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abstract

The periphery of Copán had different towns that play an important role on the life of this political entity, 
while Río Amarillo and Quebrada Piedras Negras occupied the second wider part of the valley, located at 
20 Km to the East from Copán. The two ceremonial centers of both sites are only 2 Km in between them. 
However, an important number of residential sites were built around them, on the hillsides as well as at the 
open and plain lands of the valley, reason why it is hard to understand with precision the limits between 
the two settlements. After an intense and extensive survey program during different field seasons, in 2017 
we have run a test pitting program on the majority of the household groups from the two sites, looking for 
to obtain data to compare the settlement pattern, the use of the space, as well as the evaluation of the ar-
chaeological artifacts and architectures that might help us to define the limits in between the two ancient 
towns, and also to understand the sequence of occupation, and the use of the natural resources with which 

of them had available.

rísticas topográficas que potenciaran el trabajo humano 
antiguo, auxiliado por la teledetección y de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), logrando la identifica-
ción de numerosos grupos arquitectónicos adicionales 
que contribuyen a identificar un patrón de asentamien-
to local y regional, dentro los valles de los ríos Amarillo, 
Blanco y sus tributarios.

Desde el año 2014 se ha explorado un área apro-
ximada de 12.35 km² la cual incluye pocas zonas con 
pendientes fuertes (Fig.1), tratándose de un terreno 
compuesto en su mayor parte por colinas suaves y te-
rrenos planos ubicados cercanos a los cauces de los ríos 
y quebradas; zona que es denominada como Área Ar-
queológica de Río Amarillo (Canuto 1996, Velásquez 
et al. 2016), la cual se ubica en sureste del Área Maya, 
aproximadamente a 16 km al noreste de Copán y 41 km 
al sur de Quirigua, en el límite de la influencia de la 

introDucción

Los núcleos principales de Río Amarillo y de Que-
brada Piedras Negras, así como algunos sitios resi-

denciales, han sido mapeados por diversos investigado-
res, siendo el primer mapa del centro de Río Amarillo 
elaborado por S. Morley en 1917 (1920), seguido por una 
diversidad de actualizaciones efectuadas por Gary Pahl 
en 1975 (1987), David Vlcek (1978), Ann Corrine Freter 
(1988), Nancy Gonlin (1993), William Saturno (2000), 
así como por OIDH (2010). No obstante, fue Marcello 
Canuto (1996) el primero en presentar un mapa de por 
lo menos 25 sitios residenciales distribuidos alrededor 
del centro de Río Amarillo. Estos mapas han sido una 
extraordinaria guía para los estudios realizados por el 
PARAC, que ha implementado un nuevo programa de 
reconocimiento y documentación de todas las caracte-
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cultura Maya con la cultura Lenca y otras culturas de 
la zona intermedia centroamericana.

Es necesario indicar que desde que el mapeo siste-
mático se inició en Copán (Leventhal 1979), los distin-
tos conjuntos arquitectónicos o localidades con rasgos 
culturales ubicados a una distancia de 100 m con sus 
vecinos se dominan como “Sitios” (Canuto 1996), situa-
ción que se ha estandarizado para todo el país hondure-
ño, por lo que hay que considerar que un Sitio Arqueo-
lógico (ciudad, pueblo o aldea) puede estar formado 
por varios sitios, como en los casos que ejemplificados 
más adelante.

Los datos que se presentan comprenden el análisis 
del uso del espacio y del patrón de asentamiento, así 
como los resultados preliminares del análisis cerámico 
y de pedernal luego de un extenso e intenso programa 
de sondeos en la gran mayoría de los conjuntos resi-
denciales ubicados entre los núcleos de los pequeños 
poblados de Río Amarillo y Quebrada Piedras Negras.

pAtrón De AsentAmiento 
y uso Del espAcio

Descripción del territorio

La zona donde se ubican estos dos sitios ha sido de-
nominada como Bolsa Este de Río Amarillo, para lo 
cual hay que indicar que el término “bolsa” se ha usa-
do para definir los segmentos de la llanura o vegas que 
se han formado a lo largo del curso del río Amarillo-
Copan-Camotán, siendo la segunda bolsa más grande 
de las cinco que se forman en el sector hondureño del 
río antes de entrar a territorio guatemalteco, contando 
con 8.8 km2, y es formada por el río Blanco y el curso 
superior del río Copán (Turner et al. 1983:42) además 
de contar con diversas quebradas como la Borbollón, 
Piedras Negras, Madriles, entre otras.

