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DIVERSIDAD CULTURAL EN LA TARDIA
PKEHISTORIA DEL ESTE DE PUERTO RICO

Introduccid*

Con frecuencia a Puerto Rico se le describe como
una especib de puente o eslab6n que entrelaza,y ala
vez separa, las islas del Caribe. Somos, desde variados
puntos de vistas, la m6s pequeffa de las Antillas
Mayores y la mds grande de las Antillas Menores. Y
ese din6mico rol que la geografray la naturaleza nos
asign6, ha sido una consrante hist6rica en las relacio-
nes de Puerto Rico con sus vecinos.

En el contexto arqueol6gico Puerro Rico repre-
senta una definida unidad de estudio con caracteris-
ticas propias. Sin embargo, sabemos que en algunos
momentos de su andgua hiscoria, nuestros aborigenes
mantuvieron una estrecha relaci6n con las pequefias
islas del nor-este del Caribe y en otros la mayor
interacci6n fue con la Espafrola. Por lo general siem-
pre fuimos una importante escala en los movimientos
migratorios, asi como punto obligado en el sistema de
redes de explotaci6n e intercambio de valiosas mare-
rias primas.

Para explorar las posibles convergencias de Puer-
to Rico con la arqueologia de las Andllas Menores, en
particular con las Islas Virgenes y las Islas de Sotaven-
to del Nofte, fui invitado a parricipar en un simposio
sobre Ia tardia prehisroria del nor-esre del Caribe,
organizado por el Dr. David Warters, del Museo
Carnegie de Historia Natural. El simposio se llev6 a
cabo durante la STmaAsambleaAnual de la Sociedad
Americana de Arqueologia, celebrada en Pittsburg
entre el 8 y el 12 de abril de 199?.

Desde las conversaciones iniciales, los proponen-
tes del simposio acordamos dar mayor 6nfasis a los
procesos culturales que se dieron en la mitad este de

Por Mrcuel Roonicunz

Pueno Rico, ya que arqueol6gicamenrc 6sta es la
zonade nuestro pais mds vinculada con el noreste del
Caribe (Fig. 1). Ademds tomamos la decisi6n de
concentrar en el periodo posr-saladoide, paftiendo
del siglo VII AD en adelante, coincidiendo con el
declinar de la Cultura Igneri en la regi6n. Esta limita-
ci6n cronol6gica permitirfa un enfoque mds intenso
en los siglos que definen el origen, desanollo y m6xi-
ma expansi6n de la Cultura Taina.t

Presentd en Pittsburg mi ponencia en ingl6s, y
copia de la misma estd disponible, si algrin investiga-
dor la desea. Sin embargo, aprovech6 la ocasi6n para
preparar en espafrol una versi6n mds extensa en la
cual ampli€ los pardmetros de la ponencia de Pirts-
burg, y 6sta es la que se publica en estos momentos.
Algunos de los mapas y tablas que acompafran el rcrco

l. E" cl repaso bibliogn{fico inicial encontrd un registro oficial de
casi 1,2fi) yacimientos arqueol6gicos para Pueno Rico, de los cuales por
lo menos 7fi) de ellos se encuentran en la mitad esre, nuesua zona de
estudio. Por lo tanto una breve descripcidn de su prchistoria, aunque
limitada a la sccuencia post-saladoide y a la mitad este de la isla, era una
tarea quc no guardaba proporci6n con el tiempo con que contariamos en
el simposio de Pittsburg. Se rata de la arqueologia de casi mil affos de
prehistoria en una regi6n de gran diversidad ambiental y geogrdfrca que
abarca 4,500 kil6meros cuadrados de superFrcie.

Pumorriqaeffo. Iwestigador, arqxedlogo, pmfcsor n la [ki-
vcnidad ful Txrabo. Graduado del Cntm de htadios Avanzt-
dos de Pamo Rico y el Caribc. Aatordevarias dcoaios ensalos
sobrc la arqaeolog/a ottillano. Dinaor del Pmgrama de Ar-

Insdnn de Caltara Pautoriqaefia.
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Fig. 1. Puato Nco I la ftgifin xotystc del Caibe.

son en ingl6s, ya que fueron los mismos que inclui en
la presentaci6n del simposio.?

Esndios arqaeoldgtns m el este

Luego de estos seffalamientos introductorios, me
gustaria colocar dentro de una perspectiva hist6rica el
tema que nos ocupa. En las riltimas ddcadas la aten-
ci6n de los programas de investigaciones arqueol6gi-
cas en Puerto Rico, la cercana isla de Vieques, y gran
parte de las Antillas Menores, se ha concentrado en el

Ademds, Pueno Rico ha sido la isla del Caribe mds intensamente
esnrdieda desde el punto de vista arqueol6gico, contando con informes de
investigadores locales y extranjeros desde finales del si-+r )ilX La
bibliografia minima local que revisamos para este trabajo posec 36 titulos.
Incluye invesdga.ciones acad6micas y disertaciones universitarias, pro-
yectos auspiciados por agencias de los gobiemos de Puerto Rico y de los
Estados Unidos, y finalmentc, una gran cantidad de informes producidos
por arque6logos y consultores privados en cumplimiento con los requeri-
mientos legales de protecci6n y estudio del patrimonio arqueol6gico y
cultural del pais.

2. Un punto adicional que me complaci6 especialmente, es que para
fines del simposio de Pirtsburg se consideraron las islas de Vieques y
Culebras como unidades dc esodio separadas de Puerto Rico. En la
actualidad ambas islas pcrteneccn politicamente a nuestro pais, pero en
su geografia y medioambiente, incluso en sus actuales relaciones sociales
y comerciales, estin muy vinculadas con el mundo de las Antillas Meno-
res, en especial con Santa Cruz Espero que en el futuro se pueda hablar
de la arqueologia de Vieques y de Culebras, como dos antillas indepen-
dientes de Puerto Rico, aunque siempre intimamenrc relacionadas por la
geografia" cl comercio y los movimientos poblacionales.

estudio de los llamados grupos "saladoides cedrosa-
nos" y de aquellos que Rouse y otros consideran sus
primos cercanos, los "saladoides huecanos". Bastaria
al lector seguir las discusiones de los recientes con-
gresos y las actas de la Asociaci6n Internacional de
fuqueologia del Caribe, asi como la publicaci6n de la
Serie Internacional 506 del "British fuchaeological
Reports" (Siegel, Editor, 1989), para reconocer este
hecho.3

Estas investigaciones han ofrecido oportunidad
de desarrollar estudios a largo plazo en lugares cer6-
micos que han resultado ser cada vez mds tempranos
y complejos, con materiales ex6ticos y ceremica poli-
cromada e incisa entrecruzada. A la mismalez se ha
ampliado el debate del origen, caracteristicas y for-
mas de vida de las tempranas poblaciones ceramistas
en el nor-este del Caribe.

Pero tambidn en nuestra regidn se han desarrolla-
do otros proyectos arqueol6gicos, mds callados y menos
ambiciosos, que se alejan un poco de los temas antes
seflalados. Muchos de ellos se realizan para cumplir
con requerimientos legales en cuanto a la protecci6n
y estudio de los recursos culturales. En esta categoria
podemos agrupar dos tipos de investigaci6n. Primero,
las prospecciones regionales, auspiciadas por agen-
cias de los gobiernos de Puerto Rico y de los Estados
Unidos, con el fin de identificar y proteger adecuada-
mente los recursos culturales de una zonlenpafticu-
lar.a Y segundo, las excavaciones de rescate de un
yacimientocuya destrucci6n no puede serevitada por
un proyecto de construcci6n priblico o privado.

