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abstract

In Mesoamerican southern coast, there have been discovered numerous stelae. However, only a dozen of the-
se were registered with an archaeological context, related to the Preclassic period. Nevertheless, in this region 
there are two sites that possess stelae with the earliest dates in Bak’tun 7, as Chiapa de Corzo and El Baul, 
while toward the north of this region, only one place exists recorded, Tres Zapotes. In El Trapiche, Chal-
chuapa, there have been registered several stelae fragments to the front of the Mound E3-1, highlighting two 
fragments linked to the Stylized Jaguar Heads, which were placed as an offering to the same Structure front 
access. Towards the south of the E3-1 Structure, southern of the E3-2 Structure, was discovered another frag-
ment whose date belonged to the Mayan long count calendar related to Bak’tun 7, this discovery was given 
during the 6th Field Season of the El Trapiche Archaeological Project. In this document we will provide 
archaeological evidence recorded at El Trapiche, Chalchuapa that show the presence of a very early date of 

the long count Mayan calendar in El Salvador and its relationship with Mesoamerica.

República de El Salvador, ahora Ministerio de Cultura 
de El Salvador, y la Universidad de Nagoya, Japón. 

Entre 2012 y 2019, en El Trapiche, se ejecutó la in-
vestigación arqueológica mediante un sondeo geofísi-
co por radar subterráneo (Ito 2014, 2018). El objetivo 
de este era obtener datos para identificar las anomalías 
que puedan confirmar la existencia de estructuras, es-
culturas, formaciones troncocónicas, piedras alineadas, 
entre otros, así como las huellas de los antepasados del 
periodo Preclásico, bajo la ceniza de la última erupción 
volcánica de Ilopango.

Hasta la fecha, se han realizado seis temporadas de 
campo de la Etapa: 2012-2014 y otras ocho temporadas 
de la Etapa: 2015-2019 (Figura 4). Actualmente a través 
de las excavaciones e investigación geofísica, se preten-
de aclarar algunos aspectos relacionados con las carac-
terísticas y procesos culturales del periodo Preclásico 
Medio y Tardío en Chalchuapa, así como la etapa de 
una posible transición de la Cultura Olmeca hacia la 
Cultura Maya. 

introdUcción

Desde 1995 hasta la fecha se han intensificado las 
investigaciones arqueológicas en Chalchuapa (Fi-

guras 1 y 2), las cuales han sido orientadas para confor-
mar una detallada cronología en esta Zona Arqueoló-
gica (Ohi, ed. 2000, Ito, ed. 2009, 2010, 2014, 2018), lo 
anterior debido a que hasta el momento la secuencia 
cronológica no ha sido sometida a confirmación ni revi-
sión, la cual fue establecida en 1978 durante el Proyecto 
Arqueológico de Chalchuapa dirigido por el Dr. Robert 
J. Sharer de la Universidad de Pennsylvania (Sharer, ed. 
1978), aunque se ha presentado una cronología nueva 
de la Costa Sur de Mesoamérica por Inomata y otros 
(Inomata et al. 2014).

Por lo anterior, se presentó un Plan de Trabajo 
(Etapa: 2012-2014) para realizar excavaciones y el levan-
tamiento topográfico en el área de El Trapiche (Figura 
3) y Casa Blanca, como parte de un proyecto arqueo-
lógico mutuo entre la Dirección de Arqueología de la 
entonces Secretaría de Cultura de la Presidencia de la 
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sondeo geofísico en el trapiche 
y casa blanca

El sondeo geofísico fue ejecutado por los técnicos de la 
empresa japonesa, Tanaka Geological Corporation S.A. 
de C.V. con el apoyo de arqueólogos y estudiantes de El 
Salvador y Japón desde el día 1 hasta el 9 de marzo del 
2012 en las áreas de El Trapiche y Casa Blanca. Poste-
riormente entre el 7 y 13 de febrero de 2016, se llevó a 
cabo otro sondeo geofísico durante la 2ª Temporada de 
campo de la Etapa 2015-2018 en las áreas de El Trapiche 
y Casa Blanca. La dimensión de las áreas sondeadas en 
Casa Blanca son respectivamente 6,738 m² (2012) + 
5470 m2 (2016) y en El Trapiche son 8,827 m² (2012) + 
3,100 m2 (2016) (Ito 2014, 2018). La profundidad visible 
o analizable con seguridad por la exploración mediante 
el radar de penetración subterránea es aproximadamen-
te entre 2.0 y 2.5 m. Sin embargo, esta profundidad es 
variable por condiciones tales como la estructura geoló-
gica, presencia de agua subterránea, etc.

