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Universidad Estatal de California

Introducción

La primera etapa del Proyecto Arqueológico Valle de Comayagua comprende 
excavaciones en el importante sitio formativo de Yarumela, conocido localmente 
como Chilcal y al que también se hace referencia en documentos oficiales como 
Yarumela No. 2 (Fig. 1). En 1981, del lo . de julio al 18 de Agosto, se excavaron 
unidades de sondeo estratigráfico en conocidos basureros del Período Formativo 
y en depósitos de áreas habitacionales que existen posiblemente desde hace 
2,000 años A.C., o tal vez antes y llegan hasta el primer siglo de nuestro era. 
También se llevó a cabo un análisis preliminar de los especímenes líticos y 
cerámicos en nuestro laboratorio de campo. En el curso de este proyecto a 
largo plazo, serán recopiladas todas las categorías de evidencia arqueológica 
utilizando técnicas modernas. También se utilizará, en donde se considere apli
cable, una metodología basada en la perspectiva histórica directa y la etnoar- 
queología (utilizando datos etnográficos para esclarecer la conducta reflejada 
en la cultura material del Período Formativo): la arqueoastronomía determinando 
el significado de la posición horizontal de la salida y puesta del sol en relación 
a un particular alineamiento de los montículos durante los solsticios y equinoccios: 
la historia del arte (en el análisis comparativo iconográfico de los motivos deco
rativos) y la biología (en la reconstrucción del paleoambiente y los antiguos 
patrones de subsistencia).

* Este artículo, fué traducido del inglés por la Dra. Gloria Lara P
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Figura 1. Mapa del centro y oeste de Honduras con la ubicación de Yarumela y
otros sitios arqueológicos relacionados.
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IMPORTANCIA ESTRATEGICA DEL VALLE DE COMAYAGUA Y
YARUMELA

El Valle de Comayagua, como parte que atravieza la zona montañosa de la 
Gran Depresión de Comayagua, es una ruta natural de migración y comercio y 
bien puede ser uno de los principales corredores que conectaron a las tempranas 
culturas de las selvas tropicales de la baja América Central y el noroeste de 
Suramérica con Mesoamérica, durante los tiempos del Formativo Temprano (an
terior a 1,000 a.C.), como ya lo sugieren en el sitio de Yarumela las pruebas 
hechas hace más de treinta años por Joel S. Canby (1949,1951). Como sostiene 
Donaid W. Lathrap (1973), un contacto en el Formativo Temprano, en este caso 
entre Mesoamérica y El Perú, podría ser el responsable de los paralelos icono
gráficos en los primeros grandes estilos artísticos de las respectivas áreas, la 
Olmeca y la Chavín, que florecieron después del año, 1,200 a.C. proveyendo el 
fundamento de la civilización aborigen del Nuevo Mundo. A través de los análisis 
comparativos estamos comprobando, en efecto, los orígenes de la cerámica en 
el Nuevo Mundo y su introducción en Mesoamérica, aparentemente acompañada 
de un antiguo ecosistema de selva tropical basado en el cultivo de tubérculos 
como la yuca, por ejemplo.

Con respecto a la descripción del sitio. Impresiona el aspecto subtropical del 
área, el cual seguramente era mucho más floreciente hasta hace unos cien años 
de acuerdo a Canby (1949) y Squier (1858). El sitio de Yarumela está, en efecto, 
situado en un terreno prominentemente elevado en una zona de baja precipitación 
pluvial y se extiende aproximadamente 1.5 km. en un eje de norte a sur, entre 
dos brazos muertos del Río Humuya que limita al sitio por el este y el norte. Uno 
de los lugares de más temprana ocupación, el “Area del Brazo Muerto” (Oxbowla- 
ke) en la vuelta del meandro sur, parece ser un ejemplo sacado de un libro de 
texto sobre un poblado del Formativo Temprano en una selva tropical; este tem
prano poblado que tenía los recursos del Río Humuya a la mano, estaba situado 
sobre una terraza que dominaba lo que pudo haber sido un brazo muerto del 
río y la planicie de inundación que se extendía a lo largo de la rioera opuesta, 
ideal para el cultivo de la yuca, mientras que el predio alto situado detrás del 
antiguo poblado, es ideal para el cultivo del maíz. En esta temprana época, 
también el Valle de Comayagua debió haber estado cubierto por un denso bosque 
abundante en animales de caza, condición todavía evidente en los días de Squier 
(1858).

