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LA CULTURA MATERIAL
Francisco Valdez

INTRODuccrON
El estudio de los restos de cultura material recogidos a 10 largo y an
cho de la cuenca de Sayula es la confrontaci6n directa con miles de
piezas revueltas de un rompecabezas tridimensional (tiempo, espacio
y cultura), deI cual se sabe de antemano que faltan las tres cuartas
partes de la imagen completa. El analisis de los vestigios implica en
contrar un orden subyacente a las huellas mezcladas de un sinn ume
ro de ocupaciones sucesivas. De la identificaci6n de ese orden dependera
la solidez de las inferencias que permitan vislumbrar la estructura de
una antigua sociedad. El trabajo de identificaci6n, clasificaci6n, seriaci6n
y comparaci6n tipol6gica guarda una estrecha relaci6n con los objeti
vos y las problematicas te6ricas expuestas en los capitulos preceden
tes. La metodologia adoptada en gabinete debi6 cefiirse a las condiciones
especificas de la naturaleza de cada tipo de material encontrado. Asi,
el estudio ceramico difiere necesariamente deI analisis litico y este de
la transformaci6n y deI uso de los metales. Por otra parte, la trayecto
ria profesional de los distintos miembros deI equipo deI proyecto va
ria en funci6n de sus inclinaciones te6rico-metodol6gicas y se presenta
con distintos grados de entusiasmo holistico. En muchos casos se bus
ca juntar la descripci6n detallada de los tipos de elementos posibles
con las implicaciones generales de su presencia dentro de un grupo
social; en otros se prefiere resaltar el conjunto de la evidencia analiza
da coma el resultado de una dinamica social inferida de un marco
conceptual en boga.

Empero, en todos los casos se retoma el esquema de la secuencia
cultural definida originalmente por Isabel Kelly. Esquema que se ha
vista confirmado por las investigaciones deI Proyecto Sayula. Como ya
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se ha dicho,l la secuencia de Kelly se bas6 en la tipologia ceramica por
ella elaborada al estudiar el material que recolect6 en su prospecci6n
original de la cuenca de Sayula (Kelly, sr, a). Este capitulo trata de pre
sentar una sintesis coherente de las tradiciones tecno16gicas y estilîsticas
que se encuentran presentes en los diversos vestigios culturales estudia
dos. En ocho subcapitulos se discuten secuencialmente las evidencias
ceramicas, lîticas y malacol6gicas que caracterizan a las tres fases ar
queol6gicas identificadas en la cuenca. La presencia de objetos de metal
se limita unicamente a la ultima etapa de ocupaci6n precolombina, en
la que la filiaci6n tarasca parece ser decisiva.

El material recolectado en las distintas fases de prospecci6n y
excavaci6n se proceso y se catalog6 de acuerdo a las categorias analîti
cas tradicionales de la arqueologia moderna: complejos, tipos y subtipos.
La finalidad de esta tarea fue identificar y diferenciar los vestigios de
las distintas épocas, anotando sus semejanzas y subrayando sus diver
sidades. La secuencia cultural definida abarca mas de 1600 arios, en
ella se evidencian cambios profundos en las sociedades prehispanicas
asentadas en esta parte deI occidente de México. Las diferencias y
similitudes observadas en el material han servido para definir los atri
butos generales que caracterizan y constituir con ellos conjuntos
tipo16gicos, siguiendo las categorias amplias definidas por Kelly. Estas
se discutiran en detalle en los capitulos siguientes, por ahora basta
decir que en todos los casos se procedi6 a de finir los tipos con base en
los atributos que denotan cambios estilisticos. Las variaciones en la
forma, en el tratamiento de su perficie y en la decoraci6n de los arte
factos ceramicos se unieron a los cambios en el uso de la materia pri
ma (diferencias en la composici6n de la pasta) y a los rasgos tecno16gicos
detectados en la elaboraci6n de los objetos. En el estudio deI material
lîtico se dio preeminencia a la morfologia de los artefactos y a los ras
gos deI trabajo tecno16gico.

Los objetos metalicos fueron analizados siguiendo criterios de forma
y funci6n, basandose en la tipologia elaborada por Dorothy Hosler para
los materiales deI occidente de México.

Por ultimo, cabe recalcar que el estudio de los distintos materiales
arqueo16gicos, colectados en los trabajos deI proyecto, sirvi6 de base para
interpretar muchos de los objetos que se conservan en las colecciones
publicas y particulares de la regi6n. La informaci6n obtenida comple
ment6 los rangos de variabilidad que se obtuvieron de los materiales

1 Véase cranalagia en el capitula IV, cuadro 1.
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extraidos de contextos arqueo16gicos y dia una mejor dimensi6n cultu
ral a los objetos privados de su contexto original.

EL MATERlAL CERÂMICO

Complejos y lozas de la fase Verdia
El estudio deI material cultural perteneciente al horiwnte tempran02 tie
ne una serie de dificultades que conviene definir desde un inicio. Las tra
diciones culturales deI Preclasico deI occidente de México son aûn poco
conocidas en su conjunto. De manera genérica se habla de las tradiciones
El Openo y Capacha para englobar la suma de ocupaciones mas tempra
nas, ubicadas quizas entre el ano 1500 y 800 a. C. A continuaci6n se postu
lan las llamadas culturas de tumbas de tiro y Chupicuaro, para referirse a
las sociedades que coexistieron entre el 600 a.c. y el 400 d.C. El conoci
miento elemental que se tiene deI conjunto de estas manifestaciones cul
turales se fundamenta primordial mente en los vestigios encontrados en
contextos funerarios, donde la alta calidad deI mobiliario oculta parcial
mente la naturaleza deI material utilitario de los asentamientos domésti
cos. Corolario de este denominador comûn ha sido la notable falta de
informaci6n bàsica sobre los contextos habitacionales de esta época.

El vacio se debe a la aparente escasez de restos culturales, coetaneos
al material funerario de las distintas regiones deI occidente. El casa es
tal que cuando se ha llegado a reconocer arquitectura de la época se
anota, a reng16n seguido, la escasa densidad de vestigios de uso corrien
te (Kelly 1948: 60, 67; Weigand 1989: 41-45; Galvan 1991: 257,299-301;
Beekman 1996a: 281, 488; 1996b:2-5). Ubicar los contextos habitaciona
les tempranos ha sido por ello una prioridad estratégica de la mayor
parte de los proyectos de investigaci6n de los ûltimos anos (Weigand
1993a: 78-79). En estas circunstancias no es tarea facil identificar 0 aislar
completamente el material temprano deI conjunto de vestigios que nor
mal mente aparece en superficie en el transcurso de una prospecci6n.
La implicaci6n basica es poder diferenciar el probable material deI
Preclasico, de todos los otros tipos domésticos repertoriados para los
periodos posteriores. En la cuenca de Sayula, esta dificultad se vio par-

2 La investigaci6n arqueol6gica en el

occidente de México no permite aun

definir bien el contenido regional deI

periodo formativo; la denominaci6n

«horizonte temprano» debe entender

se agui coma la evidencia mas anti-

gua de ocupaci6n sedentaria que se

ha encontTado hasta la fecha en la re

gi6n de estudio. Como se ha dicho,

este horizonte corresponde vagamen

te al Prec1âsico tardio.
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cialmente aligerada por dos factores: 1) el estudio preliminar realizado
entre 1939 y 1944 por Isabel Kelly y 2) la experiencia deI codirector
mexicano deI proyecto.

Durante la primera etapa de los trabajos de prospecciôn (X-1990/VlI
1992) la identificaciôn deI material de superficie siguiô las pautas de la
secuencia ceramica esbozada por Kelly (1948: 63). Esta clasificaciôn fue
confirmada y enriquecida con las excavaciones estratigraficas realizadas
en el sitio San Juan de Atoyac (CS-16). Sin embargo, a medida en que el
reconocimiento progresô hacia el extremo sureste de la cuenca, se cons
tatô que el material deI supuesto horizonte temprano comenzaba a pre
sentar ligeras variaciones estnisticas. Esta situaciôn se confirmô cuando
se descubrieron dos estructuras funerarias saqueadas en las cercanias
deI poblado de Usmajac (sitios CS-28 El Casco y CS-32 Caseta). El trabajo
de limpieza de las tumbas de tira y la recolecciôn sistematica de frag
mentos ceramicos en las zonas aledanas proporcionaron una muestra
apreciable deI material doméstico caracteristico de la época en que se
utilizaron los sepulcros.

El rescate subsiguiente efectuado en el sitio Caseta ampliô aûn mas
la visiôn deI horizonte temprano. Por un lado, se pudo establecer la
contemporaneidad de tumbas de tiro y figurillas tipo Thxcacuesco Ortices,
con la ceramica que mostraba rasgos estilisticos de la fase Verdia. Por
otro, se reconocieron varios tipos ceramicos aparentemente coetaneos
que no habian sido identificados plenamente por Kelly. Los trabajos pos
teriores de prospecciôn y la excavaciôn de contextos cerrados en otras
localidades de la cuenca incrementaron los conocimientos sobre los com
plejos tempranos. La cronologia absoluta, obtenida mediante fechas 14C,
ubicô al nuevo material dentro de un rango de antigüedad mayor al que
Kelly le habia atribuido al conjunto Verdia. Se postulô entonces que las
lozas recientemente identificadas podrian pertenecer a una fase de ocu
paciôn anterior y se la diferenciô tentativamente con el nombre de
Usmajac (Valdez, 1996a:34).

LA FASE VERDfA

Los estudios ceramicos y los nuevos fechamientos de 14C realizados des
de 1997 hasta la fecha sugieren que todas estas lozas son en realidad
contemporaneas al complejo Verdia definido por Isabel Kelly. En la ac
tualidad se ha optado por agrupar todo el conjunto temprano dentro de
una sola fase cronolôgica-culturalllamada siempre Verdia. La fase tiene
dos complejos ceramicos principales, con varios tipos de lozas asocia
dos. El complejo Usmajac tiene rasgos estilisticos que apuntan a antece-
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dentes en la tradici6n Capacha y a los estilos de Thxcacuesco; mientras
que el complejo Verdia muestra nexos, mas recientes, con las regiones
vecinas de Atotonilco, Ameca, Magdalena, Ahualulco, Etzatlan y Atema
jaco Las fechas J4C mas tempranas se asocian al complejo Usmajac, por
10 que es probable que este corresponda a la etapa inicial de la fase (circa
300 a.C.), mientras que el complejo Verdia arranca claramente a partir
deI primer siglo de la era cristiana.3 La filiaci6n comtln de ambos com
plejos es evidente en la gran cantidad de rasgos tecno16gicos, morfo16gicos
y estilisticos que comparten. No obstante, las diferencias registradas
permiten separarlas en dos complejos.

Reevaluaci6n de la tipologia de la fase Verdia de Kelly
Como ya se ha dicho, el estudio deI material cultural de la cuenca de
Sayula comienza forzosamente con la clasificaci6n original de Isabel
Kelly (sf, a:61-137;1944:209-212; 1948:63-65). No obstante, hay que re
conocer que, en los anos 40, la arque610ga norteamericana tuvo difi
cultad en diferenciar el horizonte ceramico temprano de la cuenca.
Lleg6 a definirlo por las caracteristicas tecnol6gicas, formales y estilisticas
que 10 distinguian de los otros materiales de la comarca. Sin estar muy
segura de su cronologia real, 10 diferenci6 y 10 denomin6 complejo
Verdia (sf, a:63). En realidad, la mayor parte deI material diagn6stico
que permiti6 la identificaci6n provino casi exclusivamente de un solo
sitio (Verdia #3). Por 10 que no tuvo empacho en reconocer que los
datos en que se fundamentaba el horizonte temprano eran, en el me
jor de los casos, pobres. 4 La generalidad de la colecci6n ceramica de
superficie, procedente de la cuenca, incluy6 una infima cantidad de
tiestos diagn6sticos deI complejo Verdia. No obstante, Kelly aisl6 tam
bién varios tipos que prefiri6 reunir en una amplia categoria de «no
clasificados». Alli agrup6 algunas variantes monocromas, pintadas e
incisas. Reconoci6 que todos estos tipos diferian un tanto deI horizon
te temprano de la regi6n de Thxcacuesco y, como no compaginaban
con ningun otro complejo definido de la cuenca, prudentemente pre
firi6 dejarlos de lado. Como se vera, muchas de estas variantes han

3 En fechas recientes, el rescate de una

tumba de tiro intacta, efectuado en el

sitio Huitzilapa (Jalisco), penniti6 aso

clar fechas He a las ofrendas cerâmi

cas encontradas (L6pez Mestas,

1998à:sS). Estas comparten los mis-

mos rasgos estilisticos e iconogrâ.ficos

que las lozas deI complejo Verdia.

4 .... the latter is represented in the

present collection by one site, and data

are best faulty.... (sf, a: 43)
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sido reconocidas hoy como materiales pertenecientes, también, a la
fase Verdia.

Los tipos definidos por Kelly para el complejo inicial de la secuencia
fueron tres: Verdia rajo sobre crema (V red on cream), Verdia rajo sobre
café (V red on brown) y Verdia rojo (V red), este considerado como una
vaji11a utilitaria (Kelly, sf, a: 51-67, 87-90 Y101-102). Paralelamente, reco
nociô la presencia de algunas lozas que podrian ser contemporaneas al
complejo Verdia, pera que aparentemente pracedian de regiones vecinas
y, por 10 tanto, debian ser consideradas como elementos de comercio.
Entre estas lozas se inc1uian los tipos Tizapan rojo sobre gris,S Thxcacues
co rojo, Thxcacuesco rajo inciso y Teotihuacan naranja de1gado.

El antecedente temprano mas segura con que contô Kelly para su
identificaciôn fue el complejo Thxcacuesco, definido en la vecina regiôn
deI sur de Jalisco. La informaciôn proveniente de la excavaciôn de va
rios contextos estratigraficos en la zona Autlan-Thxcacuesco praporcio
nô una idea general de la secuencia temporal, a la par que sefialô las
diferencias tecnolôgicas y estilisticas de los distintos complejos cerami
cos (ibid., 1949). El reconocimiento de Sayula-Zacoa1co arroj6 una buena
muestra de material similar al de la regiôn de Thxcacuesco, pera siendo
este de superficie, apareciô asociado, tanto con ceramica dei complejo
Sayula, como deI complejo Amacueca (ibid., sf, a: 61). Las diferencias
estilisticas permitieran aislar los tipos 11lxcacuesco de aquellos prove
nientes de los horiwntes mas tardios. En Thxcacuesco, las vaji11as pinta
das eran casi exc1usivamente negra sobre rajo, mientras que en Sayula
esta combinaciôn resultô sumamente rara. Entre las variantes locales,
Kelly reconociô los tipos rajo sobre café y rojo sobre crema, praponién
dolos como alternativas locales al negro sobre rojo (ibid.:55-66). La deco
raci6n predominante en Thxcacuesco era la incisiôn sobre una loza raja;
en Sayula encontrô muy poco de este material caracteristico, por 10 que
10 calificô simplemente como material de comercio. La variante incisa
local, frecuente en lozas mas bien oscuras, fue agrupada entre el mate
rial no-c1asificado.

En sintesis, aunque Kelly reconociô los paralelismos evidentes entre
las vaji11as deI complejo Thxcacuesco y el material Verdia, los tipos de la
regiôn vecina deI sur le ayudaron muy poco a definir la fase temprana
en la cuenca. Desde entonces, los trabajos de Long y Wire (1966), Meighan

5 Los tipos Tizapân rojo sobre gris 0

rojo sobre café establecidos Isabel

Kelly (idem) no deben confundirse con
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(1972), Mountjoy (1982, 1983, 1995, 1998a, b) y Beltran (1991) en la cos
tas de Colima, Jalisco y Nayarit, asi coma los de Benz y Benz (1998) en la
zona de Autlan-El Grull0, Jalisco han dado mayor sustenta al papel deI
complejo Thxcacuesco dentro deJ Preclasico tardio.

A la luz de los analisis recientes, entre el material que la autora desig
n6 tipos no-clasificados (unclassified types), se ha reconocido un conjun
to que se agrupa por sus caracteristicas de acabado de superficie,
composici6n/finura de la pasta, cocci6n, formas y diseflos iconografi
cos. Este incluye los tipos rojo sobre café 0 baya (unclassified red on brown,
buff), blanco sobre rojo (unclassified white on red. Kelly, sf, a: fig. 21d,e)
pintura negativa (unclassified resist painted), inciso (unclassified incised
idem. figs. 24d y 26) Y modelado (unclassified modeled idem.: fig.27e).
Como se vera mas adelante, la mayor parte de estos tipos entran en el
complejo Usmajac definido por el proyecto Sayula.

En aJgunos sitios este material apareci6 conjuntamente con cera
mica hoy reconocida coma deJ compJejo Verdia, por Jo que no se pue
de descartar que estos tipos no hayan sido en determinado momento
contemporaneos. Sin embargo, y en este mismo sentido, se debe ser
cauteJoso con toda asociaci6n de superficie, pues Jo normaJ es que se
den mezclas que pueden inducir a errores de apreciaci6n. Un ejempJo
claro de esta fue eJ caso de las figuriJlas Thxcacuesco Ortices, que en
1941 IsabeJ Kelly encontr6 en varios sitios con un material preponde
rante de la fase Sayula. As!, le pareci6 normal asociarlas al complejo
de esta fase (ibid.:66). En un trabajo posterior realizado en Colima,
Kelly ubic6 estas figuri11as dentro de su verdadero contexto, en la fase
Ortices (ibid., 1944 Y 1978:2). Los actuales trabajos en Ja cuenca de
SayuJa ahora confirman que estas figuri11as forman parte deJ horizon
te Preclasico.

