
RESUMEN ARQUEOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE MOROVIS 

 

 El municipio de Morovis se encuentra en la zona geográfica de las Colinas Húmedas del 

Norte, región central de Puerto Rico.  Dicha zona bordea de este a oeste la parte norte de las montañas 

del interior el cual comprende alrededor de 20.8 % del total de la isla.  La parte norte de este territorio 

pertenece a la zona cárstica  la cual posee cuevas, mogotes y sumideros.  Es aquí donde se encuentra el 

complejo de cavernas, cuevas y refugios rocosos llamado Las Cabachuelas, que alberga arte rupestre 

precolombino como también artefactos arqueológicos.  El municipio cuenta con el río Grande de 

Manatí, el cual se divide en el río Bauta y Sana Muerto, también el río Unibón y Morovis afluentes del 

río Indio, además de 13 quebradas.  El río Morovis es quien origina el nombre del municipio. 

 

 Morovis está dividido en los barrios Pueblo, Barahona, Cuchillas, Fránquez, Monte Llano, 

Morovis Norte, Morovis Sur, Pasto, Perchas, Río Grande, San Lorenzo, Torrecillas, Unibón y Vaga.  Su 

colindancia es, por el norte con Manatí, Vega Baja y Vega Alta, por el oeste con Ciales, por el este 

Corozal y al sur Orocovis.  Pertenecía a la sección sur del municipio de Vega Baja, como parte del Hato 

de Ciales el cual pertenecía a Manatí y el barrio Unibón que originalmente pertenecía a la jurisdicción de 

Vega Alta.  

 

 Morovis se fundó en el 1818 pero su evidencia arqueológica la remonta al periodo 

Arcaico (ca. 4,000aC al 200 dC).  Existen seis sitios en el municipio que son considerados de este 

periodo.  La Tembladera, cueva con cerámica, lítica, hueso y conchas, la Cueva de Los Gemelos y cueva 

de las Archillas ambas con arte rupestre y cerámica.  Estas se encuentran en el complejo de Las 

Cabachuelas en el barrio Barahona.  El sitio MR0100016 se catalogó como multicomponente ya que se 

identificó material arcaico así como cerámica del periodo histórico.  En MR0100017, ubicado en el 

barrio Torrecillas, se identificó un depósito de material lítico y La Cueva del Cupey fue identificada 
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como un taller habitacional del mismo periodo.  Estos sitios, en especial La Tembladera y Los Gemelos 

han sido de gran importancia para el análisis de la cronología precolombina ya que ubican a grupos 

precolombinos de la cultura Arcaica  estableciéndose en el centro de la isla contrario a lo que se ha 

planteado que estos grupos se establecieron principalmente en áreas costeras. 

 

 Morovis, ha sido estudiado por varios arqueólogos, entre ellos, Samuel Lothrop, Irving 

Rouse, Adolfo de Hostos, Roberto Martínez y Ovidio Dávila, entre otros.  Los últimos dos han sido 

responsables de la identificación de muchas de las cuevas en el área de las Cabachuelas.  Del mismo 

modo, los arqueólogos Rouse y Lothrop identificaron 3 sitios de residuarios cerámicos Taínos y un sitio 

donde posiblemente hubo un batey ya que se identificaron piedras en hilera donde una de ellas poseía un 

petroglifo antropomorfo.  Del mismo modo, otro residuario de material lítico (Terrazas de patrón) se 

encuentra en el inventario y se le adjudica al periodo Ostionoide y Chicoide (600dC a 1,500dC).  Así 

como el recurso (MR0100009) con evidencia de fragmentos toscos de cerámica bajo una estructura de 

ladrillos. 

 

 Morovis cuenta con gran cantidad de recursos históricos arquitectónicos ubicados en el 

área urbana del municipio.  Estos incluyen, la plaza del pueblo, la iglesia, la Destilería José del Río, la 

antigua alcaldía, la escuela José Fontán, la Hacienda María, el antiguo Hospital, y un puente, entre otros.  

