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a 2km de la coove:gencia de los rios t"-8<.:a l V M~pfm rlc: f •1,,11,: r11; 8<:/1 r.,t, _ r ,M1nr ('f: r,1'1 f111; 11r,r, r1h (/,-1-, 

LOC8!jzad sroos de las tierras baJas mayas €n tenAr um, oaipao0n pF-:rmani;nf~: Tn l r,u 1r,nr,1t,r, r /,rr,,,r,/1, n(rr,df:ri' ,r rl11 
c;,~-.,ero~ a.c . (fase Cuníl 1200-900 cal a ,C ) cua,vfo un::J ff<:>...rpJ(';fía r,nt°hvAl,n ~1: n':-.rir,tl, r:n f;, r,,mn rl~ 11r1n u A,r,n 1;r1 
¡z<)O ca t,ora es la Plaza B de la acrópolis La po51ció n e'Str&tl:(J iG1 r1~ CRhRI PfirÍ/ w,-rmrtí/J In r1~rt1r,tr,flu1,r, r1,, rA1:rtr,1:, 
lO queª políticos en diversas redes de ínt€rc;,mbío mnto re{lkm::JI<:~ r/Jr-WJ r1,, lñ((Jn rtif;fn flf;¡n , {1t; f; r1r, (r,~ nír Jf1fl-:f; r/r. l 
actores ¡ento permanente . Tal participación 6-€ intensífíoó duran~ IR fo¾ V.nnluv rJ,;I Prr-rA/,f;trh M<--:rl1r, (f,r,r, ' ~f)(, 
asen~ Durante tal periodo, la élite emerg,mte def aS1ant2mi':nlJ:J r,r,tJJ m r;nrnu;1,~~~ ¡ (lf1 f:r,nrlr,f; rf,-:i mnr (✓nnbr. , 
c;2I ,ª· í~ del norte de Belíce y del Petén (o productns f)Brecr-;11':ro~ r~UE: tJ~arr,n wl'1f'; H1$//M. r,r,mr, u,rrtF1r,t,rJr,o;f;J 
c;eramvariedad de objetos lítícos procedentes del norte de Belít:X: (hr;rrami1;nt-n~ r1(; pñrir;rm,r , , /hf; ,,1r,ntRfífi f-. IAñ fM, 
Y unamentos y soportes de espejo d€ pízarra y hP,rramir;ntE~ dr; granitn1 v la'-3 tJr;rm~ Rlfnf; r:lr; ro,mtr.mR ln (r ,r,Jr.-tf,f; 
~'::bsidíana. jade, bas_alto y _serp~~tina), El control qu€ la élítR r; mr;rg~n~ tmm ~c;brr. tRIM mr1(;f-.. r!R ír;t.n rr,f1rr,hv, 

ionales y de larga dcstanaa vano durante las facetas oomwana y t;,,rrl1a r:1'1 la fafU'~ Kanfuv V, ::iunq,,n nr, fut=, ~, 
~~co mecanismo, tal manipulación fue esencial para obt€nr;r r; íncmm1Snt2r f-;fJ pnr1Ar ~rlm, la r,nfíf w;/1,r, (Jn f-:f.ñ 

:nera, esta ponencia tiene como objetivo e,qJOner oómo l::J élít€ r;m1:;rgr-:nw dr-: Cah::;I Pr:r-h mRnfp11II, ra~ f<;r1<1 f:-. rln 
intercambio durante la fase Kanluk para ejercer poder sobr1:; W03 mír;mbm'-3 rfo f::; r.1Jmunír1arf 

La interacción con grupos no locales y el 
subsecuente intercambio de ideas y bienes 
materiales es un fenómeno que se ha reportado 

en todo tipo de sociedades sin importar su 
complejidad social (Gabel 1967 en Hirth 1978:35), 
Bajo ciertas circunstancias sociales y ambientales, 
tal interacción e intercambio fueron factores que 

contribuyeron a la formación de sociedades más 
complejas caracterizadas por relaciones de poder 
institucionalizadas. Se ha propuesto que los recursos 

foráneos , así como las interacciones a través de las 

cuales se adquirieron , fueron importantes para el 

surgimiento e institucionalización de la desigualdad 

~cial en sociedades organizadas de manera 
igualitaria. La razón es porque tales recursos 

estaban parcialmente fuera de las sanciones o 
mecanismos de nivelación de los grupos locales , 

en un campo en donde las normas fueron más 
arnb· 

iguas (Clark y Blake 1994 ). 

eo De esa manera , actores sociales hábiles y 
noceda 

en res de los patrones culturales imperantes 
eon:u comunidad pudieron usar y manipular el 

acto no 1 1 
Para oca Y recursos externos a su favor, 

obtene 1 1 su a r a ealtad de seguidores y avanzar en 
genda (Blanton et al. 1996), El problema en 

e-sta sítuación €13 que vanrm ín rJíVÍr1uo~ p1Jdir-tmn 
acceder a las conRl'.kmRE F-,dnrnar. parn nr,tr,nr, r 
recursos foráneos y formar una ba:,¡¡ dr, podnr (>í:l rB 

competir por poder y pms ti9in, De fü38 mfjnr,rn , 
los actores sociales para aer BYitt:maf3 íllJl:->A,flf t.B ron 
implementar una vari€dad d € ,,:,trf.lWQÍ~:W r,::Jrn 
restringir el accm,o a talez ínterar.cíonf;f; (PGnlchr, 
May 201 6:39-41 ), 

