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abstract

This presentation discusses the spatial, typological, and stylistic analyses of obsidian and pottery artifacts 
recovered from El Chichicaste and Dos Quebradas, two prehistoric sites in the department of Olancho, 
Eastern Honduras. Artefactual and spatial analyses revealed the extent of trade relationships that these 
two ancient communities maintained with sites in Mesoamerica and their southern neighbors in Central 
America. This paper argues that integration of foreign trade goods and ceramic stylistic decoration into 
local lifeways at these two eastern Honduran sites shaped subsequent hybrid cultures that included ideo-
logically perceived status symbols from nearby communities and at the same time infused them with local 

interpretation and uniqueness.

Andrade 1990). Desde los 1980s, se han utilizado mo-
delos adicionales –como los Corredores Culturales 
(Dixon 1989), las Redes Coordinadas (Joyce 1991), la 
integración del noreste de Honduras en el área cultural 
Istmo-Colombiana-Chibcha (Hoopes y Fonseca 2003) 
y finalmente las Zonas Fronterizas (Dennett 2007) con 
el propósito en común de redefinir la naturaleza del 
centro y oriente Hondureño e identificar la extensión 
de sus relaciones, las rutas de intercambio, el nivel de 
desarrollo socio-político y las similitudes existentes en 
la cultura material e ideológica.

Se argumenta, como otros lo han sugerido previa-
mente, que el oriente de Honduras fue un área cultural 
distintiva con un desarrollo interno temporal significan-
te y continuidad cultural que tuvo una participación 
relevante en la región. Los pobladores prehistóricos del 
oriente hondureño no estuvieron aislados, sino que uti-
lizando redes de intercambio terrestres y ribereñas man-
tuvieron una interacción continua, utilizando, manipu-
lando y reinterpretando la información y las prácticas 
culturales procedentes tanto de Mesoamérica como del 
área Istmo-Colombiana-Chibcha. Dicho argumento 
apoya la propuesta de que la interacción y el intercam-
bio de bienes e información conducen a la integración 

Desde que Kirchoff (1943) concibió el término Me-
soamérica se ha debatido tanto la extensión como 

los rasgos culturales que definen esta área cultural. La 
ausencia relativa de rasgos mesoamericanos en el orien-
te de Honduras ha resultado en la conclusión de que 
esta área fue marginal careciendo de la complejidad 
social asociada a culturas arqueológicas occidentales y 
sureñas (Lange and Stone 1984a; 1984b; Strong 1948; 
Stone 1941; 1957; 1984; Willey 1971; 1984). 

En los 1970s, se iniciaron numerosos proyectos de 
mapeo y reconocimiento con el objetivo de esclarecer 
la densidad y distribución de los asentamientos arqueo-
lógicos, su estructura socio-política, así como la exten-
sión y los tipos de interacciones entre estas comunida-
des prehistóricas (Brady et al. 1995, 2000; Begley 1999, 
Reyes Mazzoni 1976). Cualquier evidencia de comple-
jidad local fue descrita en una escala de �Mayanidad� o 
�Nahualidad� (Euraque 2002, 2018), esto es el resultado 
de la difusión y el préstamo cultural Mesoamericano. 
Sin embargo, se han documentado similitudes en la 
geografía física y elementos ideológicos comunes con 
áreas tanto al poniente como al sur (Bonta 2001, 2003; 
Helbig 1965; Messenger 1997, Stevens 1964, Steward 
1948a, 1948b, West 1964a, 1964b; Willey 1971, Zúñiga 
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de preferencias estilísticas y técnicas de manufactura 
reinterpretadas en diseños locales (Lopiparo 2003:189-
192). El resultado es un híbrido que incorpora tanto ele-
mentos culturales fuereños como locales adquiridos a 
través de la interacción e intercambio regional.