Esas cinco bolsas se caracterizan por tener cuatro 
tipos de terrenos de la manera siguiente: “llanura alu-
vial o vega, terrazas aluviales, faldas o pie de monte, y 
cerros y montañas, sobresaliendo la bolsa oriental de Río 
Amarillo por ser la más amplia, pero con pésimo drenaje, 
de modo que allí se ven grandes extensiones de terrenos 
permanentemente húmedos y pantanosos” (Turner et al. 
1983:42), contando además con una amplia zona de fal-
das en la ribera oeste del río Blanco. En la parte baja 
de esta bolsa se tiene una altitud de 700 msnm, aunque 
las montañas que la rodean pueden superar los 1,000 
msnm, siendo esta la razón por la que también se trata 
de la bolsa que recibe mayor cantidad de lluvia que en 

las localidades situadas río abajo.
Geográficamente la topografía de la bolsa este de 

Río Amarillo es irregular con fuertes pendientes presen-
tadas por las Cordilleras, Norte y Central, siendo el par-
teaguas para las cuencas del río Chamalecón hacia el 
este y el río Morja hacia el norte, mientras que entre las 
agrupaciones regionales montañosas del Gobiado, el 
Agua Caliente y Las Pavas dan origen a las subcuencas 
de los tributarios del río Amarillo - Copán se abren paso 
de este a oeste y cambia su curso hacia el sur cuando se 
junta con el río Blanco el cual surge en el oeste y drena 
hacia el este, al unirse con la quebrada Piedras Negras, 
el curso se dirige con rumbo al sur.

Dos reservas forestales se ubican cercanas al área, 
la primera en terrenos privados conocida como El Go-
biado, al norte de la bolsa y alrededor de 4 Km al norte 
del sitio arqueológico Río Amarillo. Cuenta con vege-
tación primaria tratándose de un bosque lluvioso ma-
duro y aun se observa abundante fauna, mientras que 
la otra forma parte de la Reserva Forestal del Parque Ar-
queológico Río Amarillo en la cima del cerro La Can-
teada, tiene un bosque lluvioso secundario, pero con 
árboles maduros y bastante impacto humano (House 
et al. 2011). Luego quedan remanentes de bosque de 
pino sobre todo en las faldas y en las cimas de algunos 
cerros, lugares donde también se dan abundantes cul-
tivos sobre todo de café, pero también de maíz y frijol. 
Mientras que las llanuras son utilizadas en la actualidad 
para la crianza de ganado. Recientemente fue construi-
do un aeropuerto que alteró por completo el paisaje de 
la llanura.

reconocimiento, mApeo 
y tipologíA De sitios

Para este trabajo se creó un Sistema de Información 
Geográfica (SIG) basado en un área de reconocimien-
to, este SIG representa la base desde la cual se analizan 
todos los datos provenientes de levantamientos topográ-
ficos realizados con Estación Total Sokkia Set 350 RX 
y con GPS Trimble GeoExplorer serie 6000 y de imá-
genes generadas por un radar de penetración de suelo 
GPR (Ground Penetrating Radar), estos datos fueron 
procesados dentro de un SIG por medio del software 
ArcGIS 10.2.1. 

La nomenclatura para la identificación utilizada 
por el PARAC continúa con el modelo utilizado y de-
sarrollado para valle de Copán por Willey y Leventhal 
en 1979. Se utilizan los conceptos de Sitio como una lo-
calidad que contiene como mínimo un rasgo cultural, 
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en la que cada localidad queda separada por lo menos 
100 m. Un grupo es una entidad que contiene como 
mínimo un rasgo cultural, separada por lo menos 25 m 
de otras entidades del mismo sitio (Canuto 1996:7). 