3, Denuo de ese marco investigativo son ejemplos de imporrancia
para Pueno Rico, los trabajos que desde hace mis de una d6cada
desarrollan los arque6logos Luis Chanlatte e Ivonne Narganes, del
Cenuo de Investigaciones del Museo de la Universidad de Puerto Rico
en Sorc6/La Hueca, en la isla de Vieques, y en Tecla, Guayanilla, en la
costa sur dc Pucno Rico; la publicaci6n acrualizada de Rouse y Alegria de
las excavaciones del segundo en Hacienda Grande, Loiza, y los recientes
rabajos de Roe con el grupo esrudiantes del Cenuo de Esrudios Avanza-
dos en este mismo sitio y en el cercano sitio rcmprano de Monserrate,
Luquillo; el proyecto de Maisabel, un sitio en la costa norte-central de la
isla, auspiciado por el Cenro de Investigaciones Indigenas de Puerm
Rico y desarrollado bajo la direcci6n de los arque6logos Peter Roe y Peter
Siegel; ylasexcavaciones que dirigienue losafros de 1987 a l99OenPunta
Candelero, Humacao.

4. Los rabajos regionales permiten levantar listados o inventarios de
yacimientos, donde se incluycn sus caracteristicas visibles, componenrcs
culturales, su distribuci6n geogr{fica y sus relaciones con elementos del
medioambientc, como lo son los rios ymanglares, porejemplo. En Puerm
Rico se hlan realizado en cl pasado tres grandes inventarios a nivel de toda
la isla. El primero fue el de Samuel K. Lothrop (1935), el segundo fue el
querealiz6IrvingRousecomoparte de su programa de invesdgaciones en
la d6cada de 193Q y el rcrcero fue auspiciado por el Instituto de Cultura
Puenorriquefra entre los afios 1979S0 bajo la coordinaci6n del arq. Juan
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A partir del inicio de la d6cada de 1980 se llevan
a cabo numerosos estudios regionales, en particular
en la regi6n este de la isla. Entre ellos se destacan el
del sistema del Rio Guayan6s en Yabucoa, al sur-este
de Puerto Rico (Walker, 1983), y el titulado "Ten
Selected Coastal River Mouths in Puerto Rico"
(Walker, 1984), que incluy6 el reconocimiento siste-
mftico de cinco bajos cauces de rios de la zona
oriental.

Al iniciarme en 1980 como director del Museo de
la Universidad delTurabo, me di a la tarea derealizar,
con la ayuda de un grupo de estudiantes, un recorrido
general del sistema del Rio Grande deLoiza, el mds
extenso de Puerto Rico, y en cuya zona central estd
localizada'nuestra universidad (Fig. 2). Present6 los
resultados preliminares de este estudio en el XII
Congreso de Arqueologia del Caribe, celebrado en
1985 en San Juan. Adem6s en el 1983 dirigi, con
fondos de la Oficina Estatal de Preservaci6n Hisr6ri-
ca, un reconocimiento m6s minucioso de la cuenca
del Rio Cagiiitas, precisamente uno de los principales
tributarios del Rio Grande de Loiza (Rodrigtez,l984).

En el 1984 el Museo de la Universidad del Tura-
bo fue contratado por el "National Guard Bureau"
para realizar una prospecci6n sistem6tica en el Cam-
pamento Santiago, Salinas. Este es el m6s exrenso
campo de entrenamiento de la Guardia Nacional de
Puerto Rico, y cubre una zona de colinas y valles de
casi 15,000 acres de terreno poco desarrollado, dentro
de la cual se recorri6 intensivamente un 15% deltotal
(Rodriguez, 1985), (Fig. 2).

Finalmente, antes de asumir la direcci6n del
Programa de Arqueologia complete pal.:a el Instituto

(kdrno Atltntlco

\F
"o $o

'u' *Tt*!""t" uar carlbo

Fig. ?. Estudios Rryionahs

C""rnl", (tSlS-SO). Mi inter6s y conocimienro arqueol6gico de la mitad
esrc de Puefto Rico fue reforzado durante esms afros, ya que estuve a

cargo de visitare inventariar sitios nuevos yconfirmarsitios ya informados
de la regi6n nor-este, esre y cenral-esre de Pueno Rico.

Fig. 3. Sitios Arqaeoldgins.

de Cultura Puertorriquefla, un reconocimiento de la
toda la franja costera del este de Puerto Rico, entre los
municipios de Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao,
Yabucoa y Maunabo (Rodriguez, 1990) (FiS. 2).

Otro estudio regional incluy6 la zona costera de
Vacia Talega-Piflones, al oeste de la boca del Rio
Loiza. En el mismo el arql. Jaime V6lez (1990) explo-
16 sistemdticamente toda una regi6n sumamente rica
en yacimientos precolombinos, realizando adem6s
pozos de prueba en algunos de ellos (Fig. 2). Todos
estos estudios que han sido mencionado son relevan-
tes al tema que nos ocupa, ya que como se puede
apreciar en los mapas que he preparado, 6stos abarcan
amplias zonas geogr6ficas del este de Puerto Rico.s

En cuanto a los estudios especificos en los propios
yacimientos post-saladoides, los proyectos han sido
mds escasos, pero no por eso dejan de ser importantes
(FiS. 3). Entre ellos se destacan las excavaciones en
El Bronce, Ponce, por Vescelious y Robinson ( 1983),

en el sitio Cagtiitas (CS-Z) por Rodr(guez (1987), en
Loiza-ZZlZ3 por Grossman, Oliver y otros (1990), en
Loiza-I9 por Molina (1990), y en Playa Blanca 5,

Ceiba, por Rodr(guez y Rivera (1989, 1991).
Para poder desarrollar el tema partird de los datos

que nos ofrecen las prospecciones, en particular la del
sistema del Rio Grande deLoiza (Rodriguez, 1991),
dentro de la cual incluir6 los resultados del Estudio
del Rio Cagiiitas (Rodriguez, 1983). Por raz6n de
contar con los datos mds completos, integrar6 tam-
bi6n en el an6lisis los resultados del Estudio de la
Costa Este (Rodriguez,1990), el estudio del Campa-
mento Santiago, Salinas (Rodriguez, 1985), y el Reco-
nocimiento de Vacia Talega-Piflones (V6lez, 1990).

5. Durante los pasados afros Anronio Curet (1990, 1991) realiz6 un
reconocimiento sistemdtico del valle de Maunabo, en la esquina sur-e ste
de Pueno Rico. Esra investigaci6n estuvo dirigida hacia la brisqueda de
evidencias arqueoldgicas que permitan el estudio del surgimiento y
desarrollo de los cacicazgos, aportando nuevas perspectivas a la investiga-
ci6n arqueol6gica reciente de la isla.
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Cuando sea necesario entrar6 en los detalles de la
informaci6n que aportan las excavaciones en yaci-
mientos en particular, como una forma de acentuar,
amplial o rebatir puntos especfficos.

Cmnologra y actcnsidn gcognifim de los estilos y scries

nnimicas-

Es en tiempos post-saladoides cuando comienza
a manifestarse esa dicotomia cultural que seflala Rcuse
para Pueno Rico en sus escritos. A partir del Periodo
III, alrededor del siglo VII AD, los yacimientos de la
mitad oesrc de Puerto Rico, que forma parte del Area
de Influencia del Canal de la Mona (Fig. l)" se

czractenzanpor la presencia mayoritaria de cerirnica
de los estilos Ostiones Puro (Periodo III-A' con fechas

entre 600 al900AD)y Ostiones Modificado (Periodo
III-8, con fechas entre eI900 al 1,200 AD). Ambos
estilos componen la Serie Ostionoide para Puerto
Rico, y tienen en Punta Ostiones, al sur-ocste de la
isla, su yacimiento cabecera.