A continuación, se presentan los resultados de las 
investigaciones de campo en el municipio de San Fran-
cisco de la Paz, departamento de Olancho, Honduras. 
El análisis de los datos espaciales y culturales obteni-
dos respalda la caracterización del oriente de Honduras 
como una región dinámica, interactuando, intercam-
biando e internalizando selectivamente los elementos 
culturales de sus vecinos.

eL oriente de honduras: Los sitios 
de eL ChiChiCaste y dos Quebradas

El municipio de San Francisco de la Paz, un área que 
consiste de una cuenca rodeada en algunas partes de 
montañas, cubre una extensión aproximada de 540.0 
km. La región incluye varios ríos y sus tributarios, así 
como arroyos de temporada, riachuelos intermitentes, 
elevaciones, cerros ondulantes y planicies aluviales 
fértiles. Tanto la abundancia de cuevas en los cerros 
circundantes como las planicies aluviales proporciona-
ron un medio ambiente atractivo para los pobladores 
tempranos en la región. Previo a este estudio, Spinden 
(1925), Stone (1941; 1942a; 1942b; 1957; 1964; 1984; 1993), 
Strong (n.d. [1933]; 1934a; 1934b; 1935; 1948), Healy 
(1974; 1978; 1984), Brady (1995; 2000), Begley (1999), 
Bonta (2001), y el Instituto Hondureño de Antropología 
e Historia (Hasemann 1991; 1992; Gómez Zúñiga 1995; 
Valles Pérez 2003; Cruz Castillo y Rodríguez Mota 
2005; Cruz Castillo 2007) llevaron a cabo investigacio-
nes en varios sitios de San Francisco de la Paz. Del 2006 
al 2008, el Proyecto Reconocimiento Arqueológico en 
Olancho, Honduras llevo a cabo tres temporadas de 
campo enfocadas primeramente en la identificación de 
los principales componentes culturales del oriente de 
Honduras y subsecuentemente esclarecer la función de 
los asentamientos de El Chichicaste y Dos Quebradas 
en las redes de intercambio interregionales e intrarre-
gionales (Figura 1) (Winemiller y Ochoa-Winemiller 
2007; 2009). El trabajo de campo en los sitios de El 
Chichicaste y Dos Quebradas produjo mapas cartográ-
ficos precisos de ambos asentamientos, así como 11,563 
artefactos de la recolección de superficie.

El sitio de El Chichicaste, un asentamiento cate-
goría 1, se localiza a 5.80 km al sur de la comunidad 
moderna de San Francisco de la Paz y 8.40 km al oes-

te-noroeste del sitio de Dos Quebradas (Figura 2). El 
sitio se sitúa en el lado sur de un cerro que se extien-
de adyacente a un tributario del río Telica conocido 
como la Quebrada Chichicaste o El Chorro. Aunque 
el núcleo del sitio se localiza dentro de los límites de 
una propiedad privada, su reconocimiento reveló un 
asentamiento doméstico contiguo que cubre aproxi-
madamente 0.5 km cuadrados. Gómez Zúñiga (1995) y 
Beaudry-Corbett (1995) reportaron la presencia de una 
estructura, posiblemente un horno de forma cupular 
asociada a un depósito denso de fragmentos cerámi-
cos. Los datos arqueomagnéticos obtenidos del piso de 
este horno fechan su uso final para el 890-905 DC. En 
1995, Hasseman explora brevemente el sitio como par-
te del Proyecto Arqueológico Talgua. De acuerdo con 
Beaudry-Corbett (1995) los datos arqueomagnéticos, la 
comparación cerámica y las medidas de hidratación de 
obsidiana, fechan la ocupación de El Chichicaste del 
300 AC al 800-900 DC. 