Ocho tipos de sitios se establecieron de acuerdo 
con los criterios siguientes: A) cantidad de montículos 
en el grupo, B) presencia o ausencia de un área formal 
de patio, C) tamaño y volumen del montículo princi-
pal, y D) presencia o ausencia de elementos arquitectó-
nicos formales, 

De esa cuenta la tipología de sitios ha sido estable-
cida de la siguiente manera (Fig.2):

1. NM, concentración de artefactos, 
2. SM, montículo único, 
3. AM, de 2 a 4 montículos, organización infor-

mal, 
4. AMP, de 2 a 4 montículos de menos 1 m de 

altura, ordenados formalmente, 
5. Tipo I, de 4 a 6 montículos de menos de 1 m de 

altura, patio formal y algunas piedras cortadas, 
6. Tipo II, de 6 a 20 montículos de 1 a 3 m de 

altura, plataforma, menos de 3 patios formales 
y piedra labrada, 

7. Tipo III, de 6 a 20 montículos de 3 a 5 m de 
altura, menos de 5 patios formales y piedra la-
brada y bóveda, 

8. Tipo IV, de 20 a 100 montículos de 5 m de altu-
ra, más de 4 plataformas, más de 5 patios, piedra 
labrada, bóveda y escultura (Canuto 1996:22).

pAtrón De AsentAmiento 
y los límites físicos

Como se indicó antes, un total de 12.35 km2 han sido 
sometidos a labores de reconocimiento riguroso y ex-
tensivo, mapeando la mayor cantidad de características 
físicas, topográficas y arqueológicas en los distintos tipos 
de terrenos que conforman la zona. En total se han de-
tectado hasta ahora 63 Sitios, de los cuales 5 se han asig-
nado a otras entidades poblacionales como se explicará 
más adelante, mientras que 34 sitios se han asignado a 
Río Amarillo, y 24 a Quebrada Piedras Negras, los cua-
les son el objeto de esta ponencia (Fig.3).

Para iniciar hay que indicar que dichos sitios fueron 
identificados y sus núcleos definidos desde, al menos, la 
década de 1970 cuando los primeros mapas mostraron 
espacios amplios de plazas, así como por la presencia 
de edificios que sobresalen sobre los demás debido a 
su destacada altura y volumetría (Morley 1920, Willey 

y Leventhal 1979, Vlcek 1978, Pahl 1985), siendo las zo-
nas residenciales aledañas dejadas de lado hasta años 
más tarde cuando se realizaron varios reconocimientos 
(Vlcek 1978, Freter 1988, Canuto 1996) pero sin que de-
finieran los límites entre uno y otro asentamiento.

El centro de Río Amarillo está ubicado en ladera 
oeste del cerro La Canteada, justo en la confluencia 
de la Quebrada Borbollón con el Río Amarillo, cuenta 
hasta el momento con 41 Estructuras, 11 Terrazas y dos 
Plataformas (Fig.4a), dividido en tres sectores, donde 
el Sector Central tiene dos plazas de tamaño mediano 
con una escalinata monumental que las conecta y dos 
pirámides en la plaza más elevada, además dos altares 
con inscripciones que vinculan a Río Amarillo con Co-
pán fueron encontrados, uno en cada una de las pla-
zas (Morley 1920). El Sector Oeste está compuesto por 
estructuras monumentales distribuidas de tal manera 
que forman tres plazas, donde la Estructura 5 contó 
con escultura arquitectónica con motivos vinculados a 
Copán también y otros edificios con mampostería fina. 
El Sector Este, es una zona residencial donde se notan 
diferencias en cuanto a las dimensiones de las estructu-
ras, así como en la cantidad y la elevada concentración 
de edificios siendo estos distribuidos en seis patios de 
pequeñas dimensiones y con formas particulares (Velás-
quez et al. 2016). El núcleo del sitio ocupa un área de 
23,000 m2 aproximadamente, tratándose del único sitio 
que alcanza la categoría del Tipo IV en toda el área.

A tan solo 2 Km al norte, en la confluencia entre 
la quebrada Piedras Negras y el río Blanco, el Sitio A 
de Quebrada Piedras Negras (Fig.4b) está conformado 
por once edificios alrededor de una plaza relativamente 
amplia en la zona baja, y la Estructura 1 que tiene forma 
piramidal cuenta con 2.50 m de altura y fue construi-
da sobre una gran terraza de nivelación, que da forma 
a una plaza elevada y cerrada (Velásquez et al. 2016). 
La plaza más amplia está completamente rodeada de 
largos edificios, y hacia el suroeste varios edificios más 
pequeños fueron construidos formando un patio más 
pequeño; cerca de estos y justo al lado de la confluencia 
antes dicha, se encuentra una pequeña colina que es 
una de las pocas fuentes de toba volcánica localizada 
hasta ahora en el área. Este conjunto arquitectónico 
ocupa una superficie de 10,000 m2, características que 
lo ubican como el único sitio del Tipo III.