La antígua cormmidad d€ Cahal Pf.wh on r, I 
Valle de Belíce es uno de 1013 poco~ aRnntamir,ntr:rn 
en las tierras bajas mayas con una oc1Jpa0lón 

continua que comíenV:i apro)(ímadamentc, doed0 
1200 cal a,C . y termína hada 1000 cal d ,C , la cual 

ha sido estudíada desde haCB 30 afíos Eeto pBrmltr, 

el estudío de largas trayectorías de camhlo nodal y 

los cambios que tuvieron las redon de intorcamblo 
regional y de larga dístancía desdG Uompoíl muy 

tempranos, 

CahalPech 
Localízado a las afueras del pueblo dB San lgnr-ido, 
Cahal Pech se destaca por ser uno do lot3 nltion 
arqueológicos más ímportantes del dio tri to bnlícofí< , 

conocido como Cayo (Figura 1 ). Cah:al Pr_;ch r,', 
un asentamiento de tamaf'io mediano cuyo rwfl(, 
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Figura 1. Loca lización de Cahal Pech y mapa del asentamiento. 

aconteció durante el Clásico Tardío (600-750 d.C.), 

periodo en el que la acrópolis, desde donde habitó 

y gobernó la realeza , adquirió la configuración que 

es visible hoy en día. La acrópolis consistió en 

34 estructuras arregladas alrededor de 7 plazas. 

Una octava plaza fue añadida durante el Clásico 

Terminal (750-850 d.C.), periodo en el que el recinto 

central fue finalmente abandonado (Awe 1992; Awe 

y Zender 2016; Healy et al. 2004 ). El sitio abarcó 

un área de 1 0km2 durante el Clásico Tardío 
' 

con la periferia incluyendo una serie de grandes 

grupos de asentamiento, centros menores, grupos 

de plazuela , unidades residenciales montículos 
d . . . ' 
om~st1cos aislados Y un complejo con sacbé 

terminal (Awe 1992; Powis 1996 ). 

b 
. Con base en fechas de radiocarbono 

o tenidas en los co t t 
se h . n ex os más tempranos del sitio, 
remC:~:t:blec1d~ que la historia de Cahal Pech se 

aproximadamente 1200 
et al. 2016 2017· H I cal a .c . (Ebert 
Pequeflo g;upo d~ 

9 
e~ Y y Awe 1995), cuando un 

en e-probablemente un grupo 

doméstico- construyó su rnside . 
nc,a e 

una colina situada a 270 n-1 sobr ~ la cima 
e el n1ve1 . de 

en el locus que hoy ocupé! la Est de¡ rn 
ructura B ar, 

Plaza B . De manera contemporán ·4 de 1 . ea, otr a 
domésticos se establecieron al 0 8 Qrup0s 

) rt (G oe::.te (G Suroeste y no e rupo Norte) del g rup0 ruprJ do 
fundador (Cheetham 1998; Horn 2015. P . rnést¡C{¡ 

. 2A) ' 8n1che ~. 2016) (Figura . La población estuv . •v1ay 
. o organ· 

con base en un sistema político igualit' . '2.ada 
ct rio s, b' 

hay indicios que la desigualdad social ' 1en 
. ª Pareció 

final de la fase Cunil , cuando el grupo d . . ª' 
ornestieo 

que habitaba el locus de la estructura B-4 co 
. . . nstruyó 

una res1dencIa que se diferenció de las d . 
ernas 

con base en sus atributos formales y su cont . en,do 
material (Awe 1992; Cheetham 1998) (Figura 28). 

El ambiente construido de la comunidad 
cambió de manera constante a lo largo de la 
fase Kanluk , cuando se institucionalizaron y 

consolidaron las relaciones asimétricas de 
poder (Peniche May 2016). A inicios de la faceta 
temprana , la estructura B-4 se convirtió en un 
espacio público, incrementando en complejidad en 

cuanto a sus atributos formales a lo largo de la fase 

Kanluk (Awe 1992; lshihara-Brito y Awe 2013:119). 

Los otros grupos que habitaron el locus de Plaza 

8-Grupos Suroeste y Norte-emprendieron 

programas constructivos innovadores para 

construir sus residencias, entre las que destaca 

la Plataforma B del Grupo Norte construida al 
· he final de la faceta temprnna (Horn 2015; Penic 

d' de May 2016) (Figura 3) . Durante la faceta tar _1~ 
· act1v1dad la fase Kanluk, el Grupo Norte ceso su 

constructiva a diferencia del Grupo SuroeS
t
e 

' · difi cios con 
que continuó innovando al construir e .. 

strucc1on de 
nuevas formas y con materiales de con . a 

· púbhCOS 
mejor calidad y al incorporar espacios (F' ura 

· M 2016) ~ sus áreas domésticas (Peniche ay . 
5 

de 
, otras area 

4 ). Es durante Kanluk tardio que E tructura 
la acrópolis fueron también ocupadas ( 

5 
, corno 

G) as1 
B-2 , Plaza A , Plaza C , Plaza F Y Plaza · k Tzinic, 

. . (C Pek Tolo , 
algunos grupos penféncos as . ' udet 2001 ; 
Tzutziiy K 'in , Zopilote, Zotz Y Zubin) (A ke 2006; 

