
NOT AS PRELIMINARES SOBRE EL PROYECTO: 
ARQUEOLOGfA DE LAS TIERRAS BAJAS 
NOR OCCIDENT ALES DEL AREA MAYA t 

Lorenzo OcHOA 

El proyecto del estudio arqueologico de las Tierras Bajas Norocciden
tales nacio por consejo del profesor Carlos Navarrete; ei nos insistio 
y convencio del vacio existente de estudios arqueologicos en esa re
gion, y de la necesidad que habia de llenar el mismo. En un prin
cipia se pretendio estudiar un area muy extensa, cuya delimitacion 
se habia hecho tomando en consideracion una unidad geografico-cul
tural denominada "Tierras Bajas Noroccidentales" (Culbert, 1973; 
Fig. 1) Sin embargo, tan pronto como se entro en contacto con el te
rreno en un reconocimiento preliminar, nos vimos obligados a redu
cir el area en cuestion a causa de la falta de recursos humanos, prin
cipalmente; si bien tratamos, al hacer la reducci6n, de obtener una 
area de estudio que, por lo menos, presentara una cietia unidad eco
logica. El resultado fue el haber delimitado un area que coincidio con 
lo que hemos denominado "area de r1os y lagunas", la cual fue 
localizada con base en fotografias aereas y cartas geograficas que 
sobre esa parte existen y que, por otro lado, no afectaban nuestros 
planteamientos en cuanto a los objetivos originales del proyecto: 
buscar, por un lado, una explicacion sobre el desarrollo y los procesos 
culturales y, por otro, plantear un ensayo socioeconomico del area 
durante la epoca prehispanica, tomando como base el estudio de los 
materiales arqueologicos, el patron de asentamiento, las diferencias 
entre las casas habitacion, los centros ceremoniales, las posibles ru
tas de comercio, la localizacion de fuentes de abastecimientos y la 
busqueda de datos hist6ricos y etnograficos, para intentar aplicar un 
modelo de analogia etnografica. 

Antecedentes de trabajos en el area. Entre otros investigadores, 

t Trabajo le!do en Ia XIV Mesa Redonda de Ia Sociedad Mexicana de 
Antropolog.la, celebrada en Tegucigalpa, Honduras, 1975. 
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42 ESTUDIOS DE CULTURA MAYA 

han sido T. Maler ( 1901 y 1908) y F. Blom y 0. La Farge "(1926) 
quienes primero realizaron algunos trabajos en el area. Posteriormen
te, en la decada de los cuarenta, fueron Miguel Angel Fernandez, 
C. Lizardi Ramos, W. Andrews (1943), R. Pavon Abreu (1945) 
los que directa 0 indirectamente trabajaron sobre ei area y en oca
siones describieran algunos de los sitios con cierto detalle. Los tra
bajos de Lizardi Ramos fueron publicados en 1959, 1961 y 1963. 
Fue, sin embargo, hasta la siguiente decada cuando H. Berlin hace 
un reporte mas sistematico sobre los sitios de esta area, ademas 
de un estudio de los materiales correspondientes ( 1953, 1955 y 1956). 
Finalmente cabe menCionar el trabajo de Luisa G. Ferre, cuyos re
sultados todavia permanecen ineditos. 

A proposito dejamos los trabajos de R. Rands y B. Rands, para 
mencionarlos aparte, porque son en realidad, los mas sistem:hicos 
y profundos que del analisis y clasificacion de los materiales cera
micas se han realizado ( 1957, 1965, 1967 a 1967b), mismos en que 
apoyaremos el analisis de los materiales recuperados por nosotros. 
Tambien son ellos quienes tienen algunos ensayos para explicar el 
porque del colapso de las tierras bajas del area maya ( 1973a) v 
de la parte noroccidental en particular ( 1973b). 