1. Resultados de la temporada 2012, 
al sur de la Estructura E3-1

Al sur del montículo principal y de mayor tamaño de 
El Trapiche, denominado E3-1, en la cuesta mansa del 
mismo se realizó sondeo. En los alrededores del E3-1 y 
de dos montículos, denominados E3-2 y E3-3, se ha lle-
vado a cabo el sondeo geofísico aprovechando lo suave 
de la inclinación. Al norte del camino, se identificaron 
reflexiones (detectadas en el sondeo) de origen varia-
ble y/o concentraciones de piedras. A una profundidad 
mayor que 0.50m se observa una irregularidad en la dis-
tribución. Abarcando estos datos detectados, se registra 
una reflexión muy fuerte hacia el sur llegando al área 
donde se ubican los montículos pequeños (E3-2, E3-3, 
E3-4). Alrededor del eje sur del E3-1, varias reflexiones 
se concentran entre el presente montículo y el cami-
no, las cuales podrían indicar la línea real o límite es-
tratigráfico. Si se considera que la materia prima de la 
piedra esculpida o trabajada es local, será difícil identi-
ficarla. Sin embargo, no hay pocos puntos donde es po-
sible asumir como un material arqueológico extraño de 
la distribución ordenada. Cerca del montículo E3-1 es 
posible identificar un rasgo con forma cuadrada debido 
a varias reflexiones fuertes identificadas en el sondeo 
geofísico (Ito 2014).

Partiendo de los montículos E3-2 y E3-3 hacia el 
oeste, en el terreno se identificaron pocos árboles de 
café, que en el terreno actual se observa parecido a 

una plaza. En esta sección, una reflexión característica 
identificada es el terreno hundido. Dicho rasgo, tiene 
una profundidad máxima de 1 m y un diámetro de 45m.

2. Resultados, año 2016, en las tres secciones 
sondeadas

En El Trapiche, se ejecutó la investigación geofísica 
por medio de radar subterráneo en tres secciones las 
cuales se indican como: Sondeo Geofísico 1, 2 y 3, de-
tectándose anomalías en diferentes sectores.
Se han identificado diversas anomalías por medio del 
sondeo geofísico, al lado sur del Montículo E3-4. Tam-
bién se localizaron otras anomalías concentradas al sur 
de los montículos E3-2 y E3-3.

investigaciones arqUeológicas 
etapa: 2015-2018

Durante el proyecto arqueológico Etapa 2012-2014, ba-
sado en la cronología establecida por Sharer (1978), se 
realizó el estudio cerámico correspondiente. En base 
a este, se propone como la ocupación más temprana 
para la fase Kal (650-400 AC). De la misma manera 
se puede definir que la última ocupación es de la fase 
Caynac (200 AC-200 DC) (Fukaya et al. 2016; Fuka-
ya y Ito 2017). Durante el Proyecto Arqueológico de El 
Trapiche en sus temporadas Etapa 2012-2014; gracias 
al estudio cerámico tomando como base la cronología 
cerámica de Sharer (1978) se reconoció que la ocupa-
ción de El Trapiche, por lo menos, empezó a la fase 
Kal (650-400 AC) y continuó hasta la fase Caynac (200 
AC -200 DC). Sin embargo, basado en la investigación 
arqueológica de Sharer (1978), se sabe que en El Trapi-
che se registra su ocupación más temprana para la fase 
Tok (1200-900 AC). 

