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CAPITULO 3

Los estilosarquitectónicos

y las fasesarqueo]ógicas

“Entonces nacieron la Casa de los Diosesy las casasde los jefes.
(Estos) no las edificaron, no trabajaron en ellas, no hicieron (ellos
mismos) las casas; no jzicieron ni siquiera la Casa de los Dioses;
(todo esto nofrA hecho)másquepor sushijos, suprole (quienesse
hablanmultiplicada”

El Libro del Consejo. capítulo43.

Introducción

El estudio de los vestigios materialesnos informa principalmentede las actividades

técnicasy económicasdesarrolladasporuna sociedad,asícomode los procesosde cambio

cultural por ella sufridos. Sin embargo,no debemosolvidar que estaevolución sehalla

igualmente presente en las manifestacionesarquitectónicas, cuya observación e

investigaciónconstituyenimportantesindicadoresdel desarrollodel sitio en susdiferentes

estadiosde ocupación.

De este modo, la excavációnde los edificios erigidos en el grupo Ah Canul, cuyos

resultadoshemosmostradoen el capítuloanterior, nos ha servido tantopara la recogida

y análisis del material comoparael conocimientode sus distintas fasesconstructivasy

arquitectónicas,hallándonosen condicionesahorade asignarcadauno de ellosa un estilo

arquitectónicoespecíficoy de englobarlosenlas fasesarqueológicascorrespondientes.Por

el contrario, de las estructurasno excavadassólo podremosadelantarhipótesisacercade

su asignaciónestilísticay cronológica.
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El objetivo de estecapítuloes, por tanto, presentarlos diferentesestilos arquitectónicos

y la secuenciaculturaldefinidaparaOxkintok, en la qu~ sereflejarála historiaocupacional

del grupoAh Canul, indicandoencadacasoel EstadbConstructivoen el que sehallaba

el conjuntoarquitectónico.~>

3.1. Los estilosarquitectónicos

En un trabajoanterior(Vidal y O. Muñoz, 1993:225)decíamosque el análisisestilístico

que habitualmentese realizapara la clasificaciónde [aarquitecturamayadel áreaPuuc

supone,en la mayoríade las ocasiones,unasimplificaciónconceptualquepermitedefinir

diversosestilos bajo los que seagrupanlos objetos arquitectónicos.

Cierto es que enlas últimas décadaslos exhaustivose:;tudiosde Pollock(1980>, Oendrop

(1983)y Andrews (1986) hanpuestoen tela de juicio el punto de vistatradicionalde los

atributosestilísticosy la ubicacióncronológicade la arquitecturaPuuc.Sin embargo,tales

trabajos de clasificación, que basaronsu análisis en la correspondenciade elementos

arquitectónicosen diferentessitios o entre edificios de un solo estilo, se han dirigido

principalmentehacialos objetosdecorativosy constructivos,conun ciertodesinteréshacia

otros factoresque incidenen la concepcióny uso de la arquitecturaPuuc, al tiempo que

se llevaron a cabo sin el apoyo de excavacionesy sin la posibilidad de contrastese

investigaciones.De estemodo,las teoríasque aportanpuedenmostrar,en algunoscasos,

ciertascontradiccionesrespectoa los estudiosposterioresrealizados.

Nuestraintenciónesplantear,medianteel análisisde los diferentesestilosqueencontramos

en la ciudadde Oxkintok, la existenciade algunasasignacionescronológicasy estilísticas

queesprecisorevisar,conla cónsiguientealteraciónde las hipótesisestablecidaspor otros

autores.

En este sentido, las estructurasexcavadashasta la ‘echa hanpermitido estableceruna

amplia secuenciaconstructivaen el lugarque abarcaprácticamentetodo el desarrollode

la arquitecturaen la regiónPuuc,desdeel ClásicoTempranohastael Terminal,existiendo
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incluso elementosdel Postelásico.Dicho desarrollo se manifiesta en cuatro estilos

arquitectónicos claramente diferenciados: Oxkintol= Temprano, Proto Puuc, Puuc

Tempranoy Puuc Clásico.Veamosentoncescuálessmi las característicasde cadauno de

ellos.~2>

3.1.1.Estilo Oxkintok Temprano (ca. 300-550d.C.):

Estetérmino fue acuñadopor Pollock (1980) a fin de describir los elementosestilísticos

de un conjunto de edificios diseminadosen el áre.~ Puuc. El resultadode nuestras

investigacionesha hecho variar en parte dicha clasficación, secundadapor Andrews

(1986:11),desdeel momentoen quela excavacióndealgunasde las construccionescitadas

por los mencionadosautoresdemostróque no pertenecíana tal período.

Segúnnuestraclasificación,desdeel puntode vistatecnológico,la presenciade la bóveda

formadapor el escalonamientode losaspétreasconstituyeuno de los atributosbásicospara

definir el estilo Oxkintok Temprano,ausenteen los siguientesperíodosconstructivosde

la ciudad.La construcciónde estetipo de bóvedaesautónomamenteestable,de manera

que cadalosaseencuentraen equilibrio consu contrareso y su forma no seregularizacon

el estucode recubrimiento,quedandopatentela forma de los escalonamientosestructurales

(A. Mufloz, 1990:102).

Otros atributosmorfológicos de estaarquitecturatempranason la presenciade zócalos

ataludados;muros construidoscon sillarejo de bloqies burdos que varían de tamañoy

profundidad(al menoslos interiores),consuperficies muy irregularesy atravesadospor

respiraderos;paramentosinferioresplanosy verticale5,mientrasquelos superioressuelen

ser inclinados,sin moldura media ni cornisa; vanospor lo generalangostos,de forma

rectangularo trapezoidal,conformadospor jambasde bloques pequeñosy de factura

similar a los empleadosen los muros; y unasobriadecoracióna basede estucoliso con

coloresuniformesy, en ocasiones,panelesremetidosen los paramentossuperiores.
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Tipológicamente, estas arcaicas construcciones suelen exhibir estrechas crujías

interconectadas,caracterizadaspor la ausenciade divisiones transversales.

El estilo Oxkintok Tempranoapareceen nuestraciudaden MA 1-sub, la estructura2 del

grupo Xanpol (3B5, segúnla nomenclaturade Pollock, cuadrícula13D, Fig. 1.4.) y en

las primeras fases arquitectónicasdel Satunsaty CA-3 (véase, “Ficha de análisis

arquitectónicoNo. 1”). De éstos, la estructura2 del grupo Xanpol es la que mejor se

adaptaa la tipología de “palacio”, concrujías másanchasy bóvedasmáselevadas,pero

dado que aún no se ha excavado carecemosde datos suficientes para una mejor

conocimientodel mismo, al igual que sucede con la estructura CA-2, visiblemente

pertenecientea esteestilo,

De los otros tres aúndesconocemossu funcionalidad;sí sabemosque no eranfunerarios

ya que los enterramientosque escondíansonde épocaposteriorpero tampocoparecenser

residencialesdadala inadecuacióndel espaciointerior Tanto MA 1-subcomoel Satunsat

denuncian un carácter ceremonial, mientras que CA-3 exhibe unas características

tipólogicas que compartenrasgosde las construccion~spalaciegascon las de naturaleza

ceremonial.

Los momentosfinales del estilo Oxkintok Temprano,y por tanto, del ClásicoTemprano,

coincidenen Oxkintok conunaseriede cambios importantes,tanto en arquitecturacomo

en cerámica,reveladoresde la aparicióndel siguienteperíodoconstructivo:el ProtoPuuc.

3.1.2.Estilo Proto Puuc (ca. 550-710d.C.>:

Término tambiénacuñadopor Pollockpara definir un tipo arquitectónicocuyo sistema

constructivorepresentaunatransiciónentreel Oxkinto Tempranoy el posteriordesarrollo

de la arquitecturaPuuc.

Dentro de esteestilo distinguimosdos fases:Proto Piuc A (550-650d.C.) y Proto Puuc

B (650-710) y aunqueambas supusieronla introducciónde variacionestecnológicasy
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decorativas,unidasa unanuevaconcepcióndelespaciourbano, los edificios de Oxkintok

hastaahoraestudiadossí presentandiferenciasdesdetl puntodevista tipológico.

En estesentido,la faseProtoPuucA secaracterizapor la construcciónde pirámidescon

paramentosverticalesy ataludadosenlosbasamentos,configurandoperfilesarquitectónicos

del tipo talud-tablero,y por la conversiónde estruciurasmás arcaicasen plataformas

escalonadas.

Ejemplos de tal estilo en los edificios excavadosde Cxkintok son las pirámidesMA-1 y

CA-4 (véase,“Ficha de análisisarquitectónicoNo. 2’), las dos concomposiciónde talud

tablero en sus fachadas,así como las remodelacionesque sufrieronel palacioPop y el

Satunsat,delatorasde un cambio de funcionalidadde los mismos: ambosedificios se

utilizaron como lugar de enterramiento,se clausuraronsus vanos y se les adosóuna

escalinata,convirtiéndolosen plataformas. Asimismo, en el grupo Dzib, el templo

piramidalDZ 8-suW3~ (cuadrícula9F, Fig. 1.4.) y la esquinaNoroestede la plataforma

sobrela queseasientala PlazaNoroestede dichogrupo (DZ-7) ostentantalud conzócalo.

Todas estas construccionesse caracterizanpor constituir basamentospiramidalescon

ampliasescalinatasque nacenen una gran plazay qae conducena las estructurasque,

supuestamente,se erigieronen sus cimas con carácterceremonial(O. Muñoz y Vidal,

1994:675).

Evidentemente, duranteese período el espacio urbano debió de cambiar de forma

considerableya que ademásde las remodelacionespracticadasen ciertos edificios, otras

estructurasse asentaronsobre construccionesanteriores,clausurándolasy utilizándolas

comosustentaciónde la nuevaedificación. El casomás notableen Oxkintok, ademásde

DZ-8, es MA-1, erigida sobre MA 1-sub, que fue rellenadacon piedrasparaservir de

fundamentoa estagran pirámide. Unaposibilidades que superposicionesde estetipo se

hayanproducidoen las tres pirámidesde la PlazaNorte del grupoAh Canul, o al menos

enalgunade ellas, hipótesisqueúnicamentepodráverificarsetrasla excavaciónde CA-12

y CA-U; en cuanto a CA-4, este dato tampoco ha. podido verificarse dado que fue

excavadasólo parcialmente.
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Por el contrario, las construccionesde la fase hoto Puuc B correspondena las

denominadasde tipo “palacio”, cuyos rasgosarquilectónicosmás sobresalientesson:

presenciade ampliascrujíasdivididas en cuartos,tecLadascon bóvedasde lajas trabadas

conmorteroy cuñas,sensiblementediferentesde las cubricionesde losasescalonadasdel

Oxkintok Temprano;paramentosverticalesde facturamás regular aunquetodavíacon

cierta tosquedaden la labra de los sillares, progresivoabandonode los respiraderosy

desarrollode las hornacinas;vanosde lucesmásampíLas, jambasconstruidasconbloques

similaresa los empleadosen los murosy dintelesmonolíticoslisos, si bien en ocasiones

sereutilizandinteleslabradosconinscripcionesjeroglíficasde] períodoanterior;molduras

basalesligeramenteavanzadas;moldurasmediasy cornisastambiénrectangularespero de

uno, dos o tres elementos, con las caras exteriores bien labradas y los extremos

empotradosen el núcleo; y cresteríascon aberturasverticales,aunqueen Oxkintok no se

conservaningunacompleta,tan sólo el arranqueen algunaestructuray piezassueltas

halladasen los derrumbes.

Desdeel punto decorativoes de destacarla ornamentaciónen estucocon diseños,en un

inicio, geométricos,conseguidosprincipalmentemedianteacanaladuras,incisiones o

puncionesquefuerondesarrollándoseamedidaqueavanzabaestafasearquitectónicahasta

desembocaren motivos más complicados:desde signos escriturarios integrados a la

iconografíaadistintasformas de penachos,diseñosfitomorfosyotrosconaparienciazoo-

antropomorfa(De Pablo, 1991:81).

En el grupo Ah Canul los principales representantesde la fase Proto Puuc B son las

estructurasCA-5 y CA-6 (véase, “Echa de análisis arquitectónicoNos. 3 y 4”>. La

colocaciónenestaúltima delDintel], portadorde unaSerieInicial conla fecha475 d.C.,

habíahechoincluir el palaciodentrodel estilo Oxkintok Temprano,consecuenciade la tan

generalizadacostumbrede asociarestilosarquitectónizosaotrascategoríasarqueológicas,

talescomola cerámicao la epigrafía,sin la previa comprobaciónde supertenenciao no

a la misma fase arquitectónica.Su excavación,como ya hemos visto, ha permitido

demostrarque ese dintel fue reutilizado, por lo que la fecha no coincide con la de

construccióndel edificio.

285



Si bien Pollock (1980:588)se basóen esedintel paradatar en parteel estilo Oxkintok

Temprano,tambiénexpresóal mismotiempoalgunasr~servasencuantoa quedatarancon

toda seguridadel edificio:

“Si las Series Iniciales de la estructura3C6 [CA-6Jindican la época de
construcción del edificio, no lo sé. Basándomeen aspectos puramente
estilísticos,me inclino por situar la estructura3C5 [CA-5]y 6 de Oxkintok en
un período más tardío al que pertenecenlos ejemplos estilo Oxkintok
Temprano que he registrado, pero es una opinión poco fundamentada,y
respectoal dintel de la SerieInicial puedeinterpretarsebien como indicador
de un estilo arquitectónicomás temprano al qr e yo sugiero bien comouna
reutilizacióndel dintel en su lugaractual, lo que, por tanto, dataríaal edificio
en una fecha mástardíaa la que señalala inscrípción.<‘<4)

La comprobaciónde estedato clarifica enpartelas diferenciasexistentesentrelos estilos

Oxkintok Tempranoy Proto Puuc,al tiempo quee] análisisde los diversosejemplosque

acabamosde mencionarponede manifiestola evolu&ón que dentrode éstese produce.

Por último, otros edificios de estilo Proto Puuc B er la zonaexcavadade Oxkintok los

hallamosen los gruposDzib (DZ-4 y DZ-5, cuadrícula9E, Fig. 1.4.)y May, destacando

entreellos, MA-lS (cuadrícula1OF, Fig. 1.4.),estruclurade unaúnicanave,cinco anchos

vanosy situadajunto a la escalinatade accesoal grupo,a escasadistanciadel sacbé3 que

conduceal grupo Ah Canul.

Si la introducción del estilo Proto Puuc supuso, cono decíamos,importantescambios

tecnológicosy constructivos,el pasoal siguienteestiose caracterizóprincipalmentepor

la apariciónde unanuevaconcepciónestéticade la arquitectura.

