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Desde hace muchos anos se ha apreciado la gran impor-
tancia del Valle de Sulat* irrigado por el Rio Ulua, 
en la prehistoria de America Central. El valle cubre 
un territorio de aproximadamente 2,500 Km y representa 
la mas extensa zona de suelos aluviales y, por lo tanto, 
fértiles en toda la costa centroamericana. En un territorio 
tal, existe una considerable variación ambiental y es 
de esperar que haya estado ocupado por una población 
diversificada.

Las fuentes etnohistoricas sugieren que, al momento 
de la conquista española, las poblaciones de los grandes 
centros comerciales que existían en el Valle de Sula,
estaban compuestas de grupos de diversas afiliaciones lin-
güísticas y culturales (Henderson 1977; Wonderley 1984a). 
En la época prehispánica más temprana, el valle constituía 
el núcleo de varias culturas de impresionante y distintivo 
desarrollo. Estas culturas -especialmente la de Playa
de los Muertos y la que producía las famosas vasijas 
policromadas, asi como las de mármol- representan una 
parte importantísima del patrimonio cultural de Honduras.
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Desde muy temprano, el valle formo parte de la fronte-
ra cultural entre el mundo maya y el resto de América Cen-
tral (Fig. 1), Tomando en cuenta la geografía, el valle es 
un punto de encuentro de diversas rutas naturales de 
comunicación. Por medio de los Rí o s  Ulua y Chamelecon 
sus habitantes tenían fácil acceso, por un lado, a la 
región de Santa Barbara, a la de Copan y a las tierras 
altas del mundo maya; por el otro, al Mar Caribe y toda 
la costa de Yucatán y Centroamerica. Al sur del valle, 
rutas naturales conducen por medio del Rio Comayagua
y de la cuenca del Lago de Yojoa a la parte central

• •  •  ^ ^

de Honduras y, por ultimo, al Océano Pacifico. Dada
esta situación, es de esperar que durante gran parte
de su historia prehispanica -y no solamente en la época
de la conquista- el Valle de Sula constituyo el eslabón
de las redes de comunicación que ponían las sociedades
que lo habitaban en - contacto continuo con los centros

�

mayas del oeste y norte, asi como con diversos grupos 
centroamericanos al sur y este (Henderson 1977, 1978,
1987; Hirth 1984; Urban y Schortman 1986; Robinson 1987).

La importancia obvia del Valle de Sula en tiempos
prehispanicos estimulo las investigaciones arqueológicas,
empezando con las de Gordon de finales del siglo XIX
(Gordon 1898; Popenoe 1934;' Strong et al. 1938; Stone
1941), pero para fines de la decada de los setentas,
los datos arqueológicos todavía eran insuficientes para
elaborar una sintesis general de la prehistoria de la  ̂  ̂ ^
región. La acelerada destrucción de los sitios arqueológi-
cos fue uno de los principales estímulos para iniciar 
el Proyecto Arqueológico Sula en 1979 (Henderson et 
al. 1982; Henderson 1984). De acuerdo con la política 
establecida por el IHAH, las investigaciones del proyecto 
se diseñaron con el objeto de obtener datos básicos 
para un inventario descriptivo de los recursos arqueoló-
gicos aún existentes y preparar una sinopsis de la prehis-
toria de la región.

Las investigaciones de campo se han enfocado en la loca 
lizacion y descripción de los sitios y las excavaciones de 
sondeo de sitios en peligro de destrucción. También se ha 
logrado complementar estas investigaciones de rescate con 
excavaciones mas extensivas en sitios de especial importan- 
cia, representativos de ciertos periodos o tipos de
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FIGURA 1 .

Mesoamerica Oriental y Principales 
Sitios Arqueológicos en Honduras
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comunidades poco estudiadas. Las principales metas del 
análisis se han concentrado en la elaboración de la 
secuencia cronológica del valle (Cuadro l)jla determinación 
de los patrones fundamentales de asentamiento; la caracte-

y» ^

rizacion preliminar de las sociedades prehispanicas 
que lo habitaban y la identificación, en términos genera-
les, de los patrones y procesos de cambio. Dada la necesi- 
dad de acumular datos básicos y enfocar los análisis 
en la identificación de estos patrones, no se ha puesto

y

mucho énfasis en las interrogantes que atanen asuntos 
mas complejos y de relevanc a puramente teórica. No
obstante existir claras indicaciones de conexiones interre-
gionales y de las relaciones de las sociedades del valle

A

con el mundo maya propiamente dicho, asi como con
grupos centroamericanos, estos problemas han ocupado, 
por razones obvias, un lugar secundario en nuestras 
investigaciones (Henderson 1987).

Ya se ha llegado a la conclusión de las investiga-
y

ciones de campo y los datos están siendo procesados.
y y ^

Aqui solamente se presentara un resumen muy esquemático 
de la prehistoria del Valle de Sula. Con respecto a

y

si la muestra de datos arqueológicos en que se basan
nuestras interpretaciones es lo suficientemente representa-

___

tiva, es necesario enfatizar el tamaño del valle. En 
otras palabras, aunque el valle es una unidad geográfica-
mente bien definida (Fig. 2) , la variabilidad de los 
suelos, la flora, fauna y sus recursos minerales y aun 
de microclimas, ofrece diferentes condiciones para la

y y

adaptación cultural, al igual que para la preservación 
de los restos arqueológicos. Las dimensiones del valle 
y su por ende diversificada población, se combinan para 
dar al proyecto el carácter de una investigación regional, 
la cual requiere estrategias de campo apropiadas.

Desde el comienzo quedo claro que no seria posible
y

hacer un reconocimiento intensivo en toda la extensión
y

del valle. Por eso se dividió en zonas naturales de
y y

acuerdo a sus características ambientales y geográficas:
y

manglares, pantanos, zonas de aluviacion, cadenas de
y

colinas y otros accidentes mas. Dentro de cada zona, 
se realizo un reconocimiento intensivo por sectores 
de aproximadamente 10 Km^ respectivamente. El numero
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CUADRO 1
Secuencia Cronológica del Valle de Sula
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FIGURA 2
Valle de Sula: Preclásico Medio y Fase Playa
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