Descripci6n del medio. El area en cuestion forma parte de la Ila
nura costera del Golfo de Mexico que se extiende desde el Norte de 
Tampic~, Tamaulipas, hasta los hordes donde hacen frontera los 
estados de Tabasco y Campeche. El termino tierras bajas se aplica 

. a todas aquellas que no rebasan los 800 mts. de altura sabre el nivel 
del mar, y demarcan el limite tradicional entre Ia tierra caliente y la 

- tierra tem plada (Sanders, 1971) . Est a area, por sus caracteristicas, 
forma una unidad ecologica determinada por la ausencia de hela
das, lluvias que exceden los 1000 mm. de precipitacion anual y pro~ 
medios de 1500 a 2000 mm., vegetacion exuberante y abundantes co
rrientes permanentes, Iagunas y pantanos. Sobre la mayor parte de 
la planicie tabasquefia la lluvia varia entre 2000 y 2500 mm. de pre
cipitacion y puede llegar a alcanzar de 4000 a 5000 mm. en los 
hordes de ese Estado y el de Chiapas (Sandres, ob cit.). Hacia esa 
region se localiza el area que estamos estudiando, que se extiende de 
los 17°30' a los 18°30' de latitud Norte y de los 91° a los 92°30' 
de longitud Oeste (Fig. 1). 

Por su situaci6n al Sur del Tr6pico de Cancer, sus extensos lito
rales y las escasas alturas --entre . otros factores- ei clima es calido 
con pocas oscilaciones termicas y estaciones de lluvias y secas muy 
bien marcadas (Falcon, 1965). Otra de las caracteristicas funda-
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mentales es la red hidrol6gica que en forma de rios, arroyos, esteros 
y Iagunas irrigan el area. De esa amplia red citaremos los rios Usu
macinta y Grijalva; el San Pedro que saturado de carbonatos de cal 
forma, con los troncos ca!dos, verdaderos diques a traves del rio 
que dan la impresi6n de tratarse de obras hechas por el hombre 

(Lams. I y II). Este rio se une con el Usumacinta en el municipio 
de Balancan, y el Usumacinta un poco antes de llegar a Ia poblaci6n 
de Jonuta da nacimiento al ·Palizada que desemboca en Ia laguna 
de Terminos. Aguas abajo de Jonuta, el rio Usumacinta forma por 
su orilla derecha al rio San Pedro y San Pablo, y termina en el 
Golfo de Mexico despues de unirse con el Grijalva que, en su tra
yecto, desde las montafias de Chiapas tambien es alimentado por 
numerosas corrientes (Fig. 2). 

A pesar de la red hidrol6gica sefialada, Ia naturaleza de los sue
los es poco fertil en general y, en algunas zonas, los datos que he
mos recabado de Ia Secretaria de Recursos Hidraulicos que desarrolla 
el Plan Agropecuario Balancan-Tenosique, indican que solamente 
entre el 10% y 20% pueden considerarse como aptos para la agricul
tura (Lam. III); los restantes son delgados, con menos de 20 ems. de 
espesor, o ausentes casi en su totalidad (Lam. IV). 

No obstante, parad6jicamente, el clima y la naturaleza de los sue
los favorecen el crecimiento de una vegetaci6n exuberante ·(Lim. 
V), ahora casi inexistente a causa de la tala inmoderada, cuyo fin 
primordial ha sido el de abrir zonas de pastizales (Lam. VI), caminos 
(Lam. III) o zonas de cultivo por roza (Lam. VIII). Esta acci6!1 
incontrolada del hombre ha coadyuvado a cambiar la selva en exten
sas sabanas tropicales (Lams. VI, VII, VIII y IX). Sin embargo, 
a pesar de ello, no se pueden fijar !!mites precisos de las zonas de ve
getaci6n, si bien es cierto que se pueden indicar zonas de predominio 
de algunas especies. As!, en la desembocadura de los r!os y en las 
orillas de las penilagunas o esteros abundan los manglares; en los 
lugares bien drenados predomina la selva alta; al Sur se encuen
tran extensas zonas de sabanas y, sobre todo, selvas sabaneras que se 
aprovechan como potreros al talarlas (Falcon, ob. cit.) . 

