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La arquitectura de Loma Alta, Zacapu, Michoacan
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Historia de las investigaciones en Loma Alta

Este sitio se ubica en medio de un conjunto de otras lomas localizadas hacia la orilla occidental
de la antigua ciénaga de Zacapu, las cuales formaban, antes de la desecaci6n de ésta a finales deI
siglo XIX, unas islas rodeadas de pantanos (figura 1). Gracias a los trabajos que se realizaron en
varios puntos de las lomas, se comprob6 que la mayoria fueron utilizadas con fines funerarios y,
ademas, en el caso de Loma Alta como centro ceremonial con arquitectura monumental.

Con una superficie maxima de doce hectâreas y una altura conservada de seis a siete metros
(tres metros natural y cuatro artificial), la loma que constituye el sitio de Loma Alta es la mas
extendida yalta de todo este conjunto. Se presenta en la actualidad como un tlimulo de tierra sin
ningun vestigio arquitect6nico visible en la superficie (figura 2), pero los distintos sondeos y
trincheras demostraron su caracter totalmente artificial, con cuatro metros de rellenos antr6picos,
y construcciones enterradas. La monumentalidad, configuraci6n y extensi6n de este sistema
constructivo oculto (deI cual nunca se habia imaginado ni su existencia ni importancia) fueron al
fin reveladas gracias a métodos modemos de prospecci6n arqueol6gica, prospecci6n magnética
(figura 2) y eléctrica, aplicados en 1995 y 1996 por el equipo de Luis Barba dei Laboratorio de
Prospecci6n Arqueol6gica deI Instituto de Investigaciones Antropol6gicas de la UNAM (Barba et
al. 1995, 1996). El mapa magnético obtenido (figura 3) corresponde a la parte sur de la loma, la
mas importante, en donde se concentraron los trabajos desde el inicio de las investigaciones, y
cubre una superficie de casi cuatro hectareas (180 m norte-sur por 180 m este-oeste). Gracias a
esta técnica, se logr6 por fin aclarar en una sola vez mas de diez aDOS de investigaciones en este
lugar, y reintegrar al conjunto arquitect6nico recién descubierto las diversas fracciones de muros
y estructuras encontrados a 10 largo de las distintas temporadas de excavaciones, y que hubiera
sido dificil 0 imposible conocer por completo con los métodos tradicionalmente usados en
arqueologia: primero por el espesor de los rellenos en los cuales estân contenidos, y segundo por
la extensi6n misma deI sitio. Sobresalen en este mapa algunos elementos arquitect6nicos muy
especificos que forman el sitio:
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Figura 1. El sitio de Loma Alta (Mich. 66) en la cuenca de Zacapu. Michoacan. Fuente: Secretarla de
Agricultura y Recursos Hidraulicos. Mapoteca. México
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Figura 2. Prospecci6n magnética en la parte sur de Loma Alta con el magnet6metro Goescan
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1 Hacia el noreste, una gran estructura cuadrangular de unos sesenta metros este-oeste por
cuarenta norte-sur, con un espacio central cuadrado de unos veintid6s metros de lado, en
cuyo centro aparece un pequefio elemento (de 2 x 2m) que se habia interpretado coma un
posible altar.

2 Hacia el noroeste, un recinto circular de unos treinta metros de di<imetro, de forma
totalmente ins6lita en comparaci6n con el esquema general ortogonal de las otras construc-
ciones dei sitio, edificado justamente alrededor y encima de la zona funeraria mas impor-
tante.

3 Hacia el oeste, todo un sistema de terrazas con muros que alcanzan hasta cien metros de
longitud norte-sur con elementos circulares centrales.