Awe et al. 1992a, 1992b; Awe Y Schw~;gz; Ebert 
Cheetham et al. 1993a, 1993b; Conlon 
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CAHAL PECH SITE CORE 

Figura 2. A) Plano de la acrópolis de Cahal Pech señalando las áreas 
donde se han localizado estructuras Cunil. B) Reconstrucción de la 

Estructura B-4 al final de la fase Cunil (Cheetham 1995: Figura 1 ). 
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Figura 3. Plano de Plaza B detallando las estructuras de la fase 
Kanluk, faceta temprana . 

f -
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Figura 4 . Estructuras del Grupo Suroeste , construidasMdur;~\e6;a 
faceta tardía de la fase Kanluk (modificado de Peniche ay . 
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1 KAXNtPOO iH~K ..... ,~ ..... , 
et al 2016· lannone 1995; Lee 1996; Lee y Aw_e 
199;; Peni~he May 2015a , 2015b, 2016; Pow1~ 
1992, 1993, 1994, 1996; Powis Y Hohman 1995, 

Santasilia 2013b; Sunahara y Awe 1994). 

formaciones intrusivas de este recurso l't• 
i 1co en 1 

montañas de Guatemala y Honduras 
1 

. as 
, ocahza 

a más de 100km del va lle de Belice das 
b., h .d (Tibb¡1~ 2016: 15). Tam Ien se an I entificado tres i;:s 

d. t· t Platone 
La decisión de establecer la aldea tempra_na 

en esta locación se debió probablemente a vanas 

geográficamente 1s in os en las Montaña M s 
. s aya 

región localizada al sur del Valle de Belice (F· s, 

, • p · 0 la altura de la razones estrategIcas. nmer • . 
colina permitió que la población tuviera un~-vista 

privilegiada del valle y proporcionó protecc1on de 

las inundaciones ocasionadas por el desborde del 

río Macal a causa de las lluvias y los huracanes. 

Segundo, la cercanía del río Macal permitió que 

la población de Cahal Pech tuviera acceso a una 

riqueza de recursos, tales como agua, una variedad 

de fauna terrestre y lacustre y, quizá de manera más 

importante, tierra fértil idónea para la agricultura . 

Tercero , el asentamiento se localizó a escasos 2km 

de Branch Mouth, el área donde los ríos Mopán Y 
Macal convergen para formar el río Belice. Esta 

ubicación fue sumamente ventajosa ya que facilitó 

el acceso a importantes rutas de comunicación 

de las tierras bajas centrales . Así , la población de 

Cahal Pech pudo extender sus conexiones hasta 

la sección norte de las Montañas Mayas (vía el río 

Macal), el Petén (vía el río Mopán) y el norte de 

Belice y el Caribe (vía Río Belice) . Gracias a estas 

rutas de comunicación fluviales y al acceso a rutas 

terrestres , desde la fase Cunil , los actores sociales 

de Cahal Pech interactuaron de manera directa o 

indirecta con otras regiones de las tierras bajas y 

Mesoamérica, importaron una variedad de bienes 

y adquirieron conocimientos e ideas (Figura 5). 

Algunos de estos bienes materiales e ideas jugaron 

un papel muy importante en la economía política de 
la comunidad. 

Entre dos ríos: el intercambio en Cahal Pech 

Entre los recursos consumidos por los habitantes de 

Cahal Pech se encuentra el granito, material lítico 

empleado para manufacturar piedras de molienda. 

Debido a su origen volcánico , los yacimientos de 

granito se encuentran confinados a ciertas regiones 

de las tierras bajas mayas. Se sabe que existen 

6) . Estos yacimientos se ubican en la C igura 

( 
. , . uenca 

Cockscomb regIon suronental de las Man _ 
. b' d R. lanas Mayas) en el Humming ,r Idge (región no d 

' _ r e~e 
Y este de las Montanas Mayas) y en Mo . 

. unta1n 
Pine R1dge (noroeste de las Montañas Ma 

3) A , 1. . d' Yas) 
(Tibbits 2016: 1 . na IsIs me ,ante fluoresce . 

ncIa 
de rayos X portable (pXRF) de herramientas de 

granito procedente de contextos más tardíos han 

establecido que la materia prima de estos objetos 

procedió casi exclusivamente de Mountain Pine 

Ridge (Tibbits 2016:91 ). Por lo anterior y debido a 

su cercanía , Mountain Pine Ridge aparece corno 

la fuente geológica más probable del granito 

consumido en Cahal Pech durante las fases Cunil 

y Kanluk. 

¿A través de que mecanismo la población 

de Cahal Pech obtuvo este recurso? Aunque existe 

la posibilidad de que los actores sociales de Cahal 

Pech hayan recogido cantos rodados o productos 

degradados de granito a lo largo del río Macal, 

estas piedras son qeneralmente pequeñas como 

@-.~¡; 
'·· f ~~--íl 

~ 
. avaciones Figura 5. Material foráneo recuperado durante las exc _ 

d . . d I Montanas el Grupo Suroeste. A) Granito y pizarra e as . 
Mayas. B) Strombidae sp. procedente del Mar C~nbe YY 