Actualmente casi todo el sistema ecol6gico ha sido alterado por 
el hombre de manera tal, que la fauna original esta casi en vias de 
extinci6n, ya sea por haber emigrado o por no haber podido adap
tarse a nuevos nichos. No obstante, ocasionalmente todavia se en
cuentran en algunas islas de selva, manadas de monos y puercos de 
monte y, de vez en vez suelen rondar algunos venados y tapires. Sin 
embargo, el rugido del tigre no ha quedado mas que en la imagina-

Estudios de Cultura Maya.  Vol. X, 1976/7 
Instituto de Investigaciones Filológicas/ Facultad de Filosofía y Letras 
Centro de Estudios Mayas, UNAM  
http://www.iifilologicas.unam.mx/estculmaya/ 

Estudios de Cultura Maya.  Vol. X, 1976/7 
Instituto de Investigaciones Filológicas/ Facultad de Filosofía y Letras 
Centro de Estudios Mayas, UNAM  
http://www.iifilologicas.unam.mx/estculmaya/ 



ESTUDIOS DE CULTURA MAYA 

ci6n de los viejos campesinos que afioran los tiempos idos. Las aves 
son, empero, los animales que en mayor numero y variedad todavia 
quedan: tucanes, guacamayas, loros, carpinteros y diversas clases 
de palomas entre otras menos apreciadas; y no faltan en los rios, la
gunas y aguadas, algunos lagartos, robalos, tortugas de varias cla
ses, mojarras y pejelagartos. Complementan el cuadro los roedores 
y algunos animales venenosoos coom el escorpi6n, la nauyaca y el 
coralillo. 

En esa amplia area de condiciones no muy faciles, tuvo lugar 
una de las extensiones mas noroccidentales de la cultura maya; sin 
embargo, por algunos hallazgos y menciones de materiales proceden
tes de esas partes (Berlin, 1955 y Pifia Chan y Covarrubias, 1964) , 
sabemos que la ocupaci6n de las rnismas se remonta hasta el For
mative y, en ese periodo, los olmecas parecen haber tenido especial 
importancia. 

Trabajos realizados. Nuestros trabajos de excavaci6n han sido po
cos y de corta duraci6n y han tenido, como objetivos principales, el 
obtener una cronologia de los sitios, datos sobre ciertos tipos de 
casas habitacionales y, ocasionalmente, el saber algo mas sobre si3-
temas de construcci6n. En nuestros recorridos de superficie los sitio& 
han sido rnapeados con brujula y cinta aunque algunas veces se hacen 
levantamientos mas p'recisos con plancheta y teodolito, (Figs. 4 y 5), 
y a la vez han sido ubicados en las cartas geogrruicas. Aun cuando 
no hemos trabajado intensivamente todos los sitios localizados, si he
rnos intentado demarcar el area de ocupaci6n, tratando de delimita.r 
la zona ceremonial -cuando la hay- de la habitacional, comple
mentandolas con descripciones de cada una, como es el n{tmero de 
monticules habitacionales y sus caracteristicas ( basamentos para tem
plos, palacios ( ?) , juegos de pelota, talleres y aguadas, y la relaci6n 
que guardan con el medio; esto es, se ha combinado la descrip
ci6n de los sitios con los datos sobre vegetaci6n, hidrologia recurws 
naturales y, tambien, con datos de caracter etnografico como son los 
tipos y sistemas de cultivo, el rendimiento actual de la tierra y rutas 
de comunicaci6n que existian en el area antes de la apertura del fe
rrocarril y las carreteras. 

Hasta ahora tenemos registrados por lo menos setenta sitios numero 
muy inferior al que debe de existir, sobre todo, porque el medio difi
culta la localizaci6n de asentamientos men ores: pueblos, aldeas y alde
huel:as; y porque podemos asegurar que los centres ceremoniales ma
yores son muy escasos (Lam. VII), si bien los centres de segunda 
importancia son relativamente mas abundantes (Lams. VIII y IX) . 
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LAMINA I. Vista aerea de uno de los diques que cruzan el rio San Pedro. AI 
centro se aprecia el canal que franquea el paso a !a· navegaci6n. 