Los resultados obtenidos con esta prospecci6n destacaron aun mas la importancia dei sitio,
ya que se esta revelando coma punta de referencia, no s610 para la arqueologia local tarasca, sino
para la dei occidente y norte de México y la dei suroeste de Estados Unidos. En efecto, y de manera
sorprendente, el material de Loma Alta dio numerosos indices comparativos -sobre todo en la
iconografia pintada en la ceramica y en ciertas costumbres funerarias- con culturas mas tardias
dei noroeste de México-suroeste de Estados Unidos, coma la cultura Chalchihuites, que se
desarro1l6 en 10 que corresponde ahora a los estados de Zacatecas y Durango, entre 0 y 900 d. c.,
y la cultura Hohokam de Arizona (300-1200 d. C.), y con culturas mas antiguas afines a la famosa
tradici6n Chupicuaro (600-200 a. C.) (Carot 1993, 1995, en prensa a, b, c; Braniff 1989, en
prensa). Loma Alta puede considerarse, asi, coma un punta intermediario entre la antigua tradici6n
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Figura 3. Piano magnético de LomaAlta con los diversos sondeosy trincheras realizados en la loma desde 1983
y el emplazamiento de la plataforma con patio hundido (estr. 8, 9. 10) Y la estructura circular (estr. 14)
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de Chupicuaro y las culturas septentrionales. Estos nuevos datos pennitieron también reactivar la
cuesti6n deI lugar de origen de la cultura Hohokam que se habia localizado justamente, pero de
manera tentativa, en la parte norte de Michoacân/sur de Guanajuato (Haury 1976; Braniff 1973),
en donde esta ubicado Loma Alta.

El sitio es también excepcional por su larga secuencia de ocupacion, que abarca unos mil
setecientos afios, de 150 a. C. a 1450 d. C., durante los cuales la lomaoriginal ha sido remodelada,
realzada, ampliada. Por otra parte, las evidencias claras de continuidad cultural que fueron
destacadas en la evoluci6n ceramica y ciertas costumbres funerarias, penniten proponer para la
cultura purhépecha un origen local mucho mas antiguo (de unos mil afios) que el nonnalmente
aceptado, y cambiar asi poco a poco la vision tradicional que se tenia de este grupo, supuestamente
procedente de grupos "chichimecas" nomadas originarios de regiones septentrionales y recién
llegados a estas areas centrales, que hubieran logrado erigir milagrosamente, en unas cuantas
generaciones, un poderoso imperio rival al de los aztecas.

Resultados de las excavaciones y prospecci6n

Las excavaciones de febrero de 1996 y los ultimos datos proporcionados por la segunda temporada
de prospecci6n arqueol6gica en el sitio, revelaron patrones arquitect6nicos totalmente ins61itos
para la regi6n estudiada, pero representativos de la arquitectura deI sur deI Bajio, como las
platafonnas con patio hundido y altar central, y construcciones de patr6n circular.

La gran plataforma con patio hundido (estr. 8, 9, 10) (figuras 3 a 7)
Gracias al mapa magnético que indica el emplazamiento exacto de las construcciones enterradas,
se trataba de hacer una arqueologia "al revés", yaque se sabia de antemano 10 que se ibaaencontrar
(Barba et al., en preparacion).\ Uno de los objetivos era comprobar 0 no si la gran estructura
rectangular con espacio central cuadrado detectada hacia el noreste, estructura principal deI sitio,
reproducia, segun nuestras hipotesis, los esquemas arquitect6nicos de grandes platafonnas con
patios hundidos y altar central de caracter civico-ceremonial, ya conocidos en el estado de
Guanajuato desde finales deI Preclasico hasta el Clasico (Brambila y Castafieda 1993; Castafieda
y Cano 1993; Crespo y Saint Charles 1993; Ramos de la Vega, Lopez Mestas y Santos Rodriguez
1993; Sanchez Correa 1993, 1995). Se alcanz6 este objetivo abriendo una trinchera de dos metros
de ancho y 62 de largo (T37-38), que atraveso de norte a sur la estructura. El punta delicado, sin
embargo, antes de emprender las excavaciones, era escoger el emplazamiento adecuado para la
trinchera que se tenia que abrir, ya que debia pasar por el centro de 10 que se pensaba era el patio
hundido de este conjunto monumental y topar con el elemento central interpretado coma altar. 2