Ciertos tipos ordinarios estan presentes a 10 largo de toda la secuen
cia, por 10 que tampoco es raro que determinadas modalidades puedan
confundirse dentro de las tres fases. Los distintos tipos de rojo sobre café
(brown, buff or yellow) son una de estas clases muy usuales que se pre
sentan con formas y ciertas combinaciones decorativas simiJares en va
rias fases. A menudo, Ja diferencia se hace evidente s6Jo cuando aparecen
dentro de un contexto cerrado, asociado a otros materiales diagn6sticos
de su fase. En ciertos casos, el embrollo es casi Inevitable -transici6n
entre dos fases- mientras que en otros las diferencias tecnol6gicas y
decorativas son mas marcadas. Entre los materiales que Kelly ubic6 en
los complejos mas tardios hay aJgunos tipos con modalidades propias
del Preclasico tardio. Asi por ejempJo, dentro deJ tipo SayuJa rojo sobre
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amari110 (s. red on yellow ) 0 deI Amacueca rojo sobre baya (A. red on
buff) hay ciertas variantes tipicas deI complejo Usmajac (sf, a:fig.7 a-n).
La misma confusi6n se dio con algunos tiestos de la categoria Sayula
utilitario (S. utility) 0 Sayula rojo sobre café (S. red on brown) que ahora
han sido reconocidos dentro de la fase Verdia (idem, field notes, catalogo
# 41-44, 45a).

A pesar de estos inconvenientes, en ningûn casa se le puede repra
char a Kelly el haber confundido la ubicaci6n de ciertas modalidades
dentro de los tres complejos. En realidad, buena parte de la muestra de
superficie aparecia por primera vez en el occidente y carecia de mate
rial comparativo confiable de las regiones vecinas. A inicios de la década
de 1940, Kelly fue una verdadera pionera, y su intuici6n, basada s6lo en
el conocimiento global del material regional, le dio una visi6n de con
junto prec1ara. La estructura original de su secuencia ceramica no ha
perdido aun su vigencia. Para 1944 los trabajos realizados en Colima
dieron a Kelly una visi6n mas completa de la ubicaci6n de los tipos re
gionales, y es casi segura que de haber tenido el tiempo suficiente para
terminar la versi6n final de su manuscrito del Sayula surface survey ella
mismo hubiera anotado estas correcciones. La secuencia establecida por
Kelly sigue siendo valida y las modificaciones que aqui se praponen,
confirman y enriquecen su esquema inicial.

En los cuadros 1 y 2 se indican los distintos sitios (dentro y fuera de
la cuenca) donde Isabel Kelly recogi6 material diagn6stico Verdia, a
menudo asociados a materiales no-c1asificados que podrian haber sido
parte de un mismo contexto original.

Otras lozas dei horizonte temprano
(Atotonilco, Ameca, Magdalena, Etzatlan y Atemajac)
Al revisar las notas de campo de Kelly se constata que registr6 mate
rial Verdia en varios sitios ubicados fuera deI area de trabajo deI pro
yecto. En algunos apareci6 de manera recurrente asociado con ciertos
tipos. De especial interés resultan los llamados Tizapan rojo sobre café
y Tizapan rajo sobre gris, provenientes -sobre todo- de dos sitios (Loma
de Tierra y Playa Santa) localizados en el actual poblado de Villa Coro
na, antiguamente llamado Tizapan el Bajo. Este material presenta for
mas, pastas y acabados de superficie casi idénticos a los de la ceramica
definida en la cuenca como Verdia. Sin embargo, aIgunos de sus moti
vos decorativos y combinaciones de colores (rojo y gris) varian del
patr6n usual Verdia. El material Tizapan rojo sobre gris fue igualmen
te encontrado en varias localidades de la regi6n de Sayula, incluyendo
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el sitio ep6nimo: Verdia #3 (Cerritos Colorados CS-Il), el sitio San Juan
de Atoyac (CS-16) excavado en 1991, y el sitio El Thnque (CS-169). En
ciertas localidades externas a la cuenca, Kelly encontr6 el material
asociado con entierros, expuestos por erosi6n 0 saqueados. Este fue el
casa de los sitios # 66 Y 69 (Villa Corona) y deI sitio # 56, ubicado en
Catarina, donde los entierros aparecieron en un pozo excavado en el
tepetate, a una profundidad de l,50 m. En este ultimo sitio aparecie
ron, asociadas en el mismo contexto, ceramicas Tizapan rojo sobre
gris y Verdia rojo sobre crema (Kelly, sf, a, appendix 1:45; field notes:
35). La misma situaci6n se repiti6 en la cuenca, en los sitio Verdia #3
y # 5 donde las dos lozas rodeaban un entierro que af10raba en super
ficie (idem, field notes: 30-31).

Isabel Kelly reconoci6 la filiaci6n aparente entre su complejo Tizapan
y el material caracteristico de las figurillas Ameca, proveniente de la
regi6n de Ahualulco y Etzatlan. Describi6 ambas lozas resaltando sus
caracteristicas similares: «pasta blanca y fina con un acabado altamen
te pulido, predominan los monocromos café a gris 0 rojo» (idem; 1948:
58, 60). Sefia16 ademas que la regi6n de Atotonilco era la zona cultural
intermedia entre las provincias ceramicas de Sayula y Ameca (idem,
appendix 1: 44). Desde entonces, algunos trabajos han descrito varios
aspectos deI material ceramico de las regiones de Magdalena, Tequila,
el corredor de La Primavera y deI valle de Atemajac (Long, 1966a,
Schbndube, 1969 a yb, 1980, 1978; Galvan 1976, 1991; Aronson, 1993;
Ramos, 1996,1997; Beekman, 1996a yb). Aunque aun no hay un con
senso sobre el estado de la cuesti6n, en todas estas zonas el horizonte
temprano esta presente con distintas apelaciones regionales (Ameca,
Thbachines, Colorines, El Arenal, Oconahua, etc.) que ref1ejan una iden
tidad cultural similar en dicha area (tradici6n de tumbas de tiro). No
obstante, en todos estan siempre bien representados los tipos decora
tivos que combinan los colores rojo sobre blanco .. .1crema, / gris, /bayo,
/ café 0 caoba. En todos aparecen motivos lineales, geométricos,
zoomorfos 0 antropomorfos estilizados y todos comparten tecnologias
de fabricaci6n, cocci6n y un acabado sumamente lustroso.

Otro punta iconografico comun es la divisi6n de los campos decorati
vos en zonas 0 mitades simétricas, 0 con una cuadripartici6n bien balan
ceada deI espacio. Las fechas de cronologia absoluta situan el conjunto
de estas manifestaciones entre el 300 a.C. y el 400 d. C. Como se vera
mas adelante, todos estos rasgos son caracteristicos deI complejo Verdia
y, en buena parte, también deI complejo Usmajac. Los trabajos que se
realizan en la actualidad en diversas regiones deI occidente de México
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Cuadro 1, sitios donde Kelly catalog61a cantidad exacta de material recogido
dei complejo Verdfa

Nûm. sitio Kelly
Nûm. 52 El Tecolote
Nûm. 54 Arroyo Prieto
Nûm. 56 Huerta Toscano
Nûm. 49 Zacoalco #4
Nûm. 40 Verdia #1
Nûm. 42 Verdia # 3
Nûm. 44 Verdia #5
Nûm. 37 Tehuantepec
Nûm. 45 Cerrito Colorado
Nûm. 28 La Picota
Nûm. 17 Sayula # 4
Nûm. 18 Sayula # 5
Nûm. lOLos Cerrillos
Nûm. 9 Hospital
Nûm. 7 Potrero Nilos

Tiestos (164)
2

1

10

1
4

84
40

2

1

3

7
4

1
1
3

Nûm. de sitio PACS y ubicaci6n / sector
Area norte exterior a la cuenca
Area norte exterior a la cuenca
Area norte exterior a la cuenca
Area norte exterior a la cuenca

CS 11 Cerritos Colorados, sector norte
CS 11 Cerritos Colorados, sector norte
CS 11 Cerritos Colorados, sector norte
CS 12 Tehuantepec, sector norte
CS 62 Piramide Tehuantepec, sector norte
CS 8 La Picota, sector norte
CS 4 Carmelita, sector centro
CS 4 Carmelita / Lienzo Charro, sector centro
Playa de poblado actual de Sayula, sector sur

poblado actual de Sayula, sector sur
CS 2 El Quemado, sector sur

Cuadro 2, otros sitios donde Kelly recogi6 material dei complejo Verdfa

Nûm. sitio Kelly
Nûm. 69 Tizapan#2 Loma Tierra
Sin nûm. Techaluta
Nûm. 29 Atravesano (Techaluta)
Nûm. 26 El Crucero-Cofradia
Nûm. 22 Chichiquila
Nûm. 30 Loma Pitayera

Nûm. de sitio PACS y ubicaci6n / sector
Villa Corona. Area norte, exterior a cuenca de Sayula

CS 22 playas y terrazas en el sector norte
CS 22 playas en el sector norte

CS 21 playas en el sector centro
CS 5 playas en el sector centro
CS 37 playas en el sector sur

Cuadro 3, sitios en donde las lozas Tizapan y Verdfa aparecen asociadas

Nûm. sitio Kelly
Nûm. 69 Tizapan#2 Loma Tierra
Nûm. 66 Playa Santa
Nûm. 56 Huerta Toscano
Nûm. 35 Poncitlan # 2
Nûm. 44 Verdia #5
Nûm. 37 Tehuantepec
Nûm. 23 Agua Escondida
Nûm.22 Chichiquila / # 23
Nûm. 18 Sayula #5
Nûm. 30 Loma de la Pitayera
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Nûm. de sitio PACS y ubicaci6n / sector

Villa Corona. Area norte al exterior de la cuenca de Sayula
Villa Corona. Area norte al exterior de la cuenca de Sayula
Catarina. Area norte al exterior de la cuenca de Sayula
CS 14 Poncitlan, playa, sector norte
CS 11 playa, sector norte
CS 12 Tehuantepec, playa sector norte
CS 129 1ra. terraza, sector centro
CS 169 1ra.terraza, sector centro
CS 4 Carmelita, playa, SC
CS 37 playa, sector sur
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permitirân hacer las comparaciones necesarias para reactualizar la sin
tesis de los distintos complejos de esta época.

LA CERÀMICA DE LA FASE VERDiA: LA TIPOLoeiA ACTUAL

La muestra estudiada de los dos complejos de la fase Verdia proviene
tanto de contextos superficiales identificados durante la prospecci6n
de la cuenca, coma de contextos estratigrâficos cerrados excavados en
los sitios CS-lI, CS-16, CS-27, CS-32 y CS-129. En los cuadros 4 y 5 se
presenta la lista de sitios de la fase Verdia, separados por cada corn ple
jo cerâmico.

La cerâmica de los dos complejos presenta una serie de caracteristi
cas afines que permiten agruparla bajo una misma tradici6n tecnol6gi
ca. Para tratar la cerâmica de la fase temprana conviene considerar el
concepto de estilo tecnol6gico, descrito por Shimada (1994) coma la re
laci6n existente entre la noci6n conceptual y los aspectos técnicos de la
producci6n imâgenes concretas.

El estado actual de los conocimientos sobre el Preclâsico tardio no
permite ailn reconstituir la «ecologia cerâmica» (Matson, 1965) de las
antiguas poblaciones de la cuenca de Sayula; sin embargo el anâlisis de
las particularidades de los distintos complejos comienza a dar las pautas
para intentar este ejercicio. Por el momento se parte de la observaci6n y
se infieren algunos rasgos que permiten establecer las bases de una tra
dici6n tecnol6gica comiln. Hecho que de por si no es sorprendente, ya
que ambos complejos son, por 10 menos parcialmente, contemporâneos
y sus evidencias se reparten preferentemente sobre un mismo sector
deI vaso lacustre (ver apéndices 3, 4 Y 9). El complejo Verdia aparece
sobre todo en las mârgenes dellago, mientras que la evidencia Usmajac
es particularmente notable a partir de las primeras terrazas.

Los rasgos tecnol6gicos y estilisticos compartidos sugieren que am
bos complejos formaron parte de la misma tradici6n, que se engloba
genéricamente bajo la apelaci6n de la tradici6n de tumbas de tira
(Schbndube, 1980). En la cerâmica de la cuenca, esta tradici6n se sus
tenta en dos pilares igualmente comunes a otras regiones deI occidente
de México: la calidad de los objetos (tanto estética, coma técnica) y una
ideografia estilistica con motivos simb6licos recurrentes, de carâcter pan
regional.

Desde el punto de vista tecnol6gico la tradici6n cubre todos los tipos
de lozas presentes en los dos complejos, pues incluye no s610 los tipos
finos bien decorados, sino también los tipos ordinarios, utilitarios y es
pecializados. Como se verâ a continuaci6n las variables tecnol6gicas arriba

155



ARQUEOLOGiA DE LA CUENCA DE SAYULA

enunciadas tienen los suficientes rasgos comunes como para caracteri
zar un conjunto ceramico definido.

Cuadro 4, sitios detectados con material diagn6stico dei complejo Verdfa

Sitios con material de superficie

Cerritos Colorados
Duna de la Herradura
Piramides Tehuantepec
La Picota
Playa entre El Zapote y Techaluta

Cofradfa
San Juan Atoyac
Cuyacapan
La Motita
La Mata
La Chirimoya
Terrazas Barranca
La Guajera
El Gorgojo
El Zalate
La Cantera
Hierbabuena
Tecolote
Huerta Silvia
La Noria Sur
El Pirul
Carmelita
Total de sitios

Nûm. de sitio Contexto y ubicaci6n sector
(CS-11) Àrea actividad salinera, playa, sector norte

(CS-171) Area actividad salinera, funerario ?, playa, SN
(CS-62) Area actividad, playa, SN
(CS-8) Area doméstica Imultifuncional, 1ra.terraza, SN
(CS-22) Area actividad salinera, playa, SN
(CS-21) Area actividad salinera, playa, Sector Centro

(CS-16) Area doméstica lactividad, funerario, playa, SC
(CS-20) Area doméstica lactividad, 1ra.terraza- playa, SC
(CS-24) Area actividad salinera, playa, SC
(CS-25) Area doméstica lactividad, playa, SC
(CS-26) Area doméstica lactividad, 1ra.terraza, SC
(CS-36) Area doméstica lactividad, 1ra.terraza, SC
(CS-43) Area doméstica lactividad, 1ra.terraza, SC
(CS-45) Area doméstica lactividad, 1ra.terraza, SC
(CS-46) Area doméstica lactividad, 1ra.terraza, SC
(CS-48) Area doméstica lactividad, 1ra.terraza, SC
(CS-50) Area doméstica lactividad, 1ra.terraza, SC
(CS-59), Area doméstica lactividad.. playa, SC
(CS-61) Area doméstica lactividad, 1ra.terraza, SC
(CS-63) Area doméstica lactividad, 1ra.terraza, SC
(CS-31) Area doméstica lactividad, playa, SC
(CS-4) Area doméstica lactividad, funerario, playa, SC
23 Predomina sector centro

Cuadro 5, sitios con material diagn6stico dei complejo Usmajac

Sitios con material de superficie
Sta. Inés
El Quemado
El Camichin
Carmelita

Chichiquila
Faldas de Tepec
Los Cerritos
La Picota
Las Moras
Iglesia Vieja
San Juan Atoyac
Cuyacapan
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Nûm. de sitio Contexto y ubicaci6n sector
(CS-l) Àrea doméstica Imultifuncional, 1ra.terraza, 55
(CS-2) Area doméstica, sector sur
(CS-3) Area doméstica, sector sur
(CS-4) Area doméstica lactividad, funerario, playa, SC
(CS-5) Area doméstica Imultifuncional, 1ra,terraza, SC
(CS-6) Area doméstica Iflancos sierra Tapalpa, SC
(CS-7) Area doméstica Imultifuncional, 1ra. terraza, SC
(CS-8) Area doméstica multifuncional, lra,terraza, SN
(CS-9) Area doméstica Iflancos sierra Tapalpa, SN
(CS-l0) Area doméstica !flancos sierra Tapalpa, SN
(CS-16) Area doméstica, actividad, funerario, playa, SC
(CS-20) Area doméstica lactividad, 1ra.terraza- playa, SC
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Sitios con material de superficie NÛm. de sitio Contexto y ubicaci6n sedor
Cofradfa (CS-21) Àrea adividad salinera, playa, sector centro
Playa entre El Zapote y Techaluta (CS-22) Area adlvldad salinera, playa, SN
Agua Azul (CS-23) Area doméstica /adividad, 1ra.terraza- playa, SC
La Motita (CS-24) Area adividad salinera, playa, SC
La Mota (CS-25) Area actividad., playa, SC
La Chirimoya (CS-26) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza, 55

Regi6n dei Casco (CS-27) Area doméstica /adividad, 1ra.terraza, 55
El Casco (CS-28) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza, 55
Techahue (CS-29) Area doméstica /flancos Sierra dei Tigre, SN
El Pirul (CS-31) Area doméstica /actividad, playa, SC
Caseta (CS-32) Area doméstica /adividad, 1ra.terraza, 55
Potreros Barranca (CS-36) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza, SC

Tamaliagua (CS-37) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza- playa, 55
Ojos de Agua (CS-40) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza- playa, 55
Cerros Ojos de Agua (CS-41) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza- playa, 55
Nogales Altos (CS-42) Area doméstica /adividad, 1ra.terraza- playa, SC
La Guajera (CS-43) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza, SC
El Zalate (CS-46) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza, SC
Lengüeta (CS-47) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza, SC
La Cantera (CS-48) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza, SC
El Garbanzo (CS-51) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza, SC
Cuyacapan sur (CS-53) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza, SC
Sta. Cruz (CS-57) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza- playa, 55
Tecolote (CS-59), Area doméstica /actividad, playa, SC
Huerta Silvia (CS-61) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza, SC
La Noria Sur (CS-63) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza, SC
El Tanque norte (CS-66) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza - playa, SC
Calzada El Verde (CS-68) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza - playa, SC
Loma Roja (CS-69) Area doméstica /adividad, 1ra.terraza, 55
El Casco este alto (CS-70) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza, 55
El Casco este bajo (CS-71) Area doméstica /adividad, 1ra.terraza, 55
La Cantera (CS-72) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza, 55