3.1.3.Estilo Puuc Temprano (ca. 710-850d.C.):

El estilo Pune Tempranosuponela culminación de~ procesode evolución tipológica a

travésde unacuidadosaordenaciónenplantade cuartosregulares,al tiempoqueel sistema

constructivode bóvedasy muros chapadosindican el establecimientode la arquitectura

Puuc por excelencia. Sin embargo,no debemosolvidar que este estilo representauna
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transición a la tecnologíaconstructivadel siguiente eríodo Puuc Clásico, de ahí que

algunasconstruccionesexhibanmuros revestidoscon bloquesbien labrados,con pequeña

espigaen la parteposteriory en los que seabrenamplixs hornacinas,junto a otrasparedes

de bloques similares a los empleadosen el estilo Proto Puuc. Un ejemplo (fe esto lo

encontramosen la estructuraCA-? (Lám. IX) y, a9arentemente,en la estructurano

excavadaCA-li.

Las bóvedasPuucTempranoestánconstruidascon dovelastalladasen forma triangularo

de bota,dotándolasde un acabadoregularconuna ligera curvatura; los paramentosson

verticales, lisos y enlucidosconestuco;los vanostienenforma rectangular,incorporando

algunoscolumnascilíndricas lisas y capitelescuadrados,las jambasestánformadascon

bloques bien cortados que suelentenerel grosor dd muro y con huecos circulares o

portavaras,y los dintelessonpiezasmonolíticas,algunosesculpidosconbajorrelievesque

representanfiguras humanas ricamente ataviadas acompañadas en ocasiones de

inscripcionesjeroglíficas; las molduras(basales,mediasy superiores)son rectangulares

y, por lo general,de un solo elemento;y las cresteríasseapoyanen los murosfrontales

o centralesaunqueen Oxkintok no existenrestosde éstasin situ.

Decorativamente,destacala incorporaciónen algunasestructurasde representacionesen

estucomarcadamentehumanasy de aspectopalencano.de las queen Oxkintoksóloquedan

vestigiosde rostros,piernas,brazoso pies, llamando la atenciónlas que ornamentanlos

cuartosdeMA-l, los cuales,segúnlasevidencias,fueronsometidosaremodelacionesen

este periodo. Tales figuras, finamentemoldeadas,saponenla máximaexpresiónde la

ornamentaciónen estuco, iniciada, comoya vimos, ~nel Proto Puuc, y que duranteel

PuucTempranoconvivecon la decoraciónen bajorrelievede elementosconstructivos,tales

comodinteles,paneles,dovelaso claves de bóvedaen los que se inmortalizóa la clase

dirigente de Oxkintok en un estilo decididamenteclásico.

De los edificios excavadosen el grupo Ah Canul pertenecena esteestilo CA-22 (véase,

“Ficha de análisisarquitectónicoNo. 5”), la primerafasesarquitectónicasde CA-? y CA-8

(véase“Fichasde análisisarquitectónicoNos. 6 y 7”), ambosconstruidosenla PlazaEste

del grupo.
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Asimismo, en Oxkintok encontramosotros ejemplosdel estilo Puuc Tempranoen las

remodelacionessufridaspor algunosedificiosdel grupo May (MA-2 y MA-li) y en otras

construccionesaúnsin excavar,destacandoentreellas dos edificiosabovedadosdel grupo

Millet, uno en el grupo Moo, otro en el grupo Xampcl y el palacioStephens,de los que

hablaremosen el capítulo5.

El Puuc Temprano,comosu nombreindica, constituyeel preámbuloal estilo más rico

desdeel puntodevista ornamentalen la zona,conocidocomoPuuc Clásico.

3.1.4. Estilo Puuc Clásico (ca. 850-1000d.C.):

Duranteel ClásicoTerminalla actividadconstructivaenlos gruposexcavadosde Oxkintok

parecehaberentradoen retrocesoya que no son mtchos los ejemplosde arquitecturas

estilo Puuc Clásicosilos comparamoscon las de las vecinasciudadesdel sectororiental

del áreaPuuc.

El PuucClásico sedistinguetipológicamentepor la construcciónde “palacios” conamplias

crujías divididas en cuartos que generalmenteson másaltos debidoa un aumentode la

altura de las bóvedas.

La tecnología constructiva de bóvedas y muros chapados característicosdel Puuc

Tempranoalcanzaen esteperiodosusversionesmástefinadasy perfeccionadas.Aquéllas

suelentenerintradóscóncavosy moldurasrectangularesjustoabajo de la líneade claves,

y prácticamentese abandonael empleo de las cresterías,dándosemás énfasis a la

horizontalidadde las fachadas,queahoraestánclaramentedivididasenparamentosinterior

y superior mediante las molduras media y superio fuertementemarcadas(Andrews,

1986:42).

No obstante,el cambiomásnotablesedio, comoya djimos,enlos elementosdecorativos,

de ahíqueel Puuc Clásicosehayadividido entres subestilos:Junquillo,Mosaicoy Uxmal
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Tardío, clasificación realizada considerandola decoración exterior que ostentan los

edificios.

El subestilo Junquillo es el que incorpora tamborcílosen la moldura media y en la

cornisa, y “columnaspartidas”, lisas o con ataduras,en los paramentos.Estoshacesde

columnastienenunapequeñaespigaen la parteposterior paraunir la piezaal núcleode

la mampostería,mientrasque la cara expuestaaparececomola mitad de unacolumna

cilíndrica (Andrews, 1986:41>.Ejemplos de estetipc de ornamentaciónen Oxkintok los

hallamosen algunosedificiosdel grupoMay, perfectamentevisiblesenla estructuraMA-6

(cuadrícula110,Fig. 1.4.).

Al subestiloMosaicopertenecenaquellasconstruccionesPuuc Clásicascuyosparamentos

enseñanuna ornamentacióna base de columnillas cilíndricas y motivos geométricos

esculpidosmediante la técnicade mosaico, es decir, pequeñaspiedras cuidadosamente

labradasquesecombinandandolugaradiseñosde grzcasescalonadas,celosías,símbolos

de esterao pop,zig-zagsdentados,mascaronesde narizprominente,etc.

En Oxlcintokencontramosestetipo de decoraciónen los paramentosinferioresde la crujía

occidental del palacio Ch’ich (segundafase arquit:ctónica del edificio) que ostenta,

además, columnas evocadoras de figuras humanas. Según Gendrop (1983:146) la

incorporaciónde personajeslabradosen altorrelieveen las portadasde los edificiosesuna

variantedel estilo Puuc Temprano,de ahí que CA-? haya sido siempre incluido en su

totalidaddentrode eseperiodo,sin embargo,y como ya seha explicadoen el capítulo

anterior, es indudableque dicha crujíaperteneceal estilo Puuc Clásico.

Ejemplosde mascaronesde narizprominenteaparecenen la estructuraDZ-15 (cuadrícula

9F, Fig. 1.4.>, edificio que conservaunamolduramediaelegantementedecoradaconun

diseñode trenzado,muy similar al queostentael edificio anejoaLas Monjas de Chichén

lÉzá, y dondeseencontraronnumerososrestosde mascaronesdel diosde la lluvia yucateco

que alternaríanen el friso conotros motivos geométíicos.
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Finalmente,el subestiloUxmal Tardío constituyesegúnAndrews (1986:72)una variante

local muy tardíadel Mosaico,restringidoúnicamentea los edificios erigidos en la ciudad

de Uxmal, sin embargo,en algunos sitios de la periferia de Oxkintok (X’Castillo y

X’Burrotunich) se han documentadoconstruccionesde aparente manufacturaUxmal

Tardío, lo que demuestraque en Oxkintok hubo un ‘desarrollo arquitectónicotardío que

si bien compartealgunosrasgoscon Uxmal es, en conjunto,algodiferentede esaciudad

(Lópezde la Rosay Velázquez,1992:206).

TABLA 3.1.

Las fasesarqueológicasde Oxkintok

Cerámica del Posíclásico
ToKoY de Yucatán

Abandono dcl siuo

NAK Cerámica Cehpech Arq. PuLc Glásíco
Iconos y escritura modificado;

Cerámica Cochuah
[COPA Arq. Oxkintok Temprano

Sarir~ ln~r¡nIpc

FASES

710
Cerámica Gehpech Arq. PuLc Temprano

UKMUL Inscripciones e iconografía -t

650
NOHEE ¡1/ Cerámica Motul Arq. Proto-?uuc
NoEWB

550
NonEs 1/ Arq. Proto-Puuc Ausencia de inscripcioaes
OXKENTOK REGIONAL

~ O

500
SIHIL Cerámica del horizonte Mamcm

BUT Cerámica Chicanel

Primeras plataformas

9 9
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3.2. Las fasesarqueológicas

Unavez concluidaslas excavacionesllevadasa cabor or la MAEM en el sitio de Oxkintok

se ha podido estableceruna hipotética secuenciacu~tural, reflejo de las modificaciones

ocurridas en la arquitectura,la cerámicay la epigrafía e iconografía. La secuencia

comprendesietefases,algunasde ellas divididasen ;ubfases,que aparecenrecogidasen

la Tabla 3.1. y que definimos a continuación:

3.2.1.Fase Sibil ( 500-300a.C.):

Segúnlos datos actualesconstituyeésta la primeraocupacióndel lugar, ocupaciónque

aparentementefue muy dispersay de la que tan sólc se encontraronvestigioscerámicos

en los niveles másprofundosde la plataformasobrela que seerigió la estructuraCA-3

y en algunospozos abiertosen la PlazaSuroestedel grupo May.

3.2.2.Fase But ( 300 a.C.-300d.C.):

Duranteeste periodo comienzala urbanizacióndel sitio, mediantela construcciónde

plataformas, bien monumentales, bien construida:; nivelando la roca virgen, que

seguramentesosteníanedificacionesde materialespe:ecederosde los que no ha quedado

huella. Ejemplosde estasprimerasmanifestacionesarquitectónicasfueronencontradasen

la Plaza Norte del grupo May y en la plataformasoire la que seasientaCA-3. Dichos

vestigios constructivos se encontraronasociadosa materialescerámicosdel horizonte

Chicanel,de los quetambiénsehallaronalgunosfragmentosenel grupo Dzib, sugiriendo

unaocupaciónde estos tres grupos durantela faseBiit.
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3.2.3.Fase Ichpá (300-550d.C.):

La fase Ichpáesuna de las más interesantesde Oxkintok dadoque duranteesteperiodo

empiezana cobrar forma los complejos arquitectónicosque hoy conocemoscomo Ah

Canul, Dzib, May, Xanpol y DonatoDzul (estostresúltimos conunagran similitud en

la distribuciónespacialy arquitectónica),ademásde ~aerecciónde la singularestructura

laberínticaSatunsat.

La ciudadempiezaentoncesaadquirir los atributospropios de los espaciosurbanosmayas

y a conocer un gran auge. La arquitecturade esta épocaperteneceal estilo Oxkintok

Temprano,manifiestoen los conjuntosde tipo acrópolisdondese levantanestructurasde

caráctertemplarioy edificiosde angostascrujíasy, en algunoscasos,deplantalaberíntica,

que en sumayoríasirvieronde sustentoa las edificacionesde la fasesiguiente.Asimismo,

se produceun aumentoen la producciónde la cerámicapolícromaasociadaal horizonte

Cochuah;se esculpenestelasy dinteles,y proliferanla manifestacionesescriturarias.

En el grupo Ah Canul, la actividadconstructivaduranteestafase (EstadioConstructivo

1, Fig. 3.1.) seconcentraen la PlazaNorte dondeseerigenel palacioPopy la estructura

CA-2 que, aunquetodavíano hasidoexcavada,suex])loraciónsuperficialnossugiereque

se trata de un edificio Oxkintok Tempranomuy similar a CA-3.

Dadala amplitudde la píaza,pareceevidentequedetieronde existir otrasconstrucciones

pertenecientesa este periodo, hoy desaparecidaso, quizá, ocultadaspor las pirámides

erigidasen la fase siguiente.

A la fase Ichpápertenecentambiénlos Dinteles 1, 2, 11, 13, 14 y 15, fechadosen la

segundamitad del s.V d.C.,y que constituyenvaliosos indicadoresde la dedicaciónde

varias edificacionesy de los personajesaellas vinculados.Comoya hemosvisto, ninguno

de estos dinteles aparecióen su sitio original sino abandonadoso reutilizados como

elementos constructivos en otras edificaciones de~ grupo Ah Canul, cíe modo que

ignoramosa quéedificios serefieren,si bien la presenciade estastempranasinscripciones
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delatanla importanciapolítica quedebióde adquirir el grupoenlos últimos momentosdel

ClásicoTemprano.

3.2.4. Fase Noheb (550-710d.C.):

La transición del Clásico Tempranoal Tardío en Oxkintok estámarcadapor un cambio

cultural de notableenvergaduraya quea medidadosdel siglo VI d.C. los edificiosde- la

faseanterior sufrenseriasmodificaciones,aparecemi nuevoestilo arquitectónico(Proto

Puuc), la cerámicaconoceuna transformaciónradical que desarrollarálas basesde las

futurasmodasalfareras,cesatodaactividadescrituariay se interrumpela labraen estelas

y dintelesde representacionesfigurativas.

A fin de facilitar la comprensiónde este controverido períodoy acercarnosmás a la

clasificacióncerámicay arquitectónica,seha optadopor distinguir dos subfases:Noheb

1 (550-650 d.C.> y Noheb 11(650-710d.C.), cuyos rasgos distintivos exponemosde

inmediato.

Durantela fase Noheb 1 seproduceun cambio muy significativo en la concepcióndel

espaciourbano de la ciudad,manifiestoen la construcciónde elevadaspirámidesqueen

algunos casos se asientansobre estructurasde época anterior, mientras que otras se

conviertenen plataformascon escalinatas,modificándosepor completo su función y

organizacióninternas.Tales obras se realizan en el estilo arquitectónicoProto Puuc A,

asociado al complejo cerámico Oxkintok Regional y a los primeros enterramientos

documentadosen el sitio (Tumbas1, 2, 3, 4 y 5).

En el grupo Ah Canul la actividad sigue concentradaen la Plaza Norte (Estadio

Constructivo 2, Fig. 3.2.) que adquirirá durante estos años su máxima relevancia

arquitectónicaal levantarseenellalas tres pirámidesCA-12, CA-13 y CA-4, conformando

un patrón triádico de evidentecarácter ceremonialúnico en Oxlcintok. Por su parte, la

estructura CA-3 se convierte ahora en plataformacon una escalinataque remontasu

fachadameridional,adoptandoel edificio un aspectoradicalmentedistinto al másprimitivo
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y encerrandoen su interior la Tumba5, unade las másricas de la ciudad. Estapráctica

es comúnen el áreamayay al respectocaberecortarestas frasesde E.H. Thompson,

citadaspor Becker (1979):

“De lo poco quesabemosacercade las costumbresy hábitosde esteantiguo
período,escierto quecadaciertotiempoy especialmentetras la muertede los
grandespersonajes,realizabancambios en sis estructuras,revocabanlas
paredes,borraban las viejas pinturas murales con una capade mortero, y
hacíanpisoscompletamentenuevosen las habitaciones,debajode los cuales
yacíanlos últimos restosenterrados.En consecuencia,es muy posibleque la
estructuraquecoronabaesemontículosiriviera comoadoratorio(Ku) de algún
personajeimportante,y a sumuerte o a la muertedel último de su linaje, éste
era destruidocomoúltima señalde reverenciaa su memoria.“(5>

Por último, es muy posible tambiénque paralelamentea estas obras se construyerael

“adoratorio” CA-23, emplazadoa escasadistancia del centro del eje Norte-Sur que

atraviesala PlazaNorte.