La exactitud dei procedimiento y el levantamiento magnético ya habia sido comprobada el aiio anterior, al final de la temporada,
al excavar dos puntos, T35 y T36, al suroeste y noreste de la loma (figura 2) que supuestamente correspondian al paso de unas
Iineas de piedra; en ambos casos se comprob6 la exactitud de los datos. Hay que seî\alar, sin embargo, que este método de
prospecci6n s610 alcanza a registrar las evidencias arquitect6nicas de las etapas constructivas mas cercanas de la superficie, 0
sea, las mas recientes. Las estructuras mas enterradas y antiguas solamente pueden ser detectadas con los métodos tradicionales
de excavaciones.
Gracias a un punto de referencia dejado en la orilla noroeste de la loma por el equipo de prospecci6n el aî\o anterior, se deterrnin6
un punto a 83 m hacia el este hasta la "altura" dei supuesto altar central, a partir dei cual se coloc61a trinchera T37-T38, segun
una direcci6n norte-sur, que alcanz6 un total de 62 m de largo y una profundidad de entre 3.50 y 4 m. La trinchera result6 en
efecto bien colocada, ya que el altar apareci6 en medio de ella, y faltaron s610 unos cuarenta centimetros para que ocupara
totalmente el cuadro (T37V).
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Secciones de los e1ementos arquitect6nicos que forman este edificio fueron apareciendo a 10
largo de la trinchera, con ello se obtuvo un corte norte-sur: se comprob6 la presencia de un patio
hundido reservado en medio de una gran platafonna, que resultaba ligeramente hacia el sur, de
dos metros de profundidad (conservada), con unas escalinatas que pennitian su acceso desde el
norte (figuras 4 y 5). Gracias a la prospecci6n se lograron reintegrar a esta gran platafonna
e1ementos arquitect6nicos despejados en 1985 y 1995 en los sondeos Tl7 hacia el este y C30 hacia
el sur, y que fonnan parte de sus muros externos de contenci6n este y sureste. En estos puntos,
coma en T37-38, se repite el mismo esquema de tres muros paralelos correspondientes a las tres
subetapas de construcci6n, reacomodo y amplificaci6n de la plataforma (figura 6).

Figura 4. Vista general hacia el sur dei patio hundido tomada desde las escaleras, con el altar central

La primera construcci6n de este edificio se remonta a 250/300 d.C. y fue utilizada hasta 650
d.C.: corresponden a etapas de gran transfonnaci6n y extensi6n de la loma. Se han detectado tres
subetapas constructivas, durante las cuales el espacio interno dei patio hundido ha sido reacomo-
dado y la gran platafonna que 10 rodea ligeramente ampliada, con nuevos muros de contenci6n
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Figura 5. Las dos escaleras (esc. 1 y 2) superpllestas, en T37 PQ, vista hacia el oeste
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Figura 6. Los tres muros de contencion norte de la gran plataforma en T37 GH (estr. 8, 9, 10),
correspondientes a las etapas de construcci6n JJI a, b, c
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(figura 7). El patio hundido fue rellenado por completa y sellado a principios de la fase siguiente,
Lupe (650-850 d.C.).3
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Figura 7. Reconstitucion de la plataforma con patio hundido

Las infonnaciones relativas a las etapas mas recientes de ocupaci6n son casi inexistentes, ya que no queda absolutamente nada
de las construcciones superiores todavia visibles en la superficie hace unos cincuenta anos y que debian ser asociadas a estas
etapas finales; la loma fue totalmente arrasada tal vez unos dos metros de alto por la acci6n destructiva deI arado y, desde hace
mas tiempo, por su uso como banco de material por la poblaci6n local, que acostumbra venir a sacar las piedras labradas de los
muros.



La arquitectura de LomaAlta 353

La estructura circular (estr. 14) (figura 3)
Para afinar ciertas partes dei mapa magnético de 1995 que se habian quedado incompletas, se
retrabaj6 la parte noroeste de la loma. Sorprendentemente, se descubri6 una estructura circular,
de unos veintisiete a treinta metros de diâmetro, ins61ita en relaci6n con el trazo ortogonal de las
demas construcciones. Esta ubicada justo arriba y alrededor de la zona funeraria mas importante
dei sitio, en donde, durante casi quinientos afios (entre 150 a.C. y 250/300 d.C.), 0 sea, las dos
primeras etapas de ocupaci6n dei sitio, se depositaron gran cantidad de umas cinerarias.

La forma de esta estructura no se asemeja a ninguna otra conocida en la arquitectura local,
salvo a una circular ubicada en el sitio posclasico de Ihuatzio en la cuenca de Patzcuaro, Hamada
"el observatorio": de base circular de unos cincuenta metros de diametro, descrita como un
"cilindro". Sin embargo, estructuras de patron circular son reportadas en sitios dei Bajio, como
en La Gloria (Guanajuato) (Sanchez y Marmolejo 1990; Sanchez 1995), 0 Cerro de la Cruz, La
Magdalena, La Joya, Tlacote (Querétaro) (Crespo 1991, 1993), con 10 que se estrechan las
relaciones entre estas dos regiones, centro-norte de Michoacan y sur-centro de Guanajuato y
Querétaro, 0 sea, al sur y al norte de la cuenca dei rio Lerma (figura 8).