La investigación arqueológica permitió documen-
tar diversas esculturas de piedra en El Trapiche. En-
tre estas, dos Cabezas de Jaguar Estilizado habrían 
sido colocadas en el piso de tierra café clara previo a 
la erupción volcánica del Ilopango, que posteriormente 
las cubrió completamente. Así también, se han identi-
ficado las ocupaciones anterior y posterior a la misma 
erupción, lo cual confirmaría una secuencia continua 
del periodo Preclásico Tardío al Clásico Temprano en 
El Trapiche (Kitamura 2007, 2010, 2013). 

En la Etapa: 2015-2018, tenía como objetivo dar 
seguimiento al rasgo arqueológico compuesto por una 
serie de piedras alineadas. También, se identificaron di-
versas formaciones troncocónicas. Durante la 6ª Tem-
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porada de campo, en el año 2018, se encontró un frag-
mento de estela relacionada a la fecha Bak’tun 7 del 
calendario de Cuenta Larga en la Trinchera 8-1 (Ito y 
Stuart 2019).

estratigrafía 

En la Trinchera 8-1, inicialmente se localizan los dos 
estratos de tierra café obscura, de los cuales, el superior 
posee textura suave y la inferior compacta (Figuras 5: 1 
y 2). Bajo esta capa se encuentra otra capa de tierra café 
clara con gravillas, en la cual se observa ceniza volcáni-
ca de Ilopango mezclada (deposición secundaria) (Fi-
gura 5: 3), basado en el análisis del Vulcanólogo Shigeru 
Kitamura (Kitamura, Comunicación Personal 2018).

Posteriormente se registra una capa de arena o gra-
villa que tapó varias concavidades con piedras (Figura 
5: 4). Esta concavidad está llena de piedras de color gris 
y anaranjado, así como también con tierra clara suelta 
(Figura 5: 5 y 6). Esta concavidad está excavada en el es-
trato de tierra café amarillenta (Figura 5: 7) que presen-
ta una compactación siendo probablemente un piso. 
Bajo esta capa se observa otra capa de tierra café clara, 
que está compactada con gravillas (Figura 5:8), la cual 
podría ser otro piso. Se encuentra otra capa de tierra 
clara compacta con más gravillas que la capa superior 
(Figura 5: 9). Debajo de esta última capa, se encuentra 
la capa de tierra café obscura que esta arcillosa y com-
pacta (Figura 5: 10). Y se encontraron concentraciones 
de piedras, en las cuales se ha terminado la excavación.

fragmento de estela 
relacionada al bak’tUn 7

Se identificó una concentración de piedras en la Trin-
chera 8-1 frente al Montículo E3-2 (Figuras 3 y 4).
Asimismo, se ubicó esta concentración de piedras en la 
parte norte de dicha trinchera en los estratos superiores 
a la capa de tierra café amarillenta, donde se localizó el 
fragmento de estela relacionado al Bak’tun 7. Sobre el 
estrato 3 (Figura 5), posterior al estrato de la erupción 
volcánica de Ilopango, se formó una concentración de 
piedras.

En el estrato 3 de la Trinchera 8-1, se encontró ce-
niza volcánica de Ilopango mezclada (Figura 5: 3). De-
bajo de la capa de arena o gravillas, se detectaron unos 
grupos de piedras concentradas, entre los cuales se en-
cuentra el grupo más grande de piedras concentradas 
en forma redonda (Figura 5). Aparte de esta concen-
tración de piedras, al sur y norte de esta la misma, hay 

dos concentraciones de piedra, de forma redonda de un 
diámetro menor, de las cuales en la esquina noreste de 
la Trinchera 8-1, se ubica la concentración de piedras, 
depositadas en una concavidad de planta redonda en la 
cual se encontró el fragmento de estela relacionada al 
Bak’tun 7.

En la esquina noreste de la Trinchera 8-1, se inter-
preta que los habitantes prehispánicos de El Trapiche 
excavaron un agujero redondo en la capa de tierra café 
amarillenta. Posteriormente lo rellenaron con una capa 
de piedras. A continuación de esta capa, se colocó el 
fragmento de estela con el lado esculpido arriba. El 
fragmento de estela con el lado esculpido o con inscrip-
ción, se describe de la siguiente manera, este posee una 
fecha de Bak’tun 7 con un glifo introductorio. Posterior 
a la colocación del fragmento de estela, esta fue cubier-
ta con piedras, así como toda la concavidad redonda 
excavada en el suelo y sobre estas piedras se construyó 
un piso con arena, la cual fue compactada. 