El reconocimiento del sitio reveló tres zonas distin-
tas: terrazas artificiales, bajos y elevaciones naturales. 
Los rasgos del asentamiento existen en las tres áreas 
identificadas incluyendo los restos de 53 estructuras. El 
núcleo del asentamiento contiene tres grupos arquitec-
tónicos rodeando un bajo. Dos terrazas definen los lí-
mites norte y oriental. La historia de actividad moderna 
en el sitio en combinación con los procesos naturales 
ha causado una pérdida significante de los datos ar-
queológicos en El Chichicaste. La estratificación arqui-
tectónica de El Chichicaste es limitada y con muy poca 
evidencia de modificaciones del terreno incluyendo la 
preferencia por las elevaciones naturales y la modifica-
ción de las terrazas naturales con una superficie empe-
drada. Algunas de las estructuras se construyeron en las 
dos terrazas y otras en los bajos. La presencia del horno, 
tiestos deformes y desechos sugieren que los residentes 
fueron artesanos dedicados a la producción cerámica 
para el consumo local y el intercambio.

El sitio de Dos Quebradas también conocido como 
�Guatemalita� se localiza aproximadamente a 11.50 km al 
sur-sureste de San Francisco de la Paz. Una comunidad 
moderna, con el mismo nombre, se ha asentado en una 
parte del sitio arqueológico (Figura 3). Dos Quebradas 
se sitúa en la cuenca intermontañosa de Los Charcos 
y contiene depósitos aluviales abundantes en las zonas 
bajas. Strong (n.d. [1933]; 1948) describió el sitio y re-
cogió materiales de superficie durante su visita a Dos 
Quebradas. El Instituto Hondureño de Antropología 
e Historia llevó a cabo reconocimientos en el sitio en 
el 2003, 2005 y 2006 (Valles Pérez 2003; Cruz Castillo 
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y Rodríguez Mota 2007). Sus mapas muestran 28 es-
tructuras numeradas y 15 montículos de forma ovaladas 
concentradas en cinco agrupamientos. 

En 2007, el análisis de los datos de percepción 
remota de Dos Quebradas identifico la presencia 
de montículos y rasgos arqueológicos extendiéndose 
0.75 km al este y sur del núcleo central (Winemiller y 
Ochoa-Winemiller 2007). El mapa del proyecto con-
tiene numerosas estructuras agrupadas en varios grupos 
arquitectónicos (Figura 4). Los grupos principales (A, 
B y C) contienen 20 estructuras cubriendo un área de 
7.30 ha. A diferencia de Chichicaste, Dos Quebradas 
tiene un patrón arquitectónico distintivo de dos niveles, 
así como una tradición de estelas. Tres terrazas y un 
montículo monumental en el núcleo del sitio restrin-
gen el acceso a una plaza de élite que contiene cuatro 
de las seis estelas planas monolíticas identificadas en el 
sitio. La mayoría de la arquitectura monumental y de 
los montículos más altos en Dos Quebradas se agrupan 
alrededor de los Grupos A y B. Un total de 67 montícu-
los domésticos se registraron afuera del núcleo central 
de Dos Quebradas. La concentración de montículos 
más abundante se localiza al sur de la estructura 20. 
Cada montículo estuvo asociado a una concentración 
de materiales culturales.

El reconocimiento y mapeo de ambos sitios indi-
can que fueron más extensos de lo previamente repor-
tado. Al momento, la ausencia de materiales culturales 
intrusivos de Dos Quebradas sugiere que los habitantes 
de El Chichicaste disfrutaron de una autonomía rela-
tiva como un poblado de artesanos con una estratifica-
ción social mínima, pero formando parte de una red 
socio-cultural extensa intercambiando artefactos cerá-
micos y compartiendo información. En contraste, la 
estratificación arquitectónica del asentamiento de Dos 
Quebradas, la presencia de seis estelas planas y una 
calzada elevada sugieren disparidad social al nivel de 
cacicazgo o quizás un cacicazgo principal controlando 
las comunidades pequeñas cercanas y participando en 
el comercio de obsidiana. 

