hay t r e s  
montículos. E l  montículo 1, por e l  este, mide 11 metros (nor tesur )  por 
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11 (este-oeste), con 3 metros de altura. Por e l  lado sur de l a  plaza, e l  
montículo 11 mide 10 por 10 metros de altura. Por e l  costado oriental del 
montículo 1 hay una plataforma saliente que mide unos 60 centímetros de 
a l t u r a .  A l  oes te  del patio de pelota queda e l  montículo I V ,  circular, de 
unos 13 metros de diámetro y 70 centímetros de altura. A l  oriente de es te  
conjunto es tán  los montículos V y V I ,  de unos 80 a 120 centímetros de al- 
tura; e l  V midiendo 20 por 11 metros y e l  V I  con 11 metros de diámetro. 

Los montículos 1 y 11 están construidos de bloques de tepeltate y pó- 
mez puestos en adobe; los montículos 111 y I V  están construidos de t ierra.  
Los montículos 11, 111 y I V  es tán  construidos de t i e r ra  y cubiertos de 
pedazos de a r c i l l a  quemada, pero esto no sucede con e l  montículo 1. 

La d is t r ibuc ión  de t iestos sobre e l  s i t i o  es moderada a densa, siendo 
muy densa sobre e l  pa t io  de pelota y alrededor de los montículos V y V I .  

~ a b í a  muy poca obsidiana en la  superficie. 

Area: 3 hectáreas. 

Fecha: Períodos clásico tardío y postclásico tardío. 

Clasificación: Centro é l i t e  pequeño; población: 150 a 205 habitantes. 

Ubicación: Situado sobre un declive de 6' a 7' hacia e l  norte y e l  r í o  
Vi l la lobos;  e l  suelo e s  una marga de color café oscuro a negro, de más o 
menos dos metros de profundidad, s in  evidencias de erosión. La vegetación 
alrededor es  de pinos y bosque deciduo, mientras que e l  propio s i t i o  ha 
s ido  talado y arado para la siembra de maíz. Hay un barranco a 100 metros 
a l  norte. 

Ut i l i zac ión  moderna: Quedan las ruinas de una casa a unos 30 o 40 metros 
a l  noreste del montículo 1; e l  s i t i o  es tá  sembrado de maíz. 

Restos arqueolÓgicos: E l  s i t i o  consiste de 12 a 15 montículos residencia- 
l e s ,  más l o  que podría s e r  un p a t i o  de Jelota. ~ s t á  contiguo a l  s i t i o  
85-01-370 a l  oeste suroeste, separados p r  una zanja moderna que cor ta  e l  
montículo X I I .  E s  probable que los dos s i t i o s  sean en realidad uno solo 

(ver  l a s  Figuras 18, 19 y 2 0 ) ,  pero lo s  henos mantenido separados aquí 

para f ac i l i t a r  su descripción y comparación. 
E l  montículo 1 e s  de planta ovalada-cuadrada, de 14 por 9 metros con 

40 centímetros de a l t u r a .  Por l a  superficie hay una densa concentración 
de t i e s t o s  de cerámica, además de pedazos de a rc i l l a  qutrnada y unos blo- 
ques de pÓmez y tepeltate,  y t res  la jas  de piedra. E l  montículo 11 tiene 
1 2  metros de diámetro y 30 a 40 centímetros de altura. Por l a  superficie 
había var ios  bloques de pómez y una densa concentración de tiestos. E l  

i 
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montículo 111 t i e n e  unos 12 metros de diámetro con 40 centímetros de al- 
t u ra .  Por l a  superficie había una moderada concentración de t iestos,  a s í  
como pedazos de r>ómez y a rc i l l a  guemada. E l  montículo IV mide unos 9 me- 
t r o s  de diámetro con 40 centímetros de altura; hacia e l  sur se  extiende un 
t e r r ap l én  de unos 20 metros de largo por 20 centímetros de a l to .  La 
concentración de t i e s t o s  es mxkrada, pero hay muchos pedazos de a rc i l l a  
quemada en l a  superficie. E 1  montículo V, a l  lado del anterior, e s  de plan - 
t a  ovalada y mide 27 por 11 metros y entre 40 y 50 cent'lmetros de altura. 
En l a  supe r f i c i e  hay una concentración moderada de t i e s t o s  y a r c i l l a  
quemada, más varios pedazos de pómez. Hay una posibilidad de que los mon- 
t í c u l o s  iV y V definan un patio de pelota, aunque debido a la erosión de 
l a s  estructuras es  d i f í c i l  interpretar sus funciones exactas. E l  montículo 
V I  es muy bajo, de 10 cent*íinetros de al tura y mide cerca de 9 metros por 7 
metros. Puede que sea un basural en vez de un montículo residencial. E l  
montículo V I I ,  con unos 7 metros de diámetro y a l t u r a  máxima de 150 
centímetros,  e s t á  sobre l o  que parece ser un terraplén en forma de f r i j o l  
que s e  extiende unos 45 metros a l  s u r ,  con un ancho máximo de 15 a 20 
metros y 140 centímetros de altura. Por e l  lado norte de es te  rontículo 
s e  encuentran bloques grandes de pómez, piedra y tepeltate. 

Siguiendo unos 50 metros hacia el oeste s e  enbentra o t r o  conjunto de 
montículos (Figura 20). Entre estos hay una estructura d i f í c i l  de definir 
de alrededor de 50 por 37 metros, l a  cua l  parece haber s ido  un p a t i o  de 
pe lo t a  a b i e r t o  hacia e l  sures te .  Las a l a s  del patio tienen de 40 a 70 
centímetros de a l tura ,  mientras que por el lado norte hay un montículo su- 
perpuesto que s e  levanta unos 30 centímetros más. Este último mide 13 por 
9 metros. A l  nor te  de é s t e ,  e l  montículo V i 1 1  mide 9 por 6 metros con 
unos 20 centímetros de al tura.  Por l a  superficie hay pedazos de a r c i l l a  
quemada y pMnez. 6 s  a l  sur, adosado a l  supuesto patio de pelota, e l  mon- 
t í c u l o  IV t i e n e  cerca de 11 metros de diámetro y 40 a 50 cent'imetros de 
a l t u r a -  Hay una distribución moderadamente densa de t i es tos  y pedazos de 
pómez en l a  supe r f i c i e ,  además de unos pedazos de a r c i l l a  quemada. Si- 

guiendo hacia e l  oeste, e l  montículo X ,  de $os 8 metros de norte a sur y 
una a l tura  de 20 centímetros, y e l  montículo X I ,  de cerca de 13 por 10 m e  
t r o s  y de igua l  a l tura ,  tienen una moderada distribución de t ies tos  en l a  
supe r f i c i e .  Más hacia e l  noreste,  e l  montículo X I I  t iene 14 metros de 
diámetro y 50 a 60 centímetros de altura. La superficie tiene una concen- 
t r ac ión  moderadamente densa de t i e s t o s  y pedazos de tepeltate y phez.  
También por l a  pa r t e  su r  de l  montículo hay restos de un piso de a r c i l l a  
quemada. A l  nor te  d e l  montículo X I I  hay otro posible mntículo residen- 
c i a l ,  quizá o t ros  dos o t res  a l  sur,  los cuales no están indicados en l a  
Figura 20. 

A l  nor te  de l  área del montículo 1 (Figura 18), hay otro grupo de t r e s  
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montículos. E l  montículo X I I I  mide unos 14 por 11 metros, con una altura 

de 40 centsíxnetros. Por l a  superficie hay varios bloques de h e z  y tepel- 

t a t e .  E l  montículo XIV es  de planta ovalada, de 17 por 10 metros y 20 cen- 

t ímetros  de a l t u r a .  Por l a  superficie hay unos pedazos de pÓmez y otras 

piedras  y una densa concentración de t iestos.  Más a l  norte, e l  montículo 

XV t i e n e  10 metros de diámetro y 20 a 30 centímetros de al tura,  con p e  
dazos de pÓmez y t e p e l t a t e  y una moderadamente densa concentración de 

t i e s t o s  en l a  super f ic ie .  A l  sur de es te  grupo y a l  norte del montículo 

1, posiblemente había uno o dos montículos más, los cuales habrán sido 
destruidos por l a  construcción de un camino moderno. 