Si las edificacionesde carácterceremonialson las que predominandurantela subfase

Noheb1, en el periodosiguiente(NohebII) los proyectosarquitectónicosestarándirigidos

principalmenteala construcciónde edificiosde tipo “palacio” dentrodel estilo ProtoPuuc

B, asociadoal complejocerámicoNoheb.

Tales edificios son en su mayoríade nuevaplanta, sin embargosesigueobservandoen

ellosla tendenciainiciadaenla subfaseanteriorde manteneren suinterior otroselementos

del ClásicoTemprano.Así, en el grupo Ah Canul la actividadconstructivaseconcentrará

ahora en la Plaza Central (Estadio Constructivo3, Fig. 3.3.), cuya ocupaciónqueda

inauguradacon la erecciónde las estructurasCA-5 y CA-6, pero recordemosque en

ambasseencontrarondintelesreutilizadospertenecientesa la faseIclipá.

En cuantoa la PlazaNorte, las evidenciasarqueológicas,principalmentela cerámica,nos

informanqueduranteesteperíodotambiénexistióciertaactividaden esesectordel grupo,

no obstante es interesante resaltar que a partir de la fase Noheb II las nuevas

construccionesdel grupo Ah Canul serántodasde carácterresidencialy restringidasa la
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mitadmeridionaldel grupo.De hecho,estemomentoparececoincidir conla construcción

de los sacbés3 y 5 que, como ya hemosvisto, conducena la Plaza Central y no a la

Norte.

Otro edificio de la PlazaCentralquepudo haberseelgido durantela fase NohebII es la

estructuraCA-14, próxima a la confluenciade dichos sacbésy enfrentadaa CA-5, sin

embargosu inspecciónsuperficialno nos ha proporctonadoningunainformacióndadosu

mal estadode conservacióny la espesavegetaciónqie la cubre.

Por último, y en lo queconciernea los ritos funerarios,losúnicostestimonioshastaahora

documentadosen Oxkintok lo constituyenla Tumba 7, que comoveremosfue halladaen

la estructuraCA-5, y los Enterramientos1, 2, 3 y 6, tambiénpertenecientesa los palacios

de la SerieInicial y de la SerieLunar.

3.2.5. Fase Ukmul (710-850d.C.):

Trasel largo “hiatus” epigráficodel períodoanterior,reflejo seguramentede unacrisis en

la organizaciónpolítica en la ciudad (Garcíay Fernández,1993), reaparecenahoralos

monumentoslabradosconfigurashumanasy lasinscripcionesjeroglíficas,muchosde ellos

incorporadosa la arquitecturapalaciegade estilo Puuc Temprano.

La evoluciónhaciaun sistemaconstructivomásevolicionadosevio tambiénacompañada

de unaproducciónalfarerade alta calidadtécnica(complejocerámicoUkmul 1) y de la

proliferaciónde llamativasrepresentacionesiconográficassegúnmodelosy técnicasde las

TierrasBajas del Sur. En las inscripcionesClásicoTardías,iniciadasen el 713 d.C.,alio

en que se labró el célebreanillo de pelota de Oxki:itok, el personajemás notablees el

nombradocomo Walas.

El grupo Ah Canul vuelvea aumentarde tamaño,expandiéndoseestavez haciael oriente

y al Sur de las estructurasCA-5 y CA-6 (Estadio Constructiva4, Fig. 3.4.). A este

períodopertenecen,por tanto, las Plazas Este y Sur, ambas de carácternotoriamente
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residencial, que se comunicaráncon la Central a través de dos nuevos accesos:la

plataformaescalonadade CA-19 y las pequeñasescalinatasadosadasa la plataformaque

recorrelas fachadasmeridionalesde aquellasestructuras.

En la Plaza Este, ademásde las estructurasCA-JO, CA-II, y CA-20, aparentemente

construidasduranteestafase,seerigenlos edificios CA-? y CA-8, llamandola atención

en el primero las interesantesrepresentacionesiconográficasy escriturariasqueportaban

algunos de sus elementosconstructivoslabradosen esos años, y en los que apareceel

nombredel dignatarioWalas, así como las numerosastumbasdocumentadasensu interior

que, lamentablemente,fueron todas saqueadas.Más al oriente de este edificio se

levantaronotras dos estructuras:CA-9 y CA-LS, cuya inspecciónsuperficial nos hace

sospecharque son de estilo Puuc Temprano.

La excavaciónde la Plaza Sur también nos ha proporcionadodatos irrefutables de su

pertenenciaala faseUkmul, durantela cual sehabrítnedificadolas estructurasCA-15y

CA-16 y el “adoratorio” CA-24.

En lo que respectaa las PlazaNorte y Central,éstassiguieronen ciertomodooperativas

ya quea la pirámideCA-4 se le adosóel edificio CA -22, de estilo Puuc Temprano,y en

e] extremoNoroestede esaplaza se levantó la pequeñaplataforma sobre la que se

construyóCA-l y el Chultún 18. Por otro lado, los edificios CA-5 y CA-6 de la Plaza

Centralconocieronunaintensaactividadfunerariaal i:~troducirseenellostumbas,ofrendas

y enterramientos,de los quehablaremosen el capítulosiguiente. Finalmente,junto a la

estructuraCA-14 se levantaronlas Estelas23 y 24, incorporandola primerael nombredel

gobernanteWalas, y exhibiendola segundauna composiciónmuy cercanaa la de los

dinteles labradosdel palacioCh’ich.

Tras la desapariciónde Walas se debió de producir en la ciudad una crisis política

importante,patenteen lo que seha dadoen llamar un “mini-hiatus”, ya que entre820 y

849 d.C.seinterrumpennuevamentelas inscripcionesy las representacionesiconográficas.

Tras este período la ciudad se expandehacia el criente, se abandonanotros sectores
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ocupadosdesdeépocatempranay surgennuevoscánonesartísticosque inauguranla fase

Nak.

3.2.6.Fase Nak (850-1000d.C.):

Duranteestafasetanto en arquitecturacomo encerámicasealcanzaunanotablemadurez

técnicainiciada en el periodo anterior, manifiestae:i las construccionesde estilo Puuc

Clásico y en la producciónalfareraasociadaal horizontecerámicoUkmul II. Peroesen

la escrituray la iconografíadondelos cambiosresultanmásevidentes:

es la época de las estelasapaneladas,con marcos de moldura lisa o de
cheurones,de las figuras en actitud dinámica pero con rasgos severoso aire
primitivo, de las escenasconvariospersonajes,de las esculturasde ‘gordos’ y otros
insólitos seresrepresentadosen bulto redondo “ (Rivera, 1992:20).

Ejemplosde todo ello los encontramosen el grupo Ah Canul dondea pesarde que no se

construyennuevosedificios si semodificaronlos anteriores~EstadioConstructivo5, Fig.

3.5.>. Nos referimosa la crujíaoccidentaldel palacio Ch’ich, erigida en esteperiodoen

el máspuro estilo Mosaicoy que incorporalas llamativasColumnas1, 2, 3 y 4, y a la

erecciónde la Columna5 en la fachadaprincipal del palacio del Diablo. Asimismo, se

labranduranteesosañoslas Estelas25 y 26, emplazadasa los biesde la pirámideCA-12,

y en la escalinatade CA-4 se colocó la Miscelánea.50, que representaun “gordito”. De

igual manera,abundanlas cerámicascon soportesmodelados(como la de la Ofrenda2

halladaen el palacio Ch’ich, véaseepígrafe4.3.1.),destacandolas del tipo Yaxnic, con

efigies del famoso “dios gordo”.

3.2.7. FaseTokoy (1000-1500d.C.):

El períodoPostclásicosecaracterizaen Oxkintok por el cesede la actividadconstructiva

monumentaly por el abandonode la ciudad. Sin embargo,sí se ha podido constatarel

desarrollo de actividades de carácter ceremonial ~atenteen las numerosasofrendas
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depositadasanteciertasestructuras.Es muy posibletambiénquesesacrificarananimales

y, tal vez, personas,dado que son abundanteslos restos óseos animalesy humanos

halladosensuperficie.Asimismo,otra ocupaciónperiférica,el grupoBmztil, parecehaber

adquiridociertarelevanciaduranteesaépoca,si bien los datosde quedisponemossonaún

muy fragmentarios.

Uno de los grupos que cuentacon mayor cantidadd’t vestigiospostclásicoshastaahora

documentadoses el Ah Canul. A eseperíodopertenecenlos incensariosy cajetesminiatura

aparecidosantelas fachadasprincipalesde CA-5, CA-6 y CA-4, así comola esculturacon

la representaciónde la diosaIx Chelencontradaen el palacioCh’ich y queha sido fechada

en la transiciónde la faseNak ala Tokoy, momentoquizáscoincidenteconla construción

de la unidadhabitacionaladosadaa la crujía septentronalde esepalacio.

No obstante,lo que másllamala atenciónes la importanciaque tuvieronparaesasgentes

los dospalaciosde la Plaza Central, dondeseconcenrala mayoríade las ofrendas,hasta

el punto de que no es aventuradoafirmar que el pequeño “adoratorio” CA-25 fuera

construidoduranteesteperiodoya que en susnivelesmásprofundosescondíala Ofrenda

14 (véase,epígrafe4.3.3.),de fechapostolásica.

3.3. Conclusiones

Unavez conocidala distribucióny rasgosdistintivosde los espaciosconstruidospodemos

extraeralgunashipótesisacercade la evolución de la trazaurbanaen la zonaestudiada.

Tras unaprimeraocupacióndel sitio que se remontaal períodoFormativoen el Clásico

Temprano(fase Ichpá)seobservaunatendenciaenla ciudadaerigir estructurassingulares

en los conjuntosarquitectónicos,de estilo OxkintokTempranoy de caráctertemplarioo

dedicadasa funcionesreligiosas, entrelas que podemoscitar MA-I sub, MA-?, DZ-8 o

el Satunsat.Sin embargo,en el grupo Ah Canul (Btadio Constructivo 1) esepatrónno

está tan claro ya que las únicas estructurasdatadasen esteperíodo,CA-2 (‘2) y CA-3,

parecenhabertenidouna funcionalidaddiferente.A:;í, la presenciadel pavimentopopen
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CA-3 es muy posibleque hagareferenciaa la funcionalidadde esteedificio comocentro

político-administrativo;recordemosque “. . . Popes el irimer mesdel calendariomaya(...)

quea suvez incluye la consideracióndel poderterritorial y de inicio de asentamiento,es

la acciónde extenderla esterao pop que vemosen documentoscoloniales.En algunos

relatosoralesel brujo de la esterao brujo volador, Uay Pop, estáen disposiciónde hacer

tanto el bien comoel mal y su máximo poderradicaen su capacidadparael comercio.”

(Ligorred, 1989:16).

En el períodosiguiente(faseNoheb1) selevantanlos edificios másaltosy monumentales

de la ciudaden el nuevoestilo arquitectónicoProto PuucA; encadauno de los grupos

estudiadosseobservala presenciade unagranpirámide,emplazadaen el centrodel grupo

o en los ejesprincipales.El grupoAh Canul (EstadioConstructivo2) vuelvea sorprender

al erigirseen él tres templospiramidaleslo quepareceindicarla gran importanciapolítica

y ceremonialalcanzadapor esesectorparticular (Riv’:ra, 1993:223>.Dichas pirámidesse

enfrentanal palacio Pop, ahora convertido en plataforma y, quizás, en monumento

conmemorativodedicadoal personajeenterradoen h. Tumba5.

En la faseNohebII, la mitad meridionalde la ciudad es la queagrupala mayorcantidad

de edificios, y es también en la mitad meridional del grupo Ah Canul (Estadio

Constructivo3> donde,a partir de ahora,seconcentaránlawnuevasedificacionesestilo

Proto Puuc B, de indiscutible carácter residencial (el hallazgo de numerosaspiedrasy

manosde moler en su interior, así como la presencia(le haltunesen las esquinasde CA-6,

refuerzanestaafirmación).

Con el establecimientode la arquitecturaPuuc (fasesUkmul y Nak> los nuevosproyectos

constructivosse dirigiránal orientede los conjuntosarquitectónicos(MA-6, MA-9, DZ-

15,...), momentocoincidenteeónunamayor expansiónde la ciudad tambiénhacia ese

punto cardinal(gruposAlonso Ponce,del Enano o >I’Castillo, por ejemplo). Evidencias

de estehecholas encontramosen el grupo Ah Canul (EstadiosConstructivos4 y 5) donde

se construyela PlazaEste, circundadapor construccionesde estilo Puuc Tempranoy

Clásico, entrelas quedestacael elegantepalacioCh’ieh. Sin embargo,estegrupotambién
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conoceun crecimientohaciael Sur (estructurasCA-1~, CA-16 y CA-24) y el Noroeste

(estructuraCA-l).

La funciónresidencialde talesconstruccionespodríaconfirmarsetambiénpor la presencia

de chultunesjunto a las mismas (CA-?, CA-8, CA-1, CA-15, CA-16), y de piedrasy

manosde moler encontradasen el interior de los edificios ya excavados.

Por último, el grupo Ah Canul siguió siendoobjetode fascinaciónparalos “peregrinos”

del Postclásicoal elegirlo comolugar de veneración < culto, depositandoen él ofrendas

y levantandoalgunas toscasconstrucciones(unidad habitacionalde CA-7, ¿CA-217),

mientrasque otras edificacionescercanasfuerontotalmenteolvidadas(el Satunsat,por

ejemplo) e inclusodestruidas(DZ-9 y el juegode pelotaDZ-1O, entreellas>.