Partiendo de estas características con el análisis es-
pacial se puede apuntar que las diferencias en tamaño, 
posición, clasificación y distribución entre los sitios, 
son indicadores de la existencia de un “Territorio multi-
Estado”, jerarquizado con entidades descentralizadas, 
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pero con cierto grado de dependencia de un centro ma-
yor, esto hace que los sitios tiendan a agruparse en de-
terminadas zonas, adyacentes a entidades secundarias 
(Ruiz y Burillo 1988).

Se crearon polígonos de Thiessen alrededor de un 
conjunto de puntos de control (Vecinos Próximos), de 
manera que el perímetro de los polígonos generados 
sea equidistante a los puntos vecinos y designan su área 
de influencia. A partir de estos polígonos se establece el 
área más inmediata a un punto con respecto a sus veci-
nos y límites hipotéticos entre entidades por medio del 
agrupamiento o de la dispersión de los rasgos en la re-
gión. Los límites hipotéticos territoriales mostrados por 
los polígonos de Thiessen (recortados con el polígono 
del área explorada), son coincidentes con los marcado-
res geográficos y con el grado de dispersión.

La geografía y los polígonos de Thiessen, expresan 
territorios donde los sitios se organizan en diversas dis-
posiciones y asociaciones al relieve, muestran diferentes 
tamaños y orientación y manifiestan relación con otro 
tipo de formaciones, para Río Amarillo se estima enton-
ces un de área 6 Km² y 233 estructuras contabilizando 
28 por km², mientras que tiene 3.70 Km² corresponden 
a Quebrada Piedras Negras donde se encuentran 130 
estructuras (35 por Km²); Gotas de Sangre 1 Km², 18 
estructuras y La Leona 1.70 Km² con seis montículos. 

Lo primero que sobresale de estos datos es el hecho 
que tanto Río Amarillo como Quebrada Piedras Negras 
cuentan con un patrón de asentamiento disperso con 
muy pocos edificios en cada una de sus áreas, para nada 
comparable con el estimado de 143 estructuras por kiló-
metro cuadrado para la Bolsa de Copán donde se iden-
tificaron 3,441 montículos en una superficie de 24 km2 
(Fash 1983:399, Freter 2004).

En segundo lugar, a nivel local como se ve en la 
Tabla 1 (Fig.5), se nota la predilección en ambos sitios 
por ocupar en primer lugar la parte plana del valle, se-
guido por el pie de cerro o faldas, y con mucho meno-
res cantidades en otras localidades, pero resulta claro 
que todas esas distintas localidades fueron ocupadas y/o 
utilizadas en algún momento durante el periodo pre-
hispánico.

Los límites hipotéticos territoriales mostrados por 
los polígonos de Thiessen (recortados con el polígono 
del área explorada), son coincidentes con los marcado-
res geográficos y con el grado de dispersión. Al observar 
el mapa de distribución de los sitios, se establece la pre-
sencia de zonas vacías entre los sitios S-25 y S-30 (1 km) 
justificando el limite Este entre Río Amarillo y el S-32 
de La Leona. De igual forma el límite norte lo marca la 

distancia de 640 m entre los sitios S-20 de Río Amarillo 
y el sitio S-N de Quebrada Piedras Negras, quedando el 
S-29 en el medio, el cual fue construido en la cima de 
un cerro en medio de una zona de bajos inundables, 
justo en el límite entre los dos sitios.

Otra zona vacía de 700 m se nota entre los sitios 
S-H y S-J, mostrando el límite oeste entre el centro de 
Quebrada Piedras Negras y otra entidad secundaria 
compuesta por los sitios S-J, S-K, S-P, S-Q y S-R que se 
identifica aquí como Gotas De Sangre, siendo su mar-
cador geográfico la Quebrada El Gobiado. El límite sur 
de S-RA es el sitio de El Raizal que se encuentra en la 
bolsa occidental de Río Amarillo y al oeste se encuentra 
el sitio Los Achiotes que está separado geográficamente 
por el cerro El Pedernal. Lo cierto es que la geografía y 
los polígonos de Thiessen, expresan territorios donde lo 
sitios se organizan en diversas disposiciones y asociacio-
nes al relieve, muestran diferentes tamaños, orientación 
y manifiestan relaciones con otro tipo de formaciones.

