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INTRODUCCION

por

G-227-Sa1inas, Guanacaste,
prehistoric occupations

have been focused on sa1t-

uno en la playa (sitios extensivos de
habitación en donde sobresalen acumulaciones de
conchas, como sitio Vidor. . ) . El otro está
situado en las pequenas llanuras detrás de las
colinas que rodean dicha Bahía (sitios sin restos
de moluscos o que existen en pequenas
concentraciones) (Lange 1977b:22).

El patrón de asentamiento de la Bahia se caracteriza
por dos tipos principales de sitios:
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Excavations carried out at
have yie1ded data on severa1
(AD 300 - 1550), a11 oE which may
making activities.

El Instituto Costarricense de Turismo planeó la
construcción de un Polo de Desarrollo Turístico en la Bahia
de Culebra, situada al Noroeste .de Costa Rica (vea Figure
1). Por tal motivo el Museo Nacional de Costa Rica realizó
un proyecto de investigación para eva·luar el potencial
arqueológico de la zona. Esta investigación consistió en una
prospección sistemática realizada en los meses de enero a
abril de 1979 (Lange, Accola, y Ryder 1980). La prospección
abarcó el 88% del area de influencia del proyecto turístico.
El resultado de la prospección fue la ubicación de 60 sitios
arqueológicos, que en conjunto abarcan una ocupación desde
el 800 a.C. al 1550 d.C.

El sitio a que este artículo hace referencia, G-227
Salinas, (30471-227-1 de Lange, Accola y Ryder 1980; Lange,
Ryder y Accola, este volumen) presenta características
diferentes a las del patrón de asentamiento de la Bahía;
aunque es un si tia ubicado en la costa, éste no presenta
grandes acumulaciones de conchas, ni parece ser un sitio de
habitación, sino más bien un sitio donde se desarrolló una
actividad especifica, y que probablemente estuvo relacionada
en forma directa con alguno de estos grandes sitios
habitacionales de la Bahía, y Vidor podria ser un ejemplo.
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CARACTERISTICAS GENERALES DEL SITIO

Salinas se encuentra localizado en Playa Panamá, hacia
el lado ~ste del estero; se extiende desde la playa y posee
una longl tud de ?60m en dirección Este ,- Oeste, y 200m de
ancho en dlrec~lón Norte Sur, con un área total de
89.4~3:50 m2 (Flgura 4.1). Es un sitio ubicado sobre una
planlcle, la cu~l se inunda cuando la marea sube y el estero
se ,desborda, deJando una cantidad de agua que al evaporarse
deJa una capa de sal sobre la superficie del suelo. Su
estructura conslste en 9 lomas artificiales, de diversos
tama~os y elevaclones (Figura 4.2). Las lomas ocupan un área
de 29.187.50m2 que representa un 32.64% del área del sitio.

La vegetación es escasa tanto en la zona plana como en
las lomas, debido probablemente a la gran cantidad de sal
que contiene el suelo; esta vegetación practicamente
de~aparece durante la época de verano. El lugar ha sido
utlllzado desde hace aproximadamente 60 a~os o tal Vez más
para la extracción de sal durante los meses de verano (ener~
a marzo), según la información recogida entre los habitantes
de Playa Panamá.

ANTECEDENTES DE INVESTIGACION

Desde 1973 se tiene conocimiento de la existencia del
sitio. Un grupo de estudiantes del Beloit College, realizó
dos p~uebas en la parte Norte de la Loma 9 (bajo la
dlrecclón del Dr. F. Lange). Sin embargo, la información que
eXlste sobre las excavaClones es sin publicar; los reportes
sólo menClonan la existencia de peque~as concentraciones de
conchas, y capas de tiestos de acabado tosco, con poca
presenCla de tlestos policromos. En las recomendaciones
dadas en el informe sobre la prospección de la Bahía s
conslder~ este sitio de importancia, por estar ligado a 1:
explotac16n de sal marina ~Lange et al. 1980:12).

METODOLOGIA DE EXCAVACION

Durante los meses de julio a octubre de 1980, el Museo
Nacional de Costa Rica llevó a cabo excavaciones en el sitio
Salinas, ~on el fin de conocer la extensión de la ocupaclón
precolc;>mblna, las áreas de actividad y características de
las mlsmas, y la estratigrafía involucrada. Por estas
r~zc;>nes se decidio realizar primero la prospecci6n total del
SltlO, Y luego recoger el material diagnóstico y ubicar sus
rasgos culturales en superficie.

Posteriormente en base a los resultados de la
prospecclón, se determinó la ubicación de cinco operaciones
en dlferentes puntos del sitio que comprendieron tanto calas
estratigráficas y trincheras, como la limpieza de paredes en
algunas lomas y de rasgos en superficie.