En definitiva, y araíz de todasestasconsideraciones,resultamuy probableque el grupo

Ah Canul haya sido durantesiglos la sede de la autoridadpolítica de Oxkintok: la

excelenteevolución arquitectónicay cerámicadocumentadaen el sitio, prueba de la

continuaocupacióndel grupo a lo largo de todaslas fasesarqueológicas(Fig. 3.6.), así

como el pavimentopintado con un diseñode esterao pop en CA-3; las tres pirámides

levantadasen la PlazaNorte; la concentraciónde monumentosdinásticos; la presenciade

la efigie del dios solar Kinich Ahau en el palaciode Ja SerieLunar y de la diosaIx Chel

en el palacioCh’ich, o los importantesvestigiosfunetarioshalladosen susedificios, y de

los que hablaremosen el capitulosiguiente,parecenconstituir pruebasirrefutablesde tal

afirmación.
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Hg. 3.6. Los cinco EstadiosConstructivosdel grupo Ah Canul, tal y como fueron desarrollándose
entrelosperíodosClásicoTempranoy Terminal.
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Notas:

(1) CadaEstadio Constructivo se ha determinadoconsiderandoun conjuntode rasgosdistintivos tales

como: característicasconstructivas,presenciade nuevos ~uelosde ocupacióno de otros vestigios

arquitectónicos,modificacióndeestructuras,cambiosdeaccesoa lasplazas,...Asimismo,la cerámica

halladaen contextoscerradosha ayudadoen granmedida su identificación.

(2) Para una información más amplia acerca de las característicasarquitectónicasde los edificios

excavadosen el grupo Ah Cantil, incluimosen el apéndiceV las “Fichas de análisisarquitectónico”

elaboradasparacada uno de esosedificios.

(3) Más adelante,pero siempredentro del mismo período,estaconstrucciónfue sometidaa unagran

remodelaciónque sumergióel primitivo santuarioen el basamentode una nueva pirámide más

elevada,pasándosea denominarDZ-8 (véaseRivera, Club y Mugarte, 1992:86).

(4) Texto original: ‘Whetherthe Initial Seriesin structure3C6 recortis te time of constructionof te

building, 1 do not know. Purely on stylistic grounds,1 ma inclinedto place strueture3C5 anil 6 at

Oxkintoklate amongte examplesof Early Oxkintok style that 1 havelisted, butit is a mosttenucus

opinionand in relationto te Initial Serieslintel canbe interpretedeitherto makete arcbitectural

style earlier tan 1 suggestor to indicatea reuseof te lir tel in its presentlocationandhencea later

datefor te building tan te inscriptionindicates.”

(5) Texto original: “In te little weknow of te custoifisaud life habitsof this ancientperiod, it is certain

that at intervaisof time ami especiallyafterte deathof ~reatpersonagestey madechangesin their

structures,remadewall surfaces,obliteratedoid mural paintingswit a coating of hardflnish, and

made entirely new floors in te chambersbeneat wt ose floors were te last buried remains.

Consequently,it is well witin the boundsof reasontha - the structurecrowning this monndserved

as a religious shrine or adoratorio (Ku) of some importantpersonage,andat bis deator te deat

of te lastof bisuneit wasrazedaboyebisburialvault as te lastmarkof reverenceto bismemory.”
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CAPITULO 4

Arqueología funeraria en el grupo Ah Canul

the deaddo inos? cer~atn1yspealc”

Michael Cae

Introducción

Sabido es que el estudio de las prácticas funerariaspuede ser de gran ayuda para

comprenderla realidad social o los principios simbólicos de las antiguas culturas,

estableciendounaprimer nivel potencialde investigaciónparaextraerinformaciónacerca

del mundode los vivos y de la visión que los antigucsteníande éste.

Dentro de esa línea, la arqueologíade la muerte, inserta dentro de la llamada “New

Archaeology” y entendidacomo unapropuestateórico-metodológicaparael análisisde las

costumbresfunerarias,tiene sus principalesexponentesen lós investigadoresP. Ucko,

A.A. Saxe (1970>,L.R. Binford (1977),J.A. Tainter (1978> y R. Chapmanetal. (1981>,

entre otros, quienes han establecidolas principales vías de trabajo en ese campo,

preocupándosepor demostrarque la complejidadritual estáíntimamenterelacionadacon

la complejidadde unasociedaddesdeel momentoen que la jerarquizaciónde rangosse

refleja tambiénen la categoríade los enterramientos.

A partir del Approachesto tite Social Dinzensionsoj’ Mortuoay Practices,publicadopor

Brown en 1971, muchos fueron los estudiososamericanosy europeos que intentaron

aplicar las premisasde tal disciplina a contextosarqueológicoscomo son las áreasde

cementerioso las necrópolis.

308



En estesentido,y en lo querespectaal áreamaya,el asuntoseagravadesdeel momento

en que no existen necrópolis ni una tipología formal de enterramientosaplicable al

conjunto de la zona,circunstanciaque se complicaaún más a la hora de abordarel tan

debatidoproblemade la relaciónque existe entreenlerramientos(burials) y ofrendaso

escondites(caches> (Becker, 1993:48).

¿Quéentendemospor enterramiento?¿Quédefine a un esconditeo unaofrenda?¿A qué

llamamostumba?

4.1. Definicionesy tipologías:

Aunque en las líneas precedenteshemosempleadoel término genéricoenterramiento

(recintoen el que estáenterradoalguien)parareferirnosa los depósitosfúnebres,hemos

de matizarque dicho vocablo seráaplicadoen nuestraterminologíaal conjuntode restos

óseoshumanosintroducidosen los pisosde algunosde los edificios másarribareseñados

y sinmaterial asociadoalguno.Si bienen trabajosanteriores(Vidal, 1990y 1992a)fueron

catalogadoscomo ofrendas, posteriores reflexiones nos indujeron a reconsideraresa

clasificación desde el momento en que las evicencias arqueológicasno eran lo

suficientementeexplícitas como para determinarsi la intención de tales depósitosfue

realmentevotiva.

Por el contrario,aplicaremosel término ofrenda,al que algunosestudiososdel áreamaya

prefierendenominarescondite,a aquellosobjetos “rituales” intencionalmenteocultadoso

disimuladosy sin restosóseoshumanosasociados.Si, comomásadelanteveremos,objetos

similares, e incluso idénticos, pueden aparecer formando parte del ajuar funerario

(entendidocomoofrenda) de los individuos inhumadosen tumbas,es lógico pensarque

dichosobjetossí tuvieron una finalidad votiva.

En definitiva, cuando los restos óseoshumanos,ya sea por la cantidad, naturalezao

disposiciónde los mismos,constituyanel rasgodistirtivo de un depósitodiremosque nos
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hallamosanteun enterramiento;si, a la inversa,lo que aparecesonsólobienesmateriales

sin vestigios humanosasociados,lo incluiremosdentrode la categoríade ofrenda.

Ahorabien, la dudasurge cuandoseproduceun solapamientode ambasdefiniciones;es

decir, cuandonosencontramosconhuesoshumanosju:ito aobjetos “rituales” encontextos

aparentementeclasificablescomoofrendas.Ante tal situación,en lugarde estableceruna

categoríamixta liemos optado,siguiendoa Becker (1993:64),por considerarel material

osteológicocomopartede la ofrenda. Es el caso de la Ofrenda11 de Oxkintok donde,

como más adelanteseverá, la introducciónde los resbsde un neonatodebajode la pieza

cerámicaparecerespondermásbiena propósitosrituales.

Queda, por tanto, definir el término tumbaque, segúnnuestraclasificacióny a fin de

diferenciarlo del término enterramiento,designará¡quellas construccionesde carácter

fúnebreen las quese ha enterradoa uno o varios individuos, generalmenteacompañados

de ofrendas.

Una vez definidos talesconceptos,veamoslos distintos tipos de tumbas, enterramientos

y ofrendascontempladospor el ProyectoOxkintok y halladosen el grupo Ah Canul.

Por ordende menora mayor complejidad,los tipos de tumbasson:<l>

- La fosa: cavidadabierta en el suelo donde se produceuna inhumación.Se trata de

modestasconstruccionesque soportanun techo de lajas a modo de tapadera.Puedenser

sencillas o elaboradas,en función de los elementosconstructivosque posean(tamaño,

tratamientode las paredes,baseestucada...)

- La cámarasimple: construcciónde murospétreoscc’nformadosnormalmentepor sillares

de labra regular, techadapor lajas de piedra y equiparablemorfológicamentea una

habitaciónabovedada.

Dentro de la categoríade tumbasy enterramientos,ademásde indicar si se trata de un

depósitoindividual o colectivo,distinguiremosentre:
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- Enterramientoprimario: enterramientooriginal.

- Enterramiento secundario: enterramiento de restos óseos tras haber sufrido

descarnamientoo cualquierotro tipo de “manipulaciónritual” -

Finalmente,las ofrendaspuedenser:

- Dedicatorias:por lo generalasociadasa ejes de e;tructuras construidassobre éstas,

sellandoasí el depósito.La ofrendaestaríadedicada,por tanto, a tal construcción.

- No dedicatorias:depositadasen pisosde edificios tras su construcción(con la inmediata

restauracióndel suelo o de los suelosdañadosal ser introducidas).

A fin de compararlas característicasde cadaunade Las tres categorías,y demostrarasí

que se trata de entidadesdiferenciadas,dedicaremosestecapítuloa la descripciónde las

tumbas,ofrendasy enterramientos<2> documentadasen el grupo Ah Canul, convencidos

ademásde que uno de los mejoresejemplos,delator cíe la vida social y equiparablea los

derivadosdel análisisarquitectónico,epigráficoe iconográficodel mismo,procedede los

restosóseos<3>y vestigiosmaterialesextraídosde susdepóstiosrituales.

4.2. Las tumbas:

De las once tumbas halladas en Oxkintok, seis pertenzcen al grupo Ah Canul (Tumbas5,

6, 7, 8, 9 y 10), númeroquesevería incrementadoa másdel doblesi tenemosen cuenta

las otras seis que encerraba el palacio Ch’ich y una el palacio Pop, que, lamentablemente,

fueron objeto de un intenso saqueo, de ahí que no se les haya concedido número de tumba

y que su descripción se haya incluido en el epígrafe 4.2.7.

De las demás ofreceremosuna exposición sistemáticasemejantea la empleadapor

Becquelin y Baudez (1984> en Toniná, Andrews IV y Andrews V (1980) en Dzibilchaltún

o Fernández(1992) en Oxkintok, y en la que se lendrá en cuentael emplazamiento,
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posición estratigráfica, tipo de tumba, contenido (restos óseos y ajuar funerario),

cronologíay comentarios.

4.2.1. Tumba 5:

Fig.: 4.1.

Lám.: XXIV

Emplazamiento: Crujíalongitudinalcentralde la estructuraCA-3 (palacioPop>,a 4 m. del

muro oriental de la nave y a 2,20 m. del eje de la plertaque comunicadicha crujía con

la meridional. Se tratade unanavede planta rectangular de 1,50 por 10,50m. y conun

solo acceso ubicado en su muro Sur, acceso que sc encuentra tapiado desde la crujía

longitudinalmeridional, dejandoasí esahabitacióntotalmenteclausurada.Ademásde la

Tumba 5, se localizó otra tumba saqueadaen esta misma nave, ambas en la misma

posiciónestratigráfica.

Posiciónestratigráfica: EstructuraCA-3, Operación2, Suboperación7, Lote 1 (CA 3-2

(7/U)). Las dos lajas de piedraqueactuaroncomotapaderade la Tumba5 sehallabanen

el nivel 1 (a 0,25 m. de los restosdel piso de estuco>,abarcandoel restode la mismalos

niveles II y III de la crujía, hastaunos0,86 m. de profundidad.El lecho sobreel que se

asentaba el ajuarfunerarioerael del bakpek que rompíael nivel IV.

Tito de tumba: Fosasimple, de 0,81 m. de eje Este-Oeste,0,73 m. de eje Norte-Sury

0,57m. de profundidad.Seencontrabacubiertapor das lajasde piedrade distinto tamaño

y dispuestas en dirección Este-Oeste.

El interior de la tumba: Enterramientoindividual y secundario(huesosdepositadossinun

orden establecido, amontonados en el interior de la fosa>:
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Hg. 4.1. Plantade la Tumba5, ensus tresfasesde excavación.
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A. Restos óseos:

A. 1. Descripción:Cráneo(fragmentode bóveda); cuerpomandibular (porción anterior);

piezasdentarias (2 caninos, 1 molar); fragmentos de vértebra; vértice inferior del

omóplato derecho; cúbito izquierdo; húmeros (diáfisis izquierda, epífisis distal

derecha); radio (epífisis proximal derecha, epífisis distal y diáfisis izquierdas);

carpianos(1 ganchoso, 2 escafoides,1 grande, 1 semilunar>; metacarpianos(1

primero izquierda, 1 quinto izquierda); falangesde mano (7 proximales,2 distales,

2 mediales); falanges de pie (1 medial, 1 distal, 2 proximales>;otros (huesohioides).

A.2. Sexo, edad y observaciones: Sujeto de sexo masculino -de acuerdo a las

característicasde los restoscranealesy de los huesoslargos(desarrollode la apófisis

mastoides y de las áreasde inserción muscular)-y de edadmadura. Se detectan

rebordes osteofíticosen algunos huesos del tarso y del carpo, así como de las

falanges de la mano; la estructuradel tejido óseoy los rebordesostearticularesde

las articulacionesmuestran,de igual manera,el procesoavanzado de edad. Por otra

parte, existe pérdidaante mortem de los ínc~sívos y caninos inferiores, con la

consecuentereabsorciónalveolar. Se observaosificación de las astas mayoresdel

hioides, encontrándoseéstasfusionadasal cuerpodel mismo.

8. Ajuar funerario:

B.1. Cerámica:

- Cuencoengobadoennegro,de paredesrectasy borderectoapuntadocondecoraciónde

líneas incisas, pertenecienteal grupo Kochol Negro. Complejo cerámico Oxkintok

Regional.

8.2. Objetos:

- Máscara de jade, recuperadaen múltiples trozos y posteriormentereconstruidaen su

prácticatotalidad,e integradapor finísimasplacas de ade de color verde oscuro adheridas

314



CA6-I(21#I)/TUtVEA 6
FERFiL NORTE

Hg. 4.2.
(Dibujo de C. Vidil).

o IMt.

316



a una base de estuco blanco con armazón compuesta ior finas láminas de sílex y concha.

Gracias a esta técnica el artista logró moldear y resaltarlas faccionesdel rostro más

sobresalientes:pómulos,arcossupraorbitales,...Los ojos consistenen piezasde concha

con forma almendrada,sobre las que se colocaron dos fragmentosde conchablanca

(imitando la esclerótica>y, entreellos, un disco de obsidianaquerepresentala pupila.

- 13 cuentasanularesde conchatrabajada.

- 16 cuentasanularesde jade.

- Una espinade mantarrayacon el extremoproximal trabajado.

Cronología: FaseNoheb 1(550-650d.C.).