Durante cse mismo Periodo III, la mitad este de
Puerto Rico, junto con Vieques y las Islas Virgcnes,
componen el Area de Influencia de la Sonda de
Vieques (FiS. 1). La cerdmica de sus yacimientos se

clasifica dentro de los Estilos Monserate (Periodo
III-A con fcchas entre el 600 al 900 AD), y Santa

Elena (Periodo III-B), entre los aflos 900 al 1,200 AD).
Estos dos estilos componen en Puerto R.ico la Serie
Elenoide de estilos relacionados, con sus sitios cabe-
ceras cn Monscrrate, Luquillo, y Santa Elena, Toa
Baja, respectivamente. Ambos son yacimientos cos-

teros importantes del nor-este de la isla"

Para el Pcriodo IV-A" entre los afros 1,200 al 1,500

AD, tambi6n sigue vigente, aunque con algunas va-
riaciones, la divisi6n de Pueno Rico en dos amplias
zonaso Areas de Influencias; la del Canal de la Mona
al oeste, cancteruada por cerimica Estilo Cap6, y la
de la Sonda de Vieques al este, con cer6mica Estilo
Esperanza (Fig. 1). Muestras de cer6mica del Estilo
Boca Chica han sido identificadas, particularmenre
en la costa sur-central de la isla, en lugares llamados
por Rouse (1952) "colonias" o "puertos dc entrada"
chicoides. El Estilo Boca Chica se origina en el sur-
este de la Repfblica Dominicana y del mismo se toma
el nombre para toda la Serie Chicoide, de la cual
surgen los tres estilos ta(nos sefralados para la isla:

Cap6, Esperanza y Boca Chica.
Pero como he seflalado con anterioridad la linea

divisoria geogrfifica no parece ser igual en ambos

periodos cronol6gicos, presentando ademis amplias
zonas de cruces, influencias e incursiones entre unay
otra" Esto no es s6lo una realidad, sino es ldgico que
asi sea- [-a inicial divisi6n de Puerro Rico en dos

grandes 6reas o zonas de influencia debe r,erse cotno
una de caricter dindmicc, a lz luz de tras nuevas

investigaciones arqueol6gicas- Par ejemplo, en la
costa sur, no existe una linea tiivisoria elara entre la
distribuci6n dc los yacimientos c*n cerirnica de las

Series Ostionoiode y Elenoide. Algunos yacimientos
tipicamente Ostioncides del Perioda III-A como
Collores en Juana Diaz, se encnentran a! estc de
yacimientos mayrrttariarnente Elenoides como Ti-
bes ep Ponce-

En Cagiiitas, localizado en la secci6n centro-
oriental de la isla" se da el caso de que durante el
Pesiodo tII de su *cupaci6n" hasra nn 25Vs de su

cer"irnica pe$enece a los estilos Ostianes Puro y
Modificado, aunque los claramente mayoritarios scn

el Monserate y el Santa Elena (Rodrigucz, 1987).

Pero en tdrminos generales cntiendo que el Area de

Influencia de la Sonda de Vieques durante este Perio-
do III, en particularel Periodo III-B se extendi6 hasta

cubrir dos terceras parEes de la isla, limitando el Area

de Influencia del Canal de la Mona s6lo a la tercera
parte mis occidental. Es decir, la intrusi6n de la
cerimica del Estilo Santa Elena penetra con mayor
fuerza hacia el oeste, en especial a lo largo de las costas

norte y sur, quc lo que penetra hacia el este la
cerimica del Estilo Ostiones Modificado (Fig. 1).

En cuanto a la extensi6n geogrdfica de las fueas
de Influencia en cl Periodo IV tampoco la divisi6n no
es muy precisa, aunque el Estilo Esperanza es el
daminante en !a mitad este. En algunos yacimientos,
en parricular los del interior, la cerimica Estilo Cap6

tiende a sertodavia mayorimria en zonas m5s hacia el
cste. Pers poder definir unas fronteras cer6micas

claras no e$ t rrea f6cil si considerarnos que ambos

estilos, al igual que el Boca Chica, presentan una gran

cantidad de elemcntos comunes, por tener el mismo
origen y perEenecer precisamente a la misma serie

cerdmica. Es mucho m6s dificil poder establece r limi-
tes geogrdficos entre la dispersi6n de estilos de la
misma serie, que entre estilos de series y subseries

diferentes como el caso de los estilos de las Series

Ostionoide y Elenoide.

Las sabseries m el drea de estudio

Recientemente se ha incorporado en la arqueolo-
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gfa caribefla un nuevo croncepto clasificatorio, *la sub-
serie" . Fue propuesro originakne nte por Gary Vescc-
lious y ha sido defrnido por Rouse cn publicaciones
recientes" Fermite, a mi juicio" colacar en un @ntexto
mds ampiia, lo que ccn anrerioridad se lirnitaba al
surgimiento, disuibuci6n y uansformaci6n de los
estilos cerfrnicos. Pero esta nueva categoria se ac(F
moda y no altera fundamentalmenrc las definiciones
estilisticas o las series cerdmicas antcriores. A la luz de
estos nuevos elernentcsn Rouse ha reagrupado los
estilos y las series cerimicas en dos grandes oompo-
nentes culrurales, Saladoide y Ostionoide, de los cua-
lcs nos interesa en est€ rnomen&) solo el segundo.

Fara Puerro Rico el comlxlnenre Osdonoide in-
cluye las sub-series Ostionoide Osdonana, Ostionoi-
de Elenana y Ostionoide Chicana. Dsntro de ellas se
colocan los viejcs estilos y serics aplicables a la isla,
que se han mencicnado con anterioridad.

Exisre una correspondencia enue las sub-series
cerimicas y los componentes culrurales mds amplios.
Inicialmente rodo lo que fuera post-saladoide, o la
llamada Culrura de la Concha de Rainey (194O) era
sin6nimo de Cukura Taina" Luego" Rouse (lgSZ)
incluy6 la cerfmica Ostionoide como represenrativa
de una erapa ffansicional entre el Saladoide y el
Taino, llamada por muchos Cultura Ostionoide o
Culrura Pre-Taina. Fero en el nuevo modelo de
Rouse se rcafirma el origen Ostionoide de toda la
producci6n cerSmica posrerior, al definir las sub-
series con el sufijo "Ostionoid"" incluyendo aquellas
series y esdlos relacionados directamcnte con los
habimntes Tainos a la llegada de los europeos a las
playas del Caribe, como la cer6mica "Chican Ostio-
noid".6

Ardlisis de las datos

El esrudio del sistema del Rio Grande de Loiza
(Fig.4A), al cual le incorpor€ los hallazgos del Escudio
del Rio Cagiiitas, uno de sus rriburarios principales,

6. Algunos aurcrcs llaman indistintamenrc la culrura asociada a cada
grupo o serie de estilos relacionados con el mismo nombrc de la serie,
como por ejemplo Culrura Osrionoide, Culrura Elenoide y Culrura
Chicoide. En ocasiones el nombrc de Cultura Osdonoide se aplica
rambi€n a la Culrura Elenoide por raz6n de haber sido aquella la primera
que se idcnrific6 y se esrudi6, por lo menos en pucrto Ricc. pero ningfn
aumr, por ejemplo, se refie re en Puerto Rico a la Culrura Capi, Esperanza
o Cultura Boca Chica. Tampoco Culrura Chicoide. [,os t€rminos de
Culrura Pre-Taina o Culrura Ostionoide y Culrura Taina son los que
manejan preferentemenrc los arque6logos puertorriquefi os.
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identific6 35 yacimientos habitacionales quc poseen
un total combinado de por lo menos 58 ocupaciones
o soml)onentes de acucrdo a su estilo cerdmico.? De
ellos 6 tll%), son'Cedrosan Saladoid', 1 temprano
con cerdmica Estilo Hacienda Grandc correslrcn-
diente al Periodo lI-A{?%o},y 5 del Feriodo II-B con
cer{mica Estilo Cuevas (9%'); 31 (5%) componenrcs
*Elenan Ostionoid', 7 asociadas con el Estilo Monse-
rlate del Periodo Ill-A (l?%) y 24 cnnel Esrilo Santa
Elena del Periodo lll-B {41%r; y finalmentc Zl com-

7. En el Esrudio del Rlo Grandc del-l/ney eneldc la Cwa Estc
fue posiblczi*larydefinirlamayorfadc loocstiloearlmicoopreseffcsen
casi todoe lc yacimicntm dcscubicrtos y correlaeionarlc con aupacio-
ncs cultursl€s. Estoc a su vcz corrcspondca oo loc divcrsos pcd,odc
ccr{micccstablccidos por Rouse ycon su croaologfu poret oontrario, cn
los estudios del Campancom Sandago en Setinaq y en et de Vacia
Talega-Pidoncs le idcnrificaciSn ocrimica s6!o llcg6al nivct dc scdey no
deestilo. Poresooombind en las ablas lorclarivoa pcriodoo ycrronologia

Estudio de la Costa Este (Roddgter,l990)

Estudio del Rio Loiza (Rodriguez, l99l)

Fig. 4-A. Estttdios dc Ia Costa Este y del Rio Lofza.