Cerro Grande terrazas altas (CS-73) Area doméstica /adividad, 1ra.terraza, 55
Potrero Tepalcates (CS-80) Area actividad salinera, playa, 55
La Cuesta (CS-81) Area doméstica /actividad, terraza, 55
Pemex 110 (CS-84) Area doméstica /actividad, terraza, 55
Loma Redonda (CS-85) Area doméstica /actividad, terraza, 55
El Fortin (CS-86) Area doméstica /actividad, terraza, 55
Cerro Arrechiga (CS-87) Area doméstica /actividad, terraza, 55
Los Guajes (CS-88) Area doméstica /actividad, terraza, 55
Rancho Grande (CS-89) Area doméstica /adividad, 1ra. terraza, 55
El Apastle (CS-90) Area doméstica /actividad, terraza, 55
Pie Loma Coyote (CS-91) Area doméstica /actividad, terraza, 55
Granja La Loma (CS-92) Area doméstica /actividad, terraza, 55
El Quemado alto (CS-94) Area doméstica /actividad, terraza, 55
La Jarillera (CS-95) Area doméstica /actividad, terraza, 55
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Sitios con material de superficie

Los Terreritos

Los Iscapis

Los Iscapis 3

Los Iscapis bajo

Ixcapil bajo

La Guayabera

Ixcapil norte

Los Villa

Ixcapil cuchillas

La Moneda

El Mirador

Encamotado

El Saiste

Los Jazmines

Ojos de Agua

Cerro Agua Escondida

La Bodeguita

Ladrillera Valenzuela

SIN

SIN

SIN

Cerro Agua Caliente

SIN

Tepec

SIN
San Juanito

SIN

SIN

SIN

Gua~imas

Guasimas oeste

SIN

El Piojo

SIN

SIN

Aserradero

Amacueca antigua

El Corral plataformas

Mesa de los Petroglifos

Montîculos Chichiquila

Lago Chico

El Verde

El Tanque jitomatera

Cofradla Plataforma

Total sitios
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Nûm. de sitio Contexto y ubicaci6n sector

(CS-96) Area doméstica lactividad, terraza, 55

(CS-97) Area doméstica lactividad, terraza, SS

(CS-98) Area doméstica lactividad, terraza, SS

(CS-99) Area doméstica lactividad, 1ra.terraza, 55

(CS-100) Area doméstica lactividad, terraza, 55

(CS-104) Area doméstica lactividad, terraza, 55

(CS-105) Area doméstica lactividad, terraza, 55

(CS-107) Area doméstica lactividad, terraza, 55

(CS-109) Area doméstica lactividad, terraza, 55

(CS-110) Area doméstica lactividad, 1ra. terraza, 55

(CS-114) Area doméstica lactividad, terraza, 55

(CS-117) Area doméstica lactividad, terraza, SS

(CS-124) Area doméstica lactividad, terraza, SS

(CS-125) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-126) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS·129) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-130) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-131) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-132) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-133) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-135) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-136) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-138) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-140) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-142) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-144) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-153) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-154) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-155) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-156) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-157) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-158) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-159) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-160) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-161) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-162) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-163) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-164) Area doméstica lactividad, 1ra. terraza, SC

(CS-165) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-166) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-167) Area doméstica lactividad, 1ra. terraza- playa SC

(CS-168) Area doméstica lactividad, 1ra. terraza, SC

(CS-169) Area doméstica lactividad, 1ra. terraza, SC

(CS-170) Area doméstica lactividad, 1ra. terraza, SC

102 Predomina sector centro
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LAs PASTAS

El analisis de la pasta arcillosa utilizada en la ceramica temprana se dia
a dos niveles de observaci6n: el primero, macrosc6pico, fue generaliza
do para la totalidad de la muestra analizada; parti6 de una apreciaci6n
visual de los cortes frescos de cada tiesto. La observaci6n directa fue la
base de una clasificaci6n tentativa, que permiti6 distinguir distintos ti
pos de pastas. En la diferenciaci6n se tomaron en cuenta los componen
tes visibles (sin otro instrumenta de aumento que una simple lupa de la
X), su tamano (con relaci6n a la masa arcillosa), su contextura, su
compacidad y el grado de preparaci6n que estos elementos reflejan. Si
bien este método no sustituye al analisis minera16gico, en la practica 10
complementa por la mayor frecuencia de observaciones puntuales posi
bles y por la facilidad de identificaci6n de grupos basados en la composi
ci6n yen la granulometria general de las pastas. El segundo, de caracter
petrografico, se realiz6 tentativamente con el animo de diferenciar los
complejos por sus contenidos minera16gicos. Pare ello se escogi6 una
muestra representativa de los distintos complejos identificados y se pro
cedi6 a realizar laminas finas de cada grupo. Si bien los resultados inicia
les fueron significativos, no se pudo continuar este estudio sobre un
numero mayor de muestras de cada loza. A pesar de que el estudio de
un numero limitado de laminas delgadas es insuficiente para sacar con
clusiones generales, la identificaci6n de los minerales presentes en cada
pasta es pertinente para caracterizar las arcillas deI conjunto temprano
de manera objetiva y genérica. A titulo informativo se presentan los re
sultados de estos analisis en el apéndice 5.

DIFERENCIACION OPTICA DE LAS PASTAS

La observaci6n macrosc6pica deI material de los dos complejos permiti6
reconocer cuatro tipos generales de pastas comunes. El grado de variabi
lidad en el interior de cada complejo es comparable, pues en ambos casos
las pastas finas son mas comunes, mientras que las burdas -0 menos es
meradas- suelen limitarse a las lozas de una aparente finalidad mas
utilitaria 0 especializada. Los elementos desgrasantes s6lo son considera
dos grandes 0 medianos cuando resaltan significativamente en el interior
de la masa arcillosa. La tipologia macrosc6pica de gabinete incluye:

Tipo A. masa de color bayo, homogénea, fina y porosa. Presenta po
cos elementos anadidos, que suelen ser de tamano reducido y se presen
tan coma pintas de color blanco (Gcalcitas y cenizas volcanicas?), rojas
(G6xidos de hierro y lavas?), negras 0 grises (Jeldespatos?) y en ocasio
nes cristales parecidos al cuarzo.
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Tipo B. masa de tonalidades baya a gris negro, homogénea y compac
ta. Tiene una apariencia mas fina y a menudo se le puede distinguir un
cierto tipo de deposici6n lenticular 0 laminar de las arcillas; presenta
una mayor cantidad de inclusiones minerales (pintas de colores 0 parti
culas cristalinas que contrastan en la pasta).

Tipo C. masa de color café a rojo ladrillo, de granulometria heterogé
nea y de apariencia mal amasada. Tiene abundantes vacuolas, ademas
de espacios vacios que sugieren algun tipo de desgrasante organico cal
cinado 0 desprendimiento de sus particulas minerales. Su aspecto gene
raI es mas burdo y, de hecho, su espesor 0 grosor suele ser mayor que el
de los casos anteriores.

Tipo D. Pasta de color grisacea 0 blanca, muy fina y compacta. Proba
blemente tiene un alto contenido de cenizas vo1canicas finas bien mez
cladas con particulas de arcilla. Suele ser una pasta poco frecuente, pero
presente en ambos complejos.

El paso l6gico siguiente es tratar de establecer una correlaci6n entre
los tipos visuales de pastas y los grupos identificados mediante el anali
sis de laminas delgadas, y asi verificar la validez de la tipologia
macrosc6pica. Este paso implica una selecci6n de muestras representa
tivas de los cuatro tipos visuales de pastas y un nuevo analisis de las
laminas respectivas. Se espera poder continuar en esta via para ampliar
el sustento minera16gico necesario a este tipo de estudios. Se han reali
zado ya algunas nuevas laminas deI material deI complejo Verdia; pero
no se dispone aun de los resultados deI analisis minera16gico.

LOS MÉTODOS DE MANUFACTURA

Y POSIBLES INSTRUMENTOS EMPLEADOS

Las observaciones realizadas en los fragmentos de las paredes y las bases
de los distintos tipos de recipientes, permiten inferir que los métodos
usuales de fabricaci6n eran el enrollado y el modelado de formas simples
o compuestas. Por 10 general, el acabado de superficie tiende a obliterar
las huellas de los rollos de arcilla sobrepuestos; sin embargo, en algunos
ejemplares se puede aun distinguir un patr6n de ondulaciones irregula
res en el interior deI recipiente. La técnica deI modelado es menos evi
dente, pero puede ser distinguida en la uni6n de los puntos de inflexi6n y
sobre todo en el extremo inferior de los cuellos de los recipientes cerra
dos. A menudo se constata que se han utilizado ambas técnicas para la
fabricaci6n de un mismo objeto. La base puede ser modelada a partir de
una simple bola de arcilla aplanada y luego las paredes se levantan me
diante la sobreposici6n de rollos de diferentes diametros, para terminar
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con la colocacion de un cuell0 modelado aparte. El uso de moldes, de
tamai'ios uniformes, también parece ser frecuente en la elaboracion de
cuencos 0 cajetes. La figura de un bule 0 calabaza recortada en la mitad es
recurrente, notandose inclusive la depresion usual que estas formas vege
tales presentan en la base. Meredith Aronson piensa que el uso de este
tipo de moldes pudo haber sido generalizado en estas parte deI occidente
de México y de hecho califica a las formas de los recipientes de la tradi
cion de tumbas de tiro deI valle de Atemajac coma «organicas» (1993:176
182), designacion que puede aplicarse igualmente a las formas de la
cuenca de Sayula (figs. 1 l, m, 0, s, w, x; 3 p, q, s; 5 b Y f).

En varios fragmentos de paredes se aprecian estrias, mas 0 menos
paralelas, que son producto deI regularizado 0 alisado de las paredes,
cuando la arcilla estaba atm bastante hûmeda. La regularidad de las es
trias, yel distanciamiento uniforme entre ellas, hace pensar en el uso de
un «plato de alfarero», 0 falso tomo. Este simple instrumenta puede ser
algûn tipo de soporte que reposa sobre un eje central (una piedra 0 un
tiesto) de manera que este puede balancearse al momento en que se
trabaja la pieza. Las estrias regulares se producen cuando el soporte es
girado (posiblemente con una mano) y el objeta se da la vuelta a una
velocidad baja, estable y regular. Esta técnica no sirve propiamente para
modelar el objeto cuando gira, sinD para regularizar su superficie exter
na de manera uniforme. Este instrumenta puede haber servido también
para aplicar la decoracion pintada (1ineas 0 bandas regulares) en el con
toma deI objeto. En el regularizado 0 alisado de las paredes se han em
pleado por 10 menos dos tipos de instrumentas, uno relativamente suave
que ha dejado una superficie relativamente desigual 0 burda, y otro algo
mas rigido que nivela las irregularidades y cierra la porosidad de la arci
lIa. Las huellas de las estrias antes citadas pueden provenir de algûn
material fibroso. Los alfareros actuales usan igualmente la corteza de
algunos arboles, un trozo de pared de una calabaza, 0 hasta un pedazo de
piel 0 cuero animal.

En el pulido y brui'iido de las paredes se han utilizado instrumentos
de pequefias dimensiones, quizas espatulas 0 guijarros que han dejado
huellas de 2 a 4 mm de ancho. A menudo, las huellas son borradas por el
grado de regularidad y uniformidad en el pulimento. En el casa deI bru
fiido es menos usual y las huellas de la presion ejercida son visibles y
regularmente distinguibles al tacto. En ciertos ejemplares deI complejo
Verdia se da el casa extremo en que una parte de la pintura es «empuja
da» por el instrumento hacia el campo de un color distinto, provocando
un efecto de colores jaspeados 0 «marmoleados».
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Los engobes fueron probablemente aplicados por inmersi6n deI obje
to 0 por el escurrimiento deI bafio liquido sobre las paredes deI recipien
te. La aplicaci6n cubre las paredes de manera homogénea y con un
espesor uniforme. En la aplicaci6n de las pinturas se ha empleado algûn
tipo de instrumento suave y flexible, ya que el trazo de las lineas es muy
plastico y los extremos finos 0 redondeados

La cocci6n suele ser de las dos c1ases generales, oxidante y reductora,
con toda una gama de posibilidades intermedias. Al parecer, el control
de las temperaturas no fue muy cuidadoso; a menudo la atm6sfera
oxidante es muy parcial, y los nûcleos grises 0 negros son frecuentes en
ambos complejos. En las lozas Verdîa hay una mayor tendencia a las
pastas con nûc1eos negros, que abarcan casi todo el espesor deI tiesto. El
estudio tecno16gico de las lozas deI valle de Atemajac, realizado por
Aronson, ha demostrado que la cocci6n en atm6sfera reductora fue em
pleada voluntariamente, tante en las vaji1las Thbachines, coma en Arro
yo Seco para producir una loza fuerte y resistente. Estos tipos combinan
a menudo esta modalidad de cocci6n con un engobe grueso, bien pulido
y plenamente oxidado, que actu6 como una barrera a la oxidaci6n deI
resta de la pasta. El resultado se explica en vista de que la reducci6n de
los 6xidos de hierro presentes sirve como un aglutinante adicional, que
le da mayor consistencia a la orientaci6n de las partîculas de arcilla (ibid.:
199). En toda evidencia este parece ser el mismo casa de una buena
parte de los tipos mas finos deI complejo Verdîa, donde las pastas se
presentan casi siempre negras, pero tienen una consistencia s6lida, com
pacta. Los recipientes y fragmentos hechos de esta pasta emiten un so
nido cristalino al ser golpeteados.

En ambos complejos se ha empleado la cocci6n reductora para modifi
car el color deI engobe rojo 0 baya original. No se trata s6lo de manchas
de cocci6n generalizadas, sine quizas deI deseo de homogeneizar el as
pecto exterior de las vasijas. En el complejo Usmajac, la loza ahumada de
color negro 0 grisaceo oscuro es un tipo comûn. Puede resultar curioso
que los recipientes mas gruesos y burdos presentan generalmente una
cocci6n oxidante mas completa. Es posible que se haya hecho un mayor
esfuerzo en el control de la temperatura al tratarse de vasijas con paredes
gruesas. Por otro lado, puede ser que la granulometria heterogénea de las
pastas haya dado la resistencia y la dureza necesarias a las lozas utilitarias.

La evidencia analizada no permite hacer inferencias precisas sobre
el tipo de homos utilizados en la cocci6n de los recipientes. Se ha men
cionado que las manchas de cocci6n son frecuentes, por 10 que se puede
suponer que la temperatura (el flujo de oxîgeno) no estaba bien contro-
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1ada. En cambio, con frecuencia se sofocaba la que ma para reducir la
oxidaci6n y obligar al ho11in a depositarse e imprimir el tizne en la a1fa
reria. Estas caractensticas sugieren el uso de homos abiertos, sintomaticos
de una producci6n doméstica. Las excavaciones realizadas en los sitios
tempranos (CS-32 y CS-129) revelaron a1gunas estructuras de combus
ti6n subterraneas; sin embargo no se ha podido establecer que estos ha
yan servido en la producci6n ceramica. La presencia de un sinnumero
de piedras, de tamafios diversos, mezcladas en el re11eno de las fosas,
con ceniza y carb6n, apunta a que estas eran poco propicias para la que
ma de recipientes.

LAS FORMAS

Se ha dicho que la alfareria debe, ante todo, responder a las necesidades
de la comunidad. Las formas y los tamafios de las vasijas sue1en estar
directamente asociados con la funci6n que desempefian en los distintos
procesos cotidianos. A priori, en el contexto doméstico, los recipientes
estan destinados sobre todo a la cocci6n, presentaci6n y almacenaje de
alimentos u otras materias utilizadas a diario. Igualmente importante es
la funci6n de transporte de materiales y la transmisi6n de ideas 
vehicu1adas en la iconograna que a menudo decora los objetos. En el
contexto de actividades especializadas (como puede seI; por ejemp10, la
extracci6n de saI) las formas obedecen igualmente a las necesidades re
lacionadas con los procesos especificos. Las formas seran sobre todo fun
cionales, con una estructura interna s6lida y resistente a distintos tipos
de tensiones mecanicas. Probablemente tendran menos elementos de
corativos y sus siluetas seran generalmente estandarizadas. A continua
ci6n se tratara de las vaji11as encontradas, sobre todo, en los contextos
domésticos 0 en las zonas de actividad, pero que no presentan los rasgos
de las vaji11as especializadas en el procesamiento de la saI. Esta catego
ria de recipientes sera discutida en un capitulo ulterior.

Las vasijas analizadas, enteras 0 reconstruidas se pueden dividir en
dos categorias genéricas de recipientes abiertos y cerrados (figs. 11; 2,3,
4). Segun el perfil de su silueta y sus proporciones generales se dividen
en ol1as, cajetes y platos. Las ol1as se subdividen en tres tipos basicos:

a) las ol1as de perfil elipsoidal 0 globular pueden tener el cue110 corto
o largo, recto 0 evertido y la boca ancha 0 estrecha. Su altura es variable,
pero por 10 general no sobrepasa los 40 cm; b) los cantaros, caracteriza
dos por un cue110 relativamente corto y una apertura estrecha con rela
ci6n al cuerpo, globular u oblongo. Su altura es mas bien corta y no sue1e
sobrepasar los 25 cm, y c) las bote11as, de cue110 largo y angosto con
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rtï:laciôn al cuerpo 0 a la base. La forma puede ser compuesta, con una
parte cilindrica y otra esférica 0 tronco-cônica. Su altura es variable, pero
tampoco sobrepasan los 30 cm.

Si bien la proporciôn entre el diametro maximo, el de la apertura y el
de la base varian seglin la forma, todos los recipientes cerrados se carac
terizan par tener una boca relativamente estrecha, con relaciôn a su
diametro maxima. La proporciôn entre la altura y el diametro de la boca
es menas importante. Los recipientes cerrados pueden tener apéndices,
coma asas 0 soportes, pero en realidad son mas bien escasos en la mues
tra analizada (figs. Sc y g).