Comentarios:La existenciade un nivel que cubríala mayor partede la crujía longitudinal

central, integradopor una gran cantidad de cerámcadecorada,así como de algunos

elementos como espinas de mantarraya, un pequeño fragmentode pintura roja, asociada

a un punzón de hueso, con restos de haber estado pintado por ese mismo pigmento

(Ligorred, 1989:16)podríainterpretarsecomounaof:endadepositadasobrelas tumbasde

los antiguos señoresdel grupo coincidendocon el momentoen quese clausuraronlos

accesos al palacio. Paralelamente,el palacio habrfl sido sometido a la remodelación

exterior que hemos comentado en el capítulo anterio:.

4.2.2. Tumba 6:

Figs.: 4.2. y 4.3.

Lám.: XXV

Emplazamiento:EsquinaNorestedel cuarto 6 de la ~structuraCA-6 (palaciode la Serie

Inicial), concretamente en el centro de la crujía meridional del edificio ya escasa distancia

del eje Norte-Sur en el que aparecióenterradoel Dintel 15. Este cuarto sólo posee

comunicación con el resto del palacio a través de la puerta 8, si bien ésta fue clausurada

en un determinado momento, quedando la estancia, como ocurre en CA-3, totalmente

aislada.
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Hg. 4.3. Plantade la Tumba 6, en sus tresfasesde excavación.(Dibujo de C. Vidal y Cl. Mufioz).
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Posiciónestratigráfica:EstructuraCA-6, Operación Y, Suboperación21, Lote 1 (CA 6-1

<21#1)). Pozode 1 por 1 m., posteriormenteampliaco0,50 m. másen direcciónOeste.

Roto el primer suelode estuco(nivel 1), perfectamenteconservado,consu correspondiente

bakchich y bakpek, se pudo apreciar cómoel segundosuelo(nivel II) estabaroto aescasos

centímetrosdel muroorientalde la nave,apareciendoabocade la fosa funeraria, cubierta

por doslajas superpuestasy otraspiedrade inferior tamaño,y prolongándosehasta 1,20

m. de profundidadrespectoal primer nivel.

7Ñ~o de tumba: Tipo fosasimple, de 0,90m. de eje Este-Oeste,0,70m. enel eje Norte-

Sur y 0,53 m. de profundidad. Tapaderaintegradapor una laja dispuestaen dirección

Este-Oeste,de 0,80 por 0,40por 0,10 m. y, sobreésta,otra piedrade forma másbien

cúbica de 0,30 por 0,30por 0,39 m. La basede la fusa se hallabaestucada.

El interior de la tumba: Enterramientoindividual : secundario (reducido número de

huesos, todos ellos concentrados debajo de un recipiente cerámico).

A. Restos óseos:

A. 1. Descripción: Fragmentosde dientes, vértebras,omóplato,húmero, y proximal de

cúbito; 2 falangesde mano;fragmentosde clavículaizquierda;costilla fragmentada;

2 ilíacos; fragmentos de cóndilo femoral, fragmento de astrágalo; otros (huesos

largos).

A.2. Sexo, edady observaciones:A pesar de la escasezde los restos y de la gran

fragmentación de los mismos se puede deducir que pertenecena un sujeto

(¿masculino?) joven, posiblemente de la tercera infancia, a juzgarpor el gradode

maduraciónque se apreciaen los huesos largos.

B. Ajuar funerario:

13.1. Cerámica:

- Cuenco trípodede soportesredondeados,paredescurvo-convergentesy borde recto.

Estucadoen color amarillo claro, condecoracióngeométricade grecasde tono azulclaro
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en la partesuperior. Su singularidadrespectoa las coleccionesexistentesde cerámica

maya no ha permitidoasignarloa ningúntipo conocido.Complejo cerámicoUkmul 1.

- Cajete trípodecon engobede color gris verdoso, soportescónico-redondeadoscon

sonaja, paredesrecto-convergentesy borde recto-rzdondeado.Grupo Muna Pizarra.

ComplejocerámicoUkmul 1 y II.

B.2. Objetos:No sehallaron.

Cronología:FaseUkmul (710-850d.C.).

Comentarios: Los escasosrestosóseosrecuperadoszn la Tumba6 fueron depositados,

comodecíamos,debajodel cajetetrípode,costumbremuy frecuenteen los antiguosritos

funerariosmayasdestinadaa dotar al cuerpodel difurto de algunaclasede protección,lo

que implica la ideade que el cadávernecesitaser abrigado,como unapersonaviva que

sintiera(Ruz, 1989:187).

4.2.3. Tumba 7:

Figs.: 4.4., 4.5., 4.6., 2.9e-g,y 2.41.

Lám.: XXVI

Emplazamiento:Extremooccidentaldel cuarto2 de la estructuraCA-5 (palaciodela Serie

Lunar). Este cuarto, que se comunica con la crujía Norte a través de las puertas6 y 7,

habíallamado la atencióndesdeel inicio de su liberación y excavación por la presencia

en su extremo Oestede un muro que corría en dirección Norte-Sur, adosado a la jamba

occidentalde la puerta7 y al muro meridionalde la nave. Tal muro, integradopor un

único paramentode sillarescon las carasvistas al oriente,delimitabaun espaciode 1,30

m. de anchoy 1,95 m. de largo.

La parte superior de esta cámara se hallaba cubierta for parte del derrumbe de la bóveda

y por un relleno de tierra compacta y piedras de gran tamaño de 2,07 m. de potencia,

desdeel arranquede la bóvedahastael suelo de sascabsobre el cual se planteó la

suboperación5.
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Hg. 4.4. Croquis de la cámaraque conteníala Tumba 7. (Dibujo de MA. Núñez).
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Hg. 4.6. Vasijas y objeto procedentesde la Tumba7.
a, olla de cuerpo globuloso, grupo Maxcanú Ante, complejo Noheb; b, cajete de silueta
compuesta, grupo Enzil Negro, complejo Noheb; c, cabecitade loro tallada en jade.
(Dibujo de MA. Núñez>.

o
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Posición estratigráfica: EstructuraCA-5, Operación1, Suboperación5, Lote 1 (CA 5-1

(5#1)). La suboperación5, pozo de 1 m. de largo por 0,60 m. de ancho, se inició

rompiendoun primer estratode sascabde 0,06m. de espesor,seguidode otro debakpek

mezcladocon sascabde 0,20 m., debajodel cual emergieronalgunossillares apoyados

sobre las tres lajas que actuaroncomo tapaderade la Tumba 7 (coincidenteconel nivel

JI querecorreel cuarto2>. La excavaciónde la mismaserealizó retirandosólo una de las

lajas, dadoquelevantar las otrasdos habríaconducidoa underrumbamientodel inestable

muro que cerrabael recinto. La cámarafunerariacomprendeel nivel III, comúna toda

la estanciae integradoporun suelode sascabseguidode los estratosde bakchich,bakpek

y núcleo de plataforma.

Tipo de tumba:Cámarasimple,recorridapor sillaresde talla bastanteregular.En la parte

superior, las paredessufrenun ligero estrechamiento,que recuerdaa una bóvedade

aproximación de hiladas, a fin de servir de baseparalas tres lajas que actuaroncomo

tapadera de la sepultura. La forma es rectangular(el eje mayor, de 1,60 m., se dispone

de Nortea Sur y el menor,de 0,55 m., de Estea Oes:e)y alcanzaunaaltura de 0,55 m.

El suelo consisteen una delgadacapade sascabinmediatamenteseguidade un estratode

bakpek.

El interior de la tumba:Enterramientocolectivoy secundario,dadala fragmentacióny el

escaso número de huesos presentes.

A. Restosóseos(correspondientesa dos individuos):

A.1. Descripción:

A. 1.1. Individuo infantil: 11 piezas dentarias (de la primera y de la segundadentición);

1 cuerpovertebral;húmero(fragmentode epífisisdistal izquierdo>; 1 metacarpiano;

1 falangede mano; fémur (1 cóndilo); 2 metatarsianos.

A.2. 1. Sexo y edad: Sexodesconocidoy edadcomprendidaentrelos 6 y 7 años
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A. 1.2. Individuo adulto: Cúbito(fragmentode la diáfisis); 3 metacarpianos;fragmentode

rótula; fémur (fragmentode cabeza);tibia (fragmentode epífisis distal); fragmento

deperoné;2 metatarsianosincompletosy 1 astrágalo;2 falangesde pie.

A.2.2. Sexo y edad:Individuo seguramentefemeninoy joven, dadala aprienciagrácil de

los elementosóseos.

13. Ajuar funerario:

13.1. Cerámica:

- Cajetetrípodecon engobeante-crema,soportesmacizoscónico-redondeados,paredes

recto-divergentesy bordeplano. GrupoPrePizarraSat. ComplejocerámicoNoheb.

- Cajetetrípode de igualescaracterísticasal anterior. Grupo PrePizarraSat. Complejo

cerámicoNoheb.

- Cajetedebaseanularengobadoencremaclaro,paredescurvoconvergentes,bordeplano

y decoraciónchorreadadecolor negrosobreel bordey en la base.GrupoPrePizarraSat.

Complejo cerámicoNoheb.

- Cajetetrípodeminiaturacon engobenegro-café,soportesmacizoscónico-redondeados,

paredesrecto-divergentesy borderedondeadoapuntadoal exterior,con restosde manchas

de cocciónde tono antey rojo. GrupoTamanchéMarrón. ComplejocerámicoNoheb.

- Cajete de silueta compuesta,engobenegro-café,base plana, cuerpo globulosocon

decoraciónincisa-peinaday borderecto-redondeado,:;eparadodel restode! cuerpoporuna

cenefade ungulaciones.Grupo Enzil Negro. Complejo cerámicoNoheb.

- Vaso trilobuladoconengobenegro-caféy bordeplano ligeramenteexvasadoal exterior.

Cada lóbulo presentaun diferente diseño inciso-acanalado:acanaladurastransversales

dibujando rombos sobreuna fina incisión primaria vertical; acanaladurasverticalesque
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ocupantodo el cuerpo de uno de los lóbulos; incisión peinadaprimaria recorridapor

cuatro finas cenefastransversalesejecutadascon el mismo instrumento. Grupo Enzil

Negro. ComplejocerámicoNoheb.

- Olla decuerpoglobulosocon engobeen anteclaroy restosde manchasdecoccióngrises

y negras,cuello recto-divergente,borderedondeadoy baserehundida.Grupo Maxcanú

Ante. ComplejocerámicoNoheb.

13.2. Objetos:

- Cabecitade loro de jade, exquisitamentetalladapor ambascaras.

- Tapónde orejera de jade.

- Dos cuentasanularesde collar de jade.

- Conchadel tipo Spondylus americanus.

Cronología:FaseNoheb11(650-710d.C.).

Comentarios:Los restosde los esqueletosremovidos aparecierondebajode las vasijas,

concretamentede las depositadasen el sector centralde la cámara,juntoa los objetosde

jade y de la conchadel tipo Spondylusamericanus.La adscripcióncronológica de la

sepulturala convierteenel únicotestimoniode ritual funerariocomplejoparaesteperíodo

en Oxkintok, distinguiéndosepor la notoriedadde las piezascerámicasy no ya tanto por

la riquezade los otros objetosfúnebres,a diferenciade las más tempranas.Otro rasgoa

destacaren estatumba es la inclusión de restosóseosinfantiles, práctica que se verá

repetidaen más de una ocasiónen estepalacioy que discutiremoscon másdetalleen el

último epígrafede estecapítulo.

4.2.4. Tamba 8:

Figs.: 4.7. y 2.43.

Lám.: XXVII

325



Nz0-j4>O‘~
1

e,cd4,‘O0e-)o-,

5en



Emplazamiento:Banquetadel cuarto6 de la estructuraCA-5. La crujía Surdel palaciode

la SerieLunar seconvirtió en un determinadomomentoen un lugar reservadoa rituales

fúnebresy el hechode que permanecieraincomunicadarespectoal resto del edificio -

ausenciade vanosenel muro Norte y clausuraenun momentodadode la puerta10 y de

la queconducíaal cuarto4-pareceestaríntimamenteligado al aislamientoy distinción que

conllevabanlas prácticasfunerariasreservadasa la élite; la piezaal permanecersellada

perdíaentoncessu función original.

Posición estratigráfica: EstructuraCA-5, Operación1, Suboperación24, Lote 2 (CA 5-1

(2442). A partir de CA 5-1 (22,>, sellegó al conocimientode la primeratumba registrada

enestacrujía, ya que enel perfil Oestedel nivel II aparecióunpequeñoagujeroa través

del cual sepodíacontemplarpartedel esqueletodel personajeenterradoen la Tumba 8.

A 0,35 m. por debajodel suelo de estucodel nivel II, fue localizadala tapaderade la

sepultura.Parasucolocaciónserompió el piso de estucodel nivel III y las lajassetaparon

con una fina capade sascab.

Tipo de tumba:Tumbaen fosaelaborada,de 1,80 m. de largo, 0,60 m. de anchoy una

profundidadde0,65 m. Cubiertaporcincolajas dispu’zstasendirecciónEste-Oeste.Tanto

las paredescomo la baseaprovechanel relleno estructuraldel edificio. La banquetase

construyóencimade la sepulturaunavez selladaésta. -

El interior de la tumba:Enterramientoindividual y primario. Cuerpoenposiciónextendida

decúbitosupino,con la cabezaal Oeste.

A. Restosóseos:

A. 1. Descripción: Bóveda craneanafragmentada incompleta (frontal, parietalesy

occipital>;maxilarincompletoy fragmentadocondientes;cúbitoderechoincompleto;radio

derechocompleto; radio izquierdo incompleto; 7 vértebrasincompletas; carpianos(1

ganchoso, 1 escafoides, 1 semilunar); JO falangesde mano fragmentadas;2 rótulas

incompletas;fémur izquierdoincompletoy fragmentado;diáfisisde dostibias incompletas;
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tarsianos(2 calcáneos,1 astrágaloizquierdo>;4 metatarsianosincompletos;2 falangesde

pie; otros (fragmentosde huesolargo).

A.2. Sexo, edady observaciones:Individuo de sexomasculino,de aproximadamente21

añosde edad. El cráneomuestradeformaciónintencional de tipo tabular oblicuo. La

estaturadel sujetoesde 1,627 m. -segúnla fórmulade Genovés(1967)-calculadaa partir

del radio derechoconuna longitud máximade 242 mm

13. Ajuar funerario:

13.1. Cerámica:

- Vaso con engobe gris claro, base plana, paredes rectas, borde apuntado e

intencionalmenteroto en sección longitudinal. Grupo Ticul PizarraDelgada.Complejo

cerámicoUkmul 1 y 11.

- Cajetetrípode engobadoen gris claro, soportescónico-redondeados,paredesrecto-

divergentesy bordeplano. GrupoMuna Pizarra.ComplejocerámicoUkmul 1 y II.

- Cuencode engobegris claro,baseplana,paredesdelgadasy ligeramentecurvasy borde

apuntado.GrupoTicul PizarraDelgada.Complejo c~rámicoUkmul 1 y II.