, . . C) M t r·1ales 1lt1cos ceram1ca del norte de Belice o Peten . a e 
cerámica procedente de las tierras altas de Guatemala. 
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borar manos y metates . Bloques de tamaño p h b 

ara ela ec ' u icado a sólo 17km. Como en el caso del 
P . able para manufacturar herramientas de •t 

ns1der . . grani o, la población de Cahal Pech pudo acceder 
co . da sólo están disponibles en los yacimientos, dire t 
1110I,en • • 

1 
. c amente a la pizarra recolectando cantos 

or 10 que para adquirir a materia prima fue r~dados y fragmentos desgastados a lo largo del 

p ecesario visitar los. platones o enta~lar una no Macal y sus tributarios (Graham 1987). Con 
n . , n de intercambio con una comunidad que e t t · 
eIacI0 . . . s a ma ena prima, sin embargo, sólo se pudieron 
~abitara cerca de Mounta,n_ Pme R1dge. Pacbitun manufacturar ornamentos u objetos pequeños. 

do haber sido esta comunidad , ya que se localiza Bloques de tamaño considerable únicamente 

pusólo 5km del yacimiento de granito más cercano podían obtenerse visitando los yacimientos o 
8 

ntro de Mountain Pine Ridge Y ha proporcionado mediante redes de intercambio. De nueva cuenta , de ., 
evidencia de Producc,on de herramientas de la comunidad de Pacbitún pudo haber suministrado 

molienda de granito durante el periodo Clásico este recurso, al igual que Xunantunich . En ambos 

Tardío (Ward 2013), aunque aún falta determinar sitios se han identificado áreas de manufactura de 

si esta producción se remonta hasta el Preclásico objetos de pizarra asociados con contextos de élite , 

Medio. aunque datando para el Clásico Tardío (J . Braswell 

Algo semejante pudo haber ocurrido con 2010; Healy et al. 1995). También es probable que 

los objetos de pizarra. Los yacimientos de esta ciertos objetos elaborados con pizarra se hayan 

piedra metamórfica se encuentran alrededor de importado de otras regiones de las tierras bajas o 

los platones graníticos, en el Grupo Santa Rosa de Mesoamérica. 

de las Montañas Mayas (Healy et al. 1995), siendo Procedentes del norte de Belice y el mar 

Black Rock el depósito más cercano a Cahal Caribe, regiones ubicadas a más de 100km al este 

GEOLOGIA SIMPLICAOA OE 
BELICE 

Mar Caribe 

. ,141u.1-.o, .. . &. 

. ..... ,.QI.IW 

• 

Pigura 6 . 
· Mapa de Belice, ilustrando su geolog ia de manera 

simplificada (Tibbits 2016:Figura 1). 

del Valle de Belice, llegaron a Cahal Pech una 

variedad de productos (Peniche May 2016). Estas 

importaciones incluyen herramientas elaboradas 

con pedernal procedente del área de Colhá, vasijas 

de cerámica que muy probablemente funcionaron 

como contenedores para productos perecederos y 

fauna marina que incluyó una variedad de peces, 

tortugas marinas y moluscos de las especies 

Strombus sp. , Oliva sp. y Dentalium sp. De esta 

región o del Petén, los habitantes de Cahal Pech 

obtuvieron vasijas pertenecientes a los grupos 

cerámicos Joventud, Chunhinta y Pital del horizonte 

Mamom (Peniche May 2016). Este intercambio 

regional de vasijas fue de dos vías, ya que se ha 

encontrado alfarería de la vajilla Mars Orange 

del Valle de Belice en Holtun, en el Petén central 

(Callaghan et al. 2017; Ebert et al. 2018). 

Los actores sociales de Cahal Pech 
. rt· . aron en redes de intercambio también pa IcIp 

que los conectaron con los altos de Gua_temal~, 
. 1· d a más de 500km de d1stanc1a 

región loca iza a . 
ue contiene formaciones de codiciadas piedras 

~olcánicas y metamórficas. Mediante transporte 
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. . b'etos elaborados terrestre y fluvial , se adquirieron o J . , 

. b lto TambIen se con jadeíta, serpentina y asa · , . 
. . · ·entos geologrcos importó obs1dIana de tres yac1m1 , 

Y San Martin guatemaltecos: El Chayal , lxtepeque 

Jilotepeque (Ebert 2017; Peniche Ma~ ~016). 

Asimismo, se entabló contacto directo O indirecto 
• t· d por la con las tierras altas mexicanas-ates ,gua o 

presencia de obsidiana procedente de Ucareo-y 

con la Costa del Pacífico mexicana y guatemalteca

evidenciado por el hallazgo de cerámica blanca 

procedente de esta zona (Ebert 2017). 

Junto con los objetos y materias primas, en 

las redes de intercambio también circularon ideas 

e ideologías. Esto es demostrado por el préstamo 

de elementos ideológicos considerados Olmecas 

o pan-Mesoamericanos que fueron plasmados 

en vasijas cerámicas producidas localmente, así 

como en algunos objetos de jade y concha (Awe 

1992; Ebert 2017). Se ha planteado también que 

Fase Cunil (1200-900 ca/ a. C.) 