Los recipientes abiertos son mayoritariamente cajetes hemisféricos
convergentes a divergentes. En menor proporciôn hay tecomates, 0

cajetes convergentes con una apertura ostensiblemente mas reducida
que el diametro maxima. La generalidad de los cajetes tiene las pare
des curvas; sin embargo también hay ejemplares, con paredes casi rec
tas y el fondo plana. Uno de estas tipos forma parte de las vajillas
especializadas y coma tal sera descrito en otro capitulo. Las bases de
los recipientes abiertos pueden ser convexas a côncavas, con una in
flexiôn central caracteristica que sugiere el usa de calabazas 0 bules
recortados coma moldes (fig. 5f). La forma de los platos varia de acuer
do a la proporciôn entre su altura y su diametro. La gama va desde la
escudilla muy poco profunda, hasta el platôn extendido, casi horizon
tal. En todos los casas los bordes suelen ser directos y redondeados. Los
diametros de la apertura de los cajetes varian entre 8 y mas de 34 cm,
siendo la media de unos 18 cm. Su altura promedio es de unos 12 cm,
pero hay otros probablemente utilitarios que sobrepasan quizas los 30
cm. El diametro de los platos oscila entre 14 y 30 cm. Hay algunas
evidencias de que los recipientes abiertos pudieron también tener so
portes, sôlidos y de forma cônica (fig. 5g2), pero estos tampoco son
frecuentes en la muestra.

LA DECORACrON

La unidad estilistica de los dos complejos de la fase Verdia es particular
mente apreciable en las técnicas y los motivos que ornamentan las vasi
jas ceramicas. Dentro de la tradiciôn temprana hay posiblemente una
evoluciôn interna que tiende a favorecer las técnicas pictôricas sobre las
modalidades de impresiôn, grabado 0 apliqué. Efectivamente estas tien
den a ser comunes en el complejo Usmajac, mientras que estan casi
ausentes en el Verdia. Curiosamente, las mismas técnicas seran de nue
vo muy populares en la fase siguiente.
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Figura 1, complejo Usmajac, recipientes abiertos
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Las técnicas grabadas 0 por impresi6n acompafian las lozas mono
cramas deI complejo Usmajac; ocasionalmente pueden aparecer de ma
nera aislada en alglin recipiente policromo. 95% de los motivos son
incisos, es decir realizados antes de la cocci6n deI recipiente (fig. 6). La
técnica deI esgrafiado (poscocci6n) aparece minoritariamente, también
en las lozas monocramas, y sus trazos suelen ser menos bien ejecutados
(fig. 7b). La acanaladura 0 un desplazamiento ancho de arcilla aûn fres
ca es menos frecuente, pero aparece en vasijas de siluetas compuestas
(fig. 7c). La técnica se combina con el modelado para acentuar los l6bu
los 0 gajos de los recipientes fitomorfos (figs. Sb, 8c3). Esta modalidad
esta igualmente presente en el complejo Verdia.
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Figura 2, complejo Usmajac. recipientes cerrados
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Los motivos incisos son siempre lineales con combinaciones geomé
tricas de trazos finos, generalmente rectos, que dividen las distintas par
tes deI cuerpo de los recipientes. Los arreglos mas comunes son lineas
paralelas horizontales, verticales 0 diagonales. Los trazos ondulados son
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Figura 3, complejo Verdia, recipientes abiertos
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también usuales cerca deI borde 0 en la parte central deI recipiente.
Entre los temas 0 motivos recurrentes destacan la sucesi6n de triangu
las alternadamente inversos, los paneles que enmarcan motivos
geométricos relienos de lineas 0 redes, y las espirales romboidales (figs.
6 y 7). Estos aparecen igualmente en los disenos pintados. Las combina
ciones son multiples y variadas, pero hay que anotar que no se encuen-
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tran pigmentos de colores en el interior de las lineas incisas 0 grabadas.
Entre los motivos impresos hay puntos de distintos grosores, asî como
improntas -en forma de cufia- probablemente producidas con el extre
mo de una espatula (fig. 7a).

Los apliqués puestos en pastillaje incluyen botones redondos 0 cônicos
yen contados casos bandas angulares 0 rebordes mesiales (fig. Sa, e). En
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Figura 5, elementas al pastillaje y bases de la fase Verdfa
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una instancia se registro un pequena elemento hemisférico y con tres li
neas impresas en una de sus caras, anadido al borde de un plata (fig. Sd).

La iconografia pintada es mucha mas rica en posibilidades y en moti
vos aparentemente simbolicas. Esta se da en trazos de pintura raja, y a
veces blanca 0 crema sobre un fondo generalmente clara (baya, crema 0
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café) que pueden, ocasionalmente, aparecer oscuros por efectos de las
manchas de cocci6n.

De nuevo los motivos son lineales, geométricos y probablemente sim
b6licos. Pueden incluir figuras zoomorfas 0 antrapomorfas estilizadas
(figs. 8-11 y 13-14). Los dos complejos comparten las técnicas decorati
vas generales, pero cada uno guarda ciertas modalidades que le son ca
racterîsticas, particularmente en el campo iconografico y, a veces, en la
calidad deI acabado de superficie. Un punto ideografico comun es la
frecuente divisi6n de los campos decorativos en mitades simétricas 0 en
cuadrantes bien balanceados con temas recurrentes (figs. 8c,llb,e). La
geometrîa simb61ica es muy rica en triangulos, rambos, puntos y trazos
irregulares, asî como en motivos circulares 0 poligonales. Estos apare
cen, ya sea s6lidos 0 rellenos de lîneas, redes 0 tableras de ajedrez que
dan la impresi6n deI uso de una técnica en negativo. El contraste entre
los espacios claros y oscuras hace resaltar ciertos elementos y otorga
una mayor dimensi6n a los sîmbolos (figs. 9-11,13).

Los disefios pict6ricos son a menudo secuencias sectoriales de bandas 0
lineas horizontales, verticales u oblicuas (figs. 8b, Il a). Con ellas se delimi
tan espacios donde aparecen elementos que se repiten a 10 largo deI cuerpo
deI recipiente. Los elementos geométricos mas comunes en los dos comple
jos son rambos, cuadrados, triangulos 0 circulos. En el complejo Verdia se
afiaden nuevos motivos simb61icos como las espirales circulares, con lineas
o flecos ondulados que se prayectan desde la lînea exterior y dan la impre
si6n de ser rayos solares (figs. 13d3; 14e 1 y 2; lld3 Ye). No obstante, el tema
iconografico de mayor originalidad en el complejo Verdîa es un motivo
emblematico, hecho con base en la técnica negativa. Se trata de una suce
si6n de circulos 0 cuadrados de color clara, que aparecen espaciados y bien
delimitados dentra de una banda oscura. Adentro de cada circulo clara apa
rece un redondel de puntos oscuras, dispuestos, a su vez, en toma a un
elemento central mas oscura. El numera de puntos concéntricos no es cons
tante, varia entre 5 y 12 unidades. El motivo central puede ser un punto 0 un
circulo de diametra mayor al de los puntos exteriores (figs. 13b4-9; 14e3-4;
llb3 y dl-2). Este motivo circular es evocativo de la arquitectura monumen
tal caracteristica de la 1tadici6n Thuchitlan y su presencia en la ceramica
Verdîa es significativa ya que, hasta la fecha, no se han detectado evidencias
de «guachimontonesn en la cuenca de Sayula. Por otro lado, este motivo es
uno de los temas iconograficos recurrentes en la decoraci6n de las lozas
votivas recientemente descubiertas en la tumba de tira de Huitzilapa, don
de la presencia de «guachimontones» esta bien documentada. El contenido
ideografico, reflejado en estos c6digos simb61icos es, a toda evidencia, de
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significaci6n panregional. Es curioso, sin embargo, que -hasta la fecha- este
tema iconografico aparece en la cuenca de Sayula, tanto en ofrendas mor
tuorias, como en fragmentos encontrados en contextos no funerarios. En
otras sitios ha sido reportado exclusivamente coma un elemento decorativo
en ofrendas funerarias (Ramos, 1996,1997; L6pez, 1998a).

Para terminar esta breve presentaci6n de la alfarerîa de la fase Verdia
hay que considerar, en la medida de 10 posible, la organizaci6n de la pro
ducci6n e inferir sus escalas eventuales. En el complejo Usmajac, donde
las evidencias son numerosas y variadas, se puede pensar en una praduc
ci6n de tipo casera, con la elaboraci6n de una vaji1la basica de caracter
utilitario (decorada y no decorada), bien representada en todos los asenta
mientos tempranos. Paralelamente aparece una vajilla mas fina, con una
decoraci6n simb6lica generalizada que retleja la ideografia comunitaria.
La producci6n de esta loza puede ser también el resultado de una praduc
ci6n doméstica, en la que quizas la decoraci6n compleja esta reservada a
los alfareros (Go a las alfareras?) mas habiles dentro de la aldea.

Para el casa deI complejo Verdia, la escasez de las evidencias es en si
muy sugerente, pues la cantidad real de material caracteristico resulta
insuficiente para hacer cualquier tipo de generalizaci6n. Sin embargo,
se podria pensar facilmente que la falta de evidencias obedece quizas al
hecho de que se trata de vajillas pravenientes deI exterior de la cuenca y
que su utilizaci6n se limit6 a contextos muy especificos (zonas de activi
dad, ofrendas funerarias). La hip6tesis es tentadora y por el momento
no puede descartarse enteramente, pero hay que reconocer que los con
textos en que ha sido registrada, no son deI todo suficientes para sacar
conclusiones generales valederas. Si faltan datos es, sobre todo, por la
falta de investigaci6n sobre su problematica especifica.

El recipiente mas usual en todos los sitios de esta época es el cajete
hemisférico; su forma y sus medidas, casi estandarizadas, sugieren el
usa probable de moldes de calabaza. Este tipo de praducci6n intensiva
no es incompatible con las tareas de los alfareros aldeanos y en si no
requiere de especialistas de tiempo parcial 0 completo. Por otra lado, en
el complejo Usmajac la costumbre de reparar recipientes, mediante la
perforaci6n de orificios en las paredes para sujetar los pedazos con un
hilo, parece haber sido frecuente. 6 Esta practica sugiere la idea de una

6 Esta prâctica de remendar los obje

tos se puede confundir, a veces, con

la costumbre de perforar orificios

cerca dei borde de un recipiente, para

luego pasar por ellos un hilo largo y

poder asi colgar el recipiente como

un bule (fig. 9b14).
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producci6n alfarera estacional, quizas sujeta a los cambios climâticos
(lluvias /secas) 0 inclusive al calendario agricola. El «curan. ciertos obje
tos utilitarios habla de un acceso limitado a los productos ceramicos por
razones (quizas) econ6micas, 0 por una producci6n (local 0 foranea)
restringida a determinadas épocas especificas deI ano. Por el momento,
la evidencia s610 pennite senalar esta constataci6n, ya que no se dispo
ne de otros medios para verificar las hip6tesis.

La presentaci6n genérica de las principales caracteristicas de la alfa
reria de la fase Verdia debe ser ahora complementada con la descripci6n
de las lozas de cada unD de los dos complejos ceramicos.

EL COMPLEJO USMAJAC

El complejo Usmajac esta presente en la mayor parte de la cuenca de
Sayula; sus contextos son casi exc1usivamente de caracter doméstico y
abarcan todas las franjas altitudinales. La muestra estudiada proviene deI
material recogido en la prospecci6n sistematica deI vaso lacustre (cuadro
5) y de los contextos excavados en los sitios CS-16, CS-27, CS-32 y CS-129.
De hecho, la colecci6n mas completa deI complejo Usmajac proviene deI
sitio CS-129 Cerro deI Agua Escondida (+ de 50.000 tiestos). Hasta el
momento se han identificado ocho tipos caracteristicos de lozas que com
parten los rasgos tecno16gicos y estilisticos de este complejo.

La dimensi6n crono16gica de las lozas Usmajac comenz6 a ser evi
dente desde el momento en que se estableci6 su contemporaneidad con
las estructuras funerarias conocidas coma tumbas de tiro. Las excavacio
nes realizadas en los sitios CS-16, CS-32 y CS-129 demostraron su ubica
ci6n estratigrafica subyacente a los niveles Sayula y Amacueca. Los
fechamientos de 14C obtenidos en los contextos cerrados deI sitio CS-129
fijaron los parametros de su probable duraci6n entre 2060 + /- 70 A.P Y
1690+/- 60 A.P Desgraciadamente, a pesar de los intentos realizados,
hasta la fecha no se ha podido establecer una seriaci6n interna confiable
que sugiera la evoluci6n de los distintos tipos dentro deI complejo. Se
asume, entonces, que todas las lozas coexistieron con rangos de popula
ridad variantes a través de la fase.

Como hip6tesis de trabajo se postula que determinadas formas y ras
gos estilisticos son un posible remanente de la tradici6n Capacha en la
cuenca, fundamentalmente las fonnas de silueta compuesta (sobre todo
las que reproducen la morfologia general deI bule), las decoraciones
incisas 0 esgrafiadas y ciertas combinaciones simples de motivos en pin
tura roja sobre un fondo baya 0 gris (usualmente el color natural de la
pasta). Conforme a esta tradici6n, se aprecian igualmente muchos ras-
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gos deI horizonte Thxcacuesco, tanto en las formas, coma en los motivos
decorativos incisos de las lozas monocramas (figs. 7d y 8dS).

Las lozas deI complejo Usmajac (cuadro 6) se dividen en dos grandes
grupos: monocromas: Usmajac rajo, Usmajac baya / caoba / gris ahu
mado (con 0 sin engobes), Usmajac negro ahumado y Usmajac inciso
(bayo a negro) y policramas: Usmajac rajo sobre crema (gris a blanco),
Usmajac rajo sobre baya (con 0 sin engobes), Usmajac baya grueso con
bandas rajas (con 0 sin engobes) y Usmajac blanco y rajo sobre baya
(con 0 sin engobes).

Generalmente, tanto las monocromas coma las policramas presen
tan las caracteristicas comunes de la vajilla doméstica utilitaria. Sus
formas usuales para los recipientes cerrados son ollas, cântaros y bo
tellas; para los recipientes abiertos, cajetes, tecomates7 y platos. Las
ollas y los cajetes pueden presentar formas compuestas 0 formas lobuladas
(fitomorfas); sin embargo la silueta simple suele ser siempre la mâs
comun (figs. 1-2). La decoraci6n mâs popular es la pintada, le siguen
los motivos incisos y, al ultimo, aparecen unos pocos ejemplos de apliques
en pastillaje.

Los soportes son poco frecuentes, pera cuando aparecen son cortos,
c6nicos y s6lidos (figs. Sg 3 Y 5). Los elementos de agarre tampoco son
usuales: se dispone s6lo de un par de fragmentos de asas curvas y s6li
das (fig. Sc). Aunque la muestra obtenida en los trabajos arqueo16gicos
deI proyecto no dispone de recipientes efigie, se conocen aIgunos ejem
plares zoomorfos en colecciones publicas 0 particulares. Las figurillas
tipicas de este complejo son las deI tipo definido por Isabel Kelly, coma
Thxcacuesco Ortices, es decir s6lidas y mâs bien de tamaii.os reducidos
(fig. Sh). Las figurillas huecas también formaron parte deI cuerpo
cerâmico. A pesar de que el prayecto s6lo recuper6 aIgunos fragmentos
aislados, las colecciones locales cuentan con ejemplos de figurillas an
tropomorfas y zoomorfas de esta loza que siguen los patranes de la tradi
cion de tumbas de tira.

LOZAS MONOCROMAS

Usmajac baya (a caaba/gris)
Pasta: tipos A, B Y C. Color baya crema a gris, de textura regular y mâs
bien compacta. Desgrasante: de granulometria homogénea, con elemen
tos variados bien mezc1ados con la arcilla, se distinguen particulas rajas,

7 La aperturade los ejemplares anali

zados nunca es tanrestringida como

para eonsiderar.al tecomate como> un

reclpiente verdaderamente cerrado.
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~ Cuadro 6, principales atributas de las lazas dei campleJa Usmajac >'-J ;0

"'" @
Tipo y

[TI

0

% relativo Engobe 1acabado Decoraci6n Formas Espesor y tamanos
r

Pasta 0
0

Usmajac rajo ;;'
7% Bayo 1gris. Rojo Ninguna Cantaro cuello corto. Ollas:4-9 mm Cl

[TI

Desgrasante: homogéneo superficies alisadas, Ollas cuello corto, ollas caJetes 3-9 mm ç
con elementos rOJOS, pulido mate 0 brillosas borde divergente. o Borde ollas ()

c
blancos y negros Cajetes divergentes, 16-34 cm [TI

z
cristalinos convergentes y o CaJetes convergente ()

>
(piritas y feldespatos) tecomates 14-29 cm, divergente Cl

[TI

14-36 cm (/)

Usmajac baya a ?<
c

caoba 0 gris ç
39% Bayo crema a gris Superficies con 0 sin Ninguna Cantaros y ollas de Ollas 4-13 mm cajetes

Desgrasante: homogéneo engobe: regularizado, cuello corto 0 mediano 4·14mm
con elementos rajos alisado 0 pulido con borde divergente o Borde ollas de
blancos y negros 12-30 cm

CaJetes convergentes o Cajetes1 0-36cm,

divergentes, tecomate, platos 14 cm

platos
Usrnajac negra ahumado
11% Gris a negra Negro Ninguna Cantaros y ollas de Ollas:4-11 mm cajetes

Desgrasante: dos tipos superficies alisadas, cuello corto 0 mediano 4-6 mm
homogéneos bien pu lido mate y brillosas con borde divergente. o Borde ollas 16-34 cm
amasada y heteragéneo CaJetes convergentes o Cajetes convergentes
con elementos divergentes, tecomates 14-29 cm divergentes
cristalinos diversos y platos 14-36 cm.