PROSPECCION

Se efectuó una prospecci6n con el fin de observar
cuales de las lomas mostraban evidencia precolombina y
cuales eran producto de la actividad reciente de extrac~ión
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de sal. La recolecci6n se llevó a cabo en todas las lomas,
agrupandolas en dos categorías: (1) unas más peque~as y de
menor elevación, cuyas dimensiones oscilaban entre los 15m y
70m de largo, por 15m y 60m de ancho y una elevaci6n
promedio de 2.25m; estas lomas fueron identificadas con los
números: 1, 2, 3, 5, 7, 8, y 9; y (2) las otras de mayor
tama~o Y elevación presentan dimensiones que oscilan entre
los 100m y 190m de longitud, por 75m y 90m de ancho, y una
elevaci6n promedio de 3. 50m, y estas fueron identificadas
como las lomas 4 y 6 (Figura 4.2).

El procedimiento para la recolecci6n consistió en
recorrer las lomas peque~as siguiendo el contorno, de la
periferia hacia el centro, y en las lomas de mayor tama~o se
efectuó siguiendo líneas paralelas con una distancia de 4m
entre ellas.

Por medio de la prospección localizamos una serie de
hornos en los alrededores de las Lomas 1, 2, 3, 5, 6, y 8;
producto de una actividad ininterrumpida, relacionada con la
extracción de sal desde principios de este siglo, como nos
habían informado los vecinos del lugar. Este hecho fue
posteriormente corroborado por los resultados de las
excavaciones.

Por otro lado, las Lomas 4, 7, y 9 no reportaron estos
rasgos. También observamos que en uno de los lados de la
Loma 6 se encuentra la salina que está en uso actualmente.

EXCAVACIONES

Los datos obtenidos durante la prospección nos
reportaron material cerámico precolombino en las Lomas 4, 6,
y 9. Decidimos excavar en la parte central de las Lomas 4 y
6 por ser las de mayor tama~o y elevaci6n, y en las cuales
se podrían evitar problemas de alteración como resultado de
la actividad de extracción de sal en este siglo. La Loma 9
ya había sido excavada en 1973 por el grupo del Beloit
College, y estaba habitada en el momento que realizamos la
investigación, razones por las cuales eliminamos la
posibilidad de una nueva excavaci6n.

La muestra excavada represent6 el 6.66% del área total
de las lomas. Es importante anotar que varias de las
excavaciones no se concluyeron por razones económicas y de
tiempo. A continuaci6n se detallan las excavaciones
realizadas en las lomas escogidas.

Loma 3
En el transcurso de la prospecci6n se observó la

presencia de hornos que se encontraban sobre la superficie
en las orillas de la loma. Se decidi6 limpiar estos rasgos,
y se escogieron los mejores preservados con el fin de
estudiar su estructura, así como tambien comprobar, si había
material arqueológico asociado con ellos.

Ubicamos una trinchera de 3m x 13.50m (Op.2-A) sobre el
lado Oeste de la periferia de la loma (Figura 4.2). Ninguno
de los tres hornos que se limpiaron reportó material
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Al igual que la Loma 4, los rasgos consistieron en
capas de tiestos, dentro de las que se encontraban c?nchas
dispersas y en poca cantidad, tanto en los n1veles
superiores (O - GOcm de prof.) como inferiores (140 - 180cm
de prof.) (Figura 4. G). Estas variaban unicamente en la
coloraci6n y textura de la tierra del estrato que la
contenía. También se encontraron manchas de forma ovalada,
algunas acompaftadas de agrupaciones de piedras como se
suelen encontrar en fogones caseros. En esta loma también
se recogió la tierra de los hornos y fogones, para someterla
a flotación. Ningún resto faun1stico o floral apareci6, a
excepci6n de pequeftos fragmentos de carb6n.

excavar al
(limitaci6n

se pudieron
ya anotadas

Loma G .
Decidimos excavar en la parte super10r central de la

loma, para observar la estratigrafía en diversos puntos, así
como la distribución de rasgos culturales, y poder comparar
con los datos obtenidos en la Loma 4.

El procedimiento consisti6 en delimitar un cuadro de
20m x 30m en la parte central, que a su vez fue subdividido
en cuadros de 2m x 3m. Con el fin de tener un margen. que
permitiera evitar la alteración, producto de la vegetac16n,
se ubicaron dentro de ellos los cuadros de 2m x 2m, que
fueron excavados.

Para la excavaci6n se tomó una muestra del 10% del área
cuadriculado, es decir, 15 cuadros, los cuales fueron
seleccionados al azar. A cada uno de los cuadros del eje
vertical y horizontal del cuadro de 20m x 30m se le asign6
un número escogido arbitrariamente; de este modo, en la
escogencia de los 15 cuadros, se tom6 un número al azar de
dos cifras y así la intersección de la primera cifra (eje
horizontal) con la segunda (eje vertical) indic6 el cuadro a
excavar.