En resumen, l a  distribución de t ies tos  sobre e l  s i t i o  es  generalmente 

densa, variando desde moderada hasta muy densa. Los depósitos arqueológi- 
cos parecen alcanzar unos 20 centímetros de profundidad. Entre los a r t e  
f ac tos  recolectados había varias roscas o anillos de piedra y una cabeza 

esculpida en piedra ,  encontrada a l  nor te  de l  montículo V i l ,  entre los 
escombros de l a  construcción del camino moderno. Esta cabeza es semejante 
a l a  desc r i t a  por Barheqyi en 1969 del s i t i o  subacuático de Lavaderas por 

l a  o r i l l a  su r  de l  lago de ~ m a t i t l á n ,  y parece s e r  d e l  e s t i l o  clásico 
mediotardío del área de Cotzumalguapa por l a  costa del ~ a c í f i c o . ~  

Area: 4 hectáreas. 

Fecha: Los períodos clásico tardío, postclásico temprano y tardío. 

Clasificación: Pueblo nucleado p q e ñ o ;  población: de 300 a 400 habitan- 
tes. 

Ubicación: ~ s t á  s i tuado sobre un área plana que se  levanta cerca de un 
metro arriba de l a  planicie alrededor; el  suelo es una a r c i l l a  arenosa de 

color  café  oscuro a negro y de uno a dos metros de profundidad, liqeramen - 
t e  erosionado. La vegetación alrededor es qe árboles frutales y e l  s i t i o  

está cubierto de parches de pasto. 

Uti l ización moderna: Hay una radioemisora en e l  s i t i o ,  incluyendo un edi- 
f i c i o  y una t o r r e ,  uno de los cables de l a  cual está anclado en e l  patio 

2 S. F. Borhegyi, "Stone, Bone and Chell Ornaments from Lake Amiti- 
t l a n ,  Guatemala", Baessler-Archiv 17 (1969): 2: 270, fig. 2b. Con respec- 
t o  a l a  costa  del  pacíf ico,  véase J. E. S. Thsnpson, "An Archaeological 
Reconnaissance in  the Cotzumalguapa Region, Escuintla, Guatemala", Contri- 
h t i o n s  to  American AnthLopoiogy and History 44 í1948), figs. 16b y c. 
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de pe lo ta  d e l  s i t i o .  Una porción del s i t i o  fue destruido por maquinaria 
a l  construirse l a  radioemisora; e l  resto está sembrado de maíz. 

Restos arqueológicos: E l  s i t i o  consiste de dos cmnplejos de montículos, 
uno s i tuado  a l  oriente del otro (Figuras 20 y 2 1 ) .  La mayoría de las  es- 
t r u c t u r a s  arqueológicas fueron semidestruidas durante l a  construcción de 

l a  radioemisora, aproximadamente en 1964. No obstante, los montículos se  
pueden d i s t i ngu i r  p r  su relleno de color café y los pedazos de tepeltate 
y pÓmez que se encuentran en sus superficies. E l  canplejo A, a l  occiden- 
t e ,  parece consistir de un patio de pelota adosaüo a una plazuela hacia e l  
o e s t e ,  y 3 o 4 montículos alrededor (Figura 21). E l  patio de pelota está 
orientado a los 290' y mide 26 por 50 metros por e l  e x t e r i o r  y 28 por 7 
metros por e l  interior. ~ s t á  con?pletammte cerrado por una plataforma de 
e n t r e  8 y 11 m e t r o s  de ancho y 60 a 100 cent'mtros de alto. A l  occidente 
de é s t e ,  e l  montículo 1 mide cerca de 20 metros de d i h e t r o  y 120 centíme- 
t r o s  de a l t u r a  máxima. A l  suroeste del patio de g l o t a ,  e l  montículo 11 
mide 12 por alrededor de 15 metros, con unos 70 centímetros de altura. E l  

montículo 111 queda unos 10 metros a l  norte del patio de pelota y mide 12 
por 20 metros, con 100 centímetros de a l t u ra ,  Un supuesto cuarto mn- 
t í c u l o  podría haberse ubicado sobre l a  plataforma oes te  de l  patio de 
pelota, donde s e  encuentra una concentración de pedazos de *ez. 

A unos 75 metros hacia e l  oriente del patio de pelota s e  encuentra e l  
con junto de montículos denominados e l  complejo B f Figura 20 ) . La parte 
p r inc ipa l  de e s t e  complejo (que bien podría ser  otro s i t i o  o parte del 
s i t i o  85-01-3561 consiste de una plaza cerrada por una plataforma semi- 
rectangular  sobre l a  cual se  levantan cuatro montículos. Esta plaza mide 
cerca de 40 por 30 metros por e l  exterior y unos 34 por 24 metros por e l  
i n t e r i o r ;  l a  plataforma circundante mide unos 7 a 9 m e t r o s  de ancho y 10 a 
20 cent-mtros de alto. Por e l  lado occidental se  levanta e l  montículo N, 
que mide cerca de 73 metros p r  cada lado con 70 centímetros de altura; e l  
montículo V, a l  este,  mide unos 11 metros de cada lado por 80 centímetros 
de a l t o ;  a l  norte, e l  montículo VI mide unos 10 fpetros en cada lado con 30 
centímetros de a l tu ra :  y a l  sur, e l  montículo V I 1  mide unos 10 metros en 
cada lado con 30 centímetros de a l t u r a .  A unos 15 metros a l  sur de l a  
plaza cerrada está e l  montículo VIII, que mide 10 poa: 9 metros, con 40 cen - 
t ímetros de altura. A l  norte de la  plaza está e l  montículo I X ,  que mide 13 

por 10 metros por 30 centímetros de altura. Más a l  norte, y conectado a 
e s t e  Último por una plataforma baja está e l  montículo X, que mide unos 9 

metros de diámetro por 30 cent'unetros de altura. Al. oriente de estos dos 

montículos queda e l  montículo X I ,  con unos 15 metros de diámetro por 120 
centímetros de a l t u r a .  Este montículo ha sido seccionado por una zanja 
moderna, l a  cua l  demuestra su construcción principalmente de barro café, 
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con una capa de 60 centímetros de pedazos de pÓmez, tepeltate y tiestos. 

Por debajo, e l  suelo alcanza unos dos metros de profundidad. 
La d i s t r ibuc ión  de cerámica por l a  superficie del s i t i o  es general- 

mente de mediana a muy densa sobre l o s  montículos y l i g e r a  entre las 

diferentes estructuras. 

Area: 2.75 hectáreas. 

Fecha: 'Los períodos clásico terminal y postclásico temprano. 

~ las i f icac ión :  Centro pequeño é l i t e ;  población: 70 a 140 habitantes. 

85-02-342 Petapa 11 

ubicación: Situado sobre una planicie triangular; e l  suelo consiste de 

una a r c i l l a  l b o s a  de color café oscuro negro que varía entre 10 y 70 cen- 
t ímetros  de profundidad, e l  cual  ha sido ligeramente erosionado por las 

p a r t e s  planas y moderadamente erosionado por los declives. La vegetación 

del área incluye pinos, eucaliptos, naranjos, arbustos bajos y pasto. 

Ut i l i zac ión  moderna: Una casa grande de la-hacienda "Gerona" y unos edi- 

f i c i o s  para maquinaria es tán  ubicados en e l  s i t i o ;  a unos 250 metros a l  
s u r  queda una fábrica de ladrillos. Las pocas siembras en e l  s i t i o  inclu- 

yen maíz y unos naranjos por e l  declive noreste del s i t io .  