PERIODOS COMPONENTES
CERAMICOS

ryA (1,200 AD-1,500 AD) t2 t4vo

IIIB (900 AD - tr,200 AD) 4 54Vo
IIrA (600 AD - 900 AD) t4 t7%

IIL (400 AD - 600 AD) 9 tlVo
IIA (ZSO BC -,+00 AD) 3 4Vo

TOTAL 35 lNVo

PERIODOS COMPONENTES
CERAMICOS

ryA (1,200 AD-1,500 AD) ?t 36Vo

IIIB (900 AD - 1,200 AD) ?4 4tVo
IIIA (600 AD - 900 AD) 7 tZVo

IIB (400 AD - 600 AD) 5 9Vo

IrA (2s0 BC - 400 AD) | ?vo

TOTAL 58 t00Vo
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COMPONENTES
CERAI\{ICOS

rvA(1,200 -1,500 AD) 7 28%

IIIAB (6m - 1,200 Af!) 18 72%

IIAB (250 BC - 6M AD) O O%

TOTAL 85 tOO%

Estudio del CampamsRto Santiago
(Rodrfgucz,1985)

Puiodo II-Ar II-B (2508G-6004D).

Durantc el Periodo II-A solamente existe en el

sisrcma del Rio Grandc de Wtza una ocupaci6n

cultural Saladoidc temprana (*Cedrosan Saladoid")

en el sitio de Hacienda Grande localizado cn el bajo

cauce del sisrcma, oon tres fcchados asociados a esta

primcra ocupaci6n cerdmica que van desde el 180 BC
hasta el 200 AD (Fig. 5B). La ocupaci6n Hacienda

Grande del sitio Hacienda Grande se caracteriza por
un poblado de gran tamaflo, oompuesto por varios

monticulos de basura dom6stica dispuestos de una

manera circular alrededor de una zona limpia de
rcstos quc debi6 haber sido su plaza central- Esta

temprana ocupaci6n saladoide y su complejo ajuar

cerfmico, sirvc de sitio cabeceruparu el Esrilo Ha-
cienda Grands {Fig" 7}" el mds antiguo de los estilos

cerfrnicos de la Sub-seric oCedrosan Saladoid"-
[,os fechados obtenidos en otrosyacimientos tem-

pranos oon componentes Hacienda Grande en el
norte de Puerto Rico pareccn aumentar cn por lo
menos dos siglos la antigiiedad que se estimaba para

el poblarniento cerfmico de la regi6n. En el caso del

Estudio Vacia Talega / Pifloncs
Ndlea1990)

Fig. 48. Estulias dcl Campncnn Sontiogo 1 & Vocfrz Tal4a I
Pifiona-

1lonentes ccrimicos (36Vo) durante el Periodo fV,
identificados con cl Estilo Esperanza de la Sub-serie
'Chican Ostionoid". La investigaei6n tambidn esta-

bleci6 tres grandes zonas, a base de criterios geogr6-

ficos y medioambientales: el dclta o bajo sistema, la
regi6n inrcrmedia y el alto cauce, cuyo estudio permi-
teiecrcar la colonizaci6n aborigen del interior dt este
soctor de la isla. (Fig. 5A).

En el Estudio de la Costa Este fue posible iden-
tificar 67 yrcimientos que poseen por lo menos 85

oomponentes, desde el punto de vista de su estilo
cerfmico (Fig. 4A). De cllos ll (l3Vo\ son componen-
rcs "Cedrosan Saladoid" ,?tempranos del Periodo II-
A(TVo) con cerfimicaEstilo Hacienda Grande, y 9 con

cnrdmica Estilo Cuevas del Periodo ll-B (llVo). Un
yacimiento, cl de Punta Candelero en Humacao,
presenta un definido componente *Huecan Sala-

doid' del Periodo ll-A(?Vo).

PERIODOS COMPONENTES
CERAMICOS

rvA (1,200 -1,500 AD) 8 AOVo

IIIAB (600 - 1,200AD) 3? 7S%

rrAB (2s0 Bc - 600AD) | ?%

TOTAL 4l tOAVo

Sanfuan ga6anoA'dntlco

AITO.

t
5

;(
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:v'frc;nlicnto de El Ccnveneo de los Dominicos en el
Viej* San juan, los fechados van desde el 160 BC
hasta cl 85 At). igual suced* en i\{aisabel, una gran
aldea salarioide de la ccsta norre-central de Fuerto
Rica, cuyas fechas rr,r6s antiguas incluS"en una de 110
SC. A base de r*dcs csr*s fbctradcs rsmpranos y los

-q,ue se han eslattro obteniendn en y-acirnientos cera-
rrris{as de las Antillas Menores, recientemente se }ea

r-xtendido ei margen islferior de ia cronclogia para el
Pedodo II-A hasla los ?5$ BC iTabia 2.1-

Orros dcs yacirxie-ftrils temprancs coft cerdmica
Estil<; f{acienda Grantie del Periodo II-d fueron
identif'lcadiis en el Esrudio de la Costa Esteo unc en
e! municipia de Ceiba y el segunclo en el de Yabucoa.
El patrdn irabitacicnal *n el yacimiearo de Ceiba
parece s*r similar aJ observado en el de F{acienda
Grande. Na renernos fechados o daccs especificos
para estos lugares, pero en arnbos casos se trata de
.vacimientos exrensos en t6rminos de su Fmafro y su
cronolcg{a.

El yacimiento Punra Candelero de Humacao,
estudiado por ei auror en los riltimos aios (Rodriguez
1989, 1991), e incluido en el Estudio de la Cosra Esre
(Rodriguez, 1990), presenra una remprana y dehnida
*cupaci6n cerdmica "Huecan Saladoid" con cer6mica
Estilo La Hueca, iFig. 6)" Esta parece iniciarse alre-
dedor del 170 BC, lo que la sitfia enrre los sitios
cerdrnicos mds tempranos de la isla y de la costa este,
y se extiende hasta bien enrado el primer milenio de
nuestfa era.

Durante el Periodo II-B en la regidn del Rio
Grande deLoiza,pe desarrollan cuacro grandes *cu-
paciones saladoides con componenres cerimicos del
Estilo Cuevas (Fig. 8), cl segundo y final escilo de la
serie satadoide en Puerto Rico: uno a cada lado del
delta, el terceroen etr propio sirio de Hacienda Grande
y el cuano en el sitio cabeccra de Cuevas en la zcna
intermedia, hacla las colinas interisres del esre de
Puerto Rico {Fig. 5C}. Los cuarro son poblados de
primer orden en cuanto a tarnafr.o, y t*dos siguen el
mismo patrdn semi-circularc de herradura, alrededar
de una zena central que sirvi6 de plaza para cer€mo-
nias y 6rea de actividades domdsricas.