el sitio 29

Ubicado 1,680 m al norte del núcleo de Río Amarillo, 
y a 1,150 del centro de Quebrada Piedras Negras, este 
sito fue construido en la ladera sur cerca de la cima de 
un pequeño cerro rodeado de zonas inundables o bajos 
(Barrios et al. 2017). Desde la cima de dicho cerro es po-
sible divisar los núcleos de ambos sitios a una distancia 
razonablemente corta, hecho que no se repite en nin-
guno de los demás sitios residenciales, ya sea porque el 
cerro bloquea la visibilidad, o bien porque las distancias 
son mayores a uno y menores al otro sitio, por lo que el 
Sitio 29 y el cerro en el que fue construido es un perfec-
to candidato para servir como límite entre los dos sitios.
Como se puede ver en la Fig.6, los polígonos de Thies-
sen ubican al Sitio 29 en territorio de Quebrada Piedras 
Negras debido a la menor distancia con el centro de 
dicho sitio, no obstante, el límite con el polígono de 
Río Amarillo es muy próximo. Además, la vía de comu-
nicación natural entre ambos asentamientos fue el Río 
Blanco, el cual se une a la vertiente del Río Amarillo, y 
el antiguo cauce del primero de ellos pasa justo al sur 
y al oeste de la colina donde se ubicó el Sitio 29, por lo 
que no es descabellado pensar en que sus habitantes 
podrían haber sido los encargados de mantener el con-
trol de la comunicación entre los dos sitios (Barrios et 
al. 2017).

Este yacimiento presentó dos patios, el Patio A, in-
tegrado por las Estructuras 1 y 5, el cual fue construido 
unos 4 m más alto que el nivel del Patio B, el cual lo 



41Definiendo los límites entre dos pueblos: Río Amarillo y Quebrada Piedras Negras...

conforman las Estructuras 3 y 4 (Fig.7). Las excavacio-
nes de rescate llevadas a cabo en 2014 en estrecha cola-
boración entre el PARAC y el Instituto Hondureño de 
Antropología e Historia (IHAH), debido a la construc-
ción de un aeropuerto en la zona, permitieron conocer 
a fondo las características y cronología de dicho sitio. 
Los cuatro edificios excavados presentaron una inusual 
presencia de bloques y sillares de toba volcánica, en 
comparación con otros sitios residenciales que han sido 
excavados en el Sitio 5 y en el Sector Este del centro 
de Río Amarillo, donde todos los edificios investigados 
hasta ahora fueron construidos utilizando en su mayo-
ría cantos rodados sin tallar. 

Entre todos los hallazgos sobresale la identificación 
de un segmento de la Estructura 5 que funcionó como 
un temazcal, y no muy lejos de esta, en la Estructura 1 
se encontró una figurilla que representa a una mujer 
cargando un bebé, la cual fue sepultada en el relleno 
de uno de sus corredores a manera de ofrenda, hechos 
que podrían vincular ambos edificios a actividades rela-
cionadas con la partería, el nacimiento y la importancia 
que este tipo de eventos tienen en la vida común pero 
también con su simbolismo asociado. El último detalle 
sobre esta figurilla es que es del tipo Ulua Polícromo, 
cuya producción se vincula a la cultura Lenca del cen-
tro de Honduras (Barrios et al. 2017).

Desde el inicio de las excavaciones en el Sitio 29 
surgió la duda sobre su pertenencia a Río Amarillo o 
bien a Quebrada Piedras Negras, ya que cuando fue 
reportado por primera vez fue denominado como ARA 
– Río Blanco por su proximidad a esa corriente de agua 
(Cruz 2004), no obstante, dado su pequeño tamaño 
no debe considerarse como una entidad independien-
te, por lo que al momento de su investigación en 2014 
se presumió su filiación con Río Amarillo debido a su 
orientación hacia el sur (Barrios 2014), ya que sus ha-
bitantes tendrían a este centro a la vista al nada más 
salir de sus casas hacia los dos patios, y no así el centro 
de Quebrada Piedras Negras. El análisis espacial entre 
ambos conjuntos realizado ahora, ubicaría al Sitio 29 
como el asentamiento límite entre ambos poblados, 
donde sus habitantes además de cumplir con dicha 
función controlando el flujo de personas entre ambos, 
podría haber sido el lugar de habitación de una coma-
drona (o quizás varias generaciones de comadronas), lo 
que haría de este sitio aún más importante.