La mayoría de los cuadros no
nivel de subsuelo, por las razones
en tiempo y presupuesto).

En esta loma también se realiz6 la excavación de un
cuadro de 4m x 4m (Op. 3-A) en la pared Este (Figura 4.2),
con el fin de observar la estratigrafía y limpiar un horno
que se encontraba en su base. Se comenz6 a bajar en gradas
de 40cm de alto por 50cm de ancho (piso). A partir de los
1GOcm de profundidad, aparecieron algunos tiestos
monocromos. A los 270cm se halló un "clavo" de rueda de
carreta, de las utilizadas en las carretas de bueyes que
halaban la tierra en las salinas (informaci6n dada por los
trabajadores).

Otras manchas de tierra oxidada por el calo~, las
interpretamos como fogones abiertos, en donde el grado de
calor a que fueron sometidas no era tan alto como en los
h?rnos, y por: lo tanto no permitía la compactaci6n de la
t1erra; tamb1én pudo ser debido a que el tiempo de
utilizaci6n fue muy corto.

arqueo~6gico precolombino asociado. Se encontraron
fragmentos de vidrio, plástico y latas de aluminio. Esto
corrobor6 los datos por los vecinos del lugar en el sentido
de que estos rasgos pertenecían a actividades relacionadas
con la extracci6n reciente de sal.

En.el cuadro de control, Op. 1-A, entre los GO-80cm de
pro~~nd1dad, se hal16 una agrupaci6n de fragmentos de
vas1Jas de grandes dimensiones y manchas dispersas de tierra
quemada. En los niveles siguientes continuaron apareciendo
estas ma~chas, pero en forma más definida y menos dispersa.
A este t1pO de rasgo los denominamos horno, por tener una
estructura formada por paredes y piso de adobe quemado
algunas en forma de "U" y otros ovalados, con una abertur~
al centro para .introducir el combustible (Figura 4.3). Las
pa~edes. y el p1S0 muestran una fuerte exposici6n al fuego
eV1denc1ada por su color rojo ladrillo; el interior de los
h?rnos contenía depositas de ceniza, tierra, y carb6n
d~suelto. La última se recolect6 para someterla a flotación;
S1n embargo, no se - recuperó ninguna muestra faunística ni
floral, solamente pequeftos fragmentos de carb6n.

Loma 4

Se excav6 un cuadro de control estratigráfico de 3m x
3m (3.GOm de profundidad) (Op. 1-A), y dos trincheras una
de 3m x 15m hacia el Oeste del cuadro de control (Op. í-c),
y l~ otra de 3m x 5m hac1a el Este del mismo (Op. 1-B); esta
ult1m~ !ue ~xcavada s610 en tres niveles de 20cm cada uno
por 11m1tac10nes econ6micas (Figura 4.2).

La excavaci6n nos permi ti6 definir la estructura de
dichos hornos, que se caracterizan por su forma rectangular
con paredes y piso de adobe.

Entre los .rasgos culturales hallados en la Op. 1-C, nos
llamó la atenc16n una capa gruesa de tiestos encontrada en
los primeros niveles (Ocm - GOcm) (Figuras 4.4 y 4.5). Esta
capa, de tiestos se encontraba mezclada con una pequefta
cant1dad de conchas. Con el fin de delimitar su extensión
se hicieron dos ampliaciones a ambos lados de la trinchera:
una de 2.5m x 15m (Op. 1-Cb) y la otra de G.85m x 9.15m (Op.
1-Ca); aún así la extensi6n no pudo ser definida en su
totalidad, pero se estima que podría ser al menos de 100 m'.

Entre los 140-200cm de profundidad de la Op. 1-C, se
descubrieron una serie de hornos y fogones, algunos con
pequeftos residuos de carb6n. A partir de los 220cm la
operación se redujó en su extensi6n, por falta de tiempo y
presupuesto, dejando 5m a partir de la pared Este del cuadro
de control. A pesar de que a este nivel los rasgos
continuaban apareciendo, la presencia de la cerámica comenz6
a disminuir.

El horno se encontraba en la base de la loma, a los 3m
de profundidad, muy deteriorado por lo erosión del terreno;
se preservó solamente una de las paredes de adobe quemado.
La pared de la loma fue cortada luego a la al tura de la
tercera grada, para que quedara en un sólo plano y poder
dibujar el perfil. Al ir bajando aparecieron restos de
cerámica, en pocas cantidades y un trozo de un objeto de
hierro. Hacia el lado Sur de la pared se observ6 un horno
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ANALISIS PRELIMINAR DE MATERIALES

Debido a que las muestras de. f" carbón fueron1nsu 1C1entes para realizar el fecham1' ento
f h b 1 ' no se tienenec as a so utas. Además el carbón recuperado
muy fragmentado y mezclado con la tierra. se encuentra