 

 Aparte de los sitios 30 sitios arqueológicos registrados en el inventario de la Oficina 

Estatal de Conservación Histórica existen cerca de 50 adicionales, entre ellos cuevas con evidencia de 

arte rupestre que se han estudiado pero no se ha proporcionado información suficiente para ser 

añadidas al mismo.  De igual manera, el municipio de Morovis no ha sido ampliamente estudiado en 

todas sus zonas, en el barrio Vaga, Pasto, Perchas y Cuchillas no se han realizado evaluaciones 

arqueológicas.  Esto hace el área uno de alto riesgo para proyectos de construcción ya que no se 

conocen los recursos culturales que puedan aflorar. 
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Listado de Sitios Arqueológicos en el Municipio de Morovis 
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TAG* Nombre del Sitio 

MR0100001 Piedra del Indio 

MR0100002 Hernández 1/MO2/M2 

MR0100003 Hernández II/Aljibe M3/MO3 

MR0100004 Hernández III/M4/MO4/Blue Star 

MR0100005 La Tembladera (antes Cueva de la Puerca Eulogia 

MR0100006 Cueva Los Gemelos 

MR0100007 Pared Escrita de Unibón 

MR0100008 Terrazas de Patrón 

MR0100009 Túnel de Ladrillo/ Posible Tendal/ Estructura de Ladrillo 

MR0100010 Cueva de la Moca 

MR0100012 Locus #1 

MR0100013 Locus #2 

MR0100014 MR0100014 

MR0100015 MR0100015 

MR0100016 MR0100016 (pendiente) 

MR0100017 MR0100017 

MR0100018 Cueva de las Archillas 

MR0100019 Cueva del Cupey 

MR0100020 Cueva de las Palomas 

MR0200001 Bases de Grúa 

MR0200002 Escuela José Fontán 

MR0200003 Hacienda María 

MR0200004 Puente 
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MR0200005 Plaza 

MR0200006 Iglesia del Pueblo Nuestra Señora del Carmen 

MR0200007 Antigua Alcaldía 

MR0200008 Destileria José del Río 

MR0200009 Antiguo Hospital, Centro Cultural 

MR0200010 Edificio Los Angeles 

MR0200011 Hacienda Amparo 
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* TAG es el código de recurso utilizado por la Oficina Estatal de Conservación Histórica. 
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 El sitio arqueológico Blue Star Stud, también conocido como Hernández III y M4, se 

encuentra ubicado en un área rural del barrio Fránquez, al norte del municipio de Morovis.  Se trata de 

un terreno  abierto con residuario de cerámica precolombina.  Fue identificado por el arqueólogo Irving 

Rouse en el año 1937.  En el 1982 el sitio fue visitado por el arqueólogo Jeff  Walker y se topó con la 

destruccion del mismo por el paso de maquinaria pesada en el predio, aparte de saqueo. 

 

La cerámica se asocia al periodo Taíno estilo Chicoide (ca.1,200dc – 1,500dc.). 

 

MR0100004 

(Blue Star Stud) 

Bo. Fránquez 
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 El sitio, originalmente conocido como la Cueva de la puerca de Eulagia y oficialmente el 

Refugio de La Tembladera, se encuentra en medio de la zona de mogotes y cuevas conocida como Las 

Cabachuelas.  Fue en 1979 cuando un joven del área, Oscar Vega, se topó con varias lascas,  láminas de 

sílex y fragmentos de ocre y cenizas.  Luego del hallazgo, entre el 1980 y 1988 la Agrupación 

Paleontológica y Arqueológica Moroveña junto con la Sociedad de Investigaciones Arqueológicas e 

Históricas Sebuco hicieron excavaciones en el sitio resultando un depósito de grandes dimensiones. 

 Dentro de lo hallado se evidencia en la dieta precolombina  buruquenas y babosas de monte, 

además de conchas marinas y aguijones de mantarraya lo que demuestra que estos tenían contacto con la 

costa.  Como parte del material lítico identificado hay herramientas  y ornamentos de basalto, sílex, ocre, y 

caliza.  También se identificó cerámica burda y restos humanos cremados. 