Por el contexto arqueológico, es posible deducir la 
secuencia de colocación del fragmento de estela (Fi-
gura 6): 

1. Se excavó una concavidad en el piso original. 
2. Se rellenó la concavidad con piedras al cierto nivel.
3. Se colocó el fragmento de estela con el lado inscri-

to o esculpido hacia arriba (Figura 7). 
4. Se cubrió la estela y la concavidad con piedras.
5. Se hizo un piso con arena compactada sobre la 

concavidad. 

Este escondite, se ubicó al frente de la Estructura E3-2. 
Pero fuera de su eje arquitectónico, orientando el es-
condite u ofrenda hacia el este, del eje. Y en la misma 
concavidad se ofrendó el fragmento de estela a la Es-
tructura E3-2.

estelas con glifos 
y la fecha más temprana

En la Costa Sur de Mesoamérica, se encuentran regis-
tradas alrededor de 300 estelas esculpidas; sin embar-
go, en la mayoría de los casos no se conoce el contexto 
arqueológico a través del registro científico (Ito 2004). 
Solo una docena de estelas se encontraron dentro de 
un contexto arqueológico (In situ) del periodo Preclási-
co. Correspondiente a ese mismo periodo, en Chiapas, 
México, se localizan cinco sitios arqueológicos, como 
Tzutzuculi, Izapa, Mirador, Chiapa de Corzo y Padre 
Piedra. En Guatemala se registran estelas esculpidas en 
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cinco sitios arqueológicos, como Tak’alik Ab’aj, Nueve 
Cerros, Los Mangales, El Portón y Kaminaljuyu; y en 
El Salvador, solo se han identificado dos sitios: Ataco y 
Chalchuapa (Figuras 8 y 9). Entre las estelas esculpi-
das de los sitios mencionados, se reduce el número de 
estelas que presentan glifos en su inscripción. En este 
sentido se puede inferir que los sitios que presentan un 
sistema de escritura pueden ser lugares que mantienen 
un nivel cultural avanzado y poseedores de un alto nivel 
tecnológico en la región. No obstante, en la Costa Sur 
de Mesoamérica se encuentran tres sitios que tienen 
estelas con las fechas más tempranas de Bak’tun 7 (Fi-
gura 1), como Chiapa de Corzo, El Baúl y El Trapiche, 
mientras fuera de esta región solo existe un sitio, Tres 
Zapotes en Golfo de México (Schieber de Lavarreda y 
Orrego Corzo 2013; Ito, ed. 2018; Ito y Stuart 2019). Los 
pobladores de estos sitios conocían el sistema calendá-
rico de Cuenta Larga y manejaban un alto nivel tecno-
lógico en la región, por lo que es factible proponerlos 
como centros culturales regionales de alto nivel. 

De hecho, en El Trapiche se encontraron varios 
fragmentos de estelas al frente de la estructura E3-1, 
destacando dos fragmentos de estela vinculados a las 
Cabezas de Jaguar Estilizado, colocados como ofren-
da frente al acceso teniendo la misma orientación del 
eje arquitectónico del montículo antes mencionado. El 
Monumento 1 se depositó sobre el eje arquitectónico 
de la Estructura E3-1 (Figura 9). El fragmento está es-
culpido en ocho columnas dispuestas para el grabado 
de glifos y un personaje asociado (Sharer 1978). Otro 
fragmento de estela fue depositado con el lado escul-
pido hacia el suelo al construir el piso, el cual es un 
fragmento de estela de estilo Izapa-Kaminaljuyu (Fi-
gura 9); donde es posible observar una banda terrestre, 
en la cual se encuentra un símbolo de “U”. Sobre esta 
misma banda, se coloca sobre una base de petate, se 
identifica a un líder político o “señor” sentado sobre 
esta base o trono; sin embargo, solo es posible observar 
parte de su rodilla. Esta escena es interpretada como un 
posible gobernante chalchuapaneco.