El análisis dE los matErialEs 
cErámicos y líticos

El 60 por ciento de la cerámica recuperada de El Chi-
chicaste se ha analizado (Winemiller y Ochoa-Wine-
miller 2009) utilizando el sistema de clasificación tipo-
variedad (Gifford 1960; 1976; Smith, Willey y Gifford 
1960; Sabloff y Smith 1969). La colección se ha compa-
rado con aquellas establecidas para el centro y noreste 

de Honduras a fin de refinar la identificación de tipos y 
establecer una cronología relativa. El análisis ha reve-
lado diferencias significativas entre las dos colecciones 
cerámicas. La colección de El Chichicaste contiene al-
rededor de 75 por ciento de materiales con pasta burda; 
estos tiestos muestran una extensa distribución espacial 
en comparación con los tiestos de pasta fina agrupados 
principalmente en las terrazas y espacios circundan-
tes. Beaudry-Corbett (1995:18-29) sugiere que el tipo 
Chichicaste, el marcador cerámico para el sitio, inclu-
ye una variedad amplia de tratamientos de superficie 
y decoración. La vajilla tiene un engobe naranja con 
diseños pintados, modelados, incisos o gubiados. La 
decoración pintada incluye diseños lineales y geomé-
tricos en patrones de color bicromos, tricolores y poli-
cromos. Los diseños geométricos son similares a los de 
la cerámica Sulaco y Cancique del centro de Hondu-
ras fechados para el Clásico Tardío y Terminal (Hirth 
y Cliff 1993). Algunos de los diseños lineares se aseme-
jan a aquellos reportados por Healy (1974, 1978, 1993) y 
Dennet (2007) para el noreste de Honduras. La vajilla 
Chichicaste tuvo una distribución amplia incluyendo 
ejemplos identificados en las colecciones del sur de 
Honduras (Martínez 2010: 81), El Salvador (Machacal 
Purple Painted) y el norte de Nicaragua (tipo Caucalí 
Rojo Sobre Naranja ver Espinoza et al. 1996). Los ma-
natíes, tortugas, aves ribereñas y otros motivos faunísti-
cos y antropomórficos son comunes en la colección. En 
algunos casos, dichos motivos se asemejan a aquellos 
reportados para el noreste hondureño. Sin embargo, 
la mayoría de los tiestos recolectados están deformes 
y los diseños pintados de manera rápida y descuidada; 
la colección también incluye tiestos con quemaduras 
de cocción y desechos cerámicos. Estos hallazgos, así 
como el reporte previo de un horno confirman la hipó-
tesis de Beaudry (1995) de que El Chichicaste fue un 
centro de producción cerámica. Las vasijas malforma-
das, los diseños crudos, las quemaduras de cocción y los 
tiestos deformes o abotagados representan el trabajo de 
estos artesanos locales experimentando y algunas veces 
fracasando en la producción de vasijas de calidad (Fi-
gura 5). Sin embargo, estas vasijas contrahechas eran de 
calidad suficiente para el consumo local tanto en las ac-
tividades domésticas como rituales. Ejemplos similares 
de la producción cerámica y su consumo local se han 
documentado para el Valle de los bajos del rio Ulúa 
(Lopiparo 2003). La producción cerámica local de va-
jillas de alta calidad y de intercambio generalmente se 
reservó para el consumo de individuos de alto rango. 
Además de la cerámica local, nuestro análisis reveló 
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fragmentos de al menos una docena de vajillas de inter-
cambio incluyendo los grupos Ulua 1, 2 y 3 (Joyce 1993) 
(Figura 6) así como otros tipos del centro, noreste y de 
las Islas de la Bahía en Honduras (Healy 1984; 1993; 
Hirth et al. 1993:222-223; Viel y Begley 1992).