LAMINA II. Detalle del canal de riavegaci6n en otro de··· los diques que ctuzan 
el · rio San Pedrq. 
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LAMINA III. Tipo de suelos fertiles en el area de Balancan, Tabasco. 

LAMINA IV. Tipo de suelos que predominan en el area del Plan Agropecua
rio Balancan-Tenosique, de Ia Secretaria de Recursos Hidr:iulicos. 
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LAMINA V. Aspecto de Ia apertura de una brecha en un acahual dentro de 
Ia zona arsueol6gica "El Mirador", casi en !a frotera con Guatemala, donde 

todavla se conservan restos aislados de selva. 
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LAMINA VI. Tipo de paisaje que predornlna hacia Macuspana, Tabasco. 

LAMINA VII. Vista aerea del "Arena!". Aparte de Ia rnonurnentalidad y ex
tension, se aprecia el paisaje caracterlstico de las Tierras Bajas Norocciden

tales. 
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LAMINA VIII. Zona arqueol6gica descubierta despues de desmontar y que
mar un terreno para el cultivo. 

LAMINA IX. "Revancha". Tipo de centro considerado como de segunda 
categoria. 
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Aunque todavia distamos mucho de tener un conocimiento mas 
o menos claro acerca de esta parte del area maya, despues de haber 
tenido la experiencia de dos cortas temporadas de campo y los data& 
que sabre el area existen, podemos sugerir algunas ideas que han 
ido surgiendo a traves de nuestras discusiones, si bien estas no deben 
tomarse como conclusiones. 

Como dejamos indicado, las ocupaciones del area vienen desde 
el Formativo hasta el Postclasico; pero estas parecen haber sido 
mas tempranas hacia Ia zona de Iagunas que tierra adentro, aun 
cuando hubo importantes asentamientos tardios cerca de la costa 
-Jonuta por ejemplo- y en la costa (Matheny, 1970); como, por 
otra parte, los hubo tierra adentro en el Formativo: Balancan, Po
moca, Tiradero y El Mirador, estos ultimos con ocupaciones hasta el 
Clisico tardio por lo menos (Fig. 2). Sin embargo, no siempre nos 
ha sido posible obtener materiales diagn6sticos en superficie y, a 
menudo, seguimos sin conocer Ia extension de las ocupaciones y si los 
sitios fueron ocupados en diversas epocas. 

Datos actuales sobre el rendimiento de la tierra. De las platicas 
tenidas con nuestros guias, peones y con antiguos campesinos del 
area, obtuvimos algunas cifras sabre el rendimiento de la tierra y de 
IC?S tipos de cultivo que se practican. Bacia la zona de Balancin se 
obtuvieron algunos datos del Plan de Desarrollo Agropecuario Ba
lancan-Tenosique de Ia Secretaria de Recursos Hidraulicos. 

En Balancan, Zapata y Jonuta, practicamente todos los campesi
nos son mestizos, y en el primero de estos municipios son inmigran
tes de otros lugares del mismo Estado, asi como tambien del de 
Chiapas y del centro del pais; entre ellos los mas antiguos tienen 
15 o 20 afios de residir en la zona. Por el contrario, Macuspana, a 
pesar de ser una poblaci6n mestiza principalmente, hasta hace pocos 
afios contaba con ~uertes grupos indigenas de habla chontal (BJorn 
y La Farge, 1926), y aunque esta poblaci6n ha disminuido signifi
cativamente, subsisten aun hablantes hacia los pueblos de San Fer
nando y San Carlos, y Monte Grande, Jonuta en la costa. 