ComParaNdo la CerámiCa de los gruPos 
resiDenciAles De Ambos sitios

Determinar el límite entre dos poblaciones tan cerca-
nas a través del análisis de sus tiestos puede ser un poco 
ambiguo, ya que como se ha observado, en el área cen-
tral de Río Amarillo, la dinámica de consumo cerámico 
es muy similar a la del Valle de Copán (Bill 1997; Bur-
gos et al. 2014). Esta situación es similar a la observada 
en Quebrada Piedras Negras. Sin embargo, en excava-
ciones previas (Barrios et al. 2017; Díaz García 2017) se 
había notado una tendencia levemente diferente en los 
sitios residenciales de este último. 

Para esta comparación, se realizó el análisis de la 
muestra recolectada en un programa de pozos de son-
deo en los sitios habitacionales periféricos a ambas en-
tidades. En total se analizaron 14,765 tiestos, de los cua-
les 8,503 pertenecen a los grupos considerados parte de 
Río Amarillo y 6,262 a los considerados como parte de 
Quebrada Piedras Negras. 

En ambos sitios se observa que la mayoría de la 
ocupación data para el Complejo Coner de Copán 
(650-900 DC); sin embargo, destaca la presencia de un 
grupo cerámico denominado Cafetal, identificado en 
El Paraíso (Bill 2005). Llama la atención porque este 
grupo no ha sido observado en Copán, por lo que, al 
momento actual de investigaciones, su presencia se 
restringe a los sitios asentados en lo que parece ser un 
corredor geográfico entre El Paraíso, Quebrada Pie-
dras Negras y Río Amarillo. Su temporalidad no está 
en pugna con lo analizado, ya que se identifica como 
una tradición alfarera característica del Clásico Tardío 
y que se extendió hacia el Postclásico Temprano. Este 
grupo cerámico presenta mayor frecuencia en los sitios 
periféricos de Río Amarillo que en Quebrada Piedras 
Negras. En contraposición, este último presenta mayor 
frecuencia de tipos identificados para el Clásico Termi-
nal y Postclásico Temprano (Fig.8).

En cuanto a la identificación de esferas cerámicas, 
podemos decir que el Grupo Cafetal no forma parte 
de Coner (650-900 DC), y de momento los tipos iden-
tificados para el Postclásico Temprano, no pueden ser 
clasificados dentro del Complejo Ejar de Copán (900 
- ¿1100? DC). En el caso del primero, no ha sido iden-
tificado en Copán, y en el segundo, esta temporalidad 
en el valle no ha sido estudiada a profundidad (Viel 
1993; Manahan 2003), por lo que en este momento se-
ría arriesgado generalizar su esfera de influencia a sitios 
periféricos dentro de la cuenca. 
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Por lo pronto, la cerámica parece indicar que la 
ocupación de Quebrada Piedras Negras se extendió y 
fue más fuerte durante el Clásico Terminal y Postclá-
sico Temprano, mientras que, en los sitios domésticos 
de Río Amarillo, si bien hubo ocupación para este pe-
riodo, fue levemente menor. Esto podría corresponder 
a la vinculación de Río Amarillo con Copán. Cuando 
la capital regional perdió su hegemonía a manos de 
Quirigua, este hecho pudo repercutir en el modo de 
vida de los habitantes de este sitio periférico, mientras 
que Quebrada Piedras Negras, al tentativamente hacer 
uso de otras redes de comercio, pudo subsistir por un 
tiempo mayor. Una excepción es la del Sitio 5, ubicado 
al norte del Área Central de Río Amarillo y que presen-
tó fuerte evidencia de ocupación del Clásico Tardío/
Terminal (Burgos et al. 2014). Cabe la posibilidad que 
parte de la población existente en este periodo en el si-
tio se concentrara en ese lugar, dadas sus características 
más defensivas

Lo que queda claro es el hecho que, en ambos si-
tios, la ocupación humana no se detuvo en el perio-
do de transición entre el Clásico Tardío y Postclásico 
Temprano, ya que, en todos los contextos analizados, 
los materiales cerámicos están mezclados sin evidencia 
clara de un corte en su consumo. Los habitantes fueron 
resilientes a la caída dinástica de Copán y se adaptaron 
a continuar viviendo en el área durante este periodo, 
siendo esta ocupación levemente más densa en Que-
brada Piedras Negras.