Restos arqueolÓgicos: Variable concentración de t iestos en l a  superficie, 
que va desde ligera hasta muy densa pero generalmente moderada; también se 
encuentran artefactos de obsidiana y manos y metates. Por l a  parte nores- 
t e  del s i t i o  hay pedazos de a rc i l l a  quemada. 

Area: Tres hectáreas. 

Fecha: E l  período clásico terminal. 

Clas i f icac ión :  Pueblo pequeño nucleado; entre 75 y 150 habi- 
tantes. ! 

Ubicación. ~ s t á  situado en una planicie a unos 800 metros a l  noreste del 

r í o  P l a t an i to s  y a unos 5 a 10 metros sobre e l  nivel del río; e l  suelo es 

de color café  y poco erosionado. La vegetación incluye maíz, árboles de 
sanbra, café y pasto, entre otros. 

Ut i l i zac ión  moderna. A unos 200 metros a l  suroeste del s i t i o  están los 

e d i f i c i o s  de una f inca ;  La mayoría del s i t i o  está sembrado de maíz. Por 

l a  o r i l l a  suroeste del s i t i o  hay varios cafetales. 
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Restos arqueológicos. Este s i t i o  es  e l  más grande y mejor conservado de 
l a  zona de Petapa. Consiste de trece mantímlos y dos grandes plazas de- 

l imi tadas  por una plataforma de planta en forma de "S" a l  revés (Figura 
21). Esta plataforma mide en t r e  10 y 20 metros de ancho y cerca de 80 
centímetros de altura. 

Unos 40 metros a l  norte de l a  plaza norte delimitada por la platafonna 
queda e l  montículo 1, e l  más grande del s i t i o .  Mide 62 por 48 metros por 
6.5 metros de al tura máxima. Su relleno es de t i e r r a  de color café oscuro 
y por su  super f ic ie  s e  encuentran pedazos de pÓmez, la jas ,  y una concen- 
t r ac ión  de cerámica de mediana a densa. E l  montículo 11 está  por e l  lado 
oeste de l a  plaza norte. Mide unos 25 por 20 metros y tiene unos 3 metros 
de a l t u r a .  E l  r e l l eno  e s  de t i e r r a  café  oscura con algunos pedazos de 
pómez, lajas por l a  superficie y una concentración de t ies tos  de mediana a 
densa. cruzando l a  plaza sur directamente hacia e l  o r i en t e  s e  l l ega  a l  
montículo V I ,  que s e  extiende dentro de l a  plaza. Mide 18 por 14 metros 
por 2.7 metros de a l t u r a ,  es  de t i e r r a  café oscura con pedazos de +ez, 
a r c i l l a  quemada, lajas,  fragmentos de piedras de molerey una concentración 
muy densa de cerámica en la superficie. Por l a  esquina noroeste de l a  pla - 
taforma que delimita l a  plaza sur está e l  montículo X I I I  que tiene planta 
en forma de "L" . Sus dimensiones máximas son 28 por 26 metros y 3 metros 
de a l tura .  E l  relleno es de t i e r r a  café oscura con grava de pómez; por l a  
superf ic ie  se  encuentran bloques de phez ,  la jas  y una densa concentración 
de cerámica. 

La plaza sur  e s t á  delimitada en e l  lado sur por una gran plataforma 
rectangular que mide 50 por 70 metros por 2.4 metros de a l t u r a ,  sobre l a  
cua l  e s t án  construidos t r e s  montículos por los lados sur, oeste y norte 
( Figura 2 1 ) . Por e l  lado sur, e l  montículo X mide 10 por 14 metros; por 
e l  lado oeste e l  montículo X I  mide 8 metro; de cada lado; por e l  lado nor- 
te ,  e l  montículo X I I  mide 8 por 22 metros. E s t o s  t res  montículos tienen 
entre 1.8 y 2 metros sobre el  nivel de l a  platafonna y unos 4 metros sobre 
e l  n ive l  del  t e r reno  circundante. Adosado a l  costado oriental de esta 
plataforma hay un pa t io  de pe lo ta  que mide 14 por 36 metros en e l  inte- 
rior.  Las plataformas que limitan e l  p a t i o  de pelota  por e l  nor te  y e l  
su r  miden 8 metros de ancho por 1.5 üe altura. Es posible que dicho patio 
de pelota  estuviera cerrado por e l  este p3r otra plataforma, pero ésta ya 
no se  distingue con certeza. Adosado a l a  plataforma nor te  d e l  p a t i o  de 
pe lo ta  e s t á  e l  montículo V I I ,  que mide 10 metros a cada lado con 1.5 
metros de altura. n>das las  construcciones de este conjunto son de t i e r r a  
café  o café  oscura mezclada con pedazos de pimez; en las superficies s e  
encuentran muchos pedazos de *z, fragmentos de piedras de moler y una 
concentración de cerámica de densa a mediana. 
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Unos ve in te  metros a l  sur del patio de pelota está e l  montículo VIII, 
con 20 metros a cada lado y 1.8 metros de altura. Su relleno es de t i e r r a  
café-roj iza  oscura y por l a  supe r f i c i e  s e  encuentran muchos pedazos de 
pómez, l ascas  de obsidiana y una concentración de cerámica de mediana a 
densa. Siguiendo unos treinta metros 6 s  a l  sur de és te  se  llega a l  mon- 
t í c u l o  I X ,  de 20  metros a cada lado y 2 de altura. Por su superficie hay 
muchos pedazos de pómez, lajas y fragmentos de piedras de moler, obsidia- 
na, y una concentración de cerámica muy densa, de tipos finos y policro- 
mados. 

Alrededor de todas estas construcciones descritas arriba, que aquí de- 

nominamos e l  acrópolis, existen por l o  menos ocho montículos bajos, prin- 
cipalmente en un área a unos cien metros hacia e l  sureste, que probable- 
mente representan l a s  residencias de l a  antigua población. Generalmente 
e s t án  cubiertos de pedazos de pómez o lajas y densas concentraciones de 
cerámicas. En dos de estos montículos se  observaron t ies tos  de cerámica 
plomiza. 

Area. 1 0 hectáreas. 

Fecha. E l  período clásico tardío. 

Clasificación. Centro provincial; población: de 750 a 1,000 habitantes. 

85-1 1-074 Petapa M 

Ubicación. Está sobre una cuchilla baja de orientación norte a sur que se 
levanta de uno a dos metros sobre e l  nivel de la planicie circundante; e l  
suelo  e s  una a r c i l l a  arenosa de color café oscuro que tiene más o menos 2 

metros de profundidad y que e s t á  ligyramente erosionado. La vegetación 
alrededor incluye eucaliptos, pinos, árboles frutales variados y cafeta- 
les, entre otros. 

u t i l i zac ión  imdema. Las casas de l a  población moderna de Petapa quedan a 
unos 50 metros con dirección este sureste del s i t i o ,  e l  cual está sembrado 
de maíz, con áreas de cafetales, bananos y pasto. 

Restos arqueológicos. Hay una variable cuncentración de t ies tos  en la su- 
p e r f i c i e ,  desde mediana hasta densa; tanbién se encuentran machos pedazos 
de lajas,  raspadores discoides de obsidiana, metates y unas f i g u r i l l a s  de 
cerámica. 

Area. 8.5 hectáreas. 

Fecha. E l  período clásico medio. 
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Clasi f icación.  Pueblo pequeño disperso; población: unos 340 a 510 habi- 
tantes. 

Este  número representa únicamente una colección de obsidiana, que no 

e s t á  regis t rada en l a s  formas del  reconocimiento arqueológico n i  en e l  
catálogo de artefactos. Se considera que es una aldea del período clásico 
medio, de no más de 4.5 hectáreas de extensión y con una población de 30 a 
55 personas. 