En cuanto a la fauna marina 1
1281 conchas en todas so amente se recuperaron

las excavaciones efectuadas. Nolocalizó ninguna ag . ó ' se
rupac1 n 1mportante de conchas, 1

mayoría de ellas se encontraban muy dispersas entre laas
capas de tiestos.l

d Los artefact?s líticos se reducen a un fragmento distal
e una hacha pu11da (celt); una posible mano de moler de

p1edra muy porosa; una pequeffa lasca y un posible machacador
d~ mater1al cr1ptocr1stalino, cada uno de ellos hallados en
d1ferentes un1dades de excavación y s" . .
clara. 1n n1nguna aSOC1aC1ón

En la actualidad el procedimiento es el siguiente:
sobre la planicie se construyen una serie de diques hechos
con fango, los cuales forman estanques unidos por canales
que se abren y cierran por medio de una compuerta de madera.
Cuando la marea sube y el estero se desborda se abren las
compuertas para permitir el acceso del agua a los estanques,
dentro de los que mediante un proceso de evaporación por
calentamiento solar aumenta su grado de salinidad.

Unos 60 affos atras, el proceso era el siguiente: en los
meses de verano, al desbordarse el estero durante la marea
alta se inundaba la planicie del sitio, y al retirarse la
marea, parte del agua quedaba atrapada en zonas fangosas,
sufriendo proceso de evaporación de agua por calentamiento
solar que dejaba como residuo una pequeffa capa de sal.

El estanque más cercano a las lomas es el más profundo,
y de él se toma el agua salobre para ser sometida a un
proceso de evaporación por calentamiento. Los hornos están
construidos con paredes de piedra, colocados sobre la
planicie del sitio (Figura 4.9).

Datos Etnográficos
Paralelamente a la investigación arqueológica, se

efectuaron una serie de conversaciones con los habitantes de
mayor edad de Playa Panamá, que estuvieron ligados a la
actividad de extracción de sal, así como a los trabajadores
de la sal ina actual. La información obtenida nos permitió
determinar que desde principios del siglo se había realizado
una actividad ininterrumpida de explotación de la
salina, cuyo proceso de extracción tuvo importantes
transformaciones.

DATOS COMPLEMENTARIOS

Esta capa se raspaba, y para separarla de la tierra,
que la contenía, se depositaba en una canoa sobre una capa
de zacate que cubría el fondo de ésta, y que actuaba como un
filtro permitiendo separar la sal de la tierra mediante la
aplicación de agua salada. De esta manera que el agua
salada concentrada pasaba por la capa de zacate y caía
dentro de un recipiente a través de un hueco hecho en el
piso de la canoa. De ahi se llevaba a los hornos construidos
en las laderas de las lomas, en los que el agua se evaporaba
y la sal se cristalizaba. La tierra separada de la sal se
amontonaba hasta formar lomas (Figura 4.8).

Es necesario aclarar que en el caso de los
procedimientos utilizados durante este siglo en Playa
Panamá, los recipientes usados para calentar el agua salobre
en los hornos son de metal, y en ningún momento tuvimos
referencia del uso de recipientes de cerámica. Estos mismos
procedimientos han sido reportados para otros lugares de la
costa del Pacifico Norte de Costa Rica, tanto por Thurner
(1980:6-17) para el Golfo de Nicoya, como por Tristan
(1906:1695-1698) para Chomes y Caldera. Esas observaciones
describen la misma evolución en el proceso ya descrito para
Playa Panamá. La regularidad de este patrón se da también
en la costa de El Salvador (Andrews s.f.:6-7).

y por

fueron
de 34

terrestre
un total

de huesos de pescado y fauna
en cantidades ins ignificantes,
todas las excavaciones.

muy erosionado por su ubicación en la pendiente,
encontrarse expuesto a la acción de la marea.

Loma 8

Cuando se inició la excavación de esta 1
qU~. era producto de la actividad reciente de ~:~~a~~i~:b~a
~al' no obstante, se decidió excavar para tener conocimient~

e proceso de formación de la loma y sus rasgos con el f'
de obtene.r mayores elementos comparativos con' los ras 1n
~re~010mb1nos. En esta incursión se ubicaron 3 trinche~~:
1 e m x .5m, cada una en di versos sectores (Figura 4.2) En

os perf11es ~e observó que las diferentes capas de ti~rr
te~ían forma 1rregular, como si hubieran sido depositadas:

h
1n erva hOs, como lo sugiere el proceso de extracción de sal
ace muc o t1empo.

El material más representativo en el s1tio, y que se
encuentra en grandes cant1dades, es la cerám1ca sobre todo
una, cerámica monocroma de acabado tosco, '
vas1Ja d f h que corresponde as e orma emisférica (Figura 4.7).