Aunque la gran maynria de la poblaci6n aborigen
de esce periodo se coocentra en el delta y la zona
incermedia, un grupo de avanzada penetrd hasta el
interi*r de la regi6rt y se esrableci6 en el sirio de
Cagiiitas, ccnstituyendo le ocupacidn m6s rernprana
dei interior de Puerto Rico (Fig. 5C). Las 3 fechas de
este componente van desde el ?90 AD en el sirio de
Haeienda Grande hasta el 590 AD en el sirio cabecera
de Cuevas.

Fig. 5 B. CEDROSAN,SAL4DOIil S ABSERIE.S { Hacienda (Jraade

St-yk)

Al fiqalizar el pe riodc II-8, atrrededor del aflo 600
AD, tenernos en la regidn del Rio Grande de Lciza
unn potrlacirin numer.osa, concentrada en pobladcs de
gran tamafro y con un patrdn de organizacidn interna
muydcfrnido, que se repite nosdlnen esm regiSn ntr-
esr* sinc cn rcdo Puerts Rico. En etr fisrudisi de la
Ccsta Estc se pudieron iclentificar pnr lc menos 9
ocupaciones con cerdmica Cuevas a lo largc de ia
franja cosreray las llanuras aluviales de Ia regidn {Fig.
4A).

En Punta Candetero, al sur-esre, el pobiado Cue-
vas del Feriodo II-B tiene una definida forma semi-
circular, csn numerosas viviendas de gran tamaflo
alrededor de una plaza cenrral que a su yez sirvid de
irea cemenrerio (Rodr(guez,199lj. Su cerimica y el
resto de s* producci6r:. arresanal es muy homcg6nea
y este reofipada, sie ndc r*mbi€n a mi juicio esta carac-
ter(stica un reflej* de una estruccura social interna
muy fuerte y relaciones bien estrechas entre los
diversos poblados.

Rlo dRANDs oE LotzA BAstr,i
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Periodo III-A ( 600-9004D ).

El Periodo III-A es el primcro verdaderamenre
post-saladoide, ya que sus ocupaciones humanas es-
t'in asociadas con la cerdmica del llamado Estilo
Monserrate, el primero de la Serie Elenoidc en el este
de Puerto Ricoy enla7nna de In{luencia de laSonda
de Vieques. Su crolonogia se ha establecido entre los
afros600al900AD, a base de unfechadode 7l0AD+-
80 obtenido en el yacimicnto cabecera de Monserra-
te, Luquillo. Dos fechados adicionales recienres ob-
tenidos por nuestros cstudios en yacimientos del
sistcma del Rio Loizatienden a confirmar la cronolo-
gia general para el Estilo Monserrate y por ende del
Periodo IIIA Estos son 8(X) AD obtenido cn un secror
con cerdmica Monserrate en el yacimiento Cuevas en
It zonz intermedia, y 960 AD asociado a cerdmica
Monserrate 'del yacimiento Cagtiras en la znna del
alto cauce del sistema.

El rccienteestudio de Grossmanyotros (1991) en
el yacimiento Elenoide deL-?Z incluy6 dos fechados
de muestras de concha, uno de los cuales, 4?5 ltD+-
75, parece ser dcmasiado temprano para cerdmica del
estilo Santa Elena, pero el segundo, 725 ftD+-75, es
compadble con las fechas para el componente cer6-
mico Monseffate en otros yacimientos de la regi6n.
Otras tres muestras de carb6n, obtenidas en el yaci-
miento de Collorcs en la costa sur-central por Veloz
Maggiolo en 1975 ofrecen fechados de 745 AD, 825
AD y 885 AD, los tres asociados al componente
Monserrate/Ostiones Temprano (Rodrfguez, 1983).

En la regi6n del Rio Loiza el panorama geo-
politico en este periodo sufre cambios notables. Del
total de 58 ocupaciones identificadas s6lo 7 (unlZVo\
pres€ntan cerdmica del Esrilo Monserrare (Fig. 5D).
(Este patr6n se observa adem6s en los nrimeros del
Estudio de la Costa Este. De las 85 ocupaciones
identificadas, unas 14 (l7Vo) presenran cerdmica del
Estilo Monserrate). El crecimiento de los antiguos
poblados de la cosra deLoizase esranca o se reduce,
y en algunos casos desaparecen. Pero comienzan
nuevas ocupaciones muy discretas en lugares cetca-
nos a los antiguos poblados. Tambidn parece haber
mudanzas en la zona intermedia y se inician nuevos
poblamientos pequefros en las partes altas de los
tributarios principales en esta regi6n. El poblamiento
del alto cauce aumenta un poco pero no se fundan
nuevos poblados. Los acontecimientos en este perio-
do son confusos y no se evidencia un desarrollo
cultural continuo. Por ejemplo, ahora las aldeas pare-
cen componerse de unidades habiracionales indivi-

duales o aisladas y no reflejan un patr6n orgatrjrzacio
nal como en el anrcrior Periodo III.

La producci6n cerdmica asociada a estos pobla-
dos, la llamada cerdmica del Estilo Monserrate, es una
que refleja elementos de lacerdmica saladoide, somo
lo es su bucna calidad y el uso de pintura (Fig. 9). Pero
adem6s estSn prcsentes nuevos elementos decorati-
vos, como lo son las bandas de pintura roja, marr6n o
negra en disefros geomdtricos negativos, casi siempre
en cl intcrior de las vasijas, y la t6cnica del 'smud-
ging'. Hay unas formas de vasijas rcctangulares, con
bases ligeramente anulares y rebordes grucsos muy
diagn6sticas, pero que recuerdan tambi€n algunas
vasijas saladoides de igual forma general. Las vasijas
domdsticas presentan formas naviculares y poseen
grandes asas ascintadas que sobresalen del borde,
muy parecidas a las vasijas dom6sticas de los estilos
de la serie Ostionoide del Area de Influencia del
Canal de la Mona. En el Estilo Monserrate hay una
ausencia total de disefios incisos y muy pocas asas o
ap6ndices antropomorfos o zoomorfos.

Mds de un arque6logo ha sefralado, con razones
vdlidas, que las caracterisdcas del Estilo Monserrate
lo acercan mfs a la familia Saladoide que a la Elenoi-
de, y que dcbe considerarse como un estilo saladoide
final, mds que unc transicional. El planteamiento
merece pensarniento y andlisis.

En Puerto Rico la cer6mica Monserrate no es muy
conocida ni ha sido debidamcntc estudiada. Es limi-
tada tambi6n a grandes sitios arqucol6gicos del nor-
este, como Monserrate, su sitio cabecera, y Vacia
Talega (L-14) en la regi6n costera de Piflones (Fig. 2).
Es s6lo cn estos dos lugares dondc puede apreciarse
su diversidad y complejidad. Recientemente Oliver
realiz6 un detallado andlisis de la cerdmica de los
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Fig. 7. F.stilo'Haciatfu Gratdc'

estilos Monserrate y Sanm Elena excavada en el
yacimiento L-23 de Loiz.a, por Grossman y offos
(1990). Oliver divide la cerdmica Santa Elcna en tres
componentes distintos: *Early Santa Elena", corres-
pondicnte a lo que hcmos llamado Estilo Monserrate,
que 6l considera anterior en fechados al 650 AD,
"Middle Santa Elena', entre los afros 650 al900AD,
y finalmente "Late Santa Elena", posiblemente en-
tre los afros 900 tl l,2OO, con alguna relaci6n con
cerdmica de los estilos Capiy Mellacoide.

Un aspecto interesante es que entre los cientos de
yacimientos conocidos para el 6rea este, hasta el
momento no se ha podido identificar sitios con ccr6-
mica Monserrate, exclusivamente. Como norma ge-
neral el componente cerdmico Monserrate esti pre-
sente en la partc mis profunda o temprana de los
sitios Santa Elena. Por tal raz6n considero que su
relaci6n fisica es con la Serie Elenoide, aunque sus
elementos estilfsticos se relacionen mis con el Estilo
Cuevas de la Serie Saladoide. Otro punto que deseo
dar 6nfasis es que en casi todos los yacimientos de la
regi6n estudiada en que luego van a ser construidos
juegos de bola, el componente cerdmico mds antiguo
lo es precisamente el Monserrate, lo quc debe tomar-
se en cuenta en futuros estudios.