Más hacia el sur de la Estructura E3-1, frente a la 
Estructura E3-2, se encontró otro fragmento de estela 
con fecha de calendario de Cuenta Larga relacionada 
al Bak’tun 7 (Figura 8). 

En el lado esculpido se observa que se realizó una 
columna un poco más elevada que las otras para pre-
sentar el glifo introductorio de la serie inicial (GISI) y 
el número 7 para Bak’tun (Figura 7). No obstante, en 
el glifo (GISI) identificado en las estelas de Tres Za-
potes (Figura 10), se identifica una unidad triangular 

o cuadrada, así también se observan dos elementos o 
unidades que salen hacia fuera en forma de “U” inver-
tida con una curva erguida en el extremo exterior. En 
el caso de la Estela de Tak’alik Ab’aj (Bak’tun 8), la par-
te inferior del mismo glifo posee una forma cuadrada 
con las esquinas redondeadas, en la cual se encuentran 
dos unidades cuadradas sobre la línea horizontal que 
divide el glifo en dos partes, inferior y superior. En la 
parte inferior de la Estela C de Tres Zapotes, tiene una 
cara zoomorfa de perfil izquierdo, debajo de la cual se 
encuentran tres barras adosadas horizontalmente. Sin 
embargo, el glifo (GISI) de la Estela 1 de El Baúl es 
muy diferente a las anteriores.

Al realizar un estudio comparativo, es posible iden-
tificar que el glifo identificado en el fragmento de estela 
de El Trapiche tiene la parte superior semejante a la de 
Tres Zapotes y Tak’alik Ab’aj (Bak’tun 8) y la inferior 
una cara de perfil izquierdo, como la de Tres Zapotes, 
aunque no está completo. Este presenta algunos de-
talles importantes, por ejemplo, la forma de una cara 
antropomorfa o cabeza zoomórfica en el glifo GISI, el 
“patrón” del mes del calendario de 365 días, aunque no 
es posible identificar debido al deterioro. Basado en la 
información registrada, es posible interpretar la fecha 
calendárica del nuevo fragmento de Estela para un pe-
riodo anterior al 41 DC y probablemente es de los úl-
timos años (K’atunes) del Bak’tun 7 (Ito y Stuart 2019).

técnica escUltórica 
en piedra o lapidaria

En este fragmento se observa una parte elevada forman-
do una columna, en la cual se ven muy planos los tres 
lados, este posee un bajorrelieve en una parte y en otra 
una incisión fina (Figura 7). Se deduce que para iniciar 
el trabajo de la Estela primero la superficie de la piedra 
en bruto es trabajada para eliminar las imperfecciones, 
dejando una parte cuadrada como base para la colum-
na donde se inscribirán los glifos. Posteriormente se pu-
lió la superficie de piedra antes de esculpir o insertar la 
inscripción, en el mismo. Luego, se esculpió un diseño 
geométrico o volutas en bajorrelieve orientadas al lado 
derecho de la columna con el glifo introductor (GISI), 
el cual no es posible identificarlo por la erosión, mani-
pulación o destrucción intencionada que sufrió.

En la columna se aplicó una incisión para presen-
tar la fecha con glifo introductorio y número, la cual 
sólo es posible leer dos puntos y una barra que signifi-
can siete (Figura 8). Sobre el número siete se encuentra 
un glifo introductorio para Bak’tun. En la parte inferior 
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del dicho glifo se encuentran dos bandas cuadradas, 
con orientación horizontal larga e incisas. En la banda 
inferior se observan cuatro líneas verticales que forman 
un par de líneas en los extremos derecho e izquierdo, 
aunque las líneas del extremo izquierdo están más de-
terioradas que las del derecho. La banda superior posee 
un círculo en el centro, el cual está dividido por un par 
de líneas paralelas verticales y se encuentra inciso en 
rejillas diagonales por toda la parte del disco. En los 
dos extremos posiblemente se encuentran varias líneas 
incisas verticales, las cuales están dañadas. Sobre estas 
dos bandas horizontales, se encuentra una posible cara 
mostrando su perfil izquierdo. Al observar el glifo, el 
cual es un personaje en perfil, probablemente zoomor-
fo, Solo es posible identificar la parte bucal, así como 
también una oreja y la parte trasera de la cabeza, la cual 
posee forma redonda esculpida por una incisión. En la 
parte de la oreja, es posible registrar la presencia de un 
anillo, el cual podría tener una voluta añadida arriba 
y otra abajo, aunque presenta deterioro en esta zona. 
En la parte superior se encuentra un nudo con cordón 
curvado doble en los extremos por incisión. Sobre el 
nudo se localiza un motivo doble triangular inciso con 
la punta hacia arriba, el cual está acompañado con dos 
elementos curvados hacia el exterior. Lastimosamente 
no es posible identificarse en su totalidad. En la colum-
na se inscribió para presentar el número siete y un glifo 
introductorio para Bak’tun.