13.2. Objetos:

- Cuentaanular de jade.

Cronología:FaseUkmul (710-850d.C.).

Comentarios:Como veremosmásadelante,las piezascerámicasprocedentesde la Tumba

8 son exactasa las halladasen las Tumbas9 y 10 y la Ofrenda11; todasfueron adscritas

al ComplejocerámicoUkmul 1 y JI, complejocaracterizadocomo ya hemosvisto por la

elaboraciónde cerámicasde pastasmásdurasy resislentes,engobesde notableadherencia

y regularidady unagranhomogeneizaciónen las formas. Asimismo, es dedestacarentre

328



ellas lapresenciade un objetointencionalmenteroto, prácticahabitualentrelas costumbres

funerariasmayasque segúnRuz (1989:188):

se ha interpretadocomo un medio mágico para que el objeto en tal forma
matado,muertocomoel individuo al que acompaña,puedaser utilizado por éste,
lo que no podríaocurrir si el objeto estuvieratodavíavivo”.

4.2.5. Tumba 9:

Figs.: 4.8. y 2.43.

Lám.: XXVIII

Emplazamiento:Eje central Este-Oestedel cuarto 6 de la estructuraCA-5, frente a la

puerta 14 y a escasadistanciade la Tumba 8.

Posiciónestratigráfica: Estructura CA-5, Operación IL, Suboperación25, Lote 3 (CA 5-1

(25#3)>. Del mismo modoque la suboperaciónCA 5-1 (22) informó de la existencia de la

Tumba8, la limpiezade los perfilesde CA 5-1 (20) permitiódetectarla Tumba9, gracias

a un pequenoagujerolocalizado en el extremoOestedel perfil Sur de dichacata.Las dos

lajasque cubríanla sepulturase hallabanen el mismo nivel que las lajasde la Tumba 8

(nivel III) y con la misma orientación.

Tipode tumba:Tumbaen fosasimple, de 0,60 m. de diámetroy 0,65 m. deprofundidad,

cubierta por dos lajas de diferente tamaño dispuestasen dirección Este-Oeste,y

aprovechandoel relleno estructuraldel edificio.

El interior de la tumba:Enterramientoindividual y secundario.

A. Restosóseos:

A. 1. Descripción:Fragmentosde la bóveday del cráneofacial; fragmentosde mandíbula;

dientes(3 incisivos superiores,2 caninos superiores, 1 premolar superior, 4 molares

inferiores,5 molaressuperiores>;2 cúbitos; clavícula derechaincompleta;fragmentode

omóplato; 2 húmeros incompletos; 2 radios; carp~anos (2 escafoides,2 grandes,2
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ganchosos,2 trapezoides, 1 trapecio); fragmentosde metacarpianos;fragmentos de

falangesde mano; 1 esternónincompleto; fragmento~;de costillas; vértebras(1 atlas y

fragmentos);fragmentode ilíaco; 1 sacro incompletoy fragmentado;1 rótula derecha;2

fémuresincompletos;2 tibias incompletas;2 peronésincompletos;tarsianos(2 clacáneos

incompletos,2 escafoides,1 cuboides,4 cuneiformes);otros (fragmentosdehuesolargo).

A.2. Sexo, edad y observaciones:Se trata de un infante de sexo desconocidoy de

aproximadamente12 añosde edad. A diferenciade la Tumba 8, los restosóseosno se

hallabanenposiciónanatómica,sino revueltosy cubi~rtospor el ajuarfunerario.

B. Ajuar funerario:

13.1. Cerámica:

- Cajete trípode engobadoen gris claro, soportescónico-redondeados,paredesrecto-

divergentesy bordeplano. GrupoMuna Pizarra.Complejo cerámicoUkmul 1 y II.

- Cuencode engobegris claro, baseplana,paredesdelgadasy ligeramentecurvasy borde

apuntado.Grupo Ticul PizarraDelgada.ComplejocerámicoUkmul 1 y II.

13.2. Objetos:No se hallaron.

Cronología:FaseUkmul (710-850d.C.).

Comentarios:El hechode que estatumba sehalle en medio de otras dos,máselaboradas,

con enterramientosprimarios y con una ofrenda más rica, nos hace pensar en la

posibilidadde queestasepulturasejustifiquepor la d=funciónde los otros dospersonajes.

A esterespectoes importantedestacarque se trata de un infante, cuyo enterramiento

podríaobedecera motivos de ofrendao de sacrificio.
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4.2.6. Tumba 10:

Figs.: 4.9., 4.10. y 2.43.

Lám.: XXIX

Emplazamiento:Sectoroccidentaldel eje Este-Oestedel cuarto6 de la estructuraCA-5,

junto a la Tumba9.

Posiciónestratigráfica:EstructuraCA-5, Operación1, Suboperación26, Lote 4 (CA 5-1

(26#4)). El cierre de la suboperación25 (Tumba9) informó de la presenciade otra laja

de tapaderade tumba a 1,40 m. en direcciónOeste.Al serevidentequesetratabadeotra

sepultura,seplanteójunto a aquéllala suboperación-26, pozo de 1 m. de anchopor 1,70

m. de largo, en cuyo interior se halló la Tumba10, en el mismo nivel estratigráficoque

las anteriores.

Tipo de tumba:Tumbaen fosaelaborada,de 1,45 m de largo, 0,45 m. de anchoy 0,65

m. de profundidad.Cubiertaporcincolajas dispuestasen direcciónEste-Oestey unamás

pequeñacolocadaendirección Norte-Sursobreuna de las lajas. Tanto la basecomo las

paredesaprovechanel relleno estructuraldel edificio si bien se nota, a diferenciade la

Tumba9, una mayorpreocupaciónpor la preparaciól2del recinto funerario.

El interior de la tumba: Enterramientoindividual y primario; el individuo fue inhumado

en posicióndecúbitosupino, con las piernasparcialmenteflexionadashaciael Norte y la

cabezaal Este.

A. Restosóseos:

A. 1. Descripción: Fragmentosde la bóvedacraneana(temporal>;fragmentode maxilar;

dientes(3 incisivos inferiores, 3 incisivos superiores,5 premolares: 3 superioresy 2

inferiores, 1 canino superior izquierdoy 2 inferiores, 4 molares inferiores, 3 molares

inferiores); 1 hioides; ambos cúbitos completos; 2 clavículascompletas;2 omóplatos

fragmentados; húmero izquierdo completo; diáfisis de húmero;1 radioderechoincompleto

y fragmentado;carpianos(2 ganchosos,2 semilun~res, 1 escafoides,1 pisciforme, 1
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trapecio, 1 trapezoide>; 10 metacarpianoscompletos it ambasmanos; falangesde mano

(7 proximales,5 mediales,7 distales); fragmentos‘le vértebrascervicales; 1 vértebra

cervical completa; fragmentosde costillas; 1 cuerps vertebral de lumbar; 1 esternón

completo; fragmentosde costillas; porción isquiáticadel ilíaco izquierdo; ilíaco derecho

incompleto;2 fémuresincompletos;1 tibia izquierdaincompleta;2 peronésincompletos;

tarsianos(2 escafoides,1 cuboides,4 cuneiformes,2 calcáneos,1 astrágalo);metatarsianos

(2 primeros,2 tercerosy 2 cuartos);falangesde pie (8 proximales,2 mediales,1 distal>.

A.2. Sexo,edady observaciones:Al parecersetrata de un individuo de sexomasculino

y subadulto(entrelos 18 y 20 años).El tercermetatarsianoizquierdomuestraun orificio

en la parte inferior, cerca del extremo proximal de la diáfisis del hueso, que es

seguramentela cloacade una infecciónosteomielíticade origenhemático.

B. Ajuar funerario:

13.1. Cerámica:

- Vasocon engobegris claro,baseplana,paredesrectasy bordeapuntado.GrupoTicul

PizarraDelgada.Complejo cerámicoUkmul 1 y II.

- Cajete trípode engobadoen gris claro, soportescónico-redondeados,paredesrecto-

divergentesy bordeplano. GrupoMuna Pizarra. ComplejocerámicoUkmul 1 y II.

El cajeteaparecióbocaabajocubriendoel cráneodel muertoque seadheriótotalmenteal

interior del mismo; las patitashabíansido desprendidasde forma intencional (de hecho

fueron localizadassobreel sascabque ocultabalas ]ajas que sirvieron de tapaderade la

tumba).

- Cuencodeengobegris claro, baseplana,paredesd~lgadasy ligeramentecurvasy borde

apuntado.Grupo Ticul PizarraDelgada.ComplejocerámicoUkmul 1 y JI.
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13.2. Objetos:

- Navajade obsidianade color gris veteado.

- Puntade lanzade pedernal.

- Aguja de huesofinamenteelaborada.

Estostres objetosfueron encontradosapoyadossobrelas costillas y debajode las vasijas

cerámicas.

- Una cuentaanular de jadecolocadajunto a la cabeza.

Cronología:FaseUkmul (710-850d.C.).

Comentarios:Aparentementeeséstala tumba más importantede la crujía meridionalde

CA-5, dado que es la que conteníaun ajuar funerario másrico, del cual destacanlos

orificios dejados en la base del cajete al extraér5eleslas patitas, agujero que Ruz

(1989:188>interpretacomounpropósitode proporcionarunasalidaal espíritudel muerto,

ideaasociada,entonces,aalgoquesobrevivea lamuertey seescapadel cuerpoenterrado.

En cuantoa la cuentade jadehalladajunto al cráneodel difunto, y que seguramentehabía

sido colocadaen la boca del individuo, hemosde apuntarque en el Norte de Yucatán

tenemos noticia de la existencia de esta costumbre en algunos enterramientosde

Dzibilchaltún y que segúnRuz (1989:169>:

‘la prácticaque mencionaLandapara los mayasde Yucatánen el momentode la
Conquista,de colocarenlabocadel muertoalgunaspiedrasquetienenpormoneda,
para que no les faltaseque comeren la otra i’ida, se usóseguramenteen toda el
Area Maya desdetiemposmuy antiguos,segúnpudo comprobarlola arqueología”.

4.2.7.Tumbas saqueadas:

En esteepígrafeincluiremoslas suboperacionespracticadasen los palaciosPopy Ch’ich,

dentro de las cualesse hallaron sepulturassaqueadasy que, por tanto, no recibieron
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númerode tumba.Todasconservanrestosóseoshumanos,sin embargo,debidoal saqueo,

es imposibledeterminarsi los enterramientoseranprimarioso secundarios.

4.2.7.1.CA 3-2 (8#2):

Fig.: 2.20a.

Emplazamiento:Crujía central del palacioPop,a escasadistanciade la Tumba5.

Posiciónestratigráfica:EstructuraCA-3, Operación2, Suboperación8. Lote 2. Pozo de

1 por 1 m., practicadojunto a un pozo de saqueo,en el cual se documentaroncuatro

niveles de ocupación,al igual que en el resto de la nave. Los restos de la tumba

aparecieronen el nivel 1, debajo del estratode ba~chich,y para su construcciónfue

precisoromperlos niveles II, III y IV. Del interior del pozo proceden687 fragmentos

cerámicos,pertenecientesen su prácticamayoría al complejo Noheb y aparentemente

asociadosa la reformaque sufrió el edificio.

Tipo de tumba:Fosasimple,de 0,70m. de diámetroy 0,90 m. de profundidad,que debió

de ir cubiertapor una o dos lajas de piedra

El interior de la tumba:Enterramientocolectivoy, aparentemente,secundario.

A. Restosóseos:Pertenecientesatres individuosdiferenciablespor la edad:un adulto, un

joven y un infante.

A.l. Descripción:

A. 1.1. Individuo adulto: Fragmentosde huesosmet;~tarsianos,carpianos,metacarpianos

y falanges(con epífisis de algunoshuesoslargos completandoapenassuosificación).

A. 1.2. Individuojoven: Fragmentosde bóvedacraneanay mandíbula;10 piezasdentarias,

algunasfragmentadas,con desgasteincipiente, incluyendo un incisivo central superior

derechoconmutilacióndentariaB-5; 4 cuerposvertebralesy otros fragmentos;fragmentos
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de costillas, de esternóny de huesoslargos; amboshúmeros,cúbitos y radios; fémur,

omóplato,clavícula;huesosde ambasmanosy pies.

A. 1.3. Individuo infantil: fragmentosde mandíbula,vértebras,costillas,esternón,isquión,

huesoslargos y huesosde la manoy del pie; 9 pieza~; dentarias.

A.2. Sexo,edady observaciones:El sexodel individu adultoes masculinoy el deljoven,

probablementefemenino. En cuantoa la edad, setrata de un individuo adultojoven; un

sujeto joven adolescentey un infante de la primera infancia. No obstante,algunos

elementosóseosmuy fragmentadospareceríancorrespondera un sujetode edadmadura

distinto a los anteriores.Estelote aparecióasociadoa un fragmentoóseo,con señasde

exposiciónal fuego.

B. Ajuar funerario:

B.2. Objetos:Entreel materialolvidadopor los saqu’:adores,aparecieron273 cuentasde

conchamuy pequeñas,en su mayoría,simple discosque,ensartados,formaríanun largo

collar al queseguramentetambiénpertenecíantrescuentasdejadehalladasjuntoa aquéllas

y a un fragmentode espinade mantarraya,enprecario estadode conservacióny cinco

fragmentosmesialesde navajasde obsidianatransparentede color gris.

Cronología: FaseNoheb1(550-650d.C.), posasociacióncon la Tumba5, halladaen el

mismo nivel estratigráfico.

4.2.7.2.CA 7-1 (4#3):

Fig.: 4.lla.

Emplazamiento:Cuarto 8, entre las puertas4 y 5 del palacio Ch’ich. En estamisma

estanciase hallaronotras dos tumbassaqueadas.
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Posición estratigráfica: Estructura CA-?, Operación 1, Suboperación4, Lote 3.

Suboperaciónpracticadaen el interior de un pozo de saqueo,que exhibió cuatroniveles

de ocupación.La tumba sehallabaen el nivel IV, nivel de cimentaciónde los muros del

edificio.

Tipo de tumba:Tumbaen fosaelaborada,de 1,70 m. de largo, 0,75 m. de anchoy 0,55

m. de profundidad. Cubiertapor cinco lajas planasdispuestasen dirección Noreste-

Suroeste,si bien sólo se manteníancuatro in situ. Las paredesaprovechanel relleno

estructuraldel edificio (estratode bakpeky núcleo(Le plataforma)y la basese localizó

sobrela rocamadre. Los saqueadoresentraronpor la cabeceray pies de la sepultura.

El interior de la tumba:Restosóseoshumanosy algunascuentasde conchaolvidadaspor

los furtivos.

A. Restosóseos:

A. 1. Descripción: 1 molar condesgasteligero; 2 falanges(1 medial de pie y 1 distal de

mano).