Usmajac inciso
3%

Usmajac baya
con bandas rojas
7%

Usmajac rojo sobre crema

12%

Bayo crema a negro
Pasta de dos tipos

homogéneo bien
amasada y heterogéneo
con elementos cristalinos

diversos

Bayo crema a café
ahumado. Desgrasante:
homogéneo con
elementos diversos: rojos,
blancos, negros y
cristalinos

Bayo a negro de

consistencia bien
amasada. Desgrasante:
fine y homogéneo con
elementos diversos bien

integrados. Hay

estructuraci6n linear de
las particulas

Bayo, caoba, rOJa, gris

o negro.
SuperfICies regularizadas,

alisadas, pulido mate y
brufiidas

Bayo, caoba, rOJa, gris 0
negro. Superficie externa
a menudo s610
regularizada. Interna bien
alisada 0 pulido mate

Engobe crema a gris

lechoso. Superficies
Exter/interna son
alisadas 0 pulidas, con
pocos casos de brufiido

Inciso precocci6n y
esgrafiado. Motivos

geométricos hechos por
combinaciones de Iineas
rectas y onduladas.
Paneles y elementos

vacios, achurados 0 en
red, circulos y triangulos

Sucesi6n de tres bandas

rOJas a partir dei borde
interno (a veces externo)

Ciertos cajetes grandes
pueden tener la
decoraci6n al exterior

Combinaciones de Iineas

y bandas rOJas para
formar motivos
geométricos 0 figuras
simb6licas. Divisi6n
simétrica de campos con

paneles y elementos

s61idos 0 vacios

Cantaros y ollas de cuello

corto 0 mediano con

borde divergente
Recipientes cilindricos
silueta compuesta,

caJetes convergentes
divergentes, platos

Recipientes abiertos:

platos y cajetes de dos
tamafios grande y
mediano, de aperturas

convergentes y
divergentes

Recipientes cerrados

poco frecuentes.
La mayoria son cajetes
divergentes
convergentes y

tecomates

Ollas: 4·9 mm caJetes

3,5-6 mm
oBorde recipientes
cerrados 8-16 cm

o Cajetes convergentes
y tecomates entre
14-29 cm; divergentes
14-36 cm

Platos y caJetes 5-9 mm
oBorde 18-36 cm,
la media es de 26 cm

Cajetes3-6 mm

o Borde recipientes
cerrados 8-24 cm
o Cajetes 6- 27cm, con
una media de 18 cm



..... Tipo y )-
'-l ;d
0>

% relativo Engobe / acabado ~Pasta Decoraci6n Formas Espesor y tamarios
Usmajaç rajo sobre

1:"
0
t""'

bayolcaoba! gris 0
Cl

17%. Bayo clara a gris, bien Engobe bayo, caoba 0 Combinaciones de lineas Ollas y cantaras de Ollas:4-8 mm caJetes ):'
amasada con particulas gris. Superficies y bandas rojas para cuello corto 0 mediano 3-6 mm 0

1:"

diversas (rojas blancas Exter/interna son alisadas formar motivos Cajetes convergentes o Borde recipientes ç
y negras). En algunos o pulidas con 0 sin brillo geométricos 0 figuras tecomates y divergentes cerrados 10-24cm Cl

C
casos mas finos hay simb61icas Divisi6n Platos o Cajetes 11 -24 cm, 1:"z
estructuraci6n linear de simétrica de campos con o platos 12-14 cm Cl

)-

las partfculas paneles y motivos 0
1:"

s6lidos 0 vacios C/>

Usmajac blanco ~c
y rojo sobre bayo ç
4% Bayo c1aro a caoba, de Engobe bayo a caoba Combinaciones de Ifneas Ollas y cantaros de Ollas y cajetes: 4-8 mm

textura compacta y fina. c1aro Superficies y bandas rajas para cuello corto 0 mediano o Borde recipientes
Desgrasante: particulas Exter/interna son formar motivos Cajetes convergentes cerrados 8- 12 cm
diversas (rajas blancas y alisadas 0 pulidas mate geométricos 0 figuras tecomates y divergentes o CaJetes 16-24 cm
negras) En algunos casos, simb6licas. Divisi6n con una media de
estructuraci6n Iinear simétrica de campos con 18 cm
de la arcilla paneles y elementos

s61idos 0 vacios
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negras, blancas y cristalinas. Ocasionalmente se observan vacuolas y
desprendimientos. Los métodos de construccion son el acordelado, el
modelado y probablemente el moldeado para ciertas formas de cajete.
La coccion es oxidante a oxidante incompleta, con aIgunos casos bien
ahumados que dan la coloracion gris a negruzca. El grosor de las pare
des ollas: de 4 a 13 mm, cajetes entre 4 y 14 mm.

Superficie: a menudo sin engobe, pero cuando esta presente tiene el mis
mo color de la pasta que varia entre baya (2.5YR 4/4) Ycaoba ahumado
(2.5YR 2,5/2), a veces con ciertas tonalidades de baya naranja (2.5YR 6/
8) 0 rosado (5YR 8/4). Las manchas de coccion son frecuentes. En los
cajetes, ambas superficies son generalmente regularizadas 0 alisadas,
con huellas deI instrumento empleado. Hay varios casos que presentan
un acabado mas esmerado, con un pulimento mate en ambas caras. En
la ollas la superficie externa es alisada 0 pulida sin mayor brillo, con el
borde interno bien cuidado. El aspecto es uniforme. Dureza 3 a 4 en
escala Mohs.

Forma: recipientes cerrados (ollas de los tres tipos basicos) cantaro de
cuello recto y alto; ollas de cuello corto con el borde ligeramente salien
te, y ollas de borde divergente de altura mediana. El diametro de la aper
tura de la boca de los cantaros va de 8 a 12 cm, las de cuello corto entre
12 y 16 cm y las de borde divergente llega a mas de 30 cm. Las formas
son probablemente globulares y ovoides, se desconoce diametro maxi
mo posible, pero no debe exceder los 40 cm.

Las bases de las ollas son generalmente convexas. Hay dos casos don
de se notan inflexiones angulares en el perfil, posiblemente en la parte
inferior deI recipiente. Aunque no son frecuentes en las colecciones deI
proyecto, hay soportes conicos, solidos con alturas no superiores a los 8
cm. (figs. 5g2, 3 yS). Como apéndices solo se tiene un par de fragmentos
de pequefias asas cilindricas.

Recipientes abiertos: hay cajetes hemisféricos convergentes y diver
gentes, tecomates y platos. Los diametros varian entre 10 y 36 cm, sien
do la media de unos 18 cm. Los cajetes grandes y profundos suelen ser
convergentes, tienen un diametro promedio de 32 cm y paredes algo
mas gruesas (9-14 mm). Los platos presentan un diametro usual de unos
14 cm. En todos los casos los bordes son directos, con labios redondea
dos 0 ligeramente en ojiva. La mayoria de las bases son concavas, aun
que hay algunas ligeramente convexas, que podrian revelar el uso de
moldes de origen vegetal (fig. St).
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Decaraci6n. usualmente ninguna, pero hay dos casos con esgrafiado (in
cisi6n poscocci6n) y un borde de ol1a con restos de pintura blanca cerca
del hombro. Hay ejemplos de botones c6nicos 0 circulares, anadidos a
las paredes externas de recipientes abiertos y cerrados. En un casa se
agrupan dos hileras de por 10 menos tres botones cerca del borde de un
cajete divergente (fig. Se). En un fragmento de coloraci6n baya clara se
registr6 la presencia de una voluta, provocada por una presi6n ejercida
desde el interior de la pared de un recipiente cerrado.

Observacianes. esta loza constituye probablemente la cerâmica utilitaria
mâs usual del complejo Usmajac. La variabilidad de la pasta refleja las
posibles fuentes de arcilla de la cuenca. La homogeneidad en los acaba
dos de superficie y en las formas comunes de esta loza hacen muy dificil
el diferenciar distintos tipos por el solo color de la superficie. Las dife
rencias de color no son mâs que variaciones del color baya bâsico, las
tonalidades cambian por el grado de cocci6n, de pulimento 0 del tipo de
arcil1as empleadas en cada caso. Este tipo de 10za presenta algunos ejem
plos de decoraci6n incisa, que se ha preferido separar junto con otros
ejemplares decorados para formar un tipo distinto, ya que todos forman
un conjunto muy similar al Thxcacuesco inciso.

Usmajac raja

Pasta. tipos A, B Y C. Color baya a gris, por 10 general de textura porosa.
Desgrasante: granulometria homogénea con elementos quizâs decantados
o seleccionados de manera intencional. La selecci6n de las Fuentes de arci
1la fina parece evidente. Se observan vacuolas y huel1as vacias de elemen
tos diminutos que podrian haber sido materiales orgânicos quemados.
Otros elementos aparentemente anadidos son pintas rojas y blancas (6xi
dos de hierro y ca1citas 0 cenizas vo1cânicas), elementos crista1inos traslu
cidos y negros como piritas y feldespatos. Los métodos de construccion
usuales son el acordelado y el modelado. La coccion es, por 10 general,
oxidante incompleta, con nucleos grises de distintos grosores. El grosor de
las paredes de las ol1as es de 4 a 9 mm, y el de los cajetes entre 3 y 9 mm.

Superficie: engobe de color rajo (JOR SiS, 4/S y 3/6 a 2.5YR 4/5, 6/S). Las
superficies estân generalmente bien alisadas 0 pulidas. El borde interior
de las ol1as suele estar engobado y pulido al igual que el resta del reci
piente. La superficie externa de los platos puede estar solo regularizada,
mientras que la cara interna muestra mayor esmero. Dureza 3 a 4 en
escala Mohs.
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Forma. recipientes cerrados (ol1as de tres tipos) a) cantara de cuell0 rec
to; b) de cuell0 corto, recto 0 ligeramente inc1inado (maximo de 3 cm)
con el extremo dellabio apenas engrosado; y c) ol1as de borde divergen
te. El diametro de la apertura de la boca varia segun la forma; los canta
ras van de 6 a 12 cm; las de cuell0 corto llegan hasta los 18 cm. Las ol1as
de borde divergente pueden llegar a los 28 cm. Las formas son globula
res u ovoides. Las bases de las ol1as tienden a ser convexas. En la mues
tra hay dos pequenos soportes conicos y s6lidos (fig. 5g 4 Y5).

Botellas: forma dificil de reconstruir, el cuell0 es largo y de silueta
aparentemente cilindrica; el cuerpo puede ser ovoide 0 globular. La aper
tura es pequena y ellabio redondeado u ojivaL El diametro de la boca
a1canza unos 8 cm y otras dimensiones desconocidas (figs. 2r,t; lOd6).

Recipientes abiertos: cajetes hemisféricos convergentes y divergentes,
tecomates y platos. Las bases pueden ser concavas 0 convexas, con una
inflexi6n caracteristica que sugiere el uso de bules recortados coma mol
des. En todos los casos los labios son redondeados 0 biselados hacia la cara
interna. Los diametros de la apertura de los cajetes varia entre 10 y 34 cm,
siendo la media de unos 18 cm. Los platos oscilan entre 14 y 30 cm.

Decoraci6n la generalidad de los fragmentos analizados no permiten dis
tinguir una decoracion pintada que distinga esta loza. No obstante, hay
varios casos de decoraci6n incisa 0 esgrafiada que aparece en recipien
tes abiertos y cerrados. Estos han sido reagrupados con elementos de
otras lozas monocramas igualmente decorados para definir un tipo es
pecifico. En un par de fragmentos se registra un pequeno boton de corte
conico, anadido al cuerpo de un recipiente cerrado.

Observaciones: es una loza de base, probablemente doméstica 0 utilitaria.

Usmajac negro ahumado
Pasta. tipos A, B YC. Color gris 0 negro, la textura es regular y compacta.
Oesgrasante: de dos tipos de granulometria, una homogénea bien amasa
da y otra mas heterogénea con elementos variados que incluyen cristales
y piedritas. En este ultimo tipo se observan vacuolas y desprendimientos.
Los métodos de construccion son el acordelado y el modelado. La coccion
se hace en atm6sfera reductora. El grosor de las paredes es de 4 a 11 mm
para las ol1as y entre 4 y 6 mm para los cajetes; para los platos es de 5mm.

Superficie. por 10 general llevan un engobe alisado 0 pulido que varia
entre baya gris (7.5YR 4/2 0 N4/), caoba ahumado (2.5YR 2,5/2) Ynegro
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(7.SR 2.5/0). Es probable que la técnica deI ahumado haya sido emplea
da voluntariamente con distintos resultados en mente. No se trata de
manchas de cocci6n, sinD de dar un color oscuro homogéneo sobre la
totalidad deI recipiente. En los cajetes, ambas superficies son general
mente alisadas 0 pulidas. Hay varios casos de coloraci6n negra 0 caoba,
bien ahumada, que presentan un acabado muy esmerado: un pulimento
lustroso proximo al brufiido. En las ollas la superficie e.xterna puede ser
regularizada, alisada 0 pulida. El aspecto suele ser muy uniforme. Dure
za 3 a 4 en escala Mohs.

Forma: recipientes cerrados (ollas bâsicas): cântaro de cuello recto; ollas
de cuello corto casi angular, con el borde ligeramente saliente, y ollas de
borde divergente. El diâmetro promedio de la apertura de la boca de los
cântaros es de 12 cm; las de cuello corto de 14 cm. Las formas son proba
blemente globulares y ovoides. Las bases de las ollas son generalmente
convexas.

Recipientes de silueta compuesta (acinturados) con una altura no
mayor de 14 cm y con un diâmetro de apertura de 9 cm, El diâmetro
mâximo oscila entre los 8 y los 9 cm. Estos recipientes pueden 0 no
llevar decoracion incisa. En general, recuerdan las formas de tradici6n
Capacha (fig. 2p).

Recipientes abiertos: cajetes hemisféricos convergentes, divergentes,
tecomates y platos. Los diâmetros varian entre 8 y 16 cm, siendo la me
dia de unos 14 cm. Los platos presentan un diâmetro usual que varia
entre 12 y 16 cm; en muchos casos parecen haber servido mâs bien
como tapaderas de cajetes u ollas. En todos los casos los bordes son di
rectos, con labios redondeados 0 en ojiva. Las bases son c6ncavas 0 lige
ramente convexas.

Decoraci6n: al igual que en el tipo Usmajac bayo, la decoracion incisa
aparece en varios recipientes de color negro; estos han sido reagrupados
en el tipo Usmajac inciso. En el resta de la loza negra tiznada no se
distingue una decoraci6n particular, fuera deI pulido lustroso que pre
sentan ciertos ejemplares,

Observaôones: esta loza prâcticamente comparte las mismas caracteris
ticas deI tipo Usmajac baya y sus variantes. La diferencia en el acabado
entre las tonalidades gris ahumado (alisado 0 regularizado) y negro puli
do sugiere que el color negro era distintivo de una vajilla mâs apreciada,
a pesar de ser quizâs de usa doméstico.
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Figura 6, Usmajac incisa
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Usrnajac incisa (baya / caaba / gris a negro)
Pasta: tipas A, B, C y D. Colores bayo, caoba, gris 0 negra. La pasta es
bien amasada, de textura regular y compacta. Desgrasante: de granulo
metria homogénea con elementos variados que incluyen cristales y pin
tas blancas, rajas 0 grises. Pueden haber vacuolas 0 espacios vacios. Los
métodos de construcci6n usuales son el acordelado, el modelado y pra-
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Figura 7, Usmajac incisa (excisa, impresa y acanalada) formas y disenas usuales
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bablemente el moldeado. La cocci6n es generalmente reductora en las
tonalidades oscuras, y oxidante incompleta en los bayos y caobas. La
variaci6n en el grosor de las paredes de las ollas es de 4 a 9 mm; y el de
los cajetes entre 3,5 y 6 mm, con una media de 5mm.

Superficie. un engobe delgado suele ser comun. El color baya crema
(7.5YR 7/4) 0 baya rosa (5YR 8/4) es frecuente, aunque los colores
oscuros, coma el baya gris (5YR 8/4, N5), el caoba casi negro (2.5YR
2,5/2) Yel negro (7.5R 2.5/0) son los mas numerosos. El ahumado pa
rece haber sido empleado con frecuencia. El acabado es por 10 general
muy esmerado, aunque hay aIgu nos ejemplos que presentan un sim
ple regularizado. El pulimento puede ser mate 0 lustroso. En los cajetes
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el acabado interno/externo es casi idéntico, a pesar que la decoraci6n
se ubica unicamente en la cara exterior. En 96% de los casos el inciso
es pre-cocci6n y en sus filos se notan los efectos deI pulimento. Dureza
3 a 4 en escala Mohs.

Forma: los recipientes cerrados (ollas y botellas) suelen llevar la decora
ci6n incisa con menos frecuencia que los abiertos; no obstante, entre las
ofrendas funerarias los ejemplares incisos fueron ollas de silueta simple
o compuesta (fig. 20 Y p; 7d). Los fragmentos no permiten establecer
algun tipo de distribuci6n preferencial entre los cântaras 0 las ollas de
boca ancha. Las formas son ovoides y cilindricas, a menudo con una
inflexion hacia la parte central (acinturadas).Thnto en los cajetes 0
tecomates, coma en los recipientes cerrados, el tamafio parece ser mâs
bien reducido, aunque no se puede hablar de miniaturas. Las alturas
varian entre 8 y 20 cm.

Decoraci6n. los motivos incisos (precoccion) son los mâs comunes en
la muestra; hay s610 11 casos (0,16 %) de esgrafiado registrados (fig. 6).
Los motivos suelen ser combinaciones de lineas, generalmente rectas,
que dividen campos 0 sectores en el cuerpo de los recipientes. Los
disefios comunes son arreglos de un par de lineas paralelas. Estas pue
den aparecer en sentido horizontal, delimitando el borde 0 formando
paneles que encierran otras motivos (fig. 6e). Son frecuentes los tra
zos con intersecciones de lineas verticales con otras horizontales u
oblicuas. A menudo la sucesi6n de los paneles asî forma dos constitu
ye el motivo principal del diseflo que aparece en la parte central del
recipiente.