Desde el comienzo del asentarn· 
ient0 

durante la fase Cunil , los tres 
9 

Pern,ªne 
rupos d nte 

que conformaron la comunidad 0rnésuc 
. . 1 de Cah -Oo 

estuvieron mvo ucrados en red al Pe , 
es de . "U'1 

no locales (Figura 7). A través de 
11 

intercanJb; 
. . e as, ad . iO 

herramientas de molienda elaboradas qu1ríer00 

y objetos manufacturados con p· con Qranrto 
1zarra D . 

que no se ha recuperado evidencia de · ebido a 
local de objetos de pizarra y de gra ·t ProduCCión 

n, o se 
que estos artículos fueron obtenidos ' 8tJ9ier~ 

corno ob· 
terminados mediante redes de intercamb· Jetos 

P b·t, t 'd 'º loca¡ co ac , un u o ra comun, ad cercana a Mo . n 
unta1n p· 

Ridge. De manera interesante tanto el G ine 
, rupo NortE 

como el Grupo SE consumieron discos d . 
. e pizarra 

los cuales pudieron haber fungido como s · 

para espejos, objetos utilizados en una varie:d~ 

rituales efectuados con el fin de comunicarse ~ 

el reino sobrenatural (Healy y Blainey 2011 :229¡_ 

los actores sociales de Cahal Pech adoptaron el Así pareciera que la circulación de estos bienes y 

contexto social en el que tales vasijas fueron usadas: 

banquetes comunales que fueron manipulados 

para obtener prestigio y poder (Cheetham 2005:34; 

Sullivan et al. 2009:164). 

Aunque los recursos antes mencionados 

fueron consumidos desde la fase Cunil por los 

las actividades asociadas con ellos no estuvieron 

restringidas en la población Cunil indicando que 

circularon en redes de intercambio descentralizadas 

en las que todos los grupos sociales participaron. 

Los habitantes de Cahal Pech también 

interactuaron con la Costa del Pacífico durante 

diversos grupos que habitaron la antigua comunidad estos tiempos tempranos, interacción evidenciada 

de K'an Hix, hubo diferencias en los patrones de por la presencia de cerámica blanca recuperada en 

consumo tanto espacial como temporalmente . el Grupo so. Es probable que estas vasijas hayan 

30 ~--------------- -

25 1---------

20 ¡--------------------- -
■ E.str. B-4 

15 ¡-------- ■ Grupo SO 

■ Grupo N 
10 ¡--------

■ Unidad 3 

S t-----

Granito 
Pizarra Obsidiana Basalto Piedra verde 

Figura 7. Gráfica det 11 d 1 . . e hal ª an o a distribución de material lítico foráneo en ª 
Pech durante la fase Cunil. 
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~ contenedores de productos que no Blackman Eddy, se prefirió la obsidiana de San 

·do como . 1 • • 
erVI ado en el registro arqueo ogIco. Martín Jiloteque (Kersey 2006) . Esto sugiere que s preserv . . 

5e han ·nteresante, en esta regIon aparecen 
anera 1 • • d . . 

pe r11 la' sico Temprano vasIJas e ceram,ca el prec . . 
durante d con elementos finamente incisos 

decora as 
nna de figuras antropomorfas con cabeza 
en la forrnat ellas y cruces (Love 1992). De manera 

d·da es r 
hen 

1 
' • ea estos motivos florecen en centros 

ternporan , . . 
c;0n . s altas mexicanas, del Golfo de Mex1co, 

ias tierra 
de Morelos (Joralemon 1971 ; Love 1992). 
oaxaca Y 

hal Pech también se plasmaron algunos de 
En Ca ~ . ( . t 

motivos pan-Mesoamericanos serpIen e 
estos . 

,. ro la cruz Kan , cabeza con hendidura, 
paJa , . . B kº 

·rn ago) en vasijas de los grupos ceram,cos a 1 
rela p 1 . K"t 1 . . lnc·iso Zotz Zonificado ncIso y I am ncIso, ROJO- ' 

s cuales fueron probablemente de producción 
la . d" 
local de acuerdo con los datos obtenidos me ,ante 

Análisis Instrumental de Activación de Neutrones 
(Ebert2017). El Grupo SE al parecer tuvo el acceso 
exclusivo a esta alfarería, la cual fue exhibida y 

usada en rituales y banquetes comunales que 
tuvieron entre sus propósitos el de incrementar el 

prestigio del grupo doméstico anfitrión (Cheetham 

1998). 

Desde los altos de Guatemala se importaron 

objetos de piedra verde y de obsidiana. La circulación 

de objetos de piedra verde fue limitada. El Grupo 

SE fue el único que consumió objetos de jadeíta, 

aunque el Grupo SO adquirió artefactos elaborados 

con serpentina . Es probable que ambas piedras 

verdes hayan circulado a través de las mismas 

redes de intercambio. De manera más frecuente, se 

importó obsidiana de la fuente geológica El Chayal. 

Este vidrio volcánico se procuró principalmente 

en la forma de spalls que fueron usados como 
n · 1 
uc eos para manufacturar lascas casuales; la 

identificación de lascas de descortezamiento Y 
núcleos de percusión confirma lo anterior. También 
se · 

importaron navajas prismáticas de la tercera 
serie Per 94 
E O su presencia fue rara (Awe y Healy 19 ; 
. bert 2017; Kersey 2006" Peniche May 2016). Es 
interesant 1 ' El 
Ch e a preferencia por la obsidiana de 
d ªYal entre la población Cunil. En otras regiones 
e las r . . . 

ierras baJas, incluyendo el sitio vecino de 

inclusive los sitios de la misma región participaron en 
diferentes redes de intercambio para aprovisionarse 
de recursos no locales. Los tres grupos domésticos 

de Cahal Pech consumieron objetos de obsidiana , 
indicando que las redes de intercambio estuvieron 

descentralizadas. Sin embargo, el Grupo SE tuvo 

un acceso preferencial ya que ha proporcionado el 

mayor porcentaje de artefactos de obsidiana, así 

como dos navajas prismáticas que fueron adquiridas 

como productos terminados (Ebert 2017; Peniche 

May 2016:286, Figura 6.8). 