Figura 8. Localizacion de Loma Alta (*)en relacion con la cuenca dei rio Lerma y el Bajio (tomado de
Crespo y Saint Charles 1993: 58). Para épocas tempranas, el sitio de la Virgen, tûmulo funerario de
tradicion Chupicuaro, localizado al sureste de este mapa, se relaciona mas con Loma Alta, tanto por el
patron arquitectonico como por lafuncion que tenian (Carot en prensa b)
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Lo interesante es que esta estructura se acerca también a las formas conocidas en la arquitec-
tura hohokam dei suroeste de Estados Unidos, en donde ha sido interpretada como una versi6n
local dei juego de pelota mesoamericano (Wilcox 1991) 0 coma lugares publicos de encuentro
para danzas 0 ceremonias rituales que tradicionalmente reunian gran parte de la poblaci6n (Wilcox
y Strenberg 1983).

Esta ultima interpretaci6n se presta mas al casa de Loma Alta, ya que es evidente aqui la
relaci6n de este recinto circular con la zona funeraria: entre las diversas conclusiones a las cuales
habiamos lIegado al estudiar la zona de dep6sito de umas cinerarias, figura justamente la de
ceremonias muy importantes en las cuales participaba sin duda gran parte de la poblaci6n (Carot
1993), ceremonias de cremaci6n colectiva de sepulturas ya enterradas y reexhumadas para la
ocasi6n, la reducci6n en polya de las osamentas, su blanqueado con calcita y la introducci6n de
esta mezcla en umas depositadas en el mismo lugar de la lama; cuatro veces se repiti6 esta misma
operaci6n durante los quinientos allOS que dur6 esta tradici6n, durante las cuales la misma area
de dep6sito ha sido reabierta para poder depositar otro grupo de umas (un total de 31 ocupan s610
doce metros cuadrados). Propusimos entonces (Carot 1993) que el lugar debia haber sido
materializado por algun elemento para poder reubicarlo facilmente en cada nueva ocasi6n, y es
asi que trece allOS después dei primer sondeo 83 realizado en la loma (y cuyo emplazamiento
result6 ser al centro no s610 de la zona funeraria, sino deI recién descubierto recinto circular) se
descubre esta estructura circular alrededor de la zona funeraria. Falta excavar para determinar con
exactitud su funci6n real y su etapa constructiva. Un dato interesante registrado por el equipo de
prospecci6n fue evidenciar, gracias a la prospecci6n eléctrica, una diferencia muy marcada entre
10 de dentro y 10 de fuera de este circulo de piedra, 10 que hacia pensar en la posible presencia de
un piso intemo.

Forma general de la lama
Tai coma aparece en el mapa antiguo de 1893 (figura 1), realizado antes de la desecaci6n de la
ciénaga, y contrariamente a 10 que se pensaba al principio de nuestras investigaciones, la loma de
Loma Alta (Hamada Rinc6n Tres Palos en este mapa) esta mucho mas extendida hacia el norte,
formando una especie de apéndice muy bien marcado. Otro objetivo de la temporada 1996 era la
prospecci6n de esta parte norte de la loma.

En la parte norte de la loma, deI otro lado deI camino, se hicieron Il modulos para cubrir una
superficie de 4 200 m2. Se encontro que los valores magnéticos disminuian en comparacion
con los registrados en la parte sur de la loma. Seguramente se trata de alineamientos de piedras
mas pequenas, mas dispersas 0 mas profundas, de tal manera que su respuesta magnética es
mas limitada[... ] Los estudios sugieren la presencia de estructuras menos formales, quiza mas
afectadas por el trabajo agricola. Esto sugiere estructuras periféricas con un uso distinto deI
conjunto de la parte sur (Informe Barba, Ortiz Link 1996).