Hay un casa en que las lineas paralelas, que encierran un panel, se
juntan en las esquinas con cîrculos incisos (fig. 6g). Al interior de los
espacios enmarcados aparecen motivos redondos, triangulares, cua
drados 0 ramboidales rellenos, achurados 0 con redes (fig. 6h). Los
trazos ondulados suelen también tomar formas diagn6sticas, coma en
el casa de un motivo recurrente formado por dos pequefias lineas cur
vas que enmarcan, sin tocarse, una tercera mâs corta para formar una
figura almendrada, parecida a una figura antropomorfa 0 a una llama
ondulante (fig. 6d). Espirales redondas 0 ramboidales (idénticas a los
motivos pintados en rajo sobre crema 0 baya) son también un elemen
to caracterîstico de esta loza, asî coma las redes rectas u obli.cuas (fig.
6i). El triângulo, cerrado 0 abierto, es otra motivo constante que apa
rece a menudo en una sucesi6n de elementos alternadamente inver-
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SOS, formando chevrones simples 0 triangulos achurados (fig. 7d). Otros
disenos menos frecuentes incluyen pequefios «soles» -cîrculos con li
neas radiales en su contorno- (fig. 7a), combinaciones aleatorias de
rasgos en forma de cufia impresos, 0 acanaladuras (incisi6n ancha y
profunda) que delimita alguna parte deI recipiente. En algunos casos,
incisiones finas, largas y curvas han sido utilizadas para sugerir la for
ma de un pequefio cuerpo fitomorfo lobulado (fig. Sb). En esta catego
ria no entran las formas modeladas, con depresiones regulares, que
sugieren la silueta de una calabaza. Las combinaciones son multiples
y por 10 general geométricas; no se encuentran pigmentos de colores
en el interior de las lineas incisas.

Observacianes: como ya se ha mencionado, esta loza tiene las mismas
caracteristicas que las otras de tipo monocromo. Se las agrup6 como un
conjunto separado por la particularidad de su técnica decorativa, idénti
ca a la deI tipo Thxcacuesco inciso 0 sus variantes regionales en Jalisco,
Colima y Nayarit. Si bien su representatividad es relativamente baja en
las colecciones deI prayecto, el tamafio pequefio de los recipientes y la
parte minima deI cuerpo que resulta ser incisa, hacen que este tipo esté
claramente subrepresentado en la muestra.

LOZAS POLICROMAS

Usmajac baya con bandas rajas

Pasta: tipos A y C. Color baya a café ahumado, de textura regular y con
sistente. Desgrasante: de granulometria heteragénea con elementos blan
cos (calcitas y lapilli), rajos (6xidos de hierra), negras (feldespatos) y
elementos cristalinos como cuarzo 0 circ6n.8 Los métodos de construc
ci6n son acordelado, modelado y posiblemente moldeado. La cocci6n es
oxidante parcial, con nucleos grises. En aIgunos casos, la atm6sfera
oxidante ha dejado una coloraci6n baya clara homogénea. El grosor de
las paredes es de 5 a 9 mm.

Superficie: engobe baya (5 YR 6/4) a baya ahumado (7.5 YR 5/2). El aca
bado de las superficies no es siempre homogéneo. La superficie interna
es mas cuidada, generalmente con un pulido mate de textura fina y sua
ve. El borde exterior puede tener una banda raja alisada 0 regularizada
segun sea el acabado externo. Hay manchas de cocci6n en el exterior de
los recipientes. Dureza 3 a 4 en escala Mohs.

8 Identificaci6n hecha por el ge6logo G. Carlier (Guffroy y Carlier 1993).
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Forma: Cajetes convergentes, divergentes y platos. Los diametros varian
entre 18 y 36 cm, con una media de 26 cm. Los bordes son directos, los
labios redondeados y a menudo tienen un reforzamiento en la cara in
terna. La altura de los cajetes grandes puede llegar hasta mas de 30 cm.

Decoraci6n. el borde y la cara interior de los cajetes y platos presenta una
sucesi6n de 2 a 5 bandas horiwntales, paralelas de color rojo (lOR 4/6) 0

café ahumado (5YR 4/3). En los cajetes mas grandes las bandas apare
cen en la cara interior, pero a menudo la banda deI borde incluye tam
bién la cara externa (fig. 12a).

Observaciones: este tipo se diferencia de los anteriores por el tamafi.o y el
grosor de sus paredes, asi coma por las formas especificas que presenta.
Su aspecto pesado hace pensar en una loza especializada, pero su acaba
do interno cuidadoso y poco erasionado no sugiere que la superficie
estuvo expuesta a algun tipo de desgaste particular. Por sus dimensiones
podria tratarse de recipientes utilizados en la presentaci6n de alguna
sustancia, coma en Fuentes ordinarias 0 «ensaladeras».

Usmajac rojo sobre crema
Pasta: tipos A, B, C y D. Color bayo/ladrillo a gris y negro, de textura
fina. Desgrasante: de granulometria homogénea con elementos varia
dos vistos coma puntitos blancos, rajos, negros y cristalinos. Los méto
dos de construcci6n usuales son el acordelado, el modelado y, sin duda,
el moldeado en bules recortados. La consistencia de la pasta es general
mente bastante compacta, a menudo se observa una estructuraci6n linear
de las particulas de arcilla, 10 que sugiere que la pasta fue decantada
mientras su estado era bastante liquido. La cocci6n es oxidante incom
pleta, con nucleos negros y grises. El grosor de las paredes de las ollas es
de 3 a 8 mm; el de los cajetes entre 3 y 6 mm.

Superficie. un engobe crema (5Y7Il y 7.5 YR 714 variante entre gris y blan
co) recubre la pasta de color bayo, el contraste es marcado cuando el
engobe se ha descascarado. La pintura raja ha sido aplicada sobre el fondo
crema para crear los disefi.os decorativos. Ambas superficies muestran un
alisado 0 pulido brillosos, aunque el pulido mate también es frecuente. El
aspecto es siempre menos lustraso que el tipo Verdia rajo sobre crema. Los
bordes suelen ser casi siempre rajos, tanto en el exterior, coma en el inte
rior. La decoraci6n y el pulido mas esmerado no siempre se combinan,
pues a menudo el pulido de la cara interior es mas intenso, a pesar de que
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la decoraciôn interna es menos frecuente (sôlo en 11 % de los casos). En los
cajetes la cara interior puede 0 no tener engobe crema y a menudo su
color es bayo, rajo 0 caoba. Dureza 2,5 a 4 en escala Mohs.

Forma: Los recipientes cerrados son menos frecuentes en la muestra
que los abiertos. Estos se dividen en ollas de cue110 recto, corto, corto
angular y largo evertido. Hay cantaras de cue110 corto (de 2 a 4 cm) y
bote11as u ol1as de cuello alargado, algo estrecho y con el borde evertido.
En general, el diametra de la apertura de la boca suele ser inferior a 10
cm y no mayor a los 24 cm. La media se situa alrededor de los 14 cm. Las
formas son globulares u ovoides con diametras maximos de hasta unos
25 cm. Las bases de las ol1as suelen ser convexas. Hay siluetas compues
tas que imitan la forma deI bule.

Recipientes abiertos: cajetes hemisféricos divergentes y convergen
tes, entre los que se puede apreciar una variedad muy cerrada que se
aproxima a la forma deI tecomate. Los bordes son directos y los labios
redondeados 0 ligeramente biselados. Hay unos pocos casos en que se
aprecia una curvatura exterior deI labio (engrasado 0 simplemente
evertido) 0 un ligera punto de inflexiôn en el extremo deI borde, que
adelgaza sustancialmente el fila dei labio. Las bases son generalmente
convexas 0 redondeadas, pero hay unos cuantos ejemplos de paredes
casi rectas y de bases planas. Los diametras de los cajetes varian entre 6
y 27 cm, siendo la media de unos 18 cm. En los ejemplares enteras la
altura de los cajetes no es mayor de los 11 cm. Al igual que en el comple
jo Verdia, la gran mayoria de la loza rajo sobre crema, esta compuesta
por fragmentos de cajetes hemisféricos ligeramente divergentes. Hay
pocos ejemplares de silueta compuesta reminiscente deI bule (fig. lOb).

Decoraciôn (figs. 8 y 10): la loza rajo sobre crema constituye el principal
tipo decorado dei complejo Usmajac, con 71,2 % dei total de la muestra
analizada de los tiestos decorados. En esta loza, la cara exterior de los reci
pientes abiertos es el soporte principal de los motivos pintados. La decora
ciôn en ambas caras se da solo en 9% de la muestra, mientras que la cara
interior 11eva ornamentaciôn sôlo en 1% de los casos. En muchas instan
cias, la banda 0 linea raja sobre el borde es el adorno comun de la cara
interna. Las tonalidades deI color fluctuan entre el rajo (lOR 4/6) Yel café
ahumado (5YR 4/3). En ocasiones este puede tornarse gris 0 negro por
efecto de una atmôsfera de cocciôn mal controlada.

Los motivos decorativos son combinaciones geométricas de lineas,
bandas (rectas u onduladas) y figuras definidas (circulos, triangulos, etc.).
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Por 10 general se trata de sucesiones de campos decorativos horizonta
les, verticales u oblicuos que repiten temas simétricos. A menudo, la
combinaci6n de lineas sirve para delimitar paneles que encierran dise
fios especificos (figs. Sa 2,3 y 7). En ciertos casos aparecen motivos s6li
dos, en pintura raja, que resaltan sobre un fondo crema 0 baya clara,
dando la apariencia de una técnica «al negativo» por el contrastes entre
las tonalidades clar%scuro (fig. Sc y g).

Las figuras geométricas mâs usuales son los circulos, los rambos, los
cuadrados, los triângulos, las espirales redondas 0 romboidales, y la in
tersecci6n de lîneas verticales, horizontales y diagonales. Un cierto nu
mera de elementos secundarios presentes en el disefio incluyen puntos
circulares; puntos gruesos alargados (a manera de gotas 0 lâgrimas);
cuadraditos irregulares; lîneas cortas, rectas 0 curvas, delgadas 0 grue
sas. Hay igualmente una serie de pequefios motivos que se asemejan a
tipos de imprenta especificos: la «coma»; las letras v, S y C invertidas; las
letras J, 0, M Y X, solas 0 unidas en sucesi6n (fig. Se).

Otras motivos combinan elementos sencillos para formar campos
achurados, redes 0 dameros (tableras de ajedrez) que se acentuan por la
inclinaci6n y el grasor de las lîneas, creando la impresi6n de constituir
motivos distintos. Ciertas combinaciones lineares hacen pensar en la
trama de un tejido de cesteria. En aIgu nos casos la sucesi6n de trazos
gruesos y delgados evoca la técnica «al negativo» antes mencionada.

Otra tema constante son las figuras concéntricas que repiten circulos,
rambos 0 triângulos de tamafio decreciente. Los espirales simples y opues
tos son también frecuentes (fig. Sd). En definitiva, la iconografia es variada
pera se compone de elementos relativamente simples, que se combinan
en campos simétricos. Se crean asi motivos estilizados que se repiten den
tra de una l6gica ideogrâfica aun no bien descifrada.

De todas las figuras simb6licas estilizadas, quizas la mas realista es
la que representa la forma deI hombre con unos cuantos trazos senci
110s. La silueta humana puede describirse como un conjunto de ele
mentos geométricos superpuestos: el rambo, el triangulo 0 un circulo
irregular para la cabeza; lîneas rectas u onduladas, de distintos groso
res, para el tronco y las extremidades. Con frecuencia los disefios
antrapomorfos aparecen en series unidas entre si, de manera que pare
ce que las figuras se estan tomando de la mana. En ocasiones se pre
sentan unicamente formas triangulares, con uno a dos puntos al centro
para indicar cabezas humanas dentro de paneles 0 con otras combina
ciones geométricas (fig. Sh). En aIgu nos casas aparece la forma estilizada
deI cuerpo en el extremo deI borde y la cabeza aislada en la cara inter-
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na deI mismo. 9 Este tipo de decoraci6n es muy similar a la de algunos
tipos de Loma Alta, Michoacân.

Observadanes este tipo corresponde prabablemente al que fuera identi
ficado par Kelly con el nombre de Amacueca raja sobre café, pera no fue
asociado al horizonte Verdia, quizâs par el marcado contraste entre el
acabado de superficie mate, menas elegante que el deI tipo Verdia raja

sobre crema. En realidad, la riqueza iconogrâfica de esta loza es casi
idéntica a la de su contraparte en el complejo Verdia.

Usmajœ; raja sobre baya/caaba/gris
Pasta.· tipos A, B, C YD. Color baya clara a café a gris ahumado. Desgrasan
te: de granulometria homogénea con elementos bien integrados a las arci
llas, que resaltan par sus colores y brillas cristalinos. Son comunes las
pintas blancas (calcitas a cenizas volcânicas), las pintas rajas (6xidos de
hierro) y las pintas negras vidriosas. En algunos casas hay vacuolas y des
prendimientos. Los métodos de construcci6n usuales son el acordelado, el
modelado y quizâs también el moldeado. La cocci6n es generalmente
oxidante u oxidante incompleta, con nucleos grises a negros. En aIgunos
casas se observa una estructuraci6n linear de arcilla. El grosor de las pare
des de las allas es de 4 a 8 mm, y el de los cajetes entre 3 y 6 mm, con una
media de 5 mm.

Superficie: el color de fonda de la loza es baya clara a baya gris (2,5YR 4/
4 a 2.5/2 a 5YR 8/4, NS y N4) Y par la general no tiene un engobe. La
pintura de los motivas decorativos es raja (lOR 3/6,4/8,5/8) a café guin
da (7,SR 4/8 SYR 6/4 Y2,SYR 4/4). Las tonalidades baya café suelen ser
el resultado de un pulido mate que acentua el color de la pasta. Al igual
que la loza raja sobre crema, los cajetes tienen la cara interna mâs puli
da y menas decorada. El borde exterior es usualmente raja, tanto en
allas coma en cajetes. Las manchas de cocci6n son frecuentes en los
recipientes mâs gruesos (allas y ciertos cajetes). Dureza 3 a 4 en escala
Mohs. En varias casas se anota que el color raja tiene un acabado brillo
sa similar al brunido que resalta con el fonda mate.

Forma.' recipientes cerrados: cântaras de cuello corto (de 2 a 3 cm), allas
de boca ancha y borde corto casi angular (2 cm) y allas de cuello diver-

9 Se agradece a Patricia Carat habe"r se
ilalado este detalIe, que encuentra
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gente con aperturas variables. El diâmetro de la boca de los cântaros y
de las allas de cuello corto no es mayor a 10 cm. Las formas son globula
res u ovoides con diâmetros mâximos quizâs hasta de unos 30 cm (?).
Las bases de las allas son convexas.

Figura 8, Usmajac rajo sobre crema
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Recipientes abiertos: cajetes hemisféricos, convergentes 0 diver
gentes, tecomates y platos. Los bordes son directos y los labios redon
deados 0 biselados. Las bases son convexas 0, en algunos casos, planas
con las paredes bastante rectas. Los diametros de los cajetes varian
entre 11 y 24 cm, siendo la media de unos 18 cm. Los platos tienen un

Figura 9. Usmajac rojo sobre baya. Usmajac rajo y blanco sobre baya
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diametro que oscila entre 12 y 14 cm. En realidad, hay muy poca dife
rencia formaI entre los recipientes de esta loza y los deI tipo rojo sobre
crema.

Decoraci6n (figs. 9a y la): los mismos disefios que los de la loza rajo
sobre crema. Los temas son geométricos y se basan en la sucesi6n de
linea paralelas, rectas y onduladas. Los signos iconograficos incluyen
figuras semejantes a las letras C, S y V invertidas, la M y la X. Otras
motivos constantes son redes y dameras que se combinan con espirales
romboidales, triangulos y motivos circulares s6lidos 0 amorfos.

Observaciones: esta loza tiene las mismas caracteristicas que el tipo
monocramo bayo/caobalbayo gris, es decir que las diferencias en la
tonalidad deI color de la pasta no son pertinentes para dividirla en tres
tipos de lozas distintas. Sus caracteristicas tecnol6gicas, formales y
estilisticas son basicamente las mismas. De manera general, los reci
pientes abiertos y cerrados comparten los mismos atributos y combina
ciones de aquellos mencionados para la loza Usmajac rajo sobre crema.
La diferencia principal es la ausencia de bafio de color claro. Este tipo es
casi idéntico al Verdia rojo sobre café, por 10 que a menudo se pueden
confundir ambos tipos. De hecho, este fue el tipo dominante en el mate
rial temprano deI sitio Caseta (CS-32), donde estuvo asociado a tumbas
de tira. Las diferencias en el acabado de superficie y la ausencia de de
terminados motivos iconograficos presentes en las lozas Verdia fueran
la pauta para separar los dos complejos. En esta loza se han detectado
dos casos de decoraci6n incisa 0 acanalada, desgraciadamente los frag
mentos no permiten reconstruir la forma Integra de estos recipientes
cerrados (fig. 9a).

Usmajac blanco y rajo sobre baya
Pasta: tipos A, B, C y D. Color baya crema a caoba, de textura fina y
compacta. Desgrasante: de granulometria homogénea, con elementos
variados bien mezclados con la arcilla, se distinguen vacuolas y des
prendimientos. Los métodos de construcci6n son el acordelado y el
modelado. La cocci6n es oxidante u oxidante incompleta. A menudo se
observa una estructuraci6n linear de arcilla. El grasor de las paredes es
de 4 a 8 mm para ollas y cajetes.

