
Investigaciones de arqueología de la Huasteca hay 
pocas, y aún menos son los estudios de periodos 
de ocupación temprana; por tal motivo la obra que 

comentamos será de gran utilidad para los estudiosos 
de la región. El libro reúne las investigaciones de dos 
proyectos realizados en las décadas 1970-1980, diri-
gidos y coordinados por los arqueólogos Ángel Gar-
cía Cook y Leonor Merino Carrión en la región de la 
cuenca baja del Pánuco. El primer proyecto derivó de 
las obras de rescate y salvamento, mientras que el se-
gundo fue planeado para definir con más precisión el 
periodo Formativo, el cual rindió mucha información 
que en el presente libro se detalla.

Las figurillas proceden del Proyecto Arqueológi-
co Huasteca (pah), desarrollado a mediados de 1978 
y finalizando en 1981 y del Proyecto Definición del 
Formativo en la cuenca baja del Pánuco (dfcbp), ini-
ciado en 1984 y finalizado el trabajo de campo en 
1989. El título del libro nos refiere específicamente 
a la propuesta tipológica de la representación de las 
figurillas del Preclásico o Formativo, pero los autores 
decidieron incluir en su texto todas las figurillas ob-
tenidas en los dos proyectos de investigación, aunque 
no fueran características del periodo temprano.

El libro consta de 329 páginas y se divide en cinco 
capítulos, de los cuales los primeros cuatro son com-
plementarios uno del otro, y en el quinto se presenta 
una síntesis de los cuatro capítulos que lo anteceden. 
Es un texto elaborado con base en los resultados de 
varios años de investigaciones en una porción de la 
Huasteca. En el primer capítulo se detalla todo el pro-
ceso de prospección arqueológica del pah, puntuali-
zando la secuencia cultural propuesta en 1982; se dan 
referencias de tres periodos precerámicos y ocho fases 
culturales establecidas para la región en estudio; se 
presentan una amplia descripción del contexto y la 

procedencia de las figurillas estudiadas, pormenori-
zando cómo se origina el primer proyecto de investi-
gación, del cual se desprende un segundo, con el obje-
tivo de definir con mayor precisión las fases culturales 
más tempranas en la región de estudio. Se describen 
además los materiales que definen a cada fase, como 
es: el número de asentamientos, su distribución, su 
ajuar cerámico y el lítico, el tipo de dieta, etcétera. Se 
trata de un capítulo muy detallado y extenso, pero 
importante ya que refiere el contexto de donde pro-
vienen las figurillas. La secuencia propuesta por Gar-
cía Cook y Merino Carrión para el periodo Formativo 
o Preclásico (1700 a. n. e. al 200 d. n. e.) se estableció a 
partir de 40 fechamientos por carbono 14. 
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En el capítulo “Análisis tipológico de las figurillas” 
se refieren la metodología seguida para la clasifica-
ción de las mismas. Es importante mencionar que el 
universo de estudio es de 6 358 figurillas, provenien-
tes de varios sitios, y de entre ellas, 5 086 proceden 
de un sólo sitio, ubicado al norte de Veracruz, el que 
fue registrado como Hv 24 Altamirano. Destacan los 
autores los estudios previos de figurillas en la región 
por diversos investigadores, así como también aluden 
a otras propuestas clasificatorias de figurillas, tanto 
en el Altiplano central, la cuenca de México, los valles 
centrales de Oaxaca y la costa del golfo de México. 
Para el desarrollo de su investigación tomaron como 
base los trabajos previos de Ekholm y MacNeish en la 
región del Pánuco, respetando la nomenclatura esta-
blecida por dichos autores.

Así también, destaca la importancia que genera la 
representación de las figurillas ya que, con base en 
su análisis, se puede determinar la forma de vida y 
de algunas actividades que desarrollaban los pobla-
dores de ocupaciones tempranas, proporcionan datos 
acerca de cronologías, actividades cotidianas, re-
presentación de animales, rasgos físicos y culturales 
como la indumentaria, adornos corporales, así como 
modificación corporal, también dan cuenta de prácti-
cas y creencias religiosas y exponen información so-
bre posibles contactos con otras regiones.