Ubicación. situado sobre un terreno ancho y muy ligeramente ondulado, de 
no más de 1.5 metros de relieve, e l  suelo es de a rc i l l a  arenosa, de color 
ca fé  oscuro, de alrededor de 1.5 metros de profundidad y ligeramente e r w  
sionado. La vegetación incluye f r u t a s  s i l v e s t r e s ,  áGbles de sombra, 
naranjos, aguacates y bananos. 

Ut i l i zac ión  moderna. Hay un gallinero a 150 metros a l  noreste del montí- 
culo 1; e l  s i t i o  está sembrado de maíz, y también hay banano. 

Restos arqueolÓqicos. Este s i t i o  está en buen estado, a pesar de haber 
s ido  usado por tractor. Es diferente a l a  mayoría de los s i t i o s  del mismo 
t i p o  (ver  l a  Figura 2 2 ) ,  distinguiéndose por tener una plaza cerrada más 
la rga  de l o  común y porque e l  patio de pelota no tiene una ubicación cén- 
t r i c a  con respecto a l a  plaza. Este está lixnitado por e l  lado oriental 
por una platafonna alargada en dirección de norte a sur, y a l  c a b  sur de 
é s t a  hay cuatro montículos residenciales apqrentemente arreglados alrede- 
dor de un pa t io  hundido. Estos montículos parecen ser  6 s  tardíos que e l  
conjunto que incluye e l  patio de pelota. 

E l  montículo 1 queda a l  lado oes te  de l a  plaza occidental, y es  de 
planta cuadrada de 19 metros en cada lado, con 1.3 metros de a l t u ra .  En 
l a  super f ic ie  hay una concentración de cerámica de densa a muy densa, y 
muchos pedazos grandes de a rc i l l a  quemada, con pedazos de pómez y lajas. 
A l  o t r o  lado de esta plaza [hacia e l  este) weda e l  montículo 11, e l  cual 
mide 15 por 9 metros por 1.2 metros de altura. En l a  supe r f i c i e  hay una 
concentración de cerámica de densa a muy densa, y pedazos de a rc i l l a  
quemada, l a j a s  y pómez. A l  lado norte de es ta  plaza está e l  montículo 
111, que mide 12 por 10 metros, con 50 centímetros de altura. En su su- 
p e r f i c i e  hay una concentración de cerámica de densa a muy densa y muchos 
pedazos de arc i l la  quemada, pero pocos de +ez, l a jas  o tepeltate. En l a  
esquina sures te  de e s t a  plaza queda e l  montículo IV, que mide 13 por 11 
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metros por 1.2 metros de altura. En l a  superficie hay una densa concen- 
t r ac ión  de cerámica y muchos pedazos de a rc i l l a  quemada, varios bloques de 
pómez í in  s i t u )  y unas lajas. Todos estos montículos son de t i e r r a  café y 
e s t án  interconectados con l a  plataforma baja que mide unos 13 metros de 
ancho y desde 10 hasta 30 centímetros de al tura por los lados norte, sur y 
oeste, o descansan encima de dicha platafonaa. Esta plataforma t i e n e  l a s  
esquinas noroeste y suroeste redondeadas y define la  plaza occidental, de 
38 por 14 metros, por sus dimensiones interiores. 

La plaza oriental está delimitada por e l  lado oriental  por ot ra  plata- 
f onna que s e  origina a l  lado del montículo I V  y corre unos 75 metros hacia 

e l  nor te ,  pasando por e l  montículo 11, y unos 18 metros más a l  norte del 
montículo 1x1 antes de dar vuelta hacia e l  este. h esta sección mide de 
10 a 12 metros de ancho por unos 25 centímetros de a l to .  Luego de dar 

vuelta hacia e l  este, corre 30 metros, da otra vuelta hacia e l  sur y cor re  
o t r o s  85 metros para tcnnar a s í  l a  foxma de una "U" invertida abierta hacia 
e l  su r ,  con e l  lado o r i e n t a l  más largo que e l  occidental (ver la Figura 
22). Por los lados norte y este mide cerca de 14 metros de ancho y en t r e  
40 y 60 centímetros de altura. E l  área delimitada por esta plataforma a l  
nor te  del montículo 11 está hundido unos 20 cent'ímetros del nivel original 
de l a  superficie para formar un patio de pe lo ta ,  local izado en l o s  15', 
que mide 27 por 7 metros por e l  interior. Al lado oriente de éste, se  le- 
vanta e l  montículo V sobre l a  plataforma. Mide 19 por 15 metros por 1.2 
metros de alto. E l  área sur del patio de pelota entre las dos plataformas 
es  l a  plaza oriental,  que mide 40 por 10 metros, aproximadamente. i 

Directamente a l  sur de este conjunto formado por l as  dos plazas y sus i 

construcciones circundantes, se  encuentra un conjunto de cuatro montículos i 
f 

bajos,  y un poco más a l  sur, dos más. E l  que está más a l  sur del conjunto 
e s  e l  montículo 1, que mide 16 metros dc-diámetro y tiene 110 cent'metros 
de a l t u r a  máxima. Hay una concentración de cerámica de mediana a densa y 
muchos pedazos grandes de a rc i l l a  quemada en l a  superficie. E l  montículo 
occidental  de e s t e  conjunto es e l  montículo 11, de 15 metros de diámetro 

con 80 centímetros de altura. Su superficie está cubierta de una concen- 
t r ac ión  de cerámica de mediana a densa, y pedazos de a rc i l l a  queinada. Em- 
potrada en e l  relleno de este montículo, por e l  lado sur, se  encontró una 
o l la  globular de borde evertido, con dos asas  v e r t i c a l e s  diametralmente 
opuestas por e l  cuello; mide 30 centímetros de a l t o  por 27 de diámetro en 
e l  borde. Estaba en posición ver t ica l  o ligeramente inclinada hacia e l  

oeste con las  asas alineadas de nor te  a su r ;  parece que s e  pusieron a l  
mismo tiempo que s e  contruyó e l  montículo. No se  pudo registrar  su conte- 
nido. E l  montículo V I ,  e l  m& oriental de este conjunto, mide 11 metros 
de diámetro y 30 cent'metros de altura. Tiene mucha a rc i l l a  quemada y una 
mediana concentración de cerámica en l a  superficie . Conectando los montí- 
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culos V y V I  y V I  y V I 1  respectivamente, hay dos platafonnas mal  definidas 
d e  unos 20 cent'ímetros de altura. Al sur de este conjunto están los mn- 
t í c u l o s  111 y I V ,  que miden ambos 9 metros de diámetro por 30 centímetros 
de altura. 

En general ,  l a  concentración de cerámica en este  s i t i o  es de densa a 
muy densa, particularmente sobre l a s  construcciones. Igualmente notable 
es l a  gran cantidad de a r c i l l a  quemada por todas partes del s i t i o  y l a  
c a s i  completa ausencia de tepeltate y p&ez roxlo materiales de construc- 

c ión .  Se encontraron varias manos y metates y algunas f iqur i l las  de ce- 
rámica. Exis te  l a  posibilidad de encontrar más montículos residenciales 
a l  sureste de los ya descritos. 

* 

=ea. 3 hectáreas. 

Fecha. ~l período clásico. 

clasificación. Centro pequeño; población: de 225 a 450 habitantes. 

85-1 1-231 Petapa VI1 

ubicación.  Está s i tuado sobre un terreno plano; e l  suelo es  de a rc i l l a  
arenosa de color café oscuro que tiene cerca de 120 cent'hetros de profun- 
didad,  y e s t á  ligeramente erosionado. La vegetación incluye eucaliptos, 
f ru t a s  si lvestres y árboles de sombra. 