Superficie.' por 10 general tiene un engobe deI mismo color de la pasta:
baya (2.5YR 4/4), baya rosado (5YR 8/4) 0 caoba (2.5YR 2,5/2). En los
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cajetes, ambas superficies son generalmente alisadas a pulidas, pera
la combinaci6n deI blanco (5Y 7/1 a 5Y 6/1) Y raja (lOR 4/8) aparece
generalmente s6lo en el exterior. En las allas la superficie externa es
pulida mate, con el borde interna bien cuidado. En ambos casas el
aspecta es uniforme. El borde interior puede ser raja a raja y blanco
con una decoraci6n en bandas verticales u horizontales. Dureza 3 a 4
en escala Mohs.

Forma: recipientes cerrados: allas de cue110 recto y estrecho con el
borde ligeramente saliente de altura mediana (4 a 5 cm). El diametra
de la apertura de la boca va de 8 a 12 cm. Las formas son praba
blemente globulares y ovoides. Se desconoce el diametro maxima
posible.

Recipientes abiertos: hay cajetes hemisféricos convergentes a diver
gentes y tecomates. Los diametros varian entre 16 y 24 cm, siendo la
media de unos 18 cm. En casi todos los casas los bordes son directos, con
labios redondeados. Se anotaron dos casas de borde engrasado (a casi el
doble de su espesor normal) y con un adelgazamiento en la parte exte
rior deI extrema cercano allabio.

Decoraci6n (fig. 9b Y10): los motivas son muy semejantes a los deI tipo
raja sobre baya, es decir geométricos con alternancia de bandas, li
neas (rectas u onduladas), puntos a motivas de los colores raja y blan
co sobre el fonda baya. Se puede dar el casa de que una parte deI
recipiente tenga un engobe blanco crema sobre el fonda baya y sobre
este se aflada la decoraci6n en raja. Los diseflos mas frecuentes son
las lineas y bandas verticales, horizontales a diagonales, asi coma trian
gulas, rombos, espirales, circulas a puntos amorfos repartidos
simétricamente sobre la cara exterior de los cajetes. Las diferencias de
color baya deI fonda no son mas que variaciones deI color baya basico
de la pasta. Hay, sin embargo, algunos casas excepcionales donde el
color de fonda es un caaba muy oscura que contrasta aun mas con el
blanco y el raja (0 raja guinda) que la cubre. Se registraran dos casas
de cajetes con una banda triangular (5 mm de grasor) afladida con
pastillaje, en la parte mesial deI recipiente (fig. 5 a).

Observaciones: fuera de la policromia producida par la mezcla de par
la menas tres colores basicos, esta loza no tiene otras particularidades
que la diferencien en acabado a en formas de las descritas anterior
mente.
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Figura 10, complejo Usmajac: formas y decoraciones usuales
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EL COMPLEJO VERDjA

El material de superficie de este complejo fue registrado mayoritaria
mente en las localidades ubicadas en la franja de playa y sobre las pri
meras terrazas de la cuenca. Los sitios aparecen con mayor frecuencia
en los sectores centra y norte. Coinciden en muchos casos con estacio
nes de extracci6n de saI, donde aparece asociado a un material utilitario
de caracteristicas tecnol6gicas diferentes al deI complejo originalmente
definido por Kelly. Los trabajos estratigraficos en los sitios CS-Il YCS-24
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mostraron la contemporaneidad de ambos conjuntos y ampliaron la va
riabilidad de las formas y decoraciones asociadas a los materiales espe
cializados en la producci6n de sa1. l0

En determinados sitios se pudo constatar la presencia superficial de
materiales deI complejo Verdia con elementos caracteristicos deI complejo
Usmajac (CS-1, CS-2, CS-4, CS-8 CS-16, CS-21, CS-22, CS-24 , CS-31 , CS-62).
Sin embargo, en la generalidad de los casos no se tienen evidencias que
permitan afirmar que ambos complejos hayan coexistido simult.aneamen
te en alglin sitio. Las fechas obtenidas para los contextos Verdia 10 sillian
entre 86 d.C. (1915 + /- 105 A.P) Y460 d.C. (1490 + /-50 A.P). A10 largo de
este lapso es normal que se hayan producido cambios tecno16gicos y/a
estilisticos dentro deI complejo ceramico. Sin embargo, los contextos estu
diados no permiten trazar la evoluci6n completa deI conjunto. En el capitu
la siguiente se esboza una posible subdivisi6n hecha a partir de la muestra
proveniente de dos cortes estratigraficos deI sitio CS-Il Cerritos Colorados.

El analisis de la muestra obtenida en los ûltimos afios permite com
pletar la tipologia original con, por 10 menos, tres nuevos tipos de lozas
identificadas para este complejo. A continuaci6n se presentan todos los
tipos actualmente reconocidos, manteniendo la nomenclatura de Kelly
para no crear confusi6n dentro de la literatura existente.

Las lozas deI complejo Verdia se dividen igualmente en dos grandes
grupos:
• Monocromas, con 0 sin engobes: Verdia rojo (a negro ahumado), Verdia

baya (a gris ahumado).
• Bicromas, con 0 sin engobes: Verdia rojo sobre crema (gris a blanco),

Verdia rojo sobre café, Verdia baya con bandas rojas.

LAS LOZAS DEL COMPLEJO VERDIA

Verdia rajo (a negro ahumado)

Pasta: tipos C y A. Color baya a gris, de textura granular, porosa y a veces
burda. Desgrasante: a menudo de granulometria heterogénea con ele
mentos cristalinos, piritas y pintas negras identificadas coma obsidiana.
Se observan vacuolas y desprendimientos. Los métodos de construcci6n
usuales son el acordelado y el modelado. La cocci6n es por 10 general
oxidante incompleta, con nûcleos grises caracteristicos; pero hay tam
bién casos que reflejan una cocci6n reductora. A menudo se observa
una estructuraci6n linear de arcilla. El grosor de las paredes de las allas:
de 4 a 10 mm; cajetes entre 4 y 11 mm.

10 La descripciôn de las lozas especializadas es tratado en el capitulo XI.
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Superficie engobe de color rojo (lOR 5/8, 4/8 Y 3/6 a 2.5YR 4/5) que
varia en la cara externa: de rojo ladrillo a caoba ahumado. Interno: en
cajetes y platos rojo, pero con tendencia a ser mas oscuro 0 ahumado.
Superficies por 10 general bien alisadas a pulido mate, con algunos
casos de brui'iido lineal. El aspecto suele ser lustroso pero se craquela
con el tiempo y la erosi6n. El borde interior de las o11as suele ser engobado
y pulido, contrastando con un pulido mediocre sobre el resto del reci
piente. La superficie externa de los platos puede ser s610 regularizada
mientras que la cara interna muestra mayor esmero. Dureza 3 a 4 en
escala Mohs.

Forma. recipientes cerrados: o11as de tres tipos: a) cantaro de cuello rec
to entre 4 y 5 cm de alto; b) de cuello corto (de 2 a 3 cm) recto, sin borde
saliente; y c) ollas de borde divergente, con angulos agudos. El diametro
de la apertura de la boca varia segun la forma; en los cantaros va de 7 a
12 cm, en las o11as de cue110 corto 11ega hasta los 18 cm. Las ollas de
borde divergente tienen un diametro general mas amplio que puede
llegar a los 25 cm. Las formas son globulares u ovoides con diametros
maximos de hasta unos 32 cm.

Las bases de las ollas tienden a ser convexas 0 ligeramente aplana
das. Aunque no son frecuentes en la muestra, se conocen pequei'ios so
portes c6nicos y s61idos que pueden ser parte de esta loza (fig. 5g 1). En
la descripci6n de Kelly de esta loza figuran una posible asa arqueada
(hoop-like) y otra en forma de gancho (loop) (1941a: 99-100); sin embargo
en la muestra obtenida no se registr6 ningun ejemplar con asas.

Bote11as: forma no comun pero presente en un ejemplar de tamai'io
reducido, de silueta aparentemente cilindrica u ovoide; tiene una in
flexi6n a la altura del inicio del borde, el perfil es recto y se acentua con
ellabio ojival. Diametro boca: 6 cm, diametro maximo: 7 cm, altura real
desconocida, quizas unos 10 cm (fig. 4z).

Recipientes abiertos: cajetes hemisféricos convergentes y divergentes,
escudi11as extendidas y platos. Entre los cajetes convergentes se dis
tinguen algunos posibles tecomates. Las paredes de los cajetes diver
gentes pueden ser rectas y combinarse con una base casi recta. No
obstante, la mayoria de las bases son ligeramente c6ncavas 0 convexas,
con una inflexi6n que sugiere el usa de moldes (bules recortados). Al
igual que en la muestra de Kelly, se dispone de un cajete fragmentado
que presenta una secci6n del borde almenado (fig. 3v, y, x). Los dia
metros de los cajetes varian entre 12 y 26 cm, siendo la media de unos
16 cm. Los platos presentan un mayor diametro y oscilan entre 14 y
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...... Cuadro 7. principales atributos de las lozas dei complejo Verdfa S;CD
Cl @

Tipoy t'1
a

% relativo Pasta Engobe / acabado Decoraci6n Formas Espesor y tamarïos
r-
a
Cl

Verdla rojo ;;'
(a umado 0 riegro Cl

t'1

18% Colar bayo / gris, granular, Rojo ladril/o a caoba Ninguna Ollas borde divergente Ollas4-10 mm
~

burdo. Desgrasante: Superficies Alisadas, y botel/as. Cajetes cajetes 4-11 mm ()

cristalino, pirita, mica, pulido mate y brurïidas convergentes y o Borde olias: 7-25 cm
c::
t'1z

pintas negras como divergentes. Cajetes convergentes ()

>
obsidiana Un ejemplar con borde 14-29 cm divergentes Cl

almenado
t'1

14-36 cm

~Verdla bayo ,
(a g' ahumado) ". ~
27% Colar bayo crema a gris. Bayo a caoba ahumado. Algunas ol/as tienen el Ollas borde divergente Ollas4-11mm

Desgrasante: granular, Superficies regularizadas, cuello pintado de rojo 0 Cajetes hemisféricos cajetes 4-13 mm
burdo, cristalino, pirita, alisadas, pulido mate presentan bandas rojas convergentes y o Borde ollas: 8-30 cm.
pintas negras obsidiana, verticales entre el labio divergentes. Platos o Cajetes convergentes
feldespatos, pintas y el hombro dei 14-34 cm divergentes
blancas: lapilli, calcitas recipiente 14-28 cm Platos

14-28 mm
lJerdla bayo con
~ndas rojas
12% Bayo café ahumado Interiar baya a café Dellabio a 112 cuerpo CaJetes extendidos 0 Espesor de 4-7 mm

Granular, homogéneo ahumado. interior: bandas paralelas platos. o Borde 15-30 cm
de consistencia dura Regularizado alisadol rojas, redas u onduladas Cajetes de paredes

estrlas pulido mate a Hay casos con bandas redas 0 divergentes
brurïido crema



Verdfa roja sobrecrema
26%

Verdla roja sobre café
17%

Colores gris a negra!
terracota a gris. Fina,
suave

Café a gris. Granular,
burda de consistencia
suave

Exterior: crema! gris 0

blanco; a veces naranja
par rajo escurrido.
Interiar: rOJo a café 0

casi negra

Exterior: baya rosado 0

gris a café c1aro

Diseiios lineales,
geométricos, arreglos
radiales, dameras,
chevrons, Ilneas
onduladas, triangulos,
rombos, puntos. Circulos,
pequeiios cuadrados en
negativo. Flecos y
fileteados

Diseiios simples
geométricos con Ifneas
y bandas, rectas y
onduladas. Areas s61idas
en triangulos, circulos
Decoraci6n seetoreada
con bandas rellenas,
chevrones colgantes 0

fileteados

Pocas ollas. La mayarfa
son cajetes hemisféricos

Ollas, cajetes, y
candeleros

Ollas y caJetes 3-8 mm.
o Borde Cajetes 9-27 cm,
la generalidad entre
18-20 cm

Ollas 3-9 mm
caJetes 3-7 mm
o Borde ollas 9,5 -30 cm
o caJetes 14-26 cm.
Media 18 cm
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Figura 11, complejo Verdfa: formas y decoraciones usuales
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30 cm. En todos los casos, los labios son redondeados 0 biselados hacia
la cara interna.

Decoraci6n. ninguna.

Observaciones: Isabel Kelly la calific6 de loza utilitaria, algunos recipien
tes han sido recuperados en dos tepalcateras.
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Verdia baya (a gris ahumado)
Pasta: tipos A, BYC. Color baya crema a gris de textura granular y poro
sa. Desgrasante: burdo de granulometria heterogénea, con elementos
cristalinos grandes y pintas negras (pirita, obsidiana, feldespatos). Se
observan vacuolas y desprendimientos. Los métodos de construccion
usuales son el acordelado y el modelado. La coccion es por 10 general
oxidante a oxidante incompleta, con algunos casos bien ahumados que
sugieren atmosferas reductoras. El grosor de las paredes de las ol1as va
ria entre 4 y 11 mm y de los cajetes 0 platos entre 4 y 13 mm.

Superficie. a menudo sin engobe, pero cuando esta presente tiene el mis
mo color de la pasta, que varia entre baya (2.SYR 4/4) Ycaoba ahumado
(2.SYR 2,512), a veces con ciertas tonalidades de baya naranja (2.SYR 6/8)
o rosado (SYR 8/4). Las manchas de coccion son frecuentes. En los cajetes,
ambas superficies estan generalmente regularizadas 0 alisadas, con hue
l1as deI instrumenta empleado. Hay varios casos que presentan un acaba
do mas esmerado, con un pulimento mate en ambas caras. En las ol1as la
superficie extema es alisada 0 pulida mate, con el borde interno bien cui
dado; el aspecto general es uniforme. Dureza 3 a 4 en escala Mohs.

Fomta: recipientes cerrados: probablemente las ol1as de los tres tipo usua
les: cantaro de cuello recto y alto (Scm); ollas de cuello corto (3 cm) con
el borde ligeramente saliente; y ollas de borde divergente de altura me
diana, quizas proporcional al tamafio global deI recipiente. El diametro
de la apertura de la boca varia segûn la forma; los cantaros van de 8 a 12
cm, las ollas de cuello corto entre 12 y 16 cm y las de borde divergente
llegan a mas de 30 cm. Los cuerpos son probablemente globulares y
ovoides, pero se desconoce la extension deI diametro maximo. Las bases
de las ollas parecen ser convexas. Hay dos fragmentos de soportes soli
dos cortos, de forma conica. No se conocen asas u otros apéndices.

Recipientes abiertos: al igual que en el tipo Verdia rojo, hay cajetes
hemisféricos convergentes y divergentes, tecomates, escudillas extendi
das y platos. La mayoria de las bases son concavas 0 convexas. Los dia
metros de los cajetes comunes varian entre 14 y 28 cm, siendo la media
de unos 16 cm. No obstante hay una variedad de cajete grande y profun
do que tiene un diametro reconstruible que oscila de 30 a 34 cm; proba
blemente se trata de una parte de la loza especializada 0 destinada al
trabajo de la saI de la cual se hablara mas adelante. Los platos presentan
un diametro entre 14 y 28 cm. En todos los casos, los labios son redon
deados 0 ligeramente en ojiva.
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Decoraci6n: el borde exterior de algunas ollas puede ser rojo 0 tener una
decoraci6n en bandas verticales de color rojo (fig. Hc). La decoraci6n en
el interior deI borde es menos frecuente. Fuera de este caso, en los frag
mentos estudiados no se distingue otra decoraci6n particular.

Observaciones: por el aspecto comun de esta loza es dificil diferenciarla
deI material de superficie que incluye los tipos ordinarios de otras fases.
La muestra estudiada corresponde, sobre todo, a fragmentos encontra
dos en las estaciones de playa y en las primeras terrazas dellago, donde
los contextos domésticos no siempre son claros en superficie. En la
muestra se consideraron, sobre todo, aquellos que guardaban una cierta
unidad tecnol6gica con el conjunto mis diagn6stico de la fase.

Verdia baya bandas rajas
Pasta: tipos A y C. Color baya café ahumado a negro. Son de textura
granular, dura y resistente. Desgrasante de granulometria homogénea
con elementos blancos (calcitas y lapilli), rojos (6xidos de hierro), ne
gros (feldespatos) y elementos cristalinos como cuarzo 0 circ6n. Los
métodos de construcci6n son el acordelado y el modelado. La cocci6n es
oxidante a oxidante parcial, con nucleos grises. En los casos de buena
cocci6n la pasta muestra una coloraci6n baya claro a naranja. El grosor
de las paredes de los cajetes y platos varia entre 4 y 7 mm.

Superficie: por 10 general se nota un engobe de color baya (7.5 YR 7/4) a
baya ahumado (7.5 YR 512). Hay varios ejemplares que s610 presentan
engobe interno. El acabado de las superficies no es siempre homogéneo;
en la mayoria de los casos presentan un regularizado meticuloso. La
superficie interna es mas cuidada y a menudo llega a un pulido mate de
aspecto elegante. El borde exterior puede ser rojo, pero no siempre puli
do; el borde rojo interno es la regla. Las manchas de cocci6n suelen ser
frecuentes. Dureza 3 a 4 en escala Mohs.

Forma: en todos los casos se trata de cajetes convergentes grandes, di·
vergentes 0 extendidos y de platos. Los diametros varian entre 16 y 27
cm, con una media de 18 cm. Los bordes son directos, aunque en ciertos
casos se nota un reforzamiento interior. El perfil de los labios varia de
redondeado a biselado hacia el interior. Los fragmentos de cajetes he
misféricos no permiten hacer una estimaci6n de su altura real; sin em
bargo deben alcanzar por 10 menos los 35 cm. Aparentemente aIgunos
cajetes 0 platos tenian soportes; la colecci6n cuenta con una pata s6lida,
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de forma c6nica, de 8 cm de largo q.ue presenta una banda raja en la cara
interior correspondiente al fondo deI redpiente (fig. 5g 2).