Fase Kanluk: Faceta temprana (900-350 a. C.) 

Durante la faceta temprana de la fase Kanluk, la 

participación en las redes de interacción no locales 
permaneció casi sin cambio (Figura 8). Durante 

esta faceta temprana, el consumo de herramientas 

de moler de granito y objetos manufacturados con 
pizarra y la importación de obsidiana continuó casi 

sin cambio. El vidrio volcánico continuó siendo 
importado de la fuente geológica El Chayal en la 

forma de spalls para manufacturar lascas casuales 

(Awe et al. 1996; Peniche May 2016), aunque las 

navajas prismáticas con obsidiana de San Martín 

Jilotepeque comenzaron a ser más comunes, entre 

las cuales, las partes mediales de navajas de la 

tercera serie fueron los artefactos más frecuentes 

(Ebert2017). La circulación de estos bienes al interior 

de la comunidad continuó sin estar restringida . Los 

tres grupos consumieron lascas casuales y navajas 

prismáticas, aunque el Grupo SE siguió teniendo 

un acceso preferencial (Peniche May 2016:Figura 

6.8). Al final de la faceta temprana, sin embargo, el 

Grupo Norte logró expandir sus redes de interacción 

con grupos no locales, lo que se vio reflejado en el 

consumo de una cantidad y variedad de objetos de 

piedra verde mayor a los grupos sociales del sector 

sur, quienes consumieron jadeíta solo en la for~a 
de objetos triangulados. El Grupo Norte tamb1en 

adquirió una gran cantidad de obsidiana procedente 

de las tres fuentes guatemaltecas, mientras que el 

Grupo so se limitó a la obsidiana de SMJ_ (Ebert 
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comenzó a restringirse (Figuras g y 1 O) ~ 
2017 : Peniche May 2016). 

Al final de la faceta . alrededor de 700 a.C., la 

interacción con el Petén central o el norte de Belice 

se materializó con la importación de vasijas del 

horizonte Mamoir, (de los tipos cerámicos Joventud 

Rojo , Sampoperro Rojo , Chunhinta Negro y Sayab 

En1badurnado ), algunas de las cuales pudieron 

servir como contenedores de productos perecederos 

(Peniche May 2016:241 ). Las redes de interacción 

mediante las cuales circularon estas vasijas 

estuvieron descentralizadas, ya que a ellas tenían 

acceso tanto el Grupo SO como el Grupo Norte, si 

bien la importancia de esta alfareria importada en 

el segundo grupo no pudo ser cuantificada . A pesar 

de esto, una vasija Sampoperro Rojo fue usada 

para contener el cráneo de un individuo enterrado 

bajo la Plataforma B indicando la estima que este 

grupo doméstico le tenía a estas vasijas (Garber y 

Awe 2008; Horn 2015). 

Fase Kanluk: Faceta tardía (350 a. C. - 300 d. C.) 

La faceta tardía de la fase Kanluk tardío fue un 

tiempo de muchos cambios en las esferas social 
' 

política y económica imperantes tanto en Cahal 

Pech como en el Valle de Belice. La población 

aumentó, nuevos territorios fueron ocupados, la 

interacción con grupos no locales incrementó de 

manera significativa y la circulación de ciertos bienes 

las herra rnienlas de molienda man f · Pore1ernp10 
. , u actur d · 

grnnito y los obJetos elaborados co . a as con 
, n pizarra f 

consumidos por el Grupo SO de I lleron 
a acróp r 

como por los grupos domésticos e O 
is, as¡ 

"f . s· as Pek Y 1 1 
de la pen ena . 111 embargo la pr . o ok ' esencia d 
objetos de pizarra en los grupos de 1 • e los ª Penfe · 
escasa limitándose a ornamentos y fr na fue 
Los discos de pizarra usados como s agmentos. 

. . aportes Pa 
espejos estuvieron confinados al á ra 

. . rea cent 
sugmendo que los actores sociales habit ral 

. . ando el sur 
de Plaza B lograron restringir su circulación 

La interacción con el norte de 8 . 
. t . d t ehce 
Incremen o uran e esta faceta . Se imp 

. 0 rtaron 
herramientas elaboradas con sílex procedente de 

Colhá , en el norte de Belice. Por el momento sólo 

se han reportado estos bienes en el Grupo so de 

la Plaza B, pero esto puede ser más un problema 

de una falta de análisis de artefactos de sílex más 

que la ausencia de estos recursos en otras áreas 

del asentamiento. Asimismo, hubo un incremento 

en la adquisición de vasijas del horizonte Mamom 

del Petén y del norte de Belice. En el Grupo SO, por 

ejemplo, esta cerámica representaba menos del 

1 % del conjunto durante la primera faceta de la fase 

Kanluk; pero al final de la fase Kanluk, su porcentaje 

consistió en 4%. Otras vasijas propias del norte 

de Belice también fueron importadas, aunque su 

presencia fue ra ra (Peniche May 201 6:254). Los ~i=~~~~~~~~~========-50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
Granito 