Las figurillas se agruparon por: piezas completas, 
cabezas, cuerpos, brazos, piernas, y posteriormente 
por su técnica de manufactura: pasta, acabado de 
superficie, y después subdivididas por rasgos físicos, 
etc., datos que fueron determinantes para definir 35 
tipos, y subtipos, que en su mayoría fueron clasifica-
dos por otros investigadores para diversas regiones y 
55 grupos definidos por los autores.

Dentro de los comentarios y ubicación temporal de 
los tipos de figurillas fue esencial tomar en cuenta su 
presencia estratigráfica, que básicamente fue la del 
sitio Hv24 Altamirano, ya que se cuenta con alrede-
dor de 44 fechamientos de  carbono 14. Las figurillas 
más tempranas son sólidas como huecas clasificadas 
como tipo Grisón (Chajil tarde-Tampaon); Martucha; 
tipo Tinamú; Tejón jorobado; Coyote; Armadillo; Ar-
madillo plano; Tapir; Jabalí; Mapache; Jacube hueco; 
Mico negro; Catán; Figurillas zoomorfas; Monstruos 
o Seres fantásticos; Armadillo con pastillaje; Chijol 
inciso; Cerón; Onza; Chaca; Personajes representado 
jugadores de pelota; Mante; Panuco A; Pánuco B; Cei-
ba; Tantojón; Guásima; Zorrillo burdo; Pánuco C; Flat 
rectangular Eye; Tanleón; Higuerón; Representación 
de Huehueteotl; Ébano; Sherical Punched Feature; 

Granular con pastillaje burdo; cuerpos de figurillas 
sólidas decoradas; huecas; embarazadas; en posición 
sedente. Y de este total de 5086 figurillas representan 
a siete fases culturales del periodo Formativo, que a 
la fecha no han sido debatidas por las últimas inves-
tigaciones en la región. Se debe destacar que para el 
trabajo clasificatorio fue de gran importancia la aso-
ciación del tipo de figurilla con los tipos cerámicos 
establecidos estratigráficamente. 

En el cuarto capítulo, “Las figurillas en su contex-
to”, los autores realizan una síntesis de cada una de 
las fases culturales propuestas por Merino, García 
Cook y Castañeda describiendo todos los tipos cerá-
micos identificados por la que esta suscribe para el 
periodo Formativo de la planicie costera en asocia-
ción con los tipos de figurillas identificadas.

Concluyen los autores de los datos más sobresa-
liente que arrojan las figurillas es la posibilidad de 
determinar las características físicas de los poblado-
res como es: tipo de peinados, diversos tipos de toca-
dos; pintura corporal, escarificaciones, escasa ropa, 
transformaciones físicas, adornos corporales como: 
orejeras, collares, brazaletes; deformaciones físicas, 
como son: jorobados y/o mutilación dentaria, mujeres 
embarazadas, personas viejas, y algo sobresaliente la 
representación de hombres portando mascaras. Ha-
cen hincapié que dentro de la representación de figu-
rillas del periodo Formativo, ya se daba la práctica del 
juego de pelota, la existencia de músicos y acróbatas, 
la representación de chamanes, así también los au-
tores lograron identificar la representación de algu-
nas deidades como Xipe Totec, Ehecatl y Tlazolteotl y 
Huehueteotl. La representación del tipo de fauna con 
la que conviven, ya que logran identificar cánidos, 
monos, aves, tejones, armadillos, cervatillos, cocodri- 
los y tlacuaches, así como también el manejo y cono-
cimiento de colorantes y aglutinantes (cementante), 
como es el chapopote.

El texto es importante ya que se presenta un resu-
men de todas las diferentes temporadas de investi-
gaciones realizadas en la región, cabe mencionar que 
faltaron los créditos de los dibujantes y fotógrafos de 
los materiales que ilustran el trabajo, así también la 
participación de otros investigadores. Consideramos 
su ardua labor para conjuntar las aportaciones de 
muchos especialistas logrando integrarlas al texto, 
para aportar mayor información a los interesados so-
bre el desarrollo cultural de la Huasteca.

Laura A. Castañeda Cerecero