El a~álisis preliminar efectuado en el campo y en el
laborat?r10 con material cerámico de dos de las unidades de
exc~v~c1ón, la Operac1ón 1-A y la Operación 5-H er"
def1n1r la ocupación del sitio desde finales del 'B'P m1t1ó
Zonas (Fase M t d U 1cromo en

a a e va, Lange 1980b) hasta el Policromo
~~~d~oé relPortando una ocupación multicomponente desde el

.. a 1550 d.C., aproximadamente Los t' ,
representativos del período de finale~ de B' 1pOS cerám1Cos
Son' el T 1 T' 1cromo en Zonas
PI: o a r1cromo, el Charco Negro-sobre-Rojo' del
Mod ~cromo Antiguo el Carrillo Policromo; del Policromo

e ~o, el Alt1plano Po11cromo, el Papagayo Policromo y 1
var1edades Santa Marta y Guabal de Mora PI' ,as
PoI icrom T dí o 1cromo. En el
Murill A

O
l~r dO se observaron los tipos Madeira Policromo

o p 1ca o y Luna Policromo. '

Restos
recuperados
muestras en

50
51



Por otro lado, Cae Y Flannery (1967) reportaron un
complejo de localidades manufactureras de sal para el
Período Formativo Tardío, en el área de Ocós, en la costa
Pacífica de Guatemala, tomando como un indicator se basaron
en la presencia de una cerámica tosca, gruesa y superficie

no pulida.

Noguera observó gran cantidad de cerámica asociada a
estos tlateles, la que al parecer fue empleada en la cocci6n
del agua salada. Esta cerámica presenta impresiones
verticales de textiles, tanto en su exterior como en su
interior. También tienen imperfecciones irregulares en el
interior, lo que evidencia la manufactura por modelado Y no
por enrollado; además, no posee soportes ni tapas. Son ollas
grandes en forma de cono con base hemisférica, cuyas
dimensiones son las siguientes: el diámetro del borde es de
51. 5cm, la altura del borde es de 5cm, el espesor de los
tiestos varia entre los O. 4cm y O. 8cm, y la altura de la
vasija es de 12.5cm (Noguera 1975:131-132), dimensiones que
en terminas generales concuerdan con la cerámica de acabado
tosco de Salinas. El hecho de que exista tanta agrupaci6n
de tiestos, lo explica por la fractura de las vasijas para
sacar la sal de los moldes (Noguera 1975:131).

Noguera (1975) en sus investigaciones en el Lago de
Texcoco, 10gr6 determinar unos "Tlateles" o montículos,
llamados saladeras, los cuales son el resultado del sistema
de extracci6n de sal. Estos tlateles " ... se distinguen por
na mostrar capas o estratos de ocupaci6n, ni se hallan
cubiertos de vegetaci6n" (Noguera 1975:11). Otra de las
características de las saladeras es que no muestran restos

arquitect6nicos.

Finalmente Baudez (1973) hace referencia a un sitio de
salinas localizado en el Golfo de Fonseca, en Honduras. Este
sitio también reporta una cerámica de acabado tosco e
irregular, con forma de tazan hemisférico grande con asas
verticales; el diámetro de este varia entre los 16cm y 28cm
y el espesor de la pared va de 6mm a 15mm. El propone la
evaporaci6n del agua marina por calentamiento como un método
indígena de obtenci6n de sal.

Hay reportes de sitios arqueológicos de salinas en El
Salvador (Andrews s.f.), Honduras (Baudez 1973), Guatemala
(Dill on 1977; Cae y Flannery 1967) y México (Noguera 1975,
charlton 1975, Nunley 1967), en estos dos últimos paises,
ubicados tanto en la costa como en el interior.

Lange (1970:129-130) reporta unas salinas en Bahía
Salinas; sin embargo piensa que en tiempos precolombinos no
estaban conformadas como tales, sino que este terreno estaba
cubierto por un estero. Karolik Y Yancey (1970) se refieren
a este si tia como un lugar donde se extraj6 sal para uso
domestico y no para comercio a gran escala.

sitios manufactureros de sal no hayan cambiado el proceso de
extracci6n, desde tiempos tempranos hasta el Período

Colonial inclusive.
algunas
de sal

en la costa
a!'lo de 1576

y también se hace en esta costa sal de la mar de
una manera que parece más el gasto que el
provecho, y es que toman tierra de cerca de la mar
y echan la en unas canoas grandes a manera de
artesas~ las cuales están agujereadas por bajo y
por enC1ma y dentro de ellas echan tierra de 1
que esta junto a 1 a1 d a mar, que parece estar más
sa a o, y por encima de la tierra van echando poco
a poco y va dest11ando por entre la tierra