Basalto Piedra 

o !: str. B-4 

11 Grupo SO 

■ Grupo N 

Un idad4&8 

u Grupo e 

. - Verde 
Figura 8 G áf -- ---~ ----~---- - ---

. r lea detallando la distribució . 
Pech durante la faceta te n de material lltico foráneo en Cahal 

mprana de la fase Kanluk. 
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((J (l ¡j(l C11I 1111 
11lft:1r/J 

c;j ()r,, ,n y lorm1111 , 11 H ,11111r11<1111~ 011 v11uljn r. 
rJOcom , 

h()r11oritn M11n1orn 1 'or ,,¡,,r11pl,, , Ho lnlr{)(ltijo 
(lol 

1 1"1 /CII do l : ,u u 111fll(Jo prn1i c rn1 1r 1:or,l11H loc:nl,rn 
lrt toe,, 
rl /J ooiwsirlo A<;t1111,l11<f(l , llfHHncioron hnloll 111; ollolo 

• 1111 "'"' c:0 111p11rtIo ro11 rno<lc rn con ni tipo S in htJrTl h 1 

nombro Rojo M(l(Jo lndo d o l qrnpo JovontucJ do 

Colh(t y rw p rodujo ron vnHijw-1 clo chocol:,to con 
flgfl(rarl<1íftA f'4 0 rT1 0 j/Hll fl fi íl lm1 Vll Hij:1R dol norte do 

Bollce (Awo H-W2 , Punic lH1 May 201fi .2!33-2B4 ). 

La cornun1<1.~cJ <lo Cahnl Poch también 

con&umió ,mB ví-t riorJrid <Jo frHJna mri rlna procedente 

dl:JI Caribu. Lo fi wupoR porifóricos Tolok y Cas Pek 

consumieron I m~ variedad d CaJ peces marinos, 

tales como HI hoquineto , el pez loro y el mero 

(Stanchly 1995). Así, el grupo Cas Pek consumió 

SrJarlsoma sp (n=2 ), Scarus sp (n=1) y Scarídae 

(n=5), mientras quo el grupo Tolok obtuvo también 

Scarldae (n=15). además de Lachnolalmus sp. 

(n=1) y Epín0phelus sp. (n=1 ). Estas especies 

no Bstuvieron presentes en los espacios del sur 

de Plc:jza B, aunque esto podría relacionarse a 

diferentes niveles de preservación y técnicas de 

recolección de materiales, ya que el grupo SO si tuvo 

acceso a las rutas del Caribe, lo cual se evidencia 

por su consumo de tortugas marinas y caracoles 

Strombus sp., Oliva sp . y Dentalium sp. Los grupos 

de la perife ria también consumieron una variedad 

de moluscos procedentes del Caribe pero llama la 

60 

')0 

40 

30 

20 

lO JJ o 
1 

11 l11nc i(m q111 1 '"' O HO H oBpacios, particularmente en 
Ci rn r,,k drn11h, H f1 ro¡¡iRlró un cantidad significativa 
rl,, f r11ornnnl<rn do StmmlJur'l sp ., sólo se registraron 
p11rloR dol cw,rp<J y columel;:is; mientras que en el 
G rupo SO , so ldontificaron diferentes partes del 
r.aracol (cuorpo, columela, labio , espiral y hombro) 
s11nlrlon<Jo quo tuvieron acceso a especímenes 
completos. Es posible que Cas Pek sólo haya 
obtenido las partes del caracol idóneas para 
manufacturar ornamentos (Lee y Awe 1995), en 
lugar de rncibir y consumir especímenes completos 
lo cual podria sugerir la existencia de mecanismos 

que restringieron el consumo del caracol. 

Basalto, jadeíta y serpentina continuaron 

siendo importadas, aunque comenzó a haber un 
acceso diferencial a estos recursos , particularmente 
al final de la faceta (Peniche May 2016) . En la 

acrópolis , sólo el Grupo SO consumió bienes 

manufacturados con estas tres materias primas. En 

la periferia , Cas Pek y Tolok accedieron a objetos 

manufacturados con piedra verde , pero sólo para 

ser depositados en cachés y como parte de ofrendas 

en entierros localizados en estructuras públicas . El 

basalto , por otra parte , estuvo restringido al Grupo 

SO de Plaza B. 

Los Grupos SO, Tolok y Cas Pek 

consumieron una cantidad importante de objetos 

de obsidiana, con el Grupo Tolok teniendo un mejor 

acceso a este recurso (Cheetham et al. 1993a; 

■ Estr . 8 - 4 

■ Grupo 50 

■ Tolok 

Cas P~k 

Granito Plzarr11 Bulllto Obsidiana Piedra Vt!rd~ 

Fi ura fJ . Gráfica detallando la distribución de material lltico foráneo en Cahal 
g Pech durante la faceta tardla de la fase Kanluk . 
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Powis 1994, 1996). La presencia de fragmentos 