A.2. Sexo y edad: Dada la escasezde la muestrase desconoceel sexo y edad del

individuo.

4.2.7.3. CA 7-1 (61!=4):

Fig.: 4.12.

Emplazamiento:EsquinaNoroestedel cuarto8 de laestructuraCA-?, en lamismaestancia

dondesedocumentóla tumba anterior.

Posición estratigráfica.~ EstructuraCA-?, Operación 1, Suboperación6, Lote 4. Esta

suboperaciónpertenecea la limpieza de un pozc de saqueo que presentó idéntica

estratigrafíaque la suboperación4. Los restosde la tumba yacían en el nivel IV.
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Hg. 4.12. Tumbasaqueadadel cuarto8 de la estructuraCA-7. (Dibujo de 8. Valiente).
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Tipo de tumba:Tumbaen fosaelaborada,de 1,70 m. de largo, 0,65 m. de anchoy 0,40

m. de profundidad.Cubiertapor cuatro lajasdispuestasen direcciónNorte-Surque aún

semantienenensuposiciónoriginal. Espaciofunerarioconstruidoaprovechandoel relleno

estructuraldel edificio y apoyadosobrela rocamadre.

El interior de la tumba: Huesoshumanosremovido; y escasosfragmentoscerámicos

pertenecientesal complejoUkmul 1 y 11.

A. Restosóseos:

A. 1. Descripción:Fragmentosde labóvedacraneana;10 piezasdentarias(4 incisivos, 1

canino,1 premolar, 1 molar, 3 piezasde la primera dentición).

Al. Sexo y edad:Individuo probablementemasculinoy de la tercerainfancia.

4.2.7.4.CA 7-1 (121!=5):

Emplazamiento:Junto a la puerta3 del cuarto8 de CA-?; a escasadistanciade la tumba

localizadaen la suboperación4.

Posiciónestratigráfica:EstructuraCA-?, Operación:, Suboperación12, Lote 5. Pozode

saqueo en el que se documentaronlos mismos niveles que en las suboperaciones

anteriores.La tumbatambiénfue halladaen el nivel IV, debajodel estratode bakchichde

ese nivel.

Tipo de tumba: Tumbaen fosa elaborada,de la que sólo se conservandos lajas de la

cubierta; estáorientadaNoroeste-Surestey la baseseapoyasobrela rocamadre.

El interior de la tumba: Prácticamentevacía, excepto algunos huesosanimalesy uno

humanoy un fragmentosde conchadel tipo gasterópodo,sin trabajar.
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A. Restosóseos:

A. 1. Descripción:Fragmentode huesolargo.

A.2. Sexo y edad:Desconocido.

4.2.7.5. CA 7-1 (171!=8):

Fig.: 4.llb.

Emplazamiento:En el centro del cuarto 11 de CA-7, en la misma estanciadondese

introdujeronotrasdos sepulturas.

Posiciónestratigráfica:EstructuraCA-?, Operación1, Suboperación17, Lote 8. Pozode

saqueoque exhibió dos nivelesde ocupación;la tumba se hallabaen el nivel II, nivel de

cimentacióndel edificio.

Tipo de tumba:Tumbaen fosaelaborada,de 1,80 m. de largo, 0,55 m. deanchoy 0,30

m. de profundidad.CubiertaporcincolajasdispuestasendirecciónEste-Oestey otrasmás

pequeñascolocadasen direcciónNorte-Sur. La baseseapoyasobrela roca madrey las

paredesaprovechanel relleno estructuraldel edificio (núcleode plataforma).

El interior de la tumba:Sólo sehallaronrestosóseos,fragmentadosy removidos.

A. Restosóseos:

A. 1. Descripción:Fragmentosde la bóvedacraneana,costillas y huesolargo; 1 diáfisis

de cúbito; 8 dientes(4 incisivos, 2 molares,2 premolares>;3 falangesde mano; segundo

y tercermetatarsianosderechos.

A.2. Sexo y edad:Restospertenecientesprobablementea un infantede entre6 y 10 años.
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4.2.7.6.CA 7-1 (181!=9):

Figs.: 4.llc. y 4.13.

Emplazamiento:Mitad oriental del cuarto 11 de CA -7, a escasadistanciade la tumba

anterior.

Posición estratigráfica:EstructuraCA-7, Operación1, Suboperación18, Lote 9. Pozode

saqueode idénticascaracterísticasal de la suboperaci’Sn17. La tumbatambiénsehallaba

en el nivel II.

Tipo de tumba:Tumbaen fosaelaborada,de 1,10 m. de largo, 0,35 m. de anchoy 0,35

m. de profundidad.Techadapor cuatrolajascolocadasen direcciónEste-Oeste.Estaes

la tumbamáspequeñade las registradasen el palacioCh’ich y al igual que las otras, se

apoyabasobrela rocamadre.

El interior de la tumba:Escasosrestosóseosremovidos,huesosno humanosy otraspiezas

seguramentepertenecientesal ajuar funerario.

A. Restosóseos:

A. 1. Descripción: Fragmentosde bóvedacraneana,ce huesolargo y de falanges.

A.2. Sexo y edad:Desconocido.

B. Ajuar funerario: Entre estatumba y la de la suboperación17, en unazonaremovida

por los saqueadores,se hallaron 14 colgantes de concha -familia automorfa, tipo

gasterópodo-,la mayoría cortadasen los extremosy con perforacionese incisiones,

catalogadascomo CA 7-1 (11#2).Asimismo, se recogieronalgunosfragmentoscerámicos

del complejo Ukmul 1 y II correspondientesa varios vasos y que presumiblemente

formabanpartede los ajuaresfunerariosde tales tumbas,
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4.2.7.7.CA 7-1 (20#1O):

Emplazamiento:Junto al muro Norte del cuarto 11 de CA-7, a escasadistanciade la

anterior.

Posición estratigráfica:EstructuraCA-7, Operación1, Suboperación20, Lote 10. Esta

suboperacióncorrespondea la limpieza del pozo de saqueoubicado en estesectordel

cuartoy en el que se podíavislumbrarunapartede la tumba.No obstante,su excavación

fue interrumpidadesdeel momentoen que la tumba se introducíapordebajodel muro,

peligrandoasí su cimentación.Sólo conservabauna laja de cubierta,orientadaNoroeste-

Surestey de su interior procedenúnicamentealgunosfragmentosde huesolargo.

4.3. Las ofrendas:

En el grupoAh Canulsedepositaronnumerosasofrendasfrentea las fachadasprincipales

de algunosde susedificios, la mayoríade ellasdeépocapostclásica;sin embargosólo tres

fueron halladasen contextoscerradoso intencionalmenteocultadas,de ahí que seanlas

únicasa las que seconcediónúmerode ofrenda.

4.3.1. Ofrenda 2:

Fig.: 4.14.

Emplazamiento:EsquinaSuroestedelcuarto 11 de la cstructuraCA-7. De las estanciasde

la crujía latera] meridional,el cuarto 11 es el que sehalla en el sectororiental y con un

únicoaccesodesdeel exterior a travésde la puerta6. Se tratade uncuartoquesevio muy

afectadopor los pozosde saqueo,lo queengranpartepropicióla caídade los muros, que

debieronsufrir tambiénel empujedel derrumbede la cubierta.Estas circustanciashan

motivadoque fuera el cuartopeor conservadode toda la estructura,aunquetambiénuno
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de los más interesantesdesdeel puntode vista funerarioya que, como acabamosde ver,

se registraronaquí tres de las seis tumbasdocumentadasen el edificio.

Posiciónestratigráfica:EstructuraCA-?, Operación1, Suboperación11, Lote 1 (CA 7-1

(1141). La ofrendase localizóen un estratode tierra negra, a unos0,15 m. del suelode

estuco(nivel 1), e inmediatamentedebajodel nivel de derrumbeque cubríael cuarto. De

ese mismo estrato de tierra se recogió una gran cantidad de fragmentoscerámicos

correspondientesa diversasvasijas.

Tipo de ofrenda: Aparentemente,no se encuentravinculada a ninguna actividad

constructiva,de ahíque podamosclasificarlacomo de carácterno dedicatorioy finalidad

desconocida.

La ofrenda: Integradapor una piezacerámica,que ocultabarestosóseosanimalesy un

objeto.

A. Cerámica:CajetetrípodefragmentadoquecombinE.dostécnicasdecorativas:impresión

digital formandouna cenefaen la basedel cuerpoy soportesmodelados.Grupo Muna.

ComplejocerámicoUkmul II.

B. Restosóseos: Mandíbulade venadoy otros huesosanimalescon huellasde fuego.

C. Objeto: Navaja de obsidianade color verde.

Cronología:FaseNak (850-1000d.C.).

4.3.2. Ofrenda11:

Lám.: XXX

Emplazamiento:Junto a la banquetadel cuarto6 de a estructuraCA-5; entrelas Tumbas

8 y 9.
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Posiciónestratigráfica:EstructuraCA-5, Operación1, Suboperación20, Lote 8 (CA .5-1

(20#8)). La suboperación20, pozo de 1 por 1 m., se abrió junto al muro Oestede la

banqueta,documentandoseenél los mismosnivelesqueen las Tumbas9 y 10. El piso del

nivel III aparecióroto, delimitando un orificio dentrodel cual fue depositadala ofrenda,

apoyadasobretierra sueltay llegandoa romperla capade sascabdel nivel IV, debajodel

cual emergieronrestosóseoshumanos.

Tito deofrenda:Ofrendade carácterno-dedicatorio,depositadaenun agujerode 0,30m.

de diámetroy 0,54 rn. de profundidadrespectoal nivel 1, aparentementeno funerario, si

biendebajode éstesi se documentóun interesantematerial osteológico.

La ofrenda:Integradaporunapiezacerámicaque descansabasobrelos restosóseosde un

neonato.

A. Cerámica:Cuencoengobadoen gris claro, de baseplana,paredesdelgadasy curvo-

convergentesy bordeapuntado.Grupo Ticul Pizarra Delgada.ComplejocerámicoUkmul

1 y II.

B. Restosóseos:2 cúbitos(izquierdoy derecho>incompletosy fragmentados;2 clavículas

(izquierda y derecha> incompletasy fragmentadas;2 omóplatos (izquierdo y derecho>

incompletos y fragmentados; fragmentos de costillas; cuerpos vertebrales; arcos

vertebrales;2 húmeros(izquierdoy derecho)incompletosy fragmentados;fragmentosde

metacarpianos;1 tibia incompletay fragmentada;fragmentosde metatarsianos.

Cronología:FaseUkmul (710-850d.C.).

Comentarios:De lapeculariedadde estaofrendaya hemoshabladoenel apartadodedicado

a tipología. Asimismo, en las conclusiones,tratareniosel temade la presenciade restos

óseosde neonatose individuos infantiles, en los depósitosrituales.
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4.3.3.Ofrenda 14:

Figs.:4.15.y2.99.

Emplazamiento:En los niveles másprofundosdel “¿doratorio” CA-25, localizadoen la

PlazaCentral.

Posiciónestratigráfica:EstructuraCA-25,Operación1, Suboperación1, Lote 1 (CA 25-1

(1#1)>. Pozo de 1 por 0,70 m. abierto en el centrodel “adoratorio” cuyaestratigrafía

enseñóun potentenivel de tierra vegetalde color marrónoscuroy pequeñaspiedrassin

labrar que descansabadirectamenteen la roca madre, sobre la que fue depositadala

Ofrenda14.

Tipo de ofrenda: Aparentementededicatoria,por su asociaciónal ejecentral Norte-Sur

que atraviesala PlazaCentral.

La ofrenda:Vasija cerámicacon un objetoen el interior.

A. Cerámica:Pequeñavasijamuy deterioradade la qteseconservantrespatitas(incluidas

dos sonajas)y partedel cuerpobasal. ComplejoTolcy.

13. Objeto: collar compuestopor 19 cuentasde jade, 13 de conchay unpequeñodisco de

cierre tambiénde concha.

Cronología: FaseTokoy (1000-1500d.C.>,a juzgaí por las característicasde la vasija,

si bien no seha podido determinarni el tipo ni el grapocerámicoal que corresponde.

4.4. Los enterramientos:

Los únicos enterramientoshastaahoraregistradosen Oxlcintok pertenecenal grupoAh

Canul y, concretamente,a los palaciosestilo Proto Fuuc de la PlazaCentral.
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4.4.1.Enterramiento1:

Fig.: 4.16.

Emplazamiento:Eje central Norte-Surdel cuarto 7 dc la estructuraCA-6. Este cuartose

comunicacon el resto del edificio a travésde la puert;i?que, al igual que lapuerta10 de

este mismo palacio, ostentaun dintel con inscripción glífica, pertenecienteal período

Clásico Temprano(475 d.C.). Supuestamentetambi~n se comunicabacon el exterior -

fachadameridional-medianteotro vano del que no se conservanrestosy a travésdel cual

seaccederíaa la plataformaque rodeael edificio y a la pequeñaescalinataque conduce

a la PlazaSur.

lEn cuanto a los niveles estratigráficos que recorren la estancia (1 y II> y a las

característicasarquitectónicasde la misma no se encuentrandiferencias respectoal

contiguocuarto6, al que ya hemoshechomenciónal referirnosa la Tumba6.

Posiciónestratigráfica:EstructuraCA-6, Operación1, Suboperación27, Lote 2 (C>1 6-1

(2742)).A 2,50m. endirecciónSurde estepozo,debajodel nivel 1, sedetectóunagujero

delimitado por el suelo de estuco correspondienteal nivel II en el cual se hallaba el

Enterramiento1, apoyadasobreel estratode bakchich.

Tipo deenterramiento:Pozo funerariode 0,50 m. de diámetroy 0,35 m. de profundidad,

fabricadoaprovechandoel relleno estructuraldel edilicio.

El interior: Enterramientocolectivo y secundario;restosóseos de por lo menos dos

individuos (un infante y un adulto) que aparecierondebajode unpequeñofragmentode

cerámicaestriadasin engobeno identificado.

A. Restosóseos:

A.l. Descripción:
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A. 1.1. Individuo adulto: Fragmentode la mandíbulasin dientes; dientes (1 incisivo

superior con desgastesevero, 2 premolares(superior e inferior), 2 caninos(superior e

inferior), presentandoesteúltimo mutilación tipo C9); 2 cúbitos (izquierdo y derecho)

incompletosy fragmentados;fragmentode la epífisis distal de un húmero izquierdo; 2

radios (izquierdoy derecho)incompletosy fragmentados;1 cuerpovertebral incompleto;

fragmentode acetábulode ilíaco; 1 trapecio; 1 sacro incompleto; fragmentosde diáfisis

de tibia; 1 diáfisis de peroné.

A. 1.2. Individuoinfantil: Representadoporsólo algunosfragmentosde labóvedacraneana

(región frontal).