colando por las esteras y agujeros y cae en una:
~~las que están debajo, y aquella agua cuelan y
1~rven en otra olla y se viene a congelar y hacer

sa en poca cantidad y muy ruin y menuda
(Estrada y Niebla 1955:79).

Datos Etnohist6ricos
Para el área de Centroamérica y México hay

de~c:ipciones sobre el proceso de extracción
ut111zado por los indígenas del siglo XVI
Pacífica. El Lic. Palacio en un relato
comenta: del

La dicha costa comienza d d 1( es e e río Michiatoga
a) y fenece y acaba en el Aguachapa; ... tiene

comodidad toda ella para ~acer sal, aunque la
hacen con mucho trabajo y r1esgo de su saludo
~aca~ la"salmuerra, que para hacella han menester'

e a t1erra que la mar ba!'la con sus crecientes'
y cuencela en hornos semejantes a los ue 1 '
campa!'leros usan; gastan mucha le!'la y oll¿s os
cocerlas, por manera, que aunque se podría h~~~~
mucha es costosa, enferma y trabajosa de hacer9 .

(León Fernández 1881:6-7).2 '

Así mismo hay otro relato del a!'lo 1579, donde se hace
referencia directa sobre la forma de producción de sal
tomamos de Andrews (s.f.:6): " ,que

Esta ci ta d" concuer e con los datos etnográficos
menc10nados anter10rmente. Por lo t anta, pareciera que este
era un método de origen precolombino, como la m'sma
tradici6n oral de Playa Panamá 1 Áo se!'lala. En este sentido
nos parece importante resaltar este h h
elementos expl icati vos para la ° t ec o, ya que nos daS 1" 1n erpretac16n del "t"

a 1nas del cual más adelante se!'lalaremos S1 10
características. algunas

Datos Arqueo16gicos
Michael D. Cae (1962) reporta una p °bl

precolombina en el sitio M" OS1 e salina1ramar, en Guanacaste, d d
encontr6 una cerámica de b d on eaca a o tosco, más cocinada d
paredes rectas gruesas, con f d e1 on o c6nico, decoradas
so amente con brochado tosco. Cae identific6 un
grupo de tiesto~ del sitio como variedades de laspei~:~~
Matapalo y Tamar1ndo (500 d.C. - 1200 d.C.).

sitioL:sf~~c~~nh:~~~t:~~~~d~t~~~~i~~l~~~íp:r~aCclerámicladel
salada del fang T b"é o ar e aguao. am 1 n comentamos la posibilidad que los
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La formaci6n de las lomas en Sl', con
de t' t d la gran cantidadles os e acabado tosco encontrados en

ellas, los hornos

Por otra parte, nosotras
de hornos y fogones con la pensamos que la asociación
G 22 cerámlca de acabado t
. - 7-Salinas es una evidencia ue . asco en

~:~~:m~~~~nu :~nrOahsiSz~ónra~ca¿e ~;~~~~~;r~~ /s~~~~~~16;~c: ~:
fuertemente a definir este 't' lca y MéxlCO, conduce
de sal. No descartamos otra:lp~~i~~~~d~~e;ugarde producción
la ofrecida por Pailles en relación al' com~ por eJemplo
excavó. Pero pensamos que 1 Sl tlo que ella
hubiera realizado otra ac't' ~nd e

d
caso ·de Sallnas, si se

. 1 lVl a, ésta se huble h h
Slmu taneamente Con la extracción d ra ec o
excl uyente. e sal, y no en forma

Las diversas capas de tiestos están cronologicamente
asociadas a los períodos Policromo Medio y Policromo Tardío,
indicando una intensificación de la actividad productiva de
sal en el sitio a partir del Policromo Medio, posiblemente
ligada a la fuerte explotaci6n de recursos marinos observada
en Bahía Culebra en esos períodos (mas fuerte que en el
policromo Antiguo, a juzgar por la densidad de deposici6n en
los concheros).

y los fogones, son evidentemente el resultado de un proceso
de extracci6n de sal que debe haber sido muy parecido, o
igual al descrito por Estrada y Niebla (1955:79). Esto puede
explicarse así: al quebrar las ollas para extraer los panes
de sal, se fueron formando las capas de tiestos (basureros
de cerámica); al separar la sal de la tierra, esta se fue
amontonando, formando poco a poco las lomas, como sucedía
hasta hace poco en Playa Panamá (ver apartado de datos
etnográficos).

La presenc ia de cerámica decorada en el sitio es muy
reducida. Una comparación hecha entre la Op. l-A de
Nacascolo (un cuadro control de 3m x 3m) y la Op. 1-A de
Salinas (de 3m x 3m)6 nos di6 porcentajes de 10.62% de
cerámica decorada (incluida la policroma) para la primera y
de 1.5% para la segunda. La realizaci6n de ceremonias
ligadas a la actividad productiva del sitio puede ser un
elemento a considerar para la explicaci6nde la existencia