Ut i l ización moderna. Hay una casa de adobe abandonada; e l  s i t i o  es tá  sem- 
brado de maíz y hay cafetales y bananos. \ 

Restos arqueolÓgicos. E l  s i t i o  ha sido arada pero no está muy erosionado. 
E l  s i t i o  s e  def ine  por una concentración de cerámica que va de ligera a 
mediana en l a  superficie. ~ambién hay pedazos de la jas  y de a rc i l l a  que- 
mada, y s e  encontró además un fragmento de ani l lo  de piedra. Este s i t i o  
probablemente es  l a  parte sur de 85-11-074. 

Fecha. Los períodos clásico medio, clásico terminal. 

ClasificaciÓn. Aldea; población: de 30 a 75 habitantes. 

85-11-280 Tal t ic  111 

ubicación. Está situado sobre un terreno plano, muy lig~ramente ondulado; 
e l  sue lo  e s  una a r c i l l a  arenosa de color café oscuro, tiene casi  1.5 me- 
t r o s  de profundidad y está ligeramente erosionado. La vegetación incluye 

ciertos árboles frutales si lvestres,  mangos y hananos. 



Carson N. Murdy 

Utilización moderna. Es una m i l p  de maíz, arada con tractor. 

Restos arqueológicos. E l  s i t i o  está poco erosionado a pesar de haber sido 
arado con tractor; cunsiste de t res  montículos bajos alrededor de una pla- 
za pequeña. Hay indicaciones de un patio de pelota extendiéndose hacia e l  
oe s t e  (ver  l a  Figura 23) .  E l  montículo 1 queda a l  lado oriental de l a  
plaza y mide 19 por 18 metros y 12 metros de altura. En la superficie hay 
una concentración de cerámica densa y una concentración mediana de pedazos 
de pómez, t e p e l t a t e ,  a s í  como pedazos de lajas,  a r c i l l a  quemada y cantos 
de lava. E l  montículo 11 e s t á  a l  lado occidental de l a  plaza y m i d e  26 

por 13 metros, con 175 centímetros de altura. En l a  superficie hay una 
concentración de cerámica de densa a muy densa, y pedazos de lajas con pe- 
dazos de pómez, tepeltase y cantos de lava, pero muy poca a rc i l l a  quemada; 
e l  r e l l eno  e s  de color café. Al. lado sur de la  plaza queda e l  montículo 
111, que mide unos 15 por 18 metros con 75 cent-metros de altura. En l a  
superf ic ie ,  l a  concentración de cerámica varía desde mediana a densa; casi 
no hay pedazos de tepeltates, pómez, n i  a rc i l l a  quemada y muy pocos peda- 
zos de l a j a s ;  e l  r e l l eno  es de color café. La plaza del s i t i o  se define 
por una plataforma que l a  circunda y sobre l a  cual están los montículos. 
Mide unos 1 0  centímetros de al tura por 12 metros de ancho promedio y a s í  
def ine  l a  plaza de 24  por 28 metros por e l  interior. Extendiéndose unos 
37 metros a l  oes te  y adosado a l  montículo 11, está l o  que podría haber 
sido e l  patio de pelota. Aunque sus contornos ahora sean muy vagos, parece 
que tuvo su s i tuac ión  en los 290°, y un ancho inter ior  de 8 metros entre 
dos plataformas ahora de 20 centímetros de al tura y 10 metros de ancho. 
Estaba cerrado por e l  lado oeste, pero la  erección de una cerca moderna ha 
borrado sus contornos por aquel lado. Hay una densa concentración de 
cerámica sobre las  dos plataformas y e l  relleno es de color café. 

En general ,  e s t e  s i t i o  tiene una concentración variable de t ies tos  en 
l a  superficie, desde mediana hasta densa. Cabe notar que hay menos a r c i l l a  
quemada en las  estructuras aquí que en los otros s i t i o s  a su alrededor. 

Area. Casi una hectárea. 

Fecha. E l  período clásico teminal .  

Clasificación. Barrio é l i t e ;  población: 50 a 1 O G  habitantes. 

ubicación. ~ s t á  situado sobre un terreno elevado y e i  suelo es  una marga 
arenosa de co o r  g r i s  a gr is  oscuro, s in  evidencia de erosión. La vege- t 
t a c ión  cons i s te  de alrededor de 30 por ciento de pasto, con e l  resto en 
cosechas. 



La población prehispánica en San Miguel Petapa 337 

u t i l i z a c i ó n  moderna. La parte norte del s i t i o  está sembrado de tanates y 
calabazas, mientras que l a  parte central sur es una milpa de maíz. 

Restos arqueolÓqicos. La arquitectura de es te  s i t i o  consiste de t r e s  mn- 
t í c u l o s  situados alrededor de una pequeña plaza, y un patio hundido (patio 
de pe lo ta )  adosado a l  norte (ver l a  Figura 24), los cuales han sido daña- 
dos por l a s  actividades agrícolas y una cerca que atraviesa e l  s i t io .  E l  

montículo 1 e s t á  a l  lado occidental de la  plaza, mide 20 por 16 metros y 
150 centímetros de a l t u ra .  E l  moritículo 11 queda a l  lado oriental  de l a  
plaza y mide 19 p r  12 metros por 75 cent'imetros de altura. A l  lado sur de 
l a  plaza e s t á  e l  montículo 111, que mide 11 por 20 metros en su interior. 
E 1  p i s o  interior  está a 175 cent'betros debajo de l a  superficie a su alre- 
dedor. Todas estas estructuras estaban interconectadas por una plataforma . 
que t e n í a  unos 50 centhetros de altura por unos 15 metros de ancho, pero 
sus  l ími tes  ex t e r io re s  ya es tán  muy i n d i s t i n t o s .  En l a  superficie de 
todas  las estructuras hay una densa concentración de cerámica y pedazos de 
a r c i l l a  quemada, especialmente en e l  montículo 1. m t r e  los artefactos 
encontrados en e l  s i t i o  había utensilios y desperdicios de obsidiana, ma- 
nos y metates, y f igur i l las  y malacates de cerámica. ~ambién s e  encontró 
una pequeña cuenta de jade. 

Area. Alrededor de una hectárea. 

Fecha. E l  período clásico tardío. 

~Lasificación. Barrio é l i t e ;  población: entre 75 y 100 habitantes. 

Ubicación. ~ s t á  situado sobre un terreno elevado con declives pendientes 
hacia e l  norte, es te  y oeste; e l  suelo  e s  una a r c i l l a  arenosa de color 
café  a ca fé  oscuro; l a  erosión es  ligera por l as  o r i l l a s  de l a  planicie. 
La vegetación consiste de algunos árboles, arbustos y pasto. 

u t i l i z a c i ó n  moderna. ~ s t á  sembrado de maíz, con algunos cafetales y ba- 
nano; parte del s i t i o  está usado para e l  pastoreo. 

Ilestos arqueológicos.. Hay una var iab le  concentración de t ies tos  en l a  
superficie, desde ligera hasta densa, siendo mediana en su  mayor par te .  
~ambién hay mucha obsidiana. 

Area. 3.5 hectáreas. 

Fecha. E l  período clásico tardío. 

clasificación. Pueblo pequeño nucleado; 105 a 140 habitantes. 
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85-20-053 Petapa ZV 

Ubicación. ~ s t á  si tuado sobre un terreno elevado; e l  suelo es una marga 
arenosa de color  café oscuro y de alrededor de 50 a 200 cent'zmtros de 
profundidad, s i n  evidencias de erosión.  La vegetación incluye pasto y 

bananos . 
Utilización moderna. La misma de 85-12-318 Petapa XXV. 

Restos arqueológicos. Tiene cerámica en l a  superficie, en mediana con- 
centración.  ~ambién  hay navajas y desperdicios de obsidiana, manos y 
metates en e l  s i t io .  

Area. 1.75 hectáreas. 

Fecha. E l  período clásico tardío-terminal. 