Periodo III-B (900-1,200AD).

En el estudio del R(o Loiza, durance el Periodo
III-8, se pudieron identificar 24 ocupacion es, un 4l Vo

del total, con cerdmica del Estilo Santa Elena (Fig.
4A). Todos losyacimientos donde previamente exis-
tia un componente Monserrate crecen de manera

acelerada, convirti€ndose algunos de ellos en pobla-
dos de primer orden, como el L-14 en el delta y
Cagiiitas (CS-Z) en el alto cauce, con numerosos
dep6sitos de residuos dom€sticos,Sreas de viviendas
y enteramientos humanos (Fig. 5E). Alrededor de
estos grandes poblados del Periodo III-B se localizan
pequeffos lugares. Estos parecen conformar un mo-
delo en el cual cl poblado central esti rodeado de
pequeffos asentamientos que pueden ser viviendas
aisladas o lugares de actividades especializadas, como
casas de pescadores o ranchos de agricultores, segfn
la zona ecol6gica (FiS. 5E). En adici6n, numerosas
ocupaciones Santa Elena se distribuyen, panicular-
mente a lo largo de la costa, pricticamente sobre las

lineas de dunas a orillas de la playa, y en lugares al
borde de pantanos y lagunas.

Esta extensa e intensa ocupaci6n Santa Elena
durante el periodo III-B en todas las zonas geogrifi-
cas, pero en particular a lo largo de la costa, representa
a nuestro juicio, el momento de mayor densidad po-
blacional y actividad humana en rcda la prehismria de
la regi6n este de Puerto Rico. Otros esrudios de Ia
regi6n confirman este sefralamiento. Por ejemplo" en
el estudio de Vacia Talega-Piflones, un sector del
bajo cauce del Rio Loiza, Ydlez (1990) identific6
como Pre-Taino y asociados a la cerimica Santa Elena
el78% (32) de las40ocupaciones cerdmicas de su 6rea
de estudio-

En nuestro estudio de la Costa Este (Rodr(guez,
1990) del total de 67 ocupaciones cerdmicas identifi-
cadas, el66Vo (44) est6n asociadas con el componente
Elenoide, en panicular con el estilo Sanra Elena.
Tambi6n en el estudio del Campamento Santiago en
la costa sur-este de la isla (Rodriguez, 1983) 18 de las

25 ocupaciones cer6micas,oun7ZVo del total tambi6n
se asocian con el estilo Santa Elena. El fen6meno
Santa Elenaes unogeneralizado entodala regi6n este
de la isla, particularmente en las 6reas costeras, en la
llamada Zonade Influencia de la Sonda de Vieques.

Algunos de los poblados Santa Elena del nor-este
y el sur-este de la isla tienen juegos de bola definidos
porhileras de piedras, en ocasiones talladascon petro-
glifos muysencillos. Este desarrcllo incipiente de los
juegos de bola llega a su mfxima expresi6n en el
Centro Ceremonial de Tibes en la regiSn sur-cencral
de la isla, en el cual m6s de una docena de estructuras,
incluyendo plazzs y juegos de bola" est6n asociados
con un componente cer6mico Santa Elena del perio-
do III-B (Gonzillez,1989). Estos no son las ccupacio-
nes Santa Elena de la costa o cercanas a mangl*res ,v

pantanos, sino los poblados de las colinas intermedias
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y los valles del interior, donde el poblamiento elenoi
de tambi6n fue denso.

Asociados al componente Santa Elena contamos
con una serie de nueve fechados. Los dos fcchados
iniciales del sitio de Santa Elena, el yacimiento cabe-
cera del estilo que se encuentra en la costa norce, que
son 890 AD y 1,2 10AD; dos fechados de I componente
Santa Elena del yacimiento de Cagiiitas, 1,080AD y
1,090AD; dos fechados de La Plena, un sitio elenoide
de las colinas del sur-este, 850AD y 9l5AD; y tres
fechados del componente Santa Elena del Centro
Ceremonial de Tibes en Ponce, 740AD,765AD y
1,290AD (Tabla 2).

La cer6mica Santa Elena es sin lugar a dudas la
m6s burda y gruesa de cuantos estilos han sido iden-
tificados en Puerto Rico (Fig. 10). Sus vasijas abiertas
de caracter dom6stico son numerosas y de gran tama-
fio, pudiendo ser esta caracteristica un reflejo del
aumento poblacional que se registr6 en este periodo.
La mayorfa de las formas de las vasijas clenoides son
hemisf6ricas simples o ligeramente ovaladas, aunque
tambidn hay grandes vasijas naviculares con asas

ascinadas altas. Se dan algunas asas en forma de leua
D y asas vestigiales, en ocasiones completadas con
paneles de lineas incisas verticales y paralelas, con
tiras de barro aplicadas, ycon algunas figuras modela-
das zoomorfas y antropomorfas. En algunos casos las
incisiones son entrecruzadas o iombinaci6nde lineas
verticales y horizontales, siendo similares a algunos
disef,os de la cerimica Mellacoide de la Repfblica
Dominicana.

una caracteristica diagn6stica es que en la mayo-
ria de los recipientes, la riltima tira de barro forma un
borde muy grueso que a veces se desprende como un
cilindro. No conocemos jarras o botellas elenoides y
las vasijas-efigies son escasas. Tampoco los alfareros
elenoides emplearon pintura decoraci6n de ninguna
clase en su ajuar cer6mico.

Periodo N-A ( 1,200- I,500AD).

Este periodo de la prehistoria puertorriquefla
corresponde al desarrollo de la cultura Taina, con la
cual se identifican los aborigenes que habitaban las
Antillas Mayores al momento del descubrimiento y
conquista europea a finales del siglo XV. En Puerto
Rico la arqueologia de los Tainos ha sido un foco de
investigaci6n muy pobre y reladvamenre reciente.E

Fig- 8-'Esilo C,taas'

Al igual que en los periodos anteriores, utilizard como
base el estudio del Rio Loizaylocomplementardcon
otros trabajos regionales y excavaciones en sitios
especificos.

Durante el Periodo IV-A identificamos en el
sistema del Rio Loiza 21 ocupaciones caracterizadas
por cerdmica del Estilo Esperanza, que represenlan
el36Vo del total (Figs. 4,{' y 5F; Fig. I 1). En t6rminos
generales el total y el porcentaje es muy cercano al de
las anteriores ocupaciones Santa Elena del Periodo
III. Pero segrin veremos adelante, existen diferencias
marcadas en el patr6n de asentamiento dc ambas- El
estudio de Vdlez (1990) indica que las 8 ocupaciones
Tainas del Periodo IV-A de Vacia Talega-Pifrones
representaron us ?bVo del total (Fig. aB). En el
estudio de Camp Santiago, al sur de la isla, consider6
w 28Vo de las ocupaciones como del Periodo IV-A
(Fig. 4B), y tambi€n se evidencia un movimiento
hacia las colinas y montaffas del interior (Rodriguez,
1985). Finalmente en el Inventario de la Costa Esre
un?lVo de las ocupaciones pertenecen al Periodo W-
A (Fie. aA).