El análisis de la colección cerámica de Dos Que-
bradas reveló que el 53 por ciento de la colección 
consiste de tiestos de pasta fina y el resto fue cerámica 
burda. La textura gisasea, el color anaranjado cremo-
so, el desgrasante fino y la calidad de la cerámica Dos 
Quebradas, el tipo diagnóstico del sitio, se asemejan al 
descrito por Epstein (1957), Healy (1993:204-205) y Be-
gley (1999) como tipo Corozito Chalky para el norte y 
noreste de Honduras. Aunque la mayoría de los tiestos 
de pasta fina estuvieron muy deteriorados, pudimos re-
conocer fragmentos del engobe y de la decoración pin-
tada en patrones monocromos, bicolores y policromos, 
así como decoraciones incisas y gubiadas. La colección 
también incluye aves modeladas y cabezas de manatí 
como elementos decorativos en las agarraderas de las 
vasijas. Algunos investigadores (Martinez 2010) han su-
gerido que las similitudes en el color del engobe, pasta 
y soportes indican que el tipo cerámico Dos Quebra-
das es una versión erosionada de la vajilla Chichicas-
te. Al momento, los datos del análisis de composición 
sugieren lo contrario, esto es, los tipos cerámicos Dos 
Quebradas y Chichicaste parecen corresponder a dos 
vajillas diferentes. Es necesario llevar a cabo análisis de 
composición adicionales a fin de determinar el lugar 
de producción del tipo Dos Quebradas. Un descubri-
miento adicional fue un fragmento de cerámica Colo-
nial (Figura 7) de pasta burda y con decoración incisa 
representando una cruz y las letras j, e, s, el cual se 
asemeja a ejemplos recobrados de contextos coloniales 
en otras áreas de Honduras (Joyce comunicación per-
sonal 2009).

Se recobraron 200 piezas de obsidiana en 37 loca-
ciones geográficas del sitio de El Chichicaste. La co-
lección incluye un núcleo bipolar, cuatro navajas (dos 
con evidencia de retoque) y 195 lascas de varios tama-
ños y formas. En contraste, se recobraron 946 fragmen-
tos de obsidiana durante el trabajo de campo en Dos 
Quebradas. La colección de Dos Quebradas consiste 
de seis núcleos bipolares, dos núcleos poliédricos, 85 
navajas de longitud variada, dos de ellas con evidencia 
de retoque, dos fragmentos de puntas con espigas de 
enmangado y 849 lascas de forma y tamaño variado. 
Una cantidad no determinada de la colección son de-
sechos y micro desechos recobrados de una sola área y 
cuyo análisis está pendiente.

La identificación de fuentes de abastecimiento de 
26 muestras de obsidiana, del total recobrado en ambos 
sitios, se llevó a cabo en el Laboratorio Arqueológico 
XRF Berkeley, de la Universidad de California Berke-
ley. Los resultados del análisis de los componentes quí-
micos confirmaron que las fuentes de abastecimiento 
de la muestra incluyen Guatemala, México y Hondu-
ras. La obsidiana recobrada de El Chichicaste proviene 
únicamente de las fuentes de El Chayal e Ixtepeque. 
La colección de Dos Quebradas contiene materiales 
de cuatro fuentes de abastecimiento: El Chayal, Ixte-
peque, La Esperanza y Pachuca. La obsidiana verde de 
Pachuca se recobró de contextos de elite. La mezcla de 
fuentes es típica de los periodos tardíos en Honduras 
(Aoyama 1994; Aoyama 2000; Fowler et al. 1987; Glas-
cock et al. 1990). Aunque se notaron variaciones en las 
frecuencias de obsidiana por fuente de abastecimiento 
entre los sitios de El Chichicaste y Dos Quebradas, las 
diferencias no son estadísticamente significativas. La 
revelación más desconcertante del análisis de fuentes 
de abastecimiento es la ausencia de materiales de Güi-
nope en ambos sitios. En contraste, se ha reportado la 
evidencia del intercambio de materiales de Güinope 
(frecuencias máximas en contextos del Clásico Tem-
prano y Medio) para el Centro y Noreste de Honduras 
(Healey 1978; Sheets et al. 1990). La comparación de 
la distribución espacial del peso de la obsidiana indi-
ca una utilización por kilómetro cuadrado cinco veces 
más alta en Dos Quebradas que en El Chichicaste ya 
sea como resultado de la producción y redistribución 
de navajas o el consumo doméstico. 