Ahora es posible confirmar la existencia de un 
cuarto ejemplar que posee una fecha relacionada al ca-
lendario de Cuenta Larga y al Bak’tun 7. Entre otras 
tres esculturas relacionadas con la fecha de Bak’tun 7, 
es posible identificar las técnicas para esculpir la piedra 
o lapidarias, así como el bajorrelieve y la incisión.

1. Bajorrelieve

La mayoría de las estelas de Bak’tun 7 poseen bajorre-
lieve para presentar el número y el glifo introductorio 
de Bak’tun. En Estela C de Tres Zapotes, así también, 
se realizó un bajorrelieve para presentar el número y el 
glifo. También para definir la columna de fecha y glifo 
se hizo en bajorrelieve. En la Estela 1 del sitio El Baúl 
se hizo una columna en bajorrelieve, para preparar un 
lado para esculpir el glifo introductorio y el número. 
Luego se esculpieron los glifos y números para dar la 
fecha a la estela con la técnica escultórica de bajorre-
lieve. 

2. Incisión

Entre los cuatro casos identificados y relacionados al 
Bak’tun 7, solamente existen dos ejemplares, en los 
cuales solo utilizó la técnica de incisión: el primero en 
la Estela 2 de Chiapa de Corzo, donde se observan los 
números y glifo incisos; y el segundo en El Trapiche, 
Chalchuapa, donde por medio de una incisión se pre-
sentaron los números y glifo en el fragmento de estela 
encontrado. En las otras dos esculturas, solamente se 
utilizó la incisión para presentar su detalle en el bajo-
rrelieve de glifo.

3. Incisión y bajorrelieve en las esculturas 
de la Costa Sur

En Kaminaljuyu, hay un caso representativo para pre-
sentar los números y glifos. En la Estela 10 se encuen-
tran varias líneas de glifos en la parte inferior. Y tam-
bién presenta glifos y números en bajorrelieve en las 
partes superior e inferior con detalle inciso. También 
es posible observar las técnicas escultóricas de incisión 
y bajorrelieve en unas esculturas de Izapa, Chiapa de 
Corzo, Tak’alik Ab’aj y El Portón para esculpir los gli-
fos y números (Norman 1976; Lee 1969; Sharer y Sedat 
1987).

4. Estelas en El Trapiche

A través de las investigaciones realizadas por Sharer 
(1978), se encontró el Monumento 1, el cual estaba 
bajo de la ceniza volcánica de Ilopango en frente sur 
al Montículo E3-1 con otras esculturas (Sharer, 1978). 
En estas se observa el uso del bajorrelieve e incisión 
para la creación de la escultura. También se identifica 
el uso de las dos técnicas en las estelas, conocidas como 
el Monumento 1 y el fragmento de estela encontrado 
por la excavación del proyecto de la Universidad de Na-
goya (Figura 9; Ito 2014; Ito y Stuart 2019; Sharer 1978). 
Es posible concluir que en Chalchuapa se aprovecha-
ron dos técnicas escultóricas, tanto el bajorrelieve como 
la incisión. A veces se combinaron las dos técnicas, de 
las cuales se utilizó la incisión para presentar los deta-
lles sobre el bajorrelieve.

palabras finales

Existe una diferencia en la colocación de las Estelas, 
específicamente entre el Monumento 1 y el fragmen-
to de Bak’tun 7. El Monumento 1 se encontró puesto 
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en el piso y colocado sobre el eje arquitectónico de la 
Estructura E3-1, mientras que el fragmento de estela se 
encontró en una concavidad rellena con piedras y fuera 
del eje arquitectónico de la Estructura E3-2. Es posible 
que para el Monumento 1 fue dedicado como ofren-
da a la estructura o templo, mientras que en cambio el 
fragmento de Estela se interpreta como una ofrenda al 
inframundo, haciendo una concavidad para cumplir su 
objetivo.