de núcleos poliédricos en Gas Pek y el Grupo SO 

indica que ciertos pasos de la manufactura de 

navajas prismáticas se realizaron en el sitio (Awe 

y Healy 1994; Horn 2015). Sin embargo, la casi 

ausencia de núcleos poliédricos y debitage indica 

que las navajas prismáticas fueron procuradas 

principalmente como objetos terminados (Ebert 

2017) . A consecuencia de la ausencia de control en 

la adquisición de obsidiana, existieron diferencias 

en el consumo de este vidrio volcánico en cuanto a 

las fuentes adquiridas (Peniche May 2016). El Grupo 

SO adquirió principalmente navajas prismáticas 

elaboradas con obsidiana del yacimiento de San 

Martín Jilotepeque; también consumió obsidiana 

procedente de El Chayal , pero en la forma de lascas 

casuales . El consumo de la obsidiana por el Grupo 

SE siguió un patrón semejante (Kersey 2006), 

aunque las redes de interacción de la gente usando 

este espacio se extendió hasta las tierras altas 

mexicanas, ya que se ha registrado un fragmento de 

navaja prismática procedente de la fuente geológica 

Ucareo (Ebert 2017). La periferia adquirió obsidiana 

de El Chayal , San Martín Jilotepeque e lxtepeque, 

1400 

1200 --r---=-:-:------------
1000 +-----
800 +-----
600 1----

400 +----

200 

o 
Grupo SO Trench Tolok Cas Pek 

25 

20 1 ------------JL 

15 

10 1 ----------_IL 

o 1 ' 1..c. 
.. -~---- -.---- b.., etongena Prunun ap OIMI ap lllbinell1 Anadani DenllUum 
melongen<1 Wlgulole notabll1 1p 

■ Est. 13-4 

■Grupo SO 

• Trench 

•Tolok 

■ Ces Pek 

Figura 10. Gráfica detallando la distribución d 
Cahal Pech durante la faceta tardla de I f e moluscos en 

gráfica superior especifica la distribución d: sªtse Kb~nluk. La 
rom 1dae sp. 

aunque tuvieron preferencia po b . 
r O sIdia 

Chayal. Cabe señalar, no obstante na de ~I 

t 'd . 1 á . ' que el a es e vI no vo c nrco no estuvo b' acceso 
. a ierto 

los grupos domésticos de Cahal p h ª todos 
ec Ya q 

grupos habitando Plaza B y otros 
9 

ue otros 
rupos P .. 

carecieron de acceso a este recurs (P ~nfericos 
. o enIche M 

2016). Este acceso diferencial de P ay 
rocurac· • 

las diversas fuentes de obsidiana . ion de 
sugiere 

hubo una ausencia de control centraliza que 

d. t 'b · · 1 b · do en 1 re Is n ucIon y que a o s1diana circuló ª 
en redes d 

intercambio descentralizadas en las que dif e 

d 
. . erentes 

grupos omestIcos-aunque no todos 
1 os que 

conformaban la comunidad de Cahal Pech-
participaban (Ebert 2017). 

Consideraciones finales 

¿ Qué nos puede decir el intercambio y la distribución 

de los bienes importados acerca de las dinámicas 

políticas de Cahal Pech durante las fases Cunil 

y Kanluk? Durante la fase Cunil, los diferentes 

grupos sociales que conformaron la comunidad 

de Cahal Pech participaron en diferentes redes de 

intercambio cuya naturaleza fue descentralizada. 

El grupo doméstico SE, sin embargo, logró tener 

cierto acceso preferencial a las interacciones de 

larga distancia med iante las cuales adquirió no 

sólo bienes materiales sino también ideologías. La 

manipulación de estos bienes e ideologías permitió 

a este grupo doméstico crear relaciones de poder 

asimétricas al final de la fase Cunil , particularmente 

cuando estos objetos e ideologías pudieron ser 

convertidos en posesiones inalienables como fue 

el caso de las vasijas decoradas con motivos pan

Mesoamericanos. 

Durante la faceta temprana de la fase 

Kanluk, el Grupo Norte logró extender e incrementar 

su alcance a estas redes de interacción no locales 

adquiriendo una gran variedad de objetos que ~~~ 
permitió crear una base de poder que le perrnitio 

. b't ndo la 
competir con el grupo doméstico ha 1 ª 
sección sur de Plaza B. Sin embargo, las otras 

t 
. 1 parecer 

es rateg1as políticas del Grupo Norte ª . 
f 

ta tard1a 
no ueron exitosas ya que, durante la tace 
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de la fase Kanluk, presenta casi una ausencia de 1992 
actividad constructiva (Horn 2015: Peniche May 

Dawn in the Land between the Rivers: 

zo16). Contrariamente. el Grupo so continuó 

implementando programas arquitectónicos 

innovadores al mismo tiempo que expandió su 

participación en las redes regionales y de larga 

distancia . Aunque las redes de intercambio 

regionales y de larga distancia continuaron siendo 

descentralizadas, el Grupo SO logró restringir la 

circulación de determinados recursos al interior de 

la comunidad (por ejemplo, el basalto y la jadeíta), 

convirtiendo algunos de estos bienes en posesiones 

inal ienables tales como aquéllos manufacturados 

con jadeíta. Es probable que este grupo, al igual que 

otras élites emergentes del Valle de Belice, haya 

intercambiado cerámica de la vajilla Mars Orange 

con élites habitando al oeste, en el Petén Central 

(Callaghan 2017; Ebert 2017). Este control sobre 

las interacciones no locales y sus productos fueron 

parte de las estrategias de este grupo doméstico 

para establecer redes de interdependencia en una 

economía institucional y mantener y legitimar su 

poder sobre otros grupos sociales que conformaron 

la comunidad de Cahal Pech . 
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