La colección lítica de El Chichicaste incluye 37 
manos de metate o sus fragmentos, así como 23 metates 
fragmentados. También se recobraron dos pulidores de 
piedra, uno de basalto y el otro de granito. En Dos Que-
bradas se recuperaron 33 manos de metate o sus frag-
mentos, así como 15 metates fragmentados y dos morte-
ros pequeños. También se recobraron cuatro pulidores 
de piedra y un fragmento de vasija lítica. El basalto y el 
granito fueron los materiales líticos de preferencia en 
ambos sitios. Sin embargo, en Dos Quebradas también 
se recobraron dos pulidores y 40 lascas de sílex. Esferas 
de lítica de tamaño similar se identificaron en ambos 
sitios, dos en El Chichicaste y uno en Dos Quebradas. 
Estas esferas se asemejan a aquellas reportadas en Costa 
Rica, así como a lo largo de la región Chibcha (Lothrop 
1963; Quintanilla 2007; Stone 1943).

Uno de los campesinos que vive en la periferia de 
El Chichicaste dono al proyecto seis pendientes y una 
cuenta de piedra verde burdamente labrados. Dos de 
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los pendientes se asemejan a aquellos reportados por 
Lange (1993: 269-288) como Grupo 11 de baja intensi-
dad y clase aviforme (Figura 8). Estos artefactos son si-
milares a los reportados en Costa Rica (Kennedy Easby 
1968; Lange 1993; Stone 1941) y en Mesoamérica (Druc-
ker 1955: 68; Andrews 1986: 43). Dada la abundancia de 
piedra verde en Honduras, existe la posibilidad de que, 
en vez de ser bienes importados, estos artefactos fueron 
labrados localmente con imágenes rituales en común 
con los vecinos del sur.

Los datos cerámicos y líticos de Dos Quebradas y 
El Chichicaste indican que ambos sitios fueron por la 
mayor parte, contemporáneos. La cerámica de El Chi-
chicaste sugiere una ocupación continua desde el pe-
riodo Selin Temprano (200 DC) hasta el periodo Cocal 
Tardío (1400 DC). El fechamiento cerámico relativo 
indica que el sitio de El Chichicaste es una centuria 
más temprana que Dos Quebradas cuya cerámica más 
temprana se fecha para el 300 DC. La ocupación de 
Dos Quebradas continúo sin interrupciones hasta el 
600 DC con un hiatus de alrededor de 200 años. Sin 
embargo, nuestra colección también contiene tiestos 
de los periodos Cocal Tardío y Colonial. 

La ausencia notable de la obsidiana de Guinope, la 
fuente de abastecimiento más cercana a Dos Quebra-
das y El Chichicaste, de los materiales recobrados es 
desconcertante y sugiere que ambos sitios participaron 
en redes de intercambio que no incluyen fuentes lo-
cales pero que favorecieron las fuentes guatemaltecas. 
Las frecuencias de obsidiana de Ixtepeque y El Chayal 
en los sitios de El Chichicaste y Dos Quebradas son 
similares sugiriendo que ambos sitios fueron parte de 
las mismas redes de intercambio. Además, la ocupación 
principal de El Chichicaste parece haber declinado 
considerablemente antes que en Dos Quebradas. La 
presencia de obsidiana de Pachuca en Dos Quebradas 
indica la ocupación del sitio durante el periodo Selin 
Transicional (circa 800 -1000 de la era cristiana). Las 
cantidades y el peso notablemente alto de obsidiana por 
kilómetro cuadrado en Dos Quebradas sugieren que la 
población se dedicaba a la producción de navajas para 
el comercio local. Al momento, no se tiene evidencia 
que indique la producción cerámica en el sitio.