Yarumela fue objeto de excavaciones preliminares hace más de treinta años 
utilizando los métodos usuales de la época. Las unidades de prueba fueron 
abiertas por medio de pico, pala y cucharines en niveles arbitrarios de 25 cms. 
sin utilizar zarandas. Los tiestos de cuerpo no decorados fueron descartados.
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Relativamente poca lítica o ecofactos fueron recolectados y registrados. Sobre 
los hallazgos de estas investigaciones se informó en la tésis doctoral inédita de 
Canby (1949), la cual se enfocaba en la cerámica.

La gran importancia del sitio fue pronto reconocida por ciertos investigadores, 
especialmente por Canby (1949,1951). en su secuencia de tres fases del Período 
Formativo\ Estas fueron designadas de temprana a reciente, Eo-Arcaico o 
Yarumela I, Proto-Arcaico o Yarumela II y Arcaico o Yarumela III. Además, fue 
reconocido un corto Período Posformativo de ocupación por medio de la presen
cia de un componente del Complejo Ulúa Polícromo al que se designó como 
Yarumela IV, el cual corresponde al Período Clásico Tardío mesoamehcano (Fig. 
2). También fueron identificadas por el autor algunos tiestos de Aplicado Costa 
Norte (Strong 1948), en el Area del Brazo Muerto en 1981 (Fig. 3). Esta loza 
pertenece a la Fase Cocal de la Costa Norte e Islas de la Bahía (Glass 1966) y 
pone de manifiesto una presencia Posclásica en Yarumela.

En forma paralela, el diagnóstico principal para Yarumela III lo constituye la 
decoración al negativo de líneas paralelas y onduladas en la técnica Usulután 
que corresponde al tardío Formativo Medio (o Preclásico), al Formativo Tardío 
y al Clásico Temprano de Mesoamérica (Fig. 4). Canby (1949) reconoce, de 
hecho, no menos de cuatro categorías de dicha alfarería: Loza Usulután, Loza 
Pulida Usulután y Loza Usulután de “pasta local”. Las restantes lozas de Yarumela 
III incluyen Loza Simple, Bicroma (no Usulután), Tricolor y de Engobe Blanco. 
Asociados con las vasijas de decoración Usulután, se encuentran soportes tetrá- 
podes los cuales varían en forma desde tetillas hasta mamiformes (Fig. 5). Son 
comunes las asas en forma de anillo (loop handies) de sección circular (Fig. 6). 
También están presentes vertederas con o sin puente, de característica sección 
circular, así como profundas muescas. Los atributos de la Loza Simple incluyen 
pastillaje impreso con puntuado a caña (hendeduras circulares) y pastillaje eje
cutado en motivos en forma de soga o cadena. Las incisiones simples, acanala
duras, sombreado cruzado (cross-hatching) y figurillas sólidas moldeadas a mano 
constituyen otros atributos. También dentro del Complejo Yarumela III se encuen
tra lo que para Michael D. Coe (1961) parece ser un componente como el de 
Ocos/Cuadros representado por tecomates (jarras sin cuello) cepillados y con 
bandas, incluyendo aquellos con estampado en zig-zag (Fig. 7). Existe también 
un componente de Playa de los Muertos.

La loza con patrón de pulido (Pattern Burnished Ware) es el principal diagnós
tico de Yarumela II (Fig. 8). Aparte del patrón de pulido, esta alfarería es indistin
guible de la loza simple contemporánea. Es posible que una loza con patrón 
de pulido relacionada con ésta haya sido reconocida como el componente cultural 
más temprano en Yucatán (Brainerd 1958; Folan 1970; Joesink-Mandeville 1976). 
Dicha loza también ha sido aislada por Norman Hammond en el recientemente 
descubierto Complejo Swasey en el sitio de Cuello, en el norte de Belice, al cual 
le ha atribuido representar la ocupación más antigua hasta ahora conocida de 
agricultores sedentarios en las tierras bajas mayas. Un buen número de contro
versias rodean los hallazgos de Cuello y su importancia cultural. Anteriores afir-
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Figura 2. Asas lobuladas modeladas de vasijas con "Pastillaje Costa
Norte", Período Posclásico.

Figuras. Tiestos del complejo Ulúa Polícromo representativos del
Período Clásico Tardío del Yarumela IV de Canby.
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Figura 4 Tiestos 
con de 
coración 
al nega 
tivo Usu 
lután.

Figura 5. Soportes de vasija tetrápoda con decoración al negativo Usulután
Izquierda: Soporte mamiforme hueco de sonaja, tardío Yarumela 
Derecha: Soporte sólido en forma de espiga, temprano Yarumela