El fragmento de estela relacionado con el Bak’tun 
7, encontrado en El Trapiche, Chalchuapa, tiene ca-
racterísticas semejantes a Estela 2 de Chiapa de Corzo 
por la técnica escultórica adquirida en dos sitios de la 
Costa Sur de Mesoamérica. Sin embargo, observando 
la técnica escultórica en Kaminaljuyu, la técnica es-
cultórica de Kaminaljuyu es más semejante a la de El 
Trapiche.

Dentro o aparte del sistema de escritura estructura-
do, ya existía un sistema calendárico de Cuenta Larga 
en El Trapiche. Teniendo en cuenta que la fecha tem-
prana en la cual llegó el sistema calendárico de Cuenta 
Larga hasta límite de los mayas en el periodo Preclásico 
Tardío, se extendió bastante rápido desde el inicio del 
uso del mismo sistema de Cuenta Larga hasta El Tra-
piche, tal vez a través de Kaminaljuyu, el cual tiene 
una relación y tradición escultórica muy cercana con 
Chalchuapa. Por esta razón es en Kaminaljuyu donde 
posiblemente podría descubrirse algún tipo de hallazgo 
arqueológico relacionado con la fecha más temprana 
del sistema calendario de Cuenta Larga.

También se identifican datos tempranos del siste-
ma del calendario maya en Petén, así como también en 
San Bartolo, el cual tiene fecha perteneciente al Perio-
do Preclásico Tardío (Saturno et al. 2006; Giron-Ábre-
go 2013). Por esta razón, es necesario explicar cómo em-
pezó el uso del sistema calendárico de Cuenta Larga, 
dónde creó este mismo y porqué se extendió tan rápido 
en un área tan amplia desde Golfo de México hasta 
límite sur de los Mayas.

El Occidente de El Salvador formaba una región 
homogénea durante el periodo Preclásico Tardío en 
la cual la sociedad compartía una misma ideología y 
cosmovisión, plasmado a través de las esculturas de Ca-
beza de Jaguar Estilizado (Ito, ed. 2014; Ito 2016). Por 
su parte, Chalchuapa mantenía para ese entonces una 
tecnología de alta calidad y un sistema de escritura es-
tructurado, también estaba destacando políticamente 
en el Occidente de El Salvador, evidencia que se mues-
tra a través del “Altar Tetrápodo” entre otros altares, 
como un trono o símbolo de poderío. A través de esta 

visión las esculturas representan poder e ideología, y es 
posible inferir que Chalchuapa fue la capital regional 
en el Periodo Preclásico, de lo que hoy comprende el 
Occidente de la Republica de El Salvador.
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Figura 1. Distribución de la fecha temprana del calendario de Cuenta Larga durante Preclásico Tardío.

Figura 2. Zona arqueológica de Chalchuapa (después de Sharer 1978, modificado por el autor).
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Figura 3. Finca San Antonio en El Trapiche, Chalchuapa.

Figura 4. Distribución de las Trincheras en Finca San Antonio.



932 Nobuyuki Ito, Carlos Flores Manzano y Nobuhiko Aiba

Figura 5. Concentración de piedras y corte este en la Trinchera 8-1.

Figura 6. Proceso del escondite relacionado con la estela de Bak’tun 7.
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Figura 7. Fragmento de la estela relacionada a 7 Baktun.

Figura 8. Detalle de la columna de glifo y número en el fragmento.
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Figura 9. Monumento 1 y un fragmento de estela encontrados al sur del Montículo E3-1
Monumento 1: Estela con glifos en la columna (después de Sharer 1978). Fragmento de estela: 

estilo Kaminaljuyu (Ito y Stuart 2019).

Figura 10. Glifo introductor y número de 7 en las estelas de Bak’tun 7.
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