 Según los investigadores, a estos artefactos se les asocia con la cultura Saladoide (250ac- 600 

dC) a lo que infiere que debió ocurrir un intercambio con el grupo Arcaico (4000 ac a 200 dc) ya que estos 

denominan el yacimiento como tal.  En los artefactos líticos se muestra la  talla y desgaste en el montículo 

residual.   Según uno de los arqueólogos investigadores Roberto Martínez, este es el depósito arcaico más 

grande localizado en el interior de la isla hasta el 1994.  

MR0100005 

(La Tembladera) 

Bo. Torrecillas 
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 La piedra del Indio fue identificada por Samuel K. Lothrop y, más tarde en el 1937 

visitada por el arqueólogo Irving Rouse, cerca del río San Lorenzo.  En 1982 el arqueólogo Jeff  Walker 

hace un salvamento para dar con la piedra sin éxito encontrando solamente fragmentos de cerámica 

sobre la superficie del terreno.   

 En su tesis de 2012, Dennis Rivera aporta más información con la descripción del 

petroglifo que posee la piedra.  El mismo es uno antropomorfo con incisiones profundas que crean lo 

que parecen ser unos ojos, además de tres incisiones en la parte inferior del motivo.  Tiene orejas con 

pendientes y unas pequeñas marcas o rayas sobre la cabeza de la que aparenta ser otra representación 

antropomorfa. 

 

MR0100001 

(La Piedra del Indio) 

Bo. San Lorenzo 
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 Este sitio se encuentra en una finca del barrio Unibón.  Fue reportado por el arqueólogo 

Juan Rivera Fontán en el año 1993 cuando se aprestaba a evaluar el terreno donde se llevaría acabo el 

proyecto de Mejoras al sistema de acueductos del sector Patrón del mencionado barrio. 

 Es una estructura de ladrillos con túnel de 48 pulgadas de alto y 36 de ancho.  Es una 

especie de codo en forma de ele, con 2 alas de 7 pies cada una.   Su arco es de medio punto y posee dos 

entradas.  Dentro de la misma se identificó mucha ceniza y grandes cantidades de fragmentos de 

cerámica.   La cerámica era de consistencia gruesa, sin pintura y tenía agarraderas de gran tamaño. 

 La estructura sufrió impacto durante el uso de maquinaria en el terreno  pero aun así el 

dueño de la finca decidió preservar la misma.  Por su evidencia, se establece que este sitio pudo haber 

sido un horno para la cocción de cerámica o un tendal afiliado a la mitad del siglo XIX.  

MR0100009 

(Horno de Ladrillos / Túnel  

de Ladrillo / El Tendal ) 

Bo. Unibón 
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 Fue una de las haciendas más importantes del interior de Puerto Rico.  Se encuentra en un 

profundo valle del barrio San Lorenzo.  Fue fundada por Agustín Padró en el siglo XIX pero para el 

1902 pertenecía a Alonso del Río.  La Hacienda María llegó a producir zafras de entre 17 y 70 toneladas 

de moscabado.   

 En el 1978 el arqueólogo Luis Pumarada hizo un registro de dicha propiedad e identificó 

un edificio de madera y zinc sobre bases de ladrillo.  Allí se encontraba la máquina de vapor y el molino 

de tres masas.  Al norte, el tren jamaiquino, 3 pailas, hornilla con compuerta, cenicero inferior y madero 

de borde con chorrera para las borras. 

 El molino lleva la inscripción “Abarca 1919” y es de rodillos con corrugaciones paralelas.  

La máquina de volanta de 6 pies dice “Finney & Hoffman/ 167 to 175 Water St. Brooklyn.”  El vapor lo 

producía una caldera de 6x15 pies con horno de 12 pies de altura y chimenea de hierro, que al parecer 

son del año 1920. 

 Junto a la entrada de la plaza se localiza la casa grande de madera techada con zinc a 

cuatro aguas y posee un dintel de madera con la fecha  grabada “Enero 1, 1873”.  También hay una 

MR0200003 

(Hacienda María) 

Bo. San Lorenzo 
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represa y ruinas de un canal de ladrillo. 

 En la hacienda María, además del azúcar se cultivaba café y más adelante tabaco.  En el 

1933 la hacienda abandonó el azúcar moscabado y comenzó a destilar el Ron Don Alonso. 
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