Decaraciôn: la cara interior de los cajetes suele llevar la decoraci6n ca
racteristica deI tipo, compuesta por una sucesi6n de bandas paralelas de
color rojo (lOR 4/6) 0 café ahumado (5YR 4/3). En algunos casos se nota
la inclusi6n de una Hnea 0 banda de colorbaY<Do crema que'resalta bien
el contraste deI rajo con el fondo.bayo. Este rasgo recuerda la policromia
de los tipos Usmajac blanco y rajo sobre bayo, pero parece ser particular
a estos tipos de recipientes abiertos. Las bandas siempre estim dispues
tas de manera horizontal y pOT 10 general se suceden tres hileras. En los
cajetes grandes, las bandas aparecen a veces también en la cara exterior
y pueden sucederse hasta cinco hileras (fig. 12 b).

Observacianes. dentro de esta loza se encuentran algunos cajetesgrandes y
prafundos que pueden estar asociados a la industria de extraccionde la saL
Los recipientes mâs usuales son los cajetes extendidos y los platos. La dife
rencia principal de este ripo con su semejante deI complejo Usmajac, esla
asociaci6n directa con otros materiales diagn6sticos deI complejo Verdia.
Sus rasgos burdos hablan de una funci6n utilitaria y sus presencia en las
tepalcateras sugiere un uso relacionado con la extracci6n de saL

Verdîa raja sobre crema
Pasta: tipos A, BYD. Color café ladrillo a gris blancuzco y negro, de textura,
suave y fina. Desgrasante: de granulometria homogénea con elementos
blancos (calcitas 0 cenizas), rajos (6xidos de hierro), negros (feldespatos) y
muy pocos cristahnos (quizâs cuarzos). Los métodos de construcci6n
usuales son el acorde1'ado y el modelado. En varios ejemplares se observa
una deposici6n hnear de arcilla que sugiere una seJecci6n de materiales
por decantaci6n. La cocci6n es por 10 general oxidante muy incompleta,
con grandes nuc1eos negT0s, que abarcan la casi totaUdad deI espesor de l~,

pasta. En estos casos, s610 el grosor deI engobe muestra una coloraci6n
naranja oxidante. La cocci6n reductora parece ser muy comun en ciertos
cajetes finos, quizâs fue empleada en un primer tiempo de la fàbricaci6n.
Una segunda cocci6n parece que fue luego empleada para fijar una nueva
capa de engobe y los motivos negativos, El grosor de las paredes de las
ollas es de 3 a 8 mm, en los cajetes varia entre 3 y 6 mm.

Superficie. engobe de fondo que varia de crema a gris 0 blanco, a veces
con ciertas tonalidades de naranja por la mezc1<i de la pintura raja, escu-
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rrida al momento de la decoraci6n. En los cajetes, la cara interna varia
de bayo crema a caoba ahumado. Hay algunos con el fondo de color rojo
a café 0 casi negro (lOR 5/8, 4/6 Y4/8 a 5YR 3/4). Por 10 general, ambas
superficies son bien pulidas 0 brufiidas. El aspecto lustroso es uniforme
y constituye una de sus caracteristicas mas notables. El borde exterior es
usualmente rojo; en el interior es menos frecuente. En las ollas, la ban
da 0 linea roja del interior deI borde suele ser algo mas ancha y bien
pulida. Las manchas de cocci6n (ahumado parcial accidental) pueden
ser frecuentes; en muchos casos la superficie decorada puede presentar
los colores 0 los disefios algo escurridos por efecto del pulido 0 brufiido
caracteristico. Dureza 2,5 a 4 en escala Mohs.

Forma: recipientes cerrados: ollas, aunque no son frecuentes en la mues
tra, se tienen evidencias de un solo tipo: cantaro de cuello corto (de 2 a
3 cm) con un ligero borde saliente. El diametro de la apertura de la boca
es pequefio, no mayor a los 8 cm. Las formas son globulares u ovoides
con diametros maximos de hasta unos 25 cm. Las bases de las ollas tien
den a ser convexas.

Recipientes amertos: cajetes hemisféricos convergentes y divergentes,
siendo estos ûltimos los mas comunes. Hay algunos fragmentos de posi
bles tecomates, con el diametro de la boca amplio (unos 14 cm). Los bor
des son directos y los labios redondeados 0 ligeramente biselados hacia el
interior. Las bases son por 10 general convexas 0 redondeadas; no obstante,
cuando las paredes son mas rectas las bases suelen ser planas. En la mues
tra de Kelly hay un ejemplar que presenta una ligera inflexi6n angular y
una base convexa. Los diametros de los cajetes varian entre 9 y 27 cm,
siendo la media de unos 18 cm. La altura de los cajetes no suele ser mayor
de los 9 cm. La gran mayoria de la loza rojo sobre crema esta compuesta
por fragmentos de cajetes hemisféricos de acabado brufiido.

Decoraci6n (figs. 11 y 13): la cara exterior de los cuencos lleva la decora
ci6n principal; la faz interior esta generalmente engobada con una tona
lidad mas oscura, siempre bien pulida. En muchos casos, hay una banda
roja sobre el borde interno (fig. 13c). El disefio cubre la base y las pare
des con una misma secuencia de motivos. El color tipico de la pintura
varia entre rojo (lOR 4/6) Y café ahumado (5YR 4/3); en algunos casos
este puede tomar tonalidades grises 0 negruzcas por efectos de manchas
de cocci6n, en otros hay un efecto de jaspeado borroso, producido por
los escurrimientos irregulares de un color oscuro sobre uno mas claro.
Esto suele ser el resultado de un brufiido muy lineal que desplaza partes
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Figura 12, fase Verdfa: cajetes grandes raja sobre baya
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b

minûscu1as de la superficie pintada, cuando esta aûn no ha quedado
totalmente seca.

Los disefios son geométricos, a menudo con sectores horizontales,
verticales u obhcuos, separados por bandas 0 lîneas rectas u ondu1adas
(fig. Ba y e). Entre los motivos frecuentes hay triangu10s, rombos, pun
tos, circulos rellenos, a menudo en negativo ll con circu10s 0 cuadrados

Il Parece que la técnica de los diseiios

negativos juega sobre todo con el con-

traste entre el color rajo deI contomo,

el fondo claro deI engobe y los elemen-
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Figura 13, Verdla rajo sobre crema
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rellenos de puntos. Como elementos deI disefio se usan lineas y bandas
paralelas, zonas achuradas, redes, dameras (tablero de ajedrez), rombos,
cuadrados 0 circulos, espirales con flecos ondulados (a manera de ele
mentos radiales), chevranes (grecas en zig zag), fileteado, flecos rectos
verticales u oblicuos (fig. 13e). La disposici6n de los motivos es geomé
trica y a menudo esta dividida en sectores simétricos u opuestos que se
distribuyen en el cuerpo deI cajete, integrando estructuras complejas y
repetitivas. Ciertas combinaciones lineares hacen pensar en la trama de
un tejido de cesteria (fig. 11).

Parece evidente que hay elementos de una geometria simb6lica muy
rica, que no se tennina de comprender. El ejemplo mas notable es qui-
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zas el motiva en negativo, de circulos 0 cuadrados rellenos de puntos,
dispuestos en toma a un elemento central. El numera de puntos no
suele ser constante, pera generalmente va de 5 a 12. El motivo central
suele ser algo mas grande que los puntos, aunque puede ser simplemen
te un punto mas acentuado (fig. 13b4-9). La figura de las espirales con
flecos radiales ha sido interpretada coma un elemento solar (fig. 13d3).
A pesar de que las muestras son muy fragmenta rias parece evidente que
la complejidad iconografica refleja c6digos de significaci6n panregional.

Observacianes: la textura sumada a la riqueza iconografica de esta loza
hace pensar en una vajilla «de lujo», destinada al uso exclusivo de un
segmento de la sociedad, quizas reservada sobre todo a los contextos
funerarios; sin embargo se han encontrado fragmentos de esta loza en
varias estaciones de playa y en contextos domésticos de las primeras
terrazas dellago. No obstante, no deja de llamar la atenci6n el hecho de
que la gran mayoria de estos recipientes son cajetes finos, de tamafio
mediano 0 pequefio, a menudo asociados a entierras superficiales.

Verdia raja sobre café
Isabel Kelly anot6 la asociaci6n de esta loza con el tipo Tizapan rojo
sobre gris y con otros tipos relacionados con la ceramica de la regi6n de
Ameca. Sus observaciones se han visto confirmadas recientemente con
el hallazgo de recipientes con motivos caracteristicos de la loza Verdia
rojo sobre crema en las dos camaras de la tumba de tira de Huitzilapa,
Jalisco (Ramos, 1996,1997; L6pez, 1998a).

Pasta: tipos A, B, C YD. Color café clara que en la atm6sfera reductora se
vuelve gris 0 negra. Desgrasante: por 10 general es de granulometria
homogénea con elementos cristalinos, pintas blancas, rajas (6xidos de
hierro) y negras algo vidriosas. Los métodos de construcci6n usuales
son el acordelado y el modelado. La cocci6n es generalmente oxidante
muy incompleta, con nucleos negras, que abarcan casi todo el espesor
de la pared. La cocci6n reductora es frecuente en los cajetes mejor deco
rados. El grosor de las paredes de las ollas es de 3 a 9 mm; los cajetes
varian entre 3 y 7 mm, con una media de 5 mm.

Superficie: color rajo (lOR 3/6, 4/8, 5/8) a café guinda (7,5R 4/8 5YR 6/4
Y2,5YR 4/4) sobre un engobe baya crema a café que puede variar entre
rosado y gris caoba (5YR 8/4, N5 Y N4). Las tonalidades baya /crema
suelen ser de un engobe pulido mate que se diferencia bien deI acabado
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lustroso deI tipo anterior. Al igual que la loza rojo sobre crema, los cajetes
tienen la cara interna mas bien lisa de color baya crema a caoba ahuma
do. En aIgunos se combinan lineas 0 bandas rajas. En ciertos casos muy
ahumados, el interior se vuelve marr6n oscuro 0 casi negro (5YR 312,
7,5YR 412,4/8). Por 10 general, ambas caras son alisadas 0 pulidas, muy
pocas son bruflidas. El aspecto menos lustraso es una de sus principales
diferencias con la variedad rajo sobre crema. Las manchas de cocci6n
son frecuentes en los recipientes mas gruesos (ollas y cajetes grandes).
Dureza 2,5 a 4 en escala Mohs.

Forma: recipientes cerrados: ol1as tipo cantaro de cuello corto (de 2 a 3
cm) y ollas de boca ancha y borde evertido de hasta 5 cm de alto. El
diametra de la apertura de la boca es variable, no mayor a los 12 cm para
los cantaros, y de hasta 30 cm para las ollas comunes. Los cuerpos son
globulares u ovoides con diametros maximos de hasta unos 35 cm (?).
Las bases de las ollas son convexas.

Candeleros. (denominaci6n dada por Isabel Kelly): una forma algo curiosa
y aparentemente no deI todo rara en esta loza. Kelly report6, por 10 me
nos, dos ejemplares (pravenientes de Techaluta y Carmelita), el prayecto
recuper6 muestras de otras dos ejemplares (uno entero que acompafiaba
a un entierro) de San Juan, Atoyac. A pesar de que la combinaci6n de
colores en uno de los recipientes tiende mas al rajo sobre crema que al
rajo sobre café; se incluye a todos los candeleras en este tipo, ya que
ninguno tiene el acabado brufiido que caracteriza la loza rajo sobre cre
ma. El recipiente tiene una forma compuesta, con un cuerpo cilindrico,
largo y angosto que termina sobre una base en forma de disco. Las dimen
siones deI ejemplar entera son: diametro de la boca y deI cilindro 3 cm, su
altura 17,5 cm y el diametra de la base 10 cm. El borde es recto y ellabio
redondo; la altura de la base es de casi 3 cm (figs. 4y, Ile).

Recipientes abiertos: Cajetes hemisféricos, convergentes 0 divergen
tes, y escudillas -cajetes poco profundos- con paredes rectas y fondos pIa
nos. Los bordes son directos y los labios redondeados 0 ligeramente
biselados hacia el interior. Las bases son convexas 0 planas, diferenciadas
sobre todo por el grado de curvatura de las paredes. Los diametras de los
cajetes varian entre14 y 26 cm, siendo la media de unos 18 cm. Las escudi
lias son mas pequeflas, pero la media oscila también alrededor de 18 cm.

Decoraci6n (figs. Il y 14). el borde exterior es usualmente rojo, tanto
en ollas como en cajetes. Los disefios de esta loza pueden parecer menos
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Figura 14, Verdia rojo sobre café
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complejos que los del rajo sobre crema. A pesar de que comparten
casi todos los mismos atributos y combinaciones generales, el acabado
lustroso, producto del brufiido, los diferencia. Los temas son esencial
mente geométricos y se basan en la sucesi6n de linea paralelas, rectas
y onduladas, que alternan con varios motivos iconograficos mas espe
cificos, como las letras C invertida, la M y la X, 0 puntos alargados,
cuadraditos, rombos, triangulos, motivos s6lidos 0 achurados. Las re
des y dameras son frecuentes, as] como la combinaci6n de figuras
concéntricas y lineas verticales 0 diagonales. El motivo en negativo,
descrito para la loza anterior, con puntos rodeando un circulo central,
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y las ,espirales de flecos radiales también estan presentes en esta loza
(fig. 14e).

En las ollas,el disefio puede ocupar la totalidad de la superficie
exterioro limitarse a los dos tercios de la misma (fig. nd). Al igual que
en el tipo anterior, la cara externa de los cuencos lleva la decoraci6n
principal; la faz interior esta generalmente engobada con una tonali
dad mas oscura, siempre bien pulida. En muchos casos hay una banda
raja sobœ el borde interno. El disefio cubre la base y las paredes con
una misma secuencia de motivos. El color tipico de la pintura es rojo
{10R 4/6) a café ahumado (5YR 4/3); en algunos casos este puede to
mar tonalidades grises 0 negruzcas por efectos de manchas de coc
ci6n. En los candeleros, ellabio puede ser rajo, mientras que la decoraci6n
principal se ubica sobre la circunferencia superior de la base (fig. ne).

En los cajetes y escudi11as, la decoraci6n cubre la totalidad de la faz
exterior y a menudo involucra la parte superior de la cara interior. En
ambas .caras, el labio rajo suele ser constante. Los disefios y sus combi
naciones estan dispuestos en simetria 0 en oposici6n en todo el contor
no deI recipiente. La divisi6n bipartita 0 cuadruple de los disefios es
igualmente frecuente (fig. l1b).

Observaciones: como ya se anot6, la riqueza iconografica de esta loza es
muy semejante a la deI tipo rajo sobre crema; sin embargo se diferencia
de la misma por la intensidad deI brufiido. La gran mayoria de las carac
teristicas tecnol6gicas y de los motivos iconograficos de esta loza son
compartidos igualmente por la loza rojo sobre baya deI complejo Usmajac,
por 10 que a menudo se pueden confundir ambos tipos. La diferencia
principal con su contraparte deI complejo Usmajac es el marcado con
traste entre el acabado de superficie mate, menos elegante de este ulti
mo, que contrasta con la variante Verdia.

CONCLUSION
La primera evidencia ceramica encontrada por el equipo deI Prayecto
corresponde a los dep6sitos ocupacionales de una poblaci6n impor
tante, establecida en la cuenca de Sayula hacia el final deI Preclasico
tardio. Las tradiciones mas tempranas deI occidente, El Opefio y Ca
pacha, no han sido atm registradas en la zona. 12 Las excavaciones es
tratigraficas no lograron ubicar huellas de ocupaciones anteriores a la
fase Verdia, a pesar de que hay vestigios deI Preclasico media en las
regiones vecinas. No obstante, en el material inciso temprano de la
cuenca de Sayula se puede ver la filiaci6n Capacha y una clara rela-
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cion con las primeras manifestaciones de las fases Thxcacuesco y Ortices
deI sur de Jalisco y Colima.

El estilo general de los materiales tempranos de la cuenca comparte
igualmente las caracteristicas usuales de la tradici6n de tumbas de tira,
de manera especial con los materiales arqueo16gicos de las wnas veci
nas. La interaccion regional es particularmente palpable con el valle de
Atemajac (fase Thbachines temprano), las zonas de Ameca-Magdalena 
Etzatlân (fases San Felipe y El Arenal) y el norte de Colima (fases Ortices
y Comala). Los nexos con la region costera saltan a la vista al comparar
las modalidades de los tipos rajo sobre café y rajo sobre crema de las
fases La Pintada, Morett temprano y Thxcacuesco.

La muestra estudiada de los dos complejos de la fase Verdia presenta
una serie de caracteristicas afines que reflejan claramente una misma
identidad de conjunto que permite agruparlas bajo una misma tradicion
tecnologico estilistica. Esta evoluciona paulatinamente a 10 largo de los
casi 700 afios que dura la fase, acentuando sus cualidades estéticas y
simbolicas a través de los tres primeras siglos de la era cristiana.

Las diferencias marcadas entre los complejos Verdia y Usmajac vie
ne dado por el acabado de superficie (alisado 0 pulido râpido en Usmajac
y pulido a brufiido intenso en Verdia. La riqueza iconogrâfica de las 10
zas Verdia no es, en realidad, un gran elemento diferenciador entre am
bos complejos; fuera de los dos motivos especificos sefialados para Verdia,
el resta de motivos suelen ser compartidos.

12 En el transcurso deI ano 2000 los

miembros deI equipo çle la UniveBi

dad de Guadalajara de~ctaron eviden

cias de, una ocupaci6n d'e ,la fase

Capacha en la regi6n de Thocuitatlân,

al este de la cuenca de Sayula; sin em

baIgo no se hace referencia a este ha-

llazgo reciente, ya que el texto de este

sapîtulo fue escrito ptlncipalmente

entre 1997 y 1999. El avance çle lps

trabajo.s que prosigue el equipo merl- .

cano, luego de la salida de los arque6

logos franceses, rinde nuevOs fmtos

en la investigaci6n regional.
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