Es decir, que la zona mas importante corresponde a la parte central de la loma, en donde hemos
concentrado nuestros trabajos desde el principio.
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Secuencia general de construccion de Loma Alta (figura 9)
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Como 10 hemos sefialado, el sitio se destaca por su larga secuencia de ocupacion, que se remonta
al final deI Preclasico y se prolonga hasta la época tarasca posclasica, 0 sea, entre 150 a.c. y 1450
d.C. Gracias a todos los datos acumulados durante las investigaciones llevadas a cabo en este sitio
(Arnauld, Fauvet Berthelot, Carot 1993), se tiene ya una vision cada vez mas precisa de su
secuencia constructiva, que resumimos aqui:
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Figura 9. Cuadro cronol6gico para el centro-norte de Michoacim
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Etapas Iy II (150 a.C.-250 d.C.)
Vestigios de una ocupaci6n antigua fueron encontrados en practicamente todos los puntos
excavados en la loma sur, a una profundidad comprendida entre cuatro y dos metros debajo de la
superficie. Corresponde a las primeras fases cerâ.micas de la secuencia establecida por Michelet
(en preparaci6n), las fases Loma Alta 1 Y 2, fases de apogeo de la ceramica decorada pintada,
caracterizada por un repertorio iconografico muy variado (Carot 1990, 1992, 1993).

Por la profundidad a la cual estos vestigios se encuentran y porque no pueden ser detectados
facilmente por los métodos modernos de prospecci6n, nuestra informaci6n esta de por si muy
restringida en cuanto a la extensi6n y ordenamiento de las construcciones a las que pertenecen.
Sin embargo, hemos acumulado datos muy especificos gracias a nuestras excavaciones; se sabe,
por ejemplo, que al final de este periodo la loma alcanzaba ya dos metros de altura artificial hacia
el sur (en S25) y s610 0.50 m hacia el noreste (en T37) (esta parte corresponde en realidad a la mas
alta de la loma natural original, antes de su primera ocupaci6n, y alcanza seis metros de altura en
relaci6n con el punto mas bajo de la ciénaga); los rellenos estaban sellados por pisos de arcilla de
20-30 cm de grueso en S25.

Vestigios de estructuras construidas sobre estos pisos de barro fueron encontrados en varios
puntos (estr. 1,2,3,4 en S14, S15, S19, C24 yestr. 13 y 14 en T37). A estas etapas pertenece la zona
funeraria hacia el noroeste, en S3, en donde durante casi quinientos aiios se depositaron urnas
cinerarias. Hacia el este (en C30) fue descubierta una estructura monumental, la estr. 5, recubierta
en su totalidad por los muros de contenci6n externos de la plataforma con patio hundido posterior;
se trata de una estructura con plataforma y escalera de acceso de seis gradas, con piso asociado
hacia el sur, piso amarillo de tupuri, la tierra amarilla deI malpais (el primero aparentemente jamas
reportado). Asociada a esta estructura fue encontrada, al pie de la escalera hacia el este, otra zona
funeraria con los primeros entierros primarios acompaiiados 0 no de ofrendas (cerâ.mica princi-
palmente)4 (Carot, en prensa b).

Etapa III a (250-350 d.C.)
Es la de mayor transformaci6n de la loma, cuando esta realzada de uno a dos metros en una sola
operaci6n, por la aportaci6n de un gran volumen de rellenos preparados, y cuando esta construida
la estructura monumental con patio hundido (estr. 8) (figura 4 -7).

Esta estructura esta constituida por una gran plataforma cuadrangular de unos sesenta metros
este-oeste por 41 exactos norte-sur, conservada sobre dos metros de alto, en cuyo centro (en
realidad con un ligero desplazamiento hacia el oeste) fue reservado el patio hundido. Su orien-
taci6n general es de 6° NNW. El relleno de la plataforma, de unos dos metros de grueso, fue primero
retenido, al norte (hacia la pendiente), por un muro interno este-oeste, en talud, de dos metros de
alto, y fuera, por muros de contenci6n externos, de los cuales se conocen los muros norte y sur
(conservados, respectivamente, sobre 1.30 y 1.20 m de alto), los muros este (muro Pl en Tl7, altura
conservada: 1.90 m) y sureste (muro 1 en C30, altura conservada: 1.40 m).

El patio hundido es de forma cuadrada, de 24.50 m de lado, de dos metros de profundidad, al
cual se bajaba por una escalera (esc. 1) de cuatro metros de largo, construida directamente en
medio yen contra deI muro norte y de la cual s610 seis gradas fueron despejadas, las otras (unas