En cuanto a la identificación del Sitio 29 como 
parte de uno u otro sitio, que originalmente fue iden-
tificado como de Río Amarillo, y que se encontraba 
asentado sobre una colina que funcionaba como límite 
natural entre ambas entidades, su evidencia cerámica, 
con presencia incluso de un entierro Coner Terminal y 
un basurero con tipos mezclados tanto de Coner como 
del Terminal/Postclásico, lo asocia a la habitación más 
tardía, más común en los sitios de Quebrada Piedras 
Negras. Esto, junto a su posición dentro del mapa, hace 
pensar que pudo tener mayor identificación con Que-
brada Piedras Negras. 

Aún queda pendiente definir, si esto fuera posible, 
la filiación étnica de estos habitantes post-dinásticos y 
determinar si formaron parte de la Fase Ejar de Copán 
o si su existencia se llevó a cabo aisladamente de esta 
última. 

aNálisis de PederNal

El análisis de pedernal aún está en proceso y está siendo 
llevado a cabo por la estudiante Silvia Elías, del progra-
ma de Antropología con orientación en Arqueología de 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con 
ayuda y supervisión de Nathan Meissner, como parte 
de su tesis de licenciatura. En seguida un resumen pre-
liminar del material lítico (pedernal) recuperado du-
rante el programa de pozos de sondeo en los sitios de 
Río Amarillo y Quebrada Piedras Negras, Copán en la 
temporada de campo 2017.

La muestra de los pozos de sondeos en la bolsa 
este de Río Amarillo incluye la presencia de lascas de 
adelgazamiento bifacial (LAB). Sin embargo, estas re-
presentan apenas un 21.43% (n=19) de la muestra (ex-
cluyendo núcleos) lo cual indica que no es la técnica 
de reducción preferida en la región. En su mayoría, las 
LAB provienen de las unidades de estudio del sitio Río 
Amarillo, y solamente cinco LAB provienen de Quebra-
da Piedras Negras. Esto sugiere que es una técnica de 
reducción preferida en los sitios de Río Amarillo, pero 
no Quebrada Piedras Negras. Cabe mencionar que las 
lascas de adelgazamiento bifacial solamente incluyen 
aquellas en las cuales permanecían todos los indicado-
res de lascas de este tipo (plataforma con “labio”, bulbo 
de percusión, etc.) Por lo cual es posible que algunas 
lascas de adelgazamiento bifacial hayan sido incluidas 
como “lascas quebradas”, si estas no mostraban estos 
indicadores de manera clara. 

Algunos autores han sugerido que “...grandes pro-
porciones de lascas completas y restos líticos angulares 
pueden ser indicativos de reducción de núcleo intensi-
va, y grandes cantidades de lascas quebradas pueden ser 
indicativas de producción de herramientas” (Sullivan y 
Rozen 1985 en Meissner et al. 2015). Dado que los resul-
tados preliminares muestran la presencia de todos estos 
tipos de restos líticos en todos los sitios, se sugiere que 
a lo largo de la región de Río Amarillo y Quebrada Pie-
dras Negras se preparaban los núcleos y se producían 
herramientas de pedernal. Un total de 140 lascas que-
bradas provienen de los sitios de Río Amarillo mientras 
que 224 se recuperaron de Quebrada Piedras Negras lo 
cual podría señalar que en este último se llevaba a cabo 
la producción de herramientas en mayor cantidad que 
Río Amarillo. Sin embargo, estudios previos realizados 
por N. Meissner y sus colegas (2015) han señalado que 
existían posibles talleres de producción de herramien-
tas en los sitios de Río Amarillo (especialmente en la 
Plataforma 9 del Sitio 5 y el Sitio 29). 
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En relación a los fragmentos angulares, 425 de un 
total de 615 provienen de Quebrada Piedras Negras, 
lo cual podría indicar que esta zona jugaba un papel 
importante en la preparación de núcleos de pedernal. 
Además, (Fig.9a) un 93% (n=1236) de la muestra con-
siste de pedernal de calidad media. Clasificado de tal 
manera por poseer una textura ligeramente granulosa 
pero no fácilmente erosionable. Demostrando que este 
tipo de material, seguramente de origen local, era de fá-
cil acceso por lo que era el más utilizado en la zona de 
estudio. Tendencia que se mantiene casi sin variables 
en ambos sitios. 