Entre los tipos de cultivo de temporal practicados destacan el maiz, 
frijol, chile, tuberculos -camote, yuca y maca!- arroz y chia; tam
bien hay frutales que son de autoconsumo principalmente. Aun 
cuando se puede obtener una segunda cosecha de maiz y frijol - to
namitl- esta practicamente no se realiza a causa de que exige mas 
del doble de trabajo, y la producci6n no corresponde a una tercera 
parte de Ia obtenida en la de temporal; no obstante, algunos cam
pesinos de Balancan la Ilevan a cabo. 
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Tenemos datos sobre el rendimiento de la tierra por hectarea 
sembrada de maiz, frijol y chile; los demas productos o no se siem
bran regularmente 0 solo son para intercambio, autoconsumo 0 para 
engordar animales, como es el caso del camote y la yuca. El maiz 
rinde desde una hasta tres toneladas por hectarea; pero hay que 
considerar que hay dos tipos de maiz, denominados "delgado" y 
"grueso", lo cual repercute en el peso del grano. El frijol rinde 
entre una y una y media toneladas y el chile sesenta sacos. Los 
datos del cultivo de tuberculos se calcula par "mecates" sembrados 
y "costales" cosechados; dos mecates -800 mts.2- rind en tres o 
cuatro costales 150 o 200 Kgs. aproximadamente. 

De todas formas, debemos apuntar que el cultivo M.sico es el 
maiz, que se alterna con el de frijol; sin embargo, en algunos eji
dos como el de Apatzingan, del muncipio de Balancan, formado por 
campesinos michoacanos, al cultivo de ese cereal se intercala el de 
chia. Para la siembra se continua usando Ia coa; esta se efectua 
en el mes de mayo para cosechar en octubre. La yuca se siembra 
en diciembre y se cosecha en enero. Generalmente la tierra se cultiva 
un afio y descansa otro; no obstante, tenemos informes de que en 
algunos lugares se usa la "macana" para sembrar y que el terreno 
se cultiva dos afios seguidos, ya que consideran que el rendimiento 
es mayor en el segundo. · 

Por otra parte, los datos de la Secretarla de Recursos Hidraulicos 
no son halagadores. En cuanto a la fertilidad de esta zona se refiere, 
los expertos han calculado que, en 800 hectareas muestreadas, s6lo 
el 5% de elias podrla ser considerada como de suelos buenos y aptos 
para el cultivo; el resto puede considerarsc como muy delgado con 
20 ems. de espesor maximo (Lam. III). 

Hacia el muncipio de Macuspana, el 70% de la superficie apta 
para la agricultura se destina a la ganaderla; sj bien hay quienes 
todavia "reservan" una parte del terreno para el cultivo del maiz 
principalmente; esporadicamente se cultivan tambien frijol y algu
nos tuberculos. Sin embargo, cada dia disminuye mas el interes por 
Ia practica de la agricultura. Hay campesinos que rentan sus par
celas para ser utilizadas como potreros, mientras ellos se alquilan 
como peones de los mismos ganaderos o se dedican a otras actividades 
muy ajenas al campo. 

En este municipio los frutales, como el platano y el mango, aun
que fueron de gran importancia hasta hace pocos afios, hoy dia son 
practicamente inexistentes a nivel comercial. Otro producto que 
tuvo singular importancia hacia el valle de Tulija y sabre la vega 
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del Puxcatan fue el cacao y, hasta hace unos 50 afios, se pro
duda a escala comercial. 

Toda la vegetaci6n de monte alto ha desaparecido y s6lo quedan 
algunos restos aislados que se conocen como "monterias"; raz6n por 
la cual la caceria es practicamente nula aun en estos lugares; ex
cepci6n hecha de la frontera con Guatemala, hasta donde de vez en 
cuando llegan algunas personas para obtener carne de venado, ya 
sea para vender o para el autoconsumo. Por otra parte, las mujeres 
practican la pesca usando como carnada granos de maiz tierno. Los 
hombres tambien practican esta actividad, pero a un nivel comercial, 
usando para ello redes principalmente. Obtienen por ese sistema, 
mojarras, robalo, pejelagarto y tortuga que llevan al mercado; em
pero, algunas especies han disiminuido y otras practicamente han 
desaparecido, como son la tortuga y el lagarto respectivamente. L:1 
epoca de mayor actividad pesquera es la de lluvias, que es cuando 
se Henan las Iagunas. 