Clasificación. Aldea; pblación: de 45 a 90 habitantes. 

85-21-046 Petapa Vi 

Ubicación. Situado sobre un declive poco pronunciado hacia e l  sur,  e l  
sue lo  de e s t e  s i t i o  es una marga arenosa-arcillosa de color café oscuro y 

de cerca de 50 centímetros de profundidad, s in  evidencia de erosión. La 
vegetación consiste de pasto y frutos si lvestres.  

Uti l ización moderna. Hay varias gallineras de madera sobre l a  parte oeste 
d e l  s i t i o :  abajo  del s i t i o  hacia e l  norte hay sembradíos de maíz, cafeta- 
les y c ier ta  cantidad de banano, aparte de un potrero para ganado. 

Restos arqueológicos. l a  superficie hay una concentración de cerámica 
que v a r í a  desde ligera hasta densa, siendo mediana por l o  general. Otros 
artefactos incluyen navajas y desperdicios de obsidiana y una f i g u r i l l a  de 
cerámica. 

Area. 7.25 hectáreas. 

Fecha. E l  período clásico medio. 

clasif icación.  Pueblo pequeño nucleado; pblación:  entre 180 y 365 habi- 

tantes. 

Ubicación. ~ s t á  s i tuado sobre un pequeño aluvión; e l  suelo es una marqa 
de color café  oscuro de alrededor de 30 centímetros de profundidad. La 
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vegetación consiste en arbustos y pinos en e l  área circundante. 

Utilización moderna. Está sembrado de maíz. 

Restos arqueológicos. El s i t i o  se  define por una distribución mediana de 
cerámica y obsidiana en l a  superficie. 

Area. Casi una hectárea. 

Fecha. E l  períoda clásico medio. 

Clasificación. Aldea; población: de 25 a 50 habitantes. 

85-21-150 Petapa W 

Ubicación. ~ s t á  sobre e l  aluvión del r í o  Platanitos por el  lado norte; e l  
sue lo  es  un limo de varios metros de profundidad, de color bayo. La vege- 
t ac ión  cons i s te  de sembradíos de maíz, caña, café, bananos, f r i jo les  y 

Utilizaciónmderna. La mima de 85-21-055. 

Restos arqueológicos. E l  s i t i o  consiste de una ligera y variable concen- 
tración de cerámica y pedazos rodados de obsidiana. 

Area. 5.25 hectáreas. 

Fecha. Los períados clásico tardío y clásico terminal. 

Clasifícación. Aldea dispersa; población: de 15 a 30 habitantes. 

85-21-159 Petapa X i V  

Ubicación. Situado en un ligero declive sobre e l  r í o  Platanitos a l  sur, 
e l  suelo  e s  una a rc i l l a  arenosa de color café oscuro de hasta un metro de 
profundidad; l a  erosión ha sido fuerte en algunas partes. E l  r í o  Platani- 
t o s  e s t á  a 200 ntetros a l  sur del s i t i o  y 10 metros más abajo. La vegeta- 
c ión consiste de pinos y mangos en e l  lecho del r í o  y árboles de sombra en 
e l  propio s i t io .  

Ut i l i zac ión  moderna. E l  cementerio del pueblo de Petapa está ubicado a 
unos 100 metros a l  o r i en t e  de l  s i t i o ;  e l  s i t i o  es& scmbrado de maíz y 

S, con cafetales a l  norte y a l  sur por e l  piso del valle. 

arqueológicos. En l a  superficie,  hay una concentración variable 
cerámica, desde l i ge ra  hasta müerada; hay pedazos de la jas  y a r c i l l a  

, además de te jas ,  vidrios y pedazos de metal. Quedan también los 
tos de una humilde estructura moderna, ya abandonada. 
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Area. Casi una hectárea. 

Fecha. E l  período clásico tardío. 

c l a s i f i cac ión .  Residencia individual, con una población de 5 a 15 habi- 
tantes. 

85-22-031 Petapa X I  

Ubicación. ~ s t á  s i tuado sobre un terreno elevado y plano colindante con 

e l  pueblo de Petapa a l  oeste; e l  suelo es de a rc i l l a  arenosa de color café 
oscuro y de c a s i  un metro de profundidad, ligeramente erosionado. La ve- 

getación incluye pinos, bananos, cafetales y árboles frutales.  

U t i l i zac ión  moderna. Hay una finca por e l  lado occidental del s i t i o ,  e l  
cual está sembrado principalmente de maíz, bananos y cafg. 

R e s t o s  arqueológicos. La arquitectura del s i t i o  consiste en un solo mon- 
t í c u l o  grande de planta  cuadrada de alrededor de 35 metros de lado con 
unos 4 de a l t u ra .  E l  montículo ha sido aplanado por encima y actualmente 
e s t á  sembrado de cafetales. E l  s i t i o  tiene una variable concentración de 

cerámica por l a  superficie, que va de mediana a densa, siendo densa sobre 
e l  montículo. Se encuentra mucha obsidiana en e l  s i t i o  y se  encontraron, 
entre otras cosas, un taladro y l a  hase de una gran punta de proyec t i l .  

También se  encontraron una mano plana y unas f igur i l las  de cerámica. 

&ea. 12.75 hectáreas. 

Fecha. E l  período clásico terminal. 

Clas i f icación.  Pueblo grande nucleado; población: de 510 a 765 habitan- 
tes. 

Ubicación. Es tá  s i tuado sobre la  o r i l l a  de un terreno plano a 40 metros 

a l  s u r  de l  r í o  P la tan i tos ,  que está unos 6 metros más abajo; e l  suelo es 

una a r c i l l a  arenosa o marga de color café oscuro de unos 15 centlhetros de 

profundidad, ligeramente erosionado. La vegetación incluye ciprés, bana- 
nos, mangos, naranjos , aguacates y otros árboles. 

Ut i l i zac ión  moderna. Hay una choza de t a l l o s  de maíz y f r i jo les ,  con 
techo de metal,  por e l  l í m i t e  sureste del s i t i o ;  está sembrado de maíz y 
f r i jo les ,  con cafetales y bananos. 

Restos arqueológicos. Hay cerámica en l a  superficie en una concentración 
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de mediana a densa, especialmente en e l  centro del s i t i o .  ~ambién hay 
muchas navajas de obsidiana y pedazos de lajas y a r c i l l a  guemaüa. 

Area. 2.25 hectáreas. 

Fecha. E l  período postclásico temprano. 

~ l a s i f  icación. Pueblo pequeño nucleado; población: unas 115 a 170 perso- 
nas. 

85-22-367 Petapa XVII 

ubicación. E s t á  ubicado en un terreno plano encima de un vallejón pequeño 
de unos 200 metros a l  sur del r í o  Platanitos; e l  suelo es  una a rc i l l a  are- 
nosa de color  ca fé  oscuro de c a s i  un metro de profundidad, ligeramente 
erosionado. La vegetación incluye mangos, aguacates y o t r o s  árboles 
f r u t a l e s  y de sombra. Por l a  o r i l l a  del plano y e l  declive hay pómez y 
tepeltate. 

Utilización moderna. ~ s t á  sembrado de maíz y f r i jo les .  

Restos arqueológicos. Hay una concentración variable de cerámica en l a  
superficie, desde ligera hasta densa, siendo mediana en l a  mayor par te .  
~ambién hay muchas navajas de obsidiana. 

Area. Una hectárea. 

Fecha. E l  período clásico medio. 

Clasificación. Aldea; de 30 a 40 habitantes. 

85-23-142 

Ubicación. Localizado sobre un terreno elevado a unos 20 metros sobre los 
valles plmos a l  norte y a l  sur: e l  suelo e s  a r c i l l o s o  arenoso de color  
que va de un café oscuro a café oscuro rojizo, de casi un metro de profun- 
didad,  y l a  erosión v a r í a  de l i ge ra  a fuer te .  La vegetación consiste 

principalmente de árboles, entre el los algunos frutales. 