La diferencia en las colecciones cerámicas entre 
ambos sitios es desconcertante dada su proximidad, 
esto es 8.52 km, el traslape en sus cronologías de ocu-
pación y la similitud en las densidades de obsidiana de 
El Chayal e Ixtepeque. La ocupación de ambos sitios 
fue contemporánea con varios sitios Mayas al oeste su-
giriendo su participación en las redes de intercambio 

de obsidiana occidentales al momento que las fuentes 
guatemaltecas estaban activas. Lo más probable fue 
que las rutas de transporte incluyeron vías tanto terres-
tres como ribereñas.

ConsideraCiones finaLes

En esta presentación se argumenta que, durante el pro-
ceso de intercambio, los artesanos de El Chichicaste y 
Dos Quebradas fueron expuestos a ideas y estructuras 
sociales foráneas que resultaron en la integración selec-
tiva de patrones decorativos, imágenes rituales, formas 
cerámicas y tallas líticas en el inventario artefactual lo-
cal. La investigación de ambos sitios ha revelado que 
el oriente de Honduras fue un área vibrante y distinti-
va que interactuaba al nivel local y regional tanto con 
Mesoamérica como con el área Chibcha. El análisis 
de los datos recobrados sugiere que El Chichicaste fue 
una comunidad autónoma con mínima estratificación 
social, dedicada a la producción y el comercio de una 
tradición cerámica que incorporaba motivos locales y 
foráneos en un estilo hibrido propio. El contexto de 
procedencia de ciertos bienes de intercambio como 
vasijas cerámicas y los artefactos de piedra verde y de 
obsidiana sugiere que fueron de uso exclusivo para los 
comerciantes y artesanos maestros limitando al resto 
de la población local al uso de alternativas híbridas de 
menor calidad, que combinaban atributos foráneos y 
locales, disponibles en los talleres de la comunidad. La 
vajilla Chichicaste formo parte de una red de intercam-
bio circulando bienes del norte de Honduras, El Salva-
dor y Nicaragua. Por su parte, Dos Quebradas presenta 
marcadores de estratificación social y control por una 
elite centralizada y sustentada a través de su partici-
pación en las redes intercambio de obsidiana para la 
producción de herramientas (Blanton et al. 1996). La 
arquitectura de montículos de tierra en Dos Quebradas 
debe atribuirse al uso de materiales y prácticas locales y 
no representa la falta de complejidad social como se ha 
sugerido en el pasado. Aunque ambos sitios coexistie-
ron por un periodo de tiempo, no se recobró evidencia 
de una interacción directa. 

La evidencia presentada apoya la noción de que el 
oriente de Honduras no estuvo en la periferia de las ci-
vilizaciones al oeste y al sur, sino que siguió trayectorias 
múltiples en el desarrollo de su complejidad socio-cul-
tural. Las investigaciones futuras refinaran el entendi-
miento de las estrategias políticas y los sistemas econó-
micos involucrados en las interacciones del oriente de 
Honduras con otras áreas culturales.
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Figura 1. Sistema de información geográfica con los sitios registrados en el Atlas Arqueológico del Oriente 
de Honduras, vista en dirección norte, escala variable. 

Figura 2. El Chichicaste: Imagen mostrando la representación tridimensional del asentamiento, 
vista en dirección norte, escala variable.
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Figura 3. Dos Quebradas: Imagen mostrando la representación tridimensional del asentamiento, 
vista en dirección noroeste, escala variable.

Figura 4. Dos Quebradas: Representación tridimensional del núcleo arquitectónico, 
vista en dirección norte-noroeste, escala variable.
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Figura 5. Vajilla Chichicaste: Producción cerámica.

Figura 6. El Chichicaste: Vajilla Ulúa grupos cerámicos 1, 2 y 3.
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Figura 7. Dos Quebradas: Cerámica Colonial.

Figura 8. El Chichicaste: Artefactos de piedra verde.
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