Por ultimo, debemos anotar que los caminos vecinales, el ferro
carril y las carreteras han venido a sustituir Ia comunicaci6n fluvial 
de casi toda el area; si bien en algunas partes las vias fluviales si
guen siendo tan importantes como lo fueron en la epoca prehispa
nica y hasta hace pocos afios (Scholes y Roys, 1948; Sabloff y Willey, 
1967; Matheny, 1970; Puleston y Puleston, 1971; Rathje, 1972; Na
varrete, 1973; Ochoa, 1974; entre otros) . Hoy dia aunque noes 
usual, es posible desplazarse por ese media, desde Villahermosa 
hasta la Laguna de Terminos, Campeche; sin que ello quiera decir 
que los caminos terrestres no hubieran sido importantes. Poco antes 

. de que existiera el tren y mas tarde la carretera, se podia ir desde 
tortuguero hasta Palenque en dos jornadas y, actualmente todavia 
existe el camino Macuspana-Salto de Agua-Tila, que ocasionalmente 
es utilizado por algunos peregrines. 

Resumen. Dadas las condiciones topograficas del area, el clima 
y la hidrologia, parece ser que los grupos que se establecieron hacia 
esta parte de las tierras bajas, buscaron las condiciones mas favora
bles; pero parece ser tam bien que, para ubicar sus asentamientos, no 
sacrificaron las tierras mas aptas para el cultivo, aunque frecuente
mente estas estaban dentro o relativamente cercanas a ellos, sobre 
todo, cuando se trata de terrenos bajos. 

Como dejamos indicado, las ocupaciones vienen desde el periodo 
Formativo hasta el Postch1sico y, aunque excepcionalmente, estas pa
recen haber sido mas tempranas hacia las zonas de Iagunas. 

Tenemos informacion acerca de la importancia de las comunica-
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ciones fluviales que, en cierta medida, eran mas importantes que 
las terrestres. Los grupos alii establecidos tuvieron, por esos medias, 
relaciones de diversa indole, desde la epoca prehispanica hasta hace 
unos cuantos afios. Ahora bien, las relaciones politicas (Marcus, 
1973) y movimientos de comerciantes parecen haber sido muy impor
tantes, deducido por los materiales encontrados; si bien no podria
mos hablar con la misma seguridad de movimientos de grupos etni
cos, excepto quizas en el Formativo, en que si parece haber habido 
un desplazamiento olmeca hacia esa zona. Hasta ahora, sin embargo, 
poco sabemos acerca del papel que jugaron en relaci6n a la cultura 
maya, de la importancia de los asentamientos y sobre el desarrollo 
que alcanzaron en esa area. 

Podemos agregar, que es probable que los grupos de habla mayance 
llegaran ahi desde el Formativo y, aun cuando todavia desconoce
mos sus particularidades culturales, es factible que los asentamien
tos no hayan sido distintos a los de los periodos posteriores que fue 
cuando, como en el resto del area maya, alcanzaron un marcado 
desarrollo cultural, de interrelaciones politicas, sociales y econ6micas. 

Los datos anteriores, junto con las estelas con emblemas y fechas 
de entronizaci6n de senores de centros de primera importancia, como 
Palenque, encontradas en otros de segunda importancia como 
Jonuta, Tortuguero y Reforma (Fig. 3), nos ha hecho pensar tam~ 
bien en relaciones de interdependencia politico-econ6mica entre esos 
centres. Quizas el papel econ6mico lo hayan jugado los sitios del 
Valle del Usumacinta, Valle del Tulija y Ia vega del Puxcatan, que 
tal vez dependieron politicamente de Palenque, como ya lo habia 
apuntado J. Marcus (Marcus, ob. cit. ) . Sin embargo, estas ideas pre.
liminares esperamos corroborarlas o desecharlas a medida que obten
gamos mas datos arqueol6gicos, hist6ricos y etnograficos. 
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FIGURA I. Localizaci6n del area de trabajos en las "Tierras Bajas Norocci
dentales". 
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FIGURA 3. Estela del municipio de Balancan, Tabasco. Tomada de Lizardi 
Ramos, 1961: fig. 4. 
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