de la cerámica policroma (y decorada en general) en el
sitio. 7

Sin embargo en Guanacaste, como lo han sel'lalado Accola
y Ryder (1980:77), no se han realizado estudios que
expliquen la función real de las cerámicas decoradas, no
sabemos por lo tanto si estas ceramicas " ... eran utilizadas
diariamente en la preparaci6n y almacenaje de alimentos, o
si tenían una función más ritualista" (Accola y Ryder
1980:77).

Lange (1978a:110) anota que durante el Policromo Medio
aparece la primera evidencia concreta de comercio entre
sitios de la costa y tierra adentro en Guanacaste, a través
del descubrimiento de un conchero de 10km tierra adentro. El
también sugiere que productos como pescado seco, tinte
purpura y sal pudieron ser comerciados desde la costa por
cerámica no culinaria y productos agricolas del interior.
Abel-Vidor (1981:91) piensa que la sal pudo haber sido un
producto de comercio importante entre la zona del Golfo de
Nicoya y la costa norte de Guanacaste, con las poblaciones
precolombinas de Nicaragua, pues ellas carecían casi
totalmente de las condiciones necesarias para producir sal
en sus propias costas.

En consecuencia, el estudio de sitios que dentro de la
Bahía comparten características con Salinas, tales como
Iguanita Salinas y Culebra Salinas (lugares donde se reporta
se extraía sal en el siglo XIX [Fradín 1891: 280-281]) y
también Palmares Salinas (ubicados a la orilla del estero
[Figura 4.1], con mucha cerámica y poca o ninguna concha en
superficie), sería necesario para determinar la importancia

una
el

salinas

a
que

reporte de

procedemos
en tanto

ningún

CONCLUSIONES

conocemosEn Nicaragua no
precolombinas.

. Una v.ez expuestos los datos
lnterpretaclón preliminar del sitid,
anállslS de materiales esta inconcluso.

Las características del si tia
habi tacional, 3 pues como ya se nos indican que no es
habltaclonales de Bahía Culebra mencionó, los sitios
Nacascolo y Papagayo) muestran (Vidor, Puerto Culebra

h grandes acumulacl0nes d'Conc as, producto de un cambio en 1 . e
generalizado en la costa noroest: dPatrón de Subslstencla
refleJa en la explotación intensiva d: Guanacaste, que se
marinos a partir del Períod P l' molusco~ y recursos
1978a:l09). o o lcromo AntlgUo (Lange

Evidentemente hay una diferenci
deposi tos de concha de esos si t . al muy grande entre los
La mayor concentración encontr~~: ~n °esl de. :.-22;-salinas.4
conchas en un nivel de 20cm por 2m x 2m.sSl 10 ue de 197
1281 conchas recuperadas estab ,el resto de las
entre las capas de tiestos an en su ma:l:'0ría dispersas
pequel'las. La presencia de' :sten concentracl0nes mucho más
hipoteticamente por el consumo ~~yc~r:ch~sd puede explicarse
este al imento por parte de los . d' .~ml a o y ocas ional de
la actividad desarrollada en e;n Sl~~ uos que. trabajaron en
decir de los huesos de pescado y f 1 10. Lo mlsmo podríamos

auna terrestre hallados.

Pailles (1978) reporta en Chiapas un si tl0
una zona de estero, que así como Salinas está ublcado en
por lomas (monticulos) distribuldos _ estruct~r~do
formadas a través del tiemp 1 sobre una planlcle,
compuestos por tiestos horo por ; acumulación de estratos
de moluscos, pescado ~ .fau:oa

s
~ ogones, con. pocos restos

sitio una función ligada a una ~rrestre. Atrlbuye a este
intensivo de fuego lo ue . ac lvldad que requería un uso
fuertes: (1) que ail í se

q
sal~~~llca~a como al ternati vas. más

como pescado y camarón, ue al y a umara all.mentos marlnos
dejaban restos faunísti;os' (2~rocesarios Sln des tasar no
extracción de sal. ' que uera un si tia de
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que la actividad extractiva de sal
periodos, asi como las . l' pudo tener en diferentes

1 . lmp lcaCl0nes de 11
re aCl0nes de comercio ue se . e o en las
de la Bahia (y de la ¿osta d:st;~;ecleron entre los sitios
otras zonas de la Gran N' nacas te en general) con
Tempisque y Nicaragua). lcoya (por ejemplo el Valle del

comparan con los concheros de sitios como Vidor, Puerto
culebra, Papagayo y Nacascolo. Ni la información obtenida
por nosotras, ni los pocos datos que tenemos de las
excavaciones de 1973 permiten respaldar esa información.