El bajo procentaje de ocupaciones Tainas de
estos tres escudios en comparaci6n con el del Rio

contamos con excelentes descripciones de cronistas y viajeros que escri-
bieron extensamentc. La investigaci6n etnohisdrica cs quizis la fuenre
de mayor informaci6n sobre la sociedad Tafua. En estos documenms y
escrios los historiadores y arqu6logos buscan datos que les pcrmitan
inrerpretar la estrucrura social, la instituci6n polltica del cacicazgo, la
religi6n, el ane y el mundo simb6lico de csta sociedad. Pero la utiliz:ci6n
dc las fuentes hist6ricas dene limitaciones y dificultadcs serias, incluso
para los quc leemos directamente los documentos cn cspafiol y poseemos
una culrura con raiccs hispdnicas fuenes. La arqueologfa puede ser un
instrumento adicionat de an6lisis, en especial para el esrudio de los
orfgencs de ese desarrollo propiamcnte Tafno quc se dio en Pueno Rico
cntre los siglos X al XII AD,
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Loizase debe a que en ellos no esc6n presentes zonas

montaflosas o valles interiores, donde las ocupaciones
del Periodo IV-A son mds numerosas, y en el del Rio
Loiza si se incluyeron.

En la pane baja del sistema desaparecen las

pequefras y numerosas ocupaciones elenoides del
Periodo III-B a lo largo de la costa. Solamente subsis-

ten grandes poblados Tainos en sitios Elenoides de

buen tamafro y de una antigiiedad mayor (Figs. 5E y
5F). La cerdmica de estos sitios es mayoritaria del
estilo Espetanza, (Fig. 11) pero con presencia mino-
ritaria de cerdmica Capd y Boca Chica, alguna local-
mente elaborada y otra como ejemplo de intercam-
bio. Es posible que en estos sitios exisderan juegos de
bola, pero por ser costeros la agricultura moderna no
permiti6 su preservaci6n adecuada. Se desarrollan a

su vez nuevas ocupaciones, pequeflas y medianas,
pero orientadas hacia los manglares y lagunas interio-
res de la costa, muchas de ellas representando unida-
des habitacionales aisladas y marginales.

En la zona intermedia del sistema ocurre algo

muy pafticular. Los mismos poblados Elenoides que
se fundaron en el Periodo III-Ay que continuaron su

crecimiento en el Periodo III-8, ahora se convierten
en poblados Tafnos (Figs. 5E y 5F). Estos poseen

mayoritariamente cer6mica Espera za, petotambi6n
componentes minoritarios Cap6 y Boca Chica. Pre-
sentan tambi6n un alto grado de ceremonialismo,
manifestado en juegos de bola rodeados de monoli-
tos, enterramientos humanos, aros de piedra y arte
religioso en piedra tallada. Uno de estos lugares, Los
Bateyes de Trujillo Alto (Cuevas 2), poseia por lo
menos I plazay 4 juegos de bola, y debi6 ser el lugar

ceremonial m6s importante de toda la regi6n nor-este
y este central de Puerto Rico en este Periodo IV-A
(Fig.5F, TA-?).

Fig. 9. Estilo'Monserate'

Mientras tanto en la parte alta del sistema, algu-
nas de las pequeflas ocupaciones Elenoides desapa-

recen, y nuevas ocupaciones Tafuas surgen alrededor
de los viejos y grandes poblados del periodo anterior,
como el caso del sido Cagiiitas en el Valle de Caguas.

En este lugar existi6 tambi6n un importante poblado

Taino camcterizado por viviendas de gran tamaflo,
cer6mica Esperanza, y minoritariamente Cap6 y Boca

Chica, enterramientos humanos, juego de bola y
ceremonialismo manifestado en aros, trigonolitos y
otra talla en piedras duras (Fig. 5F, CS-z). Por primera

vezenla prehistoria del sistema, en este Periodo IV-
A la mayoria de las ocupaciones estdn localizadas en

la secci6n alta, en las montaflas y valles del interior de

la isla. Este factor representa sin lugar a dudas la

culminaci6n de un movimienm gradual hacia el inte-
rior que comenz6 en las postrimerias del Periodo II-
B, entre los aflos 400 aI600 AD.

El modelo nuclearque describi para algunas 6reas

del Periodo III-8, tambi6n parece repetirse, en parti-
cular en el sub-sistema del Rio Cagtiitas (Rodriguez,

1983, 1987). Alrededor del poblado Elenoide del
Periodo III-B y del poblado Taino del Periodo IV-A,
se fundan pequeflos sitios habitacionales o lugares de

actividades agricolas, incluyendo conjuntos de petro-
glifos de rio en 6reas que pudieron haber sido centros
de actividades religiosas asociadas al agua.

Otro patr6n habitacional puede observarse en la

zona costera de Ceiba, en los alrededores de Ensena-

da Honda, al este de Puerto Rico, donde colabor6 en

la excavaci6n de un pequeflo lugar de una solavivien-
da del Periodo IV-A con cer6mica del estilo Esperan-

za (Rodriguez y Rivera, 1989). Las caracteristicas de

la zona no permiten un poblado grande. Pero en la
parte superior de varias colinas contiguas existen

asentamientos pequeflos, algunos delPeriodo III-B y
otros del Periodo IV-A, compuestos por unidades
habitacionales independientes pero que en conjunto
pudieron representar una gran aldea Taina con una

posici6n estrat6gica respecto a la Sonda de Vieques.
La cronologia estimada para este Periodo IV-A en

Puerto Rico se sefrala entre los aflos 1,200 al 1,500 AD'
No tenemos fechados especificos para las ocupacio-
nes del Periodo IV-Aen el bajo sistema del RioLoiza.
Pero para la ocupaci6n Tainadel sitio ceremonial del
cauce medio, Los Bateyes-Cuevas 2, contamos con

un fechado de 1,440AD=80,1o que nos da una ampli-
tud entre el 1,360 al 1,520 AD (Tablas 1 y 2). Es

interesante sefialar que tambi6n recuperamos en el
lugar una moneda espafiola de 4 maravedis de cobre,

acufiada en Sevilla en l50Z para circular en el Nuevo
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Mundo, una de las m6s antiguas excavadas en el
Caribe, lo que parece extender la ocupaci6n del sitio
hasta el Periodo IV-B, es decir hasta despu€s de la
conquista y colonizaci6n europea.

Para la ocup aci6n T aina del yacimiento Cagtiitas,
el mayor del alto sistema, tenemos tambi6n un fecha-
do muy tardio de 1,610 AD+-80 (1,530-1,690AD),
asociado a cerdmica del Estilo Esperanza. Esta fecha
no debe ser pasada por alto y pue de tambidn extender
la presencia aborigen en el valle de Cagiias hasta
entrado el Periodo IV-B.

Finalmente podemos mencionar los tres fecha-
dos obtenidos en el yacimiento de Playa Blanca,
Ceiba, claramente asociados a la ocupaci6n Taina del
sitio durante el Periodo IV-A. Estos son: 1,150 AD+-
70, 1,360AD+-60y 1,500 AD+-70 (Rodriguezy Rive-
ra,I99l; Tabla 2). El fechado inicial podria conside-
rarse como un poco t6mprano, perc razonable para el
inicio de la ocupaci6n Taina. El tercero extenderia la
ocupaci6n Taina hasta el Periodo IV-B.

Los repeddos fechados rardios, que sugieren la
presencia aborigen en estos yacimientos hasta entra-
do el siglo XVI es explicable dado el caso que lazona
este de la isla fue la riltima en ser conquistada y
colonizada por los espafloles. De hecho, luego de
unas victorias iniciales sobre la poblaci6n abor(gen, la
regi6n qued6 prdcticamente olvidada, a manera de
tierra de nadie, hasta bien enrrado el siglo XVI,
cuando se volvieron a establecer algunos asentamien-
tos europeos con mayor permanencia.