Fueron depositados algunos de ellos en fosas excavadas en el tepetate, fosas de forma simétrica 0 asimétrica (Pereira, en prensa),
las primeras de este tipo reportadas para esta regi6n.
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cuatro 0 mas) estân recubiertas por la escalinata 2 posterior. Lo interesante en la forma general
de esta estructura y como aparece en el mapa magnético es que, hacia el sur, el muro sur deI patio
hundido y el muro sur extemo de contenci6n de la gran plataforma que 10 rodea se confunden, y
hacen los dos un ligero resalto hacia el sur. Gracias a una pequefia trinchera hacia el este (T39) se
alcanz6 a conocer la esquina noreste deI patio (a diez metros exactos de las escaleras) y se observ6
que el muro oriental esta construido ligeramente en talud. Si consideramos la altura conservada
dei muro norte dei patio hundido, con sus dos metros, y el que las escaleras no llegan en su parte
superior a ninguna construcci6n 0 piso, infiriendo una destrucci6n de su parte superior, se puede
suponer que el patio podria haber a1canzado unos tres metros de profundidad (véase nota 3). Se
evidenciaron en T37 T, pozo realizado desde la base de esta plaza hundida, los pisos asociados a
esta primera etapa constructiva: una capa de 35 cm de grueso (pisos 4, entre 2.05 y 2.39 m bajo
datum), con unos veinte pisos superpuestos de apisonados de barro (algunos con huellas de
coloraci6n roja), testigos de las numerosas refecciones 0 dei largo periodo de utilizaci6n de dicho
conjunto.

La cerâmica nos permite fechar esta etapa de la fase Loma Alta 3 (250-350 d.C) deI Clasico
Temprano. Esta fase se distingue de las anteriores por la desaparici6n paulatina de la cerâmica
pintada por una esgrafiada e incisa y cuyos disefios van a variar con el tiempo (de unos motivos
curvilineares se pasara a rectilineares).

Hiato entre las etapas III a y III bye (350- 400? d.C)
Se observa después de estas primeras etapas un hiato en la ocupaci6n, marcado por un
importante derrumbe delante (0 sea hacia el norte) dei muro sur deI patio hundido y que muy
probablemente procede de una construcci6n piramidal que debia encontrarse en la parte
superior mas hacia el sur deI patio hundido, como suele suceder en los esquemas conocidos
en el estado vecino de Guanajuato. Este hiato ya habia sido notado en el sondeo Tl7 al este por
la presencia de un dep6sito de tierra acumulado al pie deI muro mas antiguo de 1.90 m de alto, de
etapa III a, el muro Pl.

Dicho hiato parece corresponder al momento en que se sec6 el pantano que estaba al pie de
la loma, hacia el este. Este hecho fundamental se comprob6 al excavar esta parte, en 1995, por
medio de tres sondeos (SI, sn, SIII este), en los cuales se aprecian los rellenos de etapas III b, c y
IV que cubren esta antigua zona pantanosa (Carot y Fauvet-Berthelot 1995).

Etapas III bye (450/500- 650 d.C)
Al momento de la reutilizaci6n deI sector noreste y de la gran plataforma con patio hundido, su
espacio intemo fue reducido -pasando de 25 a 19 m de 1000- al construir un muro transversal
este-oeste (el muro Z en T37 z) a ocho metros delante dei derrumbe al norte deI muro sur de etapa
III a, y una segunda escalera (esc. 2 con nueve gradas conservadas) fue construida encima de la
escalinata anterior (esc. 1), cubriéndola por completo. Asociados a esta escalera, se evidenciaron
dos pisos superpuestos (pisos 3 a 1.83 y 1.87 m bajo datum). El altar central que aparece
c1aramente en el piano magnético, despejado en T37 v, marca al parecer el centro de este nuevo
espacio. Hacia fuera, se aprecian dos subetapas de construcci6n, cuando la plataforma esta
ampliada y los muros de contenci6n extemos rehechos: corresponden a los muros 2 y 3 de las
estructuras 9 y 10, cuya altura conservada varia entre 1.10 y 0.50 m. La plataforma a1canza
entonces una longitud norte-sur de 42.50 m para la etapa III b y de 45 m para la III c.
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Se habia obtenido un fechamiento C-14 de una muestra procedente de carb6n asociado a un
piso al pie dei muro P2 en Tl7, que habia proporcionado la siguiente fecha (INAH 706): 1501 +/-
41 a.P. 0 449 +/- 41 d.C., sin calibrar, 535-636 d. C. calibrada a 1 sigma. Este fechamiento se hizo
conforme con los resultados dei estudio dei material ceramico contenido en los rellenos asociados
a estas etapas: corresponde a la fase Jaracuaro, 0 sea, 450/500-650 d. C., dei Clasico Medio,
caracterizada por la aparici6n de un tipo cenimico, el Ciénaga rojo, que se volvera mas importante
en la fase siguiente, la Lupe, y que marca justamente un rompimiento con las anteriores, con la
desaparici6n casi completa de los tipos pintados y dei incremento de los pulidos incisos.