Finalmente, queremos hacer

A
de sli tios Como Salinas y Monte ~:lta~aicu: (el t~ntendimiento

cco a y Ryder [1980:77]" '. Sl 10 que según
abastecimiento de alimentos' . . SlrVló de puesto de
con el probable fin de eXPlo~aiu1assefocupaba temporalmente,
de poblaciones de los molus . . luctuacl0nes periódicas
son s i ti os que desempel'1aron ~os. ~ar lnos de la local idad" ) ,
la Bahia, que contribuyen a un~lo~es especificas dentro de
tenemos acerca del pat ó dPro un lza.r el conocimiento que
C 1 b l' n e asentamlento 1 B h

u era, asi como también, brindar en a a ia de
comprender el desarrollo d 1 '. mayores elementos para
de Guanacaste. e os sltl0S costeros al noroeste

NOTAS

5. Para establecer una comparación entre la cantidad de
conchas encontrada en este nivel de Salinas y la de un nivel
de un conchero en otro sitio, se tomaron los datos de Accola
y Ryder (1980) de un conchero en Monte del Barco. El nivel
de Salinas es de 20 y contenia 197 conchas en un cuadro de
2m x 2m, y el de Monte del Barco de 24 y contenia 1155
conchas en un cuadro de 1m x 1m. Al reducir todo a unidades
cubicas se determinó una densidad de .00024 en el nivel de
Salinas Y de .0048 en el de Monte del Barco.

6. Estos porcentajes se sacaron de una cuantificación
entre los 13 niveles (de 20cm cada uno) de la Op. 1-A de
Nacascolo, un cuadro de 3m x 3m, y los primeros niveles (de
20cm cada uno) de la Op. 1-A de Salinas, también un cuadro
de 3m x 3m.

7. Dada la importancia que la sal tenia en tiempos
precolombinos en muchos pueblos, se tiene conocimiento de
actividades ceremoniales ligadas a su producción. Mendizabal
tomado de Noguera (1975:142) de "Huixtocihuatl o
Uixtocihuatl, venerada durante el mes de Tecuilhuitontli que
corresponde a la época anual cuando las mareas inundan los
esteros donde se forman las salinas naturales de las costas.
Uixtocihuatl era adorada por todos los pueblos nahuas, y su
cul to era muy popular. Los grandes sel'1ores les dedicaban
solemnes ceremonias en agradecimiento por haberles
proporcionado el control de las salinas y, por lo tanto, de
la sal. A su vez los comerciantes le rendian un muy
reverente culto, en un ayuno de sal y chile antes de iniciar
sus expediciones y la casta sacerdotal practicaba la
abstinencia de sal como rito especial."

(Strombus) graci1ior S (Lentigo)
Muricantus sp., SpondJ'lu~ calcifer

(Fus1nus) dupetitthouarse, 01i,-a sp.'
Nazatláll1ca, Terebra sp., Turretel1~

erythrostomus, y H. sp.

GASTROPODOS: Strombus
!ranulatus, Conus sp.,
,Jalea r~ngens, Fusinus
l'ermetus sp., Pinctada
sp., Hexaplex off., H.

BIVALVOS: Megapi taria aurantiaca M.
D(~~ainChiavcpodnder)osa, Trachycardium (MeXlcor~¡~~llda, M. sp.,

. al' 1 um consors Hexapl _ . panamense, T.
paciFica, Chione (?Chio~e) sub' e

b
-" . reg1us, Arca (Arca)

und t 11 . 1m r1cata Chion (Ch'o e a, Eucrassate11a (H b 1 h '. e ~one)
(Larkinia) mu1ticostata A y o op us) . q~bbosa, Anadara
rNegapi teria) aurontiaca.' . rgopecten c1rcu1aris, Arcidas

1. Como información adicional
especies de moluscos identif' d agregamos la lista de

lca os en G-227-Salinas.
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Figura 4.3 Horno de estructura ovalada, Op. 1-A, Loma 4.

pagina 61: Figura 4.4 Perspectiva horizontal de capa de
tiestos, Op. 1-e, Loma 4.
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Op.5-M

o ~cm..•••

PERFIL P.RED OESTE
G-227-SALlNAS
Operacion.. 5- M Y 5-N

o TIERRA ARENOSA CAFE
CLARO MEZCLADA

Q TIERRA OXIDADA ROJIZA

g;¡ TIERRA ARENOSA CAFE
CLARO CON CARBON

am TIERRA CAFE OSCURA

0
TIERRA ARENOSA CAFE
CLARO

~
CAPA DE TIESTOS EN
TIERRA NEGRA

~
CAPA DE TIESTOS EN TIERRA
ARENOSA CAFE CLARO

§
CAPA DE TIESTOS EN TIERRA
CAFE OSCURO
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Figura 4.6 Perfil de la pared oeste, Ops. 5-M y 5-N.

62 63



Figure 4.7 Cerámica de acabado tosco, G-227-Salinas.

loma en formaci6n
principios de este
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de
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Figura 4.9 Horno utilizado actualmente en la extracción de Bal en
Playa Panamá (Bahia Culebra).
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