La presencia o falta de corteza en los restos líticos 
de la muestra indican las posibles etapas en las cuales 
cada lasca o fragmento angular fue removido del núcleo 
(Fig.9b). La falta de corteza fue notada en un 82.02% 
de la muestra por lo cual se revela que la mayor parte de 
la muestra consiste de lascas terciarias. Un 10.31% con-
siste de lascas secundarias y un 7.67% consiste de lascas 
primarias. Esto podría indicar que en la mayor parte de 
los sitios de Río Amarillo y Quebrada Piedras Negras, 
los pobladores tenían acceso a pedernal preparado pre-
viamente. Más análisis de los datos recolectados serán 
llevados a cabo para dilucidar el rol específico de cada 
sitio en la región en cuanto a la preparación de núcleos 
y la producción de herramientas con el fin de intentar 
comprender la relación que estos sitios tenían entre sí. 

conclusiones

Las cortas distancias entre estos dos pueblos relativa-
mente pequeños no facilitan la tarea para la definición 
de sus límites, sin embargo, las distintas tareas de in-
vestigación llevadas a cabo a lo largo de siete tempo-
radas de campo y laboratorio permiten presentar estos 
resultados, aunque aún son preliminares queda clara 
la división del territorio entre ambos asentamientos 
con el Sitio 29 jugando un papel importante en esta 
demarcación, ya sea como puesto de control entre los 
dos pueblos, al mismo tiempo que controlaría el paso 
de materias primas y productos, además el hallazgo del 
temazcal y su posible uso con fines medicinales y para 
traer a la vida a nuevos miembros de esas poblaciones 
en un contexto rural revisten de mayor importancia a 
dicho conjunto residencial.

Aunque se han presentado aquí algunas de las dife-
rencias y similitudes entre ambos poblados, queda claro 
que aún quedan más análisis por realizar para intentar 
comprender mejor las dinámicas entre las poblaciones 
de Río Amarillo y Quebrada Piedras Negras, así como 

sus relaciones con Copán, la ciudad dominante de la 
región, y con otros sitios y regiones culturales, especial-
mente con la cultura Lenca.
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Fig.1. Ubicación general de los sitios Río Amarillo y Quebrada Piedras Negras (A. Velásquez).
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Fig.2. Ejemplos de la Tipología de sitios en la región (A. Velásquez).

Fig.3. Mapa de ubicación de los sitios entre Río Amarillo y Quebrada Piedras Negras (A. Velásquez).
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Fig.4. a) Mapa del núcleo de Río Amarillo; 
b) Mapa del área central de Quebrada Piedras Negras (A. Velásquez).
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Fig.5. Cantidades y porcentajes de sitios de acuerdo a las distintas localidades (E. Barrios).

Fig.6. Distancias y distribución de los datos dentro del área de estudio, comprueba las variaciones 
en la densidad y distribución conforme a las entidades establecidas (A. Velásquez).
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Fig.7. Mapa del Sitio 29 (A. Velásquez). Planta de la Estructura 5 (L. Canan). 
Reconstrucción de la Estructura 5 mostrando el temazcal (M. Díaz).
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Fig.8. Comparación de frecuencias cerámicas por temporalidad de los grupos domésticos de Quebrada Piedras 
Negras (QPN, a la izquierda) y Río Amarillo (RA, a la derecha). La categoría Clásico Tardío (600-900 DC) 

corresponde a los tipos hallados en estos sitios que no pertenecen a los complejos cerámicos de Copán. 
Coner (650-900 DC) y Coner Tardío (750-820 DC) corresponden a los tipos cerámicos de los complejos 
copanecos. Por último, Terminal/Postclásico (820/850-900 DC/900-¿1100? DC) corresponde a los tipos 

aún por definir de estas temporalidades (M. Díaz).

Fig.9. a) Calidad del pedernal, b) Cobertura de corteza en el pedernal (S. Elías).
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