Es durante esta etapa que, aprovechando el espacio ganado sobre el pantano ubicado hacia el
este y que se venia secando desde épocas anteriores, se extiende el sitio de unas dos hectareas no
unicamente hacia esta direcci6n, sino también hacia el noreste, en donde se hallaron entierros
caracteristicos de la fase Jaracuaro, entierros primarios multiples en cista y en urna, que se
asimilan a los encontrados en el sitio de Guadalupe (Pereira 1997).

Las etapas siguientes (Iv, v y VI) estan representadas s610 por elementos muy puntuales, ya
que, como hemos seii.alado, toda la parte superior de la loma que correspondia a estas dos ultimas
etapas ha sido destruida en su totalidad, arrasada.

Etapa IV (650- 800/850 d.c.)
Es la época durante la que el patio hundido esta completamente rellenado en una sola operaci6n,
en el transcurso de la cual un pequeii.o cuenco de tipo Loma Alta negro pulido (menos pulido que
los caracteristicos de la plena fase Loma Alta, representativo mas bien de la interfase Loma
Alta-Janicuaro) y una gran lasca /raspador en obsidiana, procedente dei yacimiento de obsidiana
cercano a la regi6n dei proyecto, el de Zinaparo (V. Darras, comunicaci6n personal), son
introducidos en el relleno a la altura de la escalera 2.

El material cerâmico contenido en este relleno, en cantidad inferior en comparaci6n con el
asociado por 10 regular a los otros rellenos de la loma, pertenece claramente a la fase Lupe, fechada
entre 650-850 d. c., 0 sea, dei Clasico reciente.

Gracias a uno de los primeros sondeos realizados en el sitio, el S2, practicado hacia la orilla
noreste de la loma, con 1.50 m de relleno antr6pico fechado de la fase Lupe, se comprob6 que
todavia en esta etapa la loma fue extendida y realzada hacia esta direcci6n, tal como se sigui6
rellenando la parte ganada sobre el antiguo pantano hacia el este.

Etapas Vy VI (900-1500 d.C.)
S610 se tiene para estas etapas un muestrario ceramlCO representativo de las fases Palacio
(900-1200 d.C.), dei Clasico Tardio-principios dei Posclasico, y Milpillas (1200- 1500 d.C.) dei
Posclasico. Los pisos superiores superpuestos en 138 D YS25 podrian pertenecer a estas etapas de
ocupaci6n. Se sabe también, por trabajos previos (Carot 1993; Arnauld et al. 1993), que la zona
funeraria hacia el noroeste dei sitio ha sido reabierta para depositar una urna funeraria carac-
teristica de los entierros tarascos posclasicos, con las mismas particularidades que los dep6sitos
de urnas cinerarias de etapas mas tempranas: urna depositada con la abertura hacia el sureste, en
una pequeii.a fosa excavada en el tepetate.

Estos trabajos realizados ultimamente en Loma Alta han permitido avanzar de modo consi-
derable en nuestra percepci6n dei pasado de esta regi6n, de hecho desconocida en el âmbito
arqueol6gico hace todavia algunos anos. Los métodos modernos de prospecci6n empleados nos
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ahorraron aiios de investigaci6n, y nos proporcionaron en una sola vez un sinmimero de informa-
ciones que nunca hubiéramos logrado obtener de otra manera.

Las diversas relaciones que se habian destacado en trabajos anteriores (Carot 1993; Braniff
en prensa) con sitios dei Bajio, gracias al estudio dei material ceramico, han sido reforzadas con
el descubrimiento de patrones arquitect6nicos caracteristicos de sitios de esta misma area, sea
al sur y al norte de la cuenca dei rio Lerma (figura 8) y hasta la fecha desconocidos en nuestra
area.

Falta todavia mucho para conocer a fondo este sitio. Después de todos estos aDos de estudio
que le hemos dedicado, estamos apenas empezando a vislumbar la importancia de un sitio que se
ha quedado en el olvido desde tiempos muy remotos, ya que, al parecer, no se hace referencia de
él en los documentos antiguos. Extraiia que un lugar aparentemente central en la historia local,
porque ha sido utilizado de manera constante durante diecisiete siglos, desaparezca por completo
de las fuentes... .
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