Ut i l i zac ión  moderna. ~ s t á  sembrado de maíz, con caf'e, bandnos y caña de 
azúcar alrededor. 

Restos arqueológicos. Hay cerámica en una concentración mediana y varia- 
b l e  en l a  supe r f i c i e ,  con mucha obsidiana también. Hay indicaciones de 
montículos res idenc ia les  por e l  declive sur de l a  planicie; en general, 
es te  s i t i o  parece haber sido una extensión de 85-21-031. 

Area. 4.75 hectáreas. 
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Fecha. E l  período clásico medio. 

~ l a s i f i c a c i ó n .  Pueblo pequeño nucleado; población: de 70 a 145 habi- 
tantes. 

85-23-229 Petapa XIII 

Ubicación. ~ s t á ,  en p a r t e ,  ubicado sobre un terreno elevado y plano, y 
parte sobre un declive ondulado hacia e l  sureste; e l  suelo e s  una a r c i l l a  
arenosa con pedazos de pómez, de color café a café oscuro, de unos 70 m e  
t r o s  de profundidad, moderadamente erosionado. E l  r í o  Villalobos queda a 
unos 500 metros a l  noreste. 

Ut i l i zac ión  moderna. E l  s i t i o  es tá  sembrado casi totalmente de caña de 
azúcar,  con excepción de l  sector oriental,  que tiene maíz; alrededor hay 
cafetales y banano. 

Restos arqueológicos. En l a  superficie, l a  distribución de l a  cerámica va 
de l i g e r a  a mediana; también hay pedazos de a rc i l l a  quemada y unos pocos 
pedazos de lajas. 

Area. 8.5 hectáreas. 

Fecha. E l  período clásico terminal. 

Clas i f icac ión .  Pueblo pequeño disperso; población: entre 85 y 215 habi- 
tantes. 

85-32-053 Petapa XVIII 

Ubicación. ~ s t á  por l a  o r i l l a  de un terreno elevado y plano; el  suelo es 
a r c i l l o s o  arenoso de color  café  oscuro, de cerca de un metro de profun- 
didad, ligeramente erosionado. La vegetación incluye cipreses, guayabos, 
mangos, a s í  rmu3 orquídeas en algunos árboles. 

Utilización moderna. E l  s i t i o  está sembrado de maíz y f r i jo les .  

Restos arqueológicos. Hay una concentración densa de cerámica en la  su- 
p e r f i c i e ,  l a  cual  abarca un área de unos 30 por 30 metros, Hay bastante 
a r c i l l a  quemada, una d i s t r ibuc ión  moderada de obsidiana y pedazos de 
lajas. 

Wea. 900 metros cuadrados. 

Fecha. E l  período clásico terminal. 

Clasificación. Residencia individual; población: de 5 a 10 habitantes. 
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85-32-097 Petapa XíX 

~ b i c a c i ó n .  E s t á  situado sobre la  o r i l l a  de un terreno elevado y plano; e l  
suelo  es  arcilloso arenoso de color café oscuro, de poco menos de un metro 
de profundidad, ligeramente erosionado. La vegetación incluye guayaboc y 
otros. 

utilización moderna. Es una m i l p a  de maíz. 

Restos arqueológicos. En l a  superficie l a  cerámica está distribuida regu- 
lannente; hay pedazos de a rc i l l a  quenada. 

Area. Una hectárea. 

Fecha. E l  período clásico temprano. 

Clasificación. Aldea; población: de 25 a 50 habitantes. 

85-32-216 Petapa X1(1 

Ubicación. Está situado en e l  declive a l  pie de una loma hacia e l  norte; 
e l  suelo  es una a rc i l l a  arenosa de color café oscuro, c m  de un metro de 
profundidad, ligera a moderadamente erosionado. 

Utilización moderna. E s t á  sembrado de maíz y caña de azílcar. 

Restos arqueológicos. El s i t i o  se  define principalmente por una variable 
concentración de cerámica en l a  superficie, desde ligera hasta densa en 
algunos lugares;  hay pedazos de a rc i l l a  quemada y se encontraron fragmen- 
tos de manos y metates. Hay indicaciones de dos o t res  bancales de forma 
semilunar que miden en t r e  3 y 7 metros de ancho por 6 a 10 de largo. Si 
é s t o s  son prehispánicos , probablemente fueron construidos con fines resi- 
denciales. 

Area. Casi una hectárea. 

Fecha. E l  período clásico tardío. 

clasificación. Rldea; poblacián: entre 25 y 30. 

85-32-244 Petapa 111 

Ubicación. Situado sobre una cuchilla y un ligero declive, su suelo es  
una marga arenosa de color café claro, de 10 a 35 centímetros de profun- 
didad, moderadamente erosionado. La vegetación m i s t e  de pasto y una 
milpa de maíz. 

Utilización moderna. La misma de 85-32-216 Petapa XXI. 
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Restos arqueolÓgicos. Hay una variable concentración de cerámica en la  
superficie, de mediana a densa; había navajas de obsidiana. 

Area. Cerca de una hectárea. 

Fecha. E l  período clásico terminal. 

~ las i f icac ión .  Aldea; población: entre 30 y 45. 

Ubicación. E s t e  s i t i o ,  cmpletamente enterrado, se  descubrió en e l  per f i l  

de l a  in tersección de l a  carretera "ruta 14", a l  sur de l a  finca "Carnes  
Guil lén".  Está ubicado en una garganta entre e l  Cerro Gordo y La Cerra, 

ocupando a s í  un lugar clave en la  ruta más corta entre los s i t i o s  grandes 

de San Antonio Fru ta l  y T a l t i c  y e l  lago de ~mat i t lán .  Actualmente, l a  

topografía de l a  superficie es fuertemente ondulada; durante l a  ocupación 
del s i t i o  parece haber sido menas pendiente. E l  suelo es una marga negra 
de c a s i  un metro de profundidad; e l  enterramiento del s i t i o  parece ser a 

causa de l a  erosión de las  laderas adyacentes. 

Ut i l i zac ión  moderna. En l a  actualidad l a  superficie es  un pastoral, pero 

antes se  sembraba de maíz en bancales, usando un sistema de humedad. 

Restos arqueolÓgicos. Los restos culturales se  encuentran en una matriz 
de ceniza volcánica ro j a  a más o menos uno o dos metros bajo l a  superf i- 
cie. En e l  perf i l  se ven uno o dos pisos ,  l o  que posiblemente sea una 

muralla y una excavación aborigen; l a s  construcciones son de granito y 
pómez. La cerámica expuesta estaba en dos densas concentraciones, pero 

había muy poca obsidiana. 

Area. Se desconoce. 

Fecha. E l  período clásico tardío. 

clasificación. Aldea; población: se  cree que entre 30 y 55 habitantes. 

85-33-046 Petapa XX 

Ubicación. Está situado sobre e l  cabo plano de una cuchilla; e l  suelo es 
una a r c i l l a  arenosa de color café oscuro, de unos 70 cent.metros de pro- 

fundidad; l a  erosión ha sido de moderada a fuerte. L a  vegetación incluye 

guayabos, encinos, frutas silvestres y otros. Hay un manantial pequeño a 
150 metros a l  suroeste del s i t io .  
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Utilización xmderna. Está sembrado de maíz y f r i jo les ;  en e l  valle a l  sur 
del s i t i o  hay caña de azúcar. 

Restos arqueológicos. En la superficie, l a  concentración de cerámica va 
de l i ge ra  a mediana; también hay pedazos de a r c i l l a  quemada, obsidiana, 
una mano y un hacha de piedra. 

Area. Casi una hectárea. 

Fecha. Los períodos formativo terminal y clásico medio. 

~ las i f icac ión .  Aldea; población: entre 10 y 20 habitantes. 