Segrin hemos expresado, la cer6mica del Estilo
Esperanza es la mayoritaria en todas las ocupaciones
del periodo IVA en la mitad este de Puerto Rico. En
los poblados grandes con alto ceremonialismo, tam-
bi6n hay evidencia, aunque minoritaria, de cerdmica
Capd y Boca Chica. La excepci6n seria el sitio de
Cayito, Santa Isabel, el llamado "puerro de entrada
chicoide" en la costa sur-cenrral de la isla. En este
yacimiento Ia cer6mica dominante es esrilo Boca
Chica, pero con cer6mica Cap6 y Esperanza como
componentes minoritarios (Rodrig:uez, 1993).

Tecnol6gicamenre la cer6mica Esperanza es su-
perior a la cerSmica Cap6, pero a su vez inferior a la
Boca Chica. Solamenre se dan formas hemisfdricas
simples y algunas efigies zoomorfas y antropozo-
omorfas. La decoraci6n es incisa y sus disefros consis-
ten en la combinaci6n de lineas paralelas inclinadas,
semi-circulos, punteados y segmentos lineales, traba-
jados en la parte superior del exterior de las vasijas
(Fig. 11). No se conocen asas ascinradas en el Estilo
Esperanza del este de Puerto Rico, pero en ocasiones

Fig. 10. Estilo'Sarta Elna'

est6n presentes ap6ndices aplicados a manera de
piernas, manos, y cabecitas modeladas e incisas sim-
ples. En unas pocas ocasiones se han identificado
fragmentos con decoraci6n Esperanza y engobe rojo,
lo que podria ser influencia del estilo Ostiones Modi-
ficado del Area de Influencia del Canal de la Mona
hacia el oeste. La cerdmica incluye burenes para
casabe, fichas perforadas, algunas figurillas masculi-
nas o femeninas y pintaderas sencillas.

Palabras finahs

. He traado de presentar una apretada sinresis del
movimiento poblacional inrerno y la diversidad cul-
tural del este de Puerto Rico entre los afros 600 al
1,500 AD. Utilic6 como base los aspectos estilisticos
de la cerdmica de los yacimientos que han sido iden-
tificados en los principales estudios regionales dispo-
nibles. Sin embargo, partiendo de los daros presenta-
dos podemos llegar a planteamientos rentativos rela-
tivos a elementos de la vida y el desarrollo de las
comunidades aborigenes, m6s all6 de su producci6n
ce16mica.

1) En t6rminos generales, los periodos y la crono-
logia original establecida por Rouse para la zona se
convalidan con los nuevos hallazgos. Sin embargo, las
ocupaciones en sitios especificos presentan variacio-
nes locales.

2) El estudio de las ocupaciones con cerdmica
Monserrate en Puerto Rico merece atenci6n especial
debido a que presenta una reducida distribuci6n
geogrdfica, alcanzando con mayor fuerza sitios coste-
ros del noreste. Todavia no hay criterios claros para
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Fig.l 1. Estilo 'Esperanza'

colocar el Estilo Monserrate, como un estilo terminal,
dentro de la Serie Saladoide, por lo que por ahora
debe quedarse donde est6, como uno transicional y
como el primero de la Serie Elenoide.

3) En cuanto a su extensi6n geogr6fica, tanto en
el Periodo III como en el IV, el Area de Influencia de
la Sonda de Vieques abarc6 casi dos terceras partes de
la isla, hasta una linea imaginaria entre Arecibo en la
costa norte, y Ponce en la costa sur.

4) El movimiento poblacional hacia el interior de
la isla se inici6 en el Periodo II-B, entre los afros 400
al 600AD, utilizando los grandes rios como rutas de
entrada. Sin embargo fue en el Periodo III-B (900 al
1,200 AD), con los Elenoides (Cultura Pre-Taina),
que ocurre una verdadera explosi6n poblacional en
todas las zonas de la regi6n. Este es posiblemente el
momento de mayordensidad poblacional en la histo-
ria aborigen del este de la isla.

5) Al final de la secuencia cultural, durante el
Periodo IV-A, se observa una tendencia hacia pobla-
mientos m6s numerosos y complejos en zonas inter-

medias e interiores de los sistemas hidrogrdficos.
6) El modelo que presenta un poblado grande y

complejo con varios pequeflos asenmmientos y luga-
res de actividades especiales alrededor de ellos (casas

de pescadores, ranchos de agricultores, conjuntos de
petroglifos), se inicia durante el Periodo III-B (900 al

1,200 AD) con los Elenoides (Cultura Pre-Taina), y
continfa durante elPeriodo IV-A de laCulturaTaina.

7) En el Periodo IV-A parecen haber exiscido

adem6s en algunas 6reas, conjuntos de unidades ha-
bitacionales aisladas e individuales, pero interactuan-
do con un poblado de mayor tamaflo.

8) La gran mayoria de los sitios donde existieron
juegos de bolas o centros ceremoniales, estuvieron
habitados casi desde los inicios de la secuencia cer6-
mica, o por lo menos desde el Periodo I[-B, cuando
posiblemente tenian plazas centrales sencillas y sin
monoliros. Estos fueron siempre los grandes pobla-
dos a lo largo de la secuencia y da apoyo al modelo de
desarrollo unilineal e interno de Rouse.

9) Todavia no se tiene claro cu6ndo y qui6nes
construyeron los primeros juegos de bola, pero hay
algunas evidencias en el este de la isla que apuntan
hacia el periodo III. Existe la posibilidad de que
ocurrieron dos episodios de construcci6n y utilizaci6n
de juegos de bola. El primero, durante el periodo III-
A y III-8, con estructuras sencillas y petroglifos sim-
ples. Y el segundo, durante el Periodo IV-A, con
plazas y centros ceremoniales, como las de los Bate-
yes de Trujillo Alto-Cuevas 2.

10) La presencia de diversos tipos y tamaflos de
poblados, asi como diferencia entre extensi6n y com-
plejidad del ceremonialismo en cada lugar, plantea
para los Periodos III-B y IV-A un modelo jerdrquico

de poblados interrelacionados para cada una de las

subregiones de un sistema hidrogrdfico grande como
el del Rio Loiza.

lr;i
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TABLA 1. CRONOLOGIA DEL SISTEMA DE RIO LOIZA
(Fechas no corregidas)

pERioDos srrros AROUEoL6ctcos EN EL sISTEMA DEL Rio LoizL

BAJO MEDIO ALTO
Hacienda Cuevas/ Cagiiitas

Grande BateYes

IVB
(1,500 AD + ?)

IVA
(1,200 - 1,500 AD)

1,610 AD

1,440 AD

III B
(9oo - 1,200 AD)

III A
(600 - 900 AD)

1,090 AD
1,080 AD

8OO AD

510 AD

960 AD

630 AD

IIB

(400 - 600 AD)

IIA
(zso BC - 4oo AD)

370 AD

120 AD
110 AD
110 BC
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TABLA 2. FECHADOS RADIOCARBONICOS PARA EL ESTE DE PUERTO RICO
(La mayor(a no corregidos; todos son Despu6s de Cristo, excepto cuando se indica B.C.)

* La cer6mica asociada en Collores es Ostiones Temprana, no Monserrate.

CERAMIC
SUBSERIES

CERAMIC
STYLES

Cedrosan /
Huecan Saladoid

LaHueca I
Hda. Gde. Cuevas

Elenan
Ostionoid

Monse-
rrzte

' Chican' Ostionoid

Santa :

Elena
Hist.
Contact

PERIODS
(dates)

SITES

Playa Blanca 5

Cuevas/Bateyes

Cagtiitas
L-?2123
Collores

La Plena

Tibes

Santa Elena

Monserrate
Maisabel

El Convento

Hacienda
Grande

Punta
Candelero

IIA
(2s0BC-
400 AD)

IIB
(400-

600 AD)

IIIA
(600-

9oo AD)

IIIB
(900-

1200 AD)

Esperanza

IVA IVB
(taoo- (1,500-

15oo AD) t????)

1500
1360

1 150
tMo

1610

430
290
140

10 BC
110 BC

85

45 BC
160 BC

1?0
110

110 BC
70 BC
170 BC

630
370
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