85-33-160 Petapa XXII 

Ubicación. Situado en una terraza natural, está orientado hacia e l  sur; 
e l  suelo  e s  una a rc i l l a  arenosa de color café oscuro, de uno a dos m e t r o s  
de profundidad, ligeramente erosionada. Es posible que exista un manan- 
t i a l  a 250 metros a l  oes te  de l a  loma, a l  p i e  de és ta .  La vegetación 
incluye c ipreses ,  f r u t a s  s i l v e s t r e s  y o t r a s  más. Arriba del s i t i o  hay 
muchos bloques de basalto, por l a  ladera de l a  loma. 

U t i l i zac ión  moderna. Está sembrado de caña de azúcar, m á s  una milpa de 

maíz y f r i jo l .  

Restos arqueológicos. La d i s t r ibuc ión  de cerámica en l a  superficie es 
l i g e r a ;  también se encontraron unos pocos pedazos de a r c i l l a  quemada, una 
mano y un anil lo de piedra. 

Area. Siete hectáreas. 

Fecha. Desde e l  período preclásico hasta e l  clásico tardío. 

Clasificación. Aldea dispersa; población: 35 a 70 habitantes. 

85-33-184 Petapa XXIII 

Ubicación. Está ubicado sobre una cuchilla plana que se extiende hacia e l  
nor te ;  e l  suelo es una a rc i l l a  arenosa con pedazos de p&ez, de color café 
oscwo y alrededor de un metro de profundidad, moderadamente erosionado. 
La vegetación incluye guayabos, f r u t a s  s i lves t res  y á r b l e s  de ssombra. 
Por l a s  laderas de l a  cuchilla se  ven bloques de +ez. 

U t i l i zac ión  moderna. E s t á  sembrado de maíz y f r i j o l ;  abajo, en e l  valle, 
hay caña de azúcar. 

Restos arqueológicos. Hay una concentración de cerámica de ligera a mode- 
rada en l a  superficie;  s e  encontraron también pedazos de a r c i l l a  quemada, 
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manos y metates y una f igur i l la  de cerámica. 

Area. 1.75 hectáreas. 

Fecha. E l  período clásico medio. 

~ l a s i f i cac ión ,  Aldea; población: de 20 a 45 habitantes. 

85-33-251 Petapa X X N  

Ubicación. E s t á  sobre una terraza natural orientada hacia e l  oriente; e l  
sue lo  es una a rc i l l a  arenosa de color café oscuro a oscuro rojizo, de 50 a 

150 cen tbz t ros  de profundidad. Hay un manantial a 150 metros a l  oriente, 
e n  un barranco. La vegetación la  constituyen principalmente los guayabos, 
creciendo en una milpa abandonada. 

Ut i l i zac ión  moderna. Hay unas chozas hechas de ta l los  de maíz a 300 m e  
t r o s  hacia e l  oes te ,  en una cuchi l l a  sobre e l  r í o  Platanitos; e l  s i t i o  
e s t á  sembrado de maíz y f r i j o l e s ,  con caña de azúcar alrededor hacia e l  
noroeste. 

Restos arqueológicos. La cerámica de l a  superficie está distribuida de 
manera ligera a mediana. ~ambién hay pedazos de a rc i l l a  quemada. 

Area. 5 hectáreas. 

Fecha. E l  período clásico tardío. 

~ las i f icac ión .    idea dispersa; población: de 50 a 120 habitantes. 
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11, Frtchas de hidrataci6n de ahéiidbma, sitios arqueológicos de la zona 
de Petapa 

n k o  & número de desviación 
sitio catálogo laboratorio fecha estándar 

41 años 
97 
87 
94 
93 

114 
94 
92 
85 
72 
74 

113 

117 
55 
91 
91 
50 
3 1 

108 
85 
36 
83 
83 
80 

72 
78 
94 
99 
97 
75 
87 
97 
83 
75 
89 
87 
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sitio 

85-00-302 

número de número de 
catálogo laboratorio 

desviación 
fecha estándar 

63 años 
97 
6 1 
74 

74 
93 
80 

102 
81 

120 
89 
8 1 
74 
58 
85 

102 

65 
122 
101 
106 
59 
83 

147,' 
101 
63 
73 
83 
55 
63 

62 
91 
87 
65 
65 
69 
62 
42 
83 
75 
59 
70 
91 
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sitio 
número de 
catálogo 

San Miguel Petapa 

n k o  de 
laboratorio fecha 

desviación 
estándar 

63 años 
64 
72 

83 --- 
8 1 
78 
72 

135 
126 
99 
80 
72 
7 1 
76 

72 
80 
81 
80 

80 
79 
86 
90 
62 
70 
45 
52 
79 
83 
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sitio 
número de 
catálogo 

número de 
laboratorio 
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desviación 
fecha están&r 

62 años 
118 
99 
85 
95 
99 
59 
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n í k x o  de número de 
sitio catáLogo laborator io  fecha 

85-11-231 W70-2682 12907 402 d.C. 
12908 541 d.C. 
12909 758 d . ~ .  
12910 855, d.C. 

85-1 1-280 W70-2586 12879 994 d.C. 
12880 468 d.C. 

KJ70-2597 1288 1 296 d.C. 
12882 994 d.C. 

KJ70-2629 12883 994 d.C. 
12884 1124 d.C. 

W70-2632 12885 1016 a.c. 
12886 1276 d.C. 
12887 1024 d . ~ .  

KJ70-2634 12888 330 a.c. 
12889 1024 d.C. 

KJ70-2639 12890 1046 d.C. 

85-1 1-301 W70-2547 12895 10 a.c. 
W70-2554 12896 791 d.C. 
W70-2556 12897 732 d.C. 
KJ70-2557 12898 364 d.C. 
W70-2560 12899 568 d.C. 
KJ70-2565 12900 1024 d.C. 
W70-2571 1290 1 823 d.C. 
W70-2572 12902 568 d.C. 
KJ70-2573 12903 74 d.C. 
W70-2575 12904 1205 d.C. 

12905 402 d.C. 
KJ70-2577 12906 85 a.c. 

84-2 1-046 KJ70-2230 12915 541 d.C. 
12916 1362 d.C. 

KJ70-2652 12917 364 d.C. 
12918 505 a.c. 

85-21-055 KJ68-1211 12919 468 d.C. 
12920 335 d.c. 
12921 504 d.C. 
12922 964 d.C. 

85-21-150 KJ70-2878 12923 638 d.C. 
12924 1320 d.C. 
12925 402 d.C. 
12926 855 d.C. 

desviación 
estándar 

93 años 
89 
81 
79 

73 
91 
97 
73 
73 
68 

129 
62 
72 

113 
72 
71 

105 
80 
83 
94 
88 
72 
80 
88 

103 
65 
93 

107 

89 
57 
94 

118 

91 
95 
90 
74 

86 
63 
93 
79 
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sitio 

85-21-159 

número de 
catálogo 

n b r o  de 
laboratorio 

desviación 
fecha estándar 
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n&ro de número de 
s i t i o  catálogo laboratorio fecha 

85-32-244 KJ70-2247 12979 823 d.C. 
12980 910 d.C. 
1298 1 1617 a.c. 
12982 505 a.c. 

85-32-303 KJ68-1184 12983 603 &.C. 

85-33-046 KJ70-2920 12911 161 a.c. 
12912 440 d.C. 
12913 823 d.C. 
12914 42 a.c./ 

568 d.c. 

85-33-184 W70-2940 12984 364 d . ~ .  
12985 364 d . ~ .  
12986 468 d.C. 
12987 910 d.C. 

85-33-25 1 KJ70-292 1 12988 146 d.C. 
12989 855 d . ~ .  
12990 791 d . ~ .  
12991 699 d . ~ .  

desviación 
estándar 

80 años 
76 

14 1 
118 

87 

109 
92 
80 

106/ 
88 