A.2. Sexoy edad:Ni el sexoni la edadde ambosindividuoshanpodidoserdeterminados.

Cronología: FaseNoheb 11(650-710d.C.), a partir de los 52 fragmentoscerámicos

pertenecientesal complejo Noheb aparecidosen el mismo nivel estratigráficoque el

Enterramiento1.

4.4.2.Enterramiento2:

Figs.: 4.1?. y 2.40.

Lám.: XXXI

Emplazamiento:Eje centraldel cuarto 1 de la estructuraCA-5, coincidentea su vez con

el eje centralNorte-Surdel edificio, y entrelas puertas6 y 2, destacandoestaúltimapor

haber sido portadoradel dintel con una inscripciónjeroglífica de Serie Lunar que da

nombreal palacio.

Posición estratigráfica: EstructuraCA-5, Operación1, Suboperación3, Lote 5 (CA 5-1

(345)). Los restosóseosfueron documentadosen el nivel III. Parasu introducciónse

rompieronlos tres suelosde estucode los niveles 1, II y III, espacioque másadelantefue

rellenadoconpiedrasde pequeñotamaño.
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Tito de enterramiento:Pozo funerariode 0,50 m. de diámetroy 0,35 m. deprofundidad,

delimitadopor las piedrasde rellenode plataforma.Lo:; últimos huesos,yamuy dispersos,

aparecierona0,75 m. de profundidadrespectoal nivel 1, mezcladoscon tierra y apoyados

sobreel núcleode plataforma.

El interior: Enterramientocolectivo y secundario;huesosmezcladospertenecientesal

menosa tres individuos, dos infantesy un adulto.

A. Restosóseos:

A.1. Descripción:

A. 1. 1. Individuo adulto: Fragmentosde la bóvedacraneanay deun fémur, una tibia y un

húmeroen mal estadode conservación.

A. 1 .2. Individuo infantil 1: fragmentosde la bóvedacraneana;un maxilar con algunos

dientes;algunoscuerposvertebralesy un fémur derechoincompleto.

A. 1.3. Individuo infantil 2: 3 vértebras,1 fémur derecho; 1 tibia derecha; 1 calcáneo.

A.2. Sexo y edad:Dadala escasezde la muestracoriespondiénteal individuo adulto no

sepuedeestablecerconexactitudel sexoy edadde éste.En cuantoa los infantes,al 1 se

le asigna una edadde 6 6 7 años, mientras que la edaddel infante 2, mayor que el

anterior, estáaúnpor determinar.

Cronología:FaseNoheb 11(650-710d.C.>, a partir de los 13 fragmentoscerámicos

asociadosal enterramientopertenecientesal complejoNoheb.

4.4.3. Enterramiento3:

Figs.: 4.18. y 2.40.

Lám.: XXXI
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Emplazamiento:EsquinaSuroestedel cuarto 1 de la estructuraCA-5, en el mismo eje

Norte-Surque la Tumba7, presentandola estancialas mismascaracterísticasreseñadasen

el subepigrafeanterior.

Posición estratigráfica: EstructuraCA-5, Operación1, Suboperación4, Lote 6 (CA 5-1

(446)>. Al igual que ocurrióconel Enterramiento2, el 3 fue halladoen el el nivel III, una

vez rotos los tres suelos de estuco que conforman la columna estratigráficade este

suboperación,si bien los restosóseos,muy mezcladcs,descansabansobreel estratode

bakchichy debajode dospequeñaspiedraslabradas,lccalizadasa0,38 m. de profundidad

respectoal nivel 1.

T¿~o de enterramiento:Restosóseoshumanosintroducidosen un estratode bakchich,

cubiertospor dospiedraslabradasy sin ningún otro tipo de construcciónpropia de los

recintosfunerarios.

El interior: Enterramientoindividual y secundario;restosóseosescasosy fragmentados.

A. Restosóseos:

A. 1. Descripción: Fragmentode temporal (región mastoidea);fragmentode la epífisis

distal de un húmeroderecho;fémur izquierdoincompletoy fragmentado.

A.2. Sexoy edad:Sexoseguramentemasculinoy edadaún sin determinar.

Cronología:FaseNoheb11(650-710d.C.>.

4.4.4.Enterramiento4:

Fig.: 4.19.

Emplazamiento:Sector Noroeste de la banqueta del cuarto 6 de la estructuraCA-5, junto

a la Tumba 8. Fue con esta suboperación que se inició la excavación de la crujía

358



Hg. 4.19. a, perfil de la banquetaqueconteníael Enterramiento4; b, planta del Enterramiento4.
(Dibujo de C. Vidal).

1

II

CA5-1(19) Perfil Es:e

III

Iv

0. ~~50cm

0~
CA5-1(I9~7UITERR4MIEN1D 4

50cm

359



meridionaldel edificio ya que las dimensionesde la banquetallamaronla atencióndesde

el primer momentoen que fue documentada. Se trata ce unbanquetaintegradaporcuatro

niveles estratigráficos,al igual que el resto de la n¿.ve, incluyendo el nivel 1 grandes

piedrasde relleno que sirvieronparaelevarel suelode recubrimientode la misma.

Posiciónestratigráfica: EstructuraCA-5, Operación1, Suboperación19, Lote? (CA 5-1

(1947)). El individuo inhumadofue introducido en el nivel III, rompiendoparaello los

pisos de estuco de los estratossuperioresy creandouna cavidadsimilar a la de los

Enterrramientos1, 2, y 3, aunqueen el 4 seapreciaunamayorpreocupaciónconstructiva

por el espaciofunerario.

Tipo de enterramiento:Pozo funerariode 0,70 m. de diámetro, 0,40 m. de profundidad

y aberturadelimitadaporun conjuntode piedrassemiLabradasdispuestasde forma más o

menoscircular. Las paredesaprovechanel relleno estructuraldel edificio y los huesos

descansabansobreunacapade tierra de color marrón oscuro.

El interior: Enterramientoindividual y secundario,asociadosa otros huesosno humanos,

algunosde ellos tallados.

A. Restosóseos:

A. 1. Descripción:Fragmentosdebóvedacraneana(pi incipalmentede los temporalesy el

occipital>; fragmentosdel cráneofacial (malaresy maxilar); porciónderechaincompleta

de la mandíbulasin dientes;5 dientes(1 molar, 2 ca1inosy 2 premolares);2 clavículas

incompletas y fragmentadas; fragmentosde ambos omóplatos; fragmentosde esternón;

fragmentos de costilla; 3 cervicalescompletasy fragmentosde vértebras;amboscúbitos

fragmentados e incompletos; fragmentos de húmero; fragmentosde ambos radios; 6

carpianos;6 metacarpianos;19 falangesde mano; fragmentosde ilíaco; ambasrótulas

incompletas; fragmentosde huesolargo; ambos fémuresincompletosy fragmentados;

fragmentosde tibia; 1 peronéincompletoy fragmentado;9 tarsianos;9 metatarsianos;10

falangesde pie.
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A.2. Sexo, edady observaciones:Individuo de sexo masculinoy edadadultamedia. En

el esqueletose encuentranseñaleslocalizadas de degeneraciónosteoarticular; en las

vértebras(sobre todo en las cervicales>,falangesy costillas se observael desarrollode

bordesosteofíticosligeros. En la porción superiordt la diáfisis del fémur izquierdo se

apreciaunaalteraciónque probablementeestáasociacaa unaosteomielitispiogénicacon

al menostres cloacaso secuestros(véaseSteinbock, 1976 y Ortner y Putschar,1981).

Finalmente,pareceque los molares inferioresdel lado derechofueron perdidospor el

individuo ante mortem.

Cronología: FaseUkmul (710-850d.C.>, si tenemosen cuentaque perteneceal mismo

nivel estratigráficoque las Tumbas8, 9 y 10 y la OJPenda11.

4.4.5.Enterramiento5:

Fig.: 2.43.

Emplazamiento:ExtremoOestedel cuarto7 de la estructuraCA-5, junto a la puerta10.

Ante la gran cantidadde vestigios funerariosdocumentadosen el resto de la crujía

meridional de estepalacio, sedecidió abrir una zanja de 1 m. de anchoque atravesaba

todo el espaciocentral del cuarto 7. No se registré aquí ningunatumba, pero sí una

concentracióncerámica(CA 5-1 (28410)) en el nivel III, integradapor diversaspiezas

fragmentadasintencionalmentey posiblementeasociadasal Enterramiento5.

Posición estratigráfica:EstructuraCA-5, Operación1, Suboperación28, Lote 9 (CA 5-1

(2849)). Como decíamos,el Enterramiento5 aparecióen el nivel de construccióndel

edificio, a escasadistanciade la puerta 10 y de la zoncentracióncerámicamás arriba

mencionada.

Tipo de enterramiento:Espaciofunerarioen el relleno estructuraldel edificio, a 0,55 m.

del piso del nivel 1, sin ningunaotracaracterísticacOastructiva,a excepciónde unacapa

de tierra de color oscurosobrela que se apoyabanlos huesos.
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El interior: Enterramientoindividual y secundario.

A. Restosóseos:

A. 1. Descripción:Mandíbulafragmentadae incompleta;clavículaderechacasicompleta;

calvícula izquierda incompleta; ambos omóplatos incompletos; fragmentosde ambos

cúbitos; fragmentosde la diáfisis de un húmero;radio derechocasi completoe izquierdo

incompleto; metacarpianosincompletos;fragmentosde falangesde manos;fragmentosde

costillas; fragmentosvertebrales;fragmentosde huesolargo; rótula derechaincompleta;

fragmentosde peroné; astrágalo izquierdo; metatarsianosincompletos; fragmentosde

falangesde pies.

A.2. Sexo, edady observaciones:Se trata de un indixiduo adulto enestadofragmentario

e incompleto,probablementede sexo masculino.No Presentaningunapatología,aunque

el materialno seprestapara emitir un diagnósticoclaro.

Los dientesanterioresdisponiblesmuestranmutilació~dentaria:

- 12 izquierdo.

- 12 izquierdo y derecho.

- C inferiores, izquierdoy derecho.

(Mutilación dentariatipo Fi segúnRomero, 1958)

Se encuentranademásPM1 y PM2 izquierdos;PMZ derechoy M2 izquierdo con una

ligera cariesen su caraoclusal.En un fragmentode la mandíbulahay reabsorciónósea

correspondientea la pérdidaantemortemde Ml izquierdo.

La longitud del radio derechoesde 215 mm., siendoentoncesla alturadel individuo, en

casode que fueravarón, de 1,55 m. (reconstruidasegúnla fórmulade Genovés,1967>.

Cronología: FaseUkmul (710-850d.C.), por asociacióncon la concentracióncerámica

(Lote 10) halladaen el mismo nivel que los restosóseos,incluida dentro del complejo

cerámicoUkmul 1 y II
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4.4.6.Enterramiento 6:

Fig.: 2.41.

Emplazamiento:EsquinaNorestedel cuarto3 de laestructuraCA-5,en el mismoeje Este-

Oeste dondese encuentrala Tumba 7. Sobreel piso de estecuartose habíanhallado

numerososrestoscerámicosapoyadossobreun grantrozodecarbón,asícomootrosrestos

óseos humanos y animales en superficie.

Posiciónestratigráfica:EstructuraCA-5, Operación1, Suboperación10, Lote 13 (CA 5-

¡<‘101113». Pozode 1 por 1,5 m. quepresentótres nivelesdeocupación.Los restosóseos

fueron documentadosen el nivel II.

T¡>o de enterramiento:Espaciofunerarioen el relleno estructuraldel nivel II, a 0,25 m.

del piso de estucodel nivel 1. No seobservóningun2 característicaconstructivaen este

recinto,apareciendolos vestigiosóseostotalmenterexueltosy mezcladoscon las piedras

del estratodebakchich.

El interior: Enterramientocolectivo y secundario.Restos óseos de por lo menos dos

individuos, un infantey un adulto.

A. Restosóseos:

A.1. Descripción:

A. 1.1. Individuo infantil: 2 fémuresincompletosy fngmentados(longitud máxima: 220

mm.); 1 húmeroizquierdo (longitud máxima: 150 mm.).

A. 1.2. Individuo adulto: 1 calcáneoderechocompleto.

A.2. Sexo y edad: No sehapodidodeterminarel sexode ningunode ellosni la edaddel

individuo adulto; la del infanteseencuentracomprendidaentrelos 4 y 6 años.
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cronología:Fase Noheb 11(650-710 d.C.), por asociación con los íragme¡nos cerámicos

hallados en el nivel U de ese cuarto.

4.5. Conclusiones:

Insistíamosal inicio de estaspáginasen que poderestablecerpautasgeneralesde los usos

y costumbresfunerariasde unapoblacióndesaparecida,con la intenciónde inferir a través

de ellas las actividades,característicasorganizativasy actitudesmoraleso religiosasde esa

cultura,es una de las metasprincipalesdel estudiode los ritualesfunerarios.

En estesentido,cuandoel tipo, formay contenidode los entierrosencontradosenel sitio

arqueológicovarian en los diferentesperíodos e, i ~cluso,dentro de una misma fase

cultural, podemosdecir que nos hallamos ante dis~intas categoríasde enterramientos

delatoresde unasociedadjerarquizada.Es por ello queconocersu emplazamiento,ya sea

en áreas domésticas o en estructurasceremoniales,la presenciao ausenciade ajuar

funerariou ofrendas,la posicióndel esqueleto,etc.,proporcionaunavaliosainformación

a la hora de contextualizarlos restosóseos.

En nuestrocaso,y dadala escasezde la muestra,no pretendemosofrecerresultadosde

carácterconcluyenteaunquesí un intento de acercar:~osa algunascaracterísticasde los

períodosconsideradose incorporarnuestrosresultadosa los trabajossobrearqueología

funerariarealizadosen el áreamaya.

Del estudiode las tumbasregistradasen el grupo Ah Canul podemosinferir que la más

temprana,Tumba 5, pertenecea un momentoen que los entierrosde Oxkintok son ricos

en materialesalóctonos(espinasde mantarraya,jade, conchasdel géneroSpondylus),con

cerámicasde función ritual y decoradascon delicadosmotivos y técnicasestéticas.En

definitiva, todos ellos materiales que denotan la existencia de una activa red de

intercambiosy de innegablescontactosculturales,manifiestosen una influencia en las

vajillas de élite similar a la detectadaen otras zonasdel áreamaya.
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A estasubfase,Noheb1, pertenecentambiénlas tumbasmásricasde Oxkintok: la Tumba

1, halladaenel Satunsat,encámaraelaboraday, condiferencia,la másopulentade todas

las documentadashasta la fechaen el sitio, y las Tumbas 2, 3 y 4 situadas bajo el

pavimentodel templo erigido en la cima de la pirámideMA-l del grupo May.

Todas ellas constituyen enterramientossecundarios y fueron halladas en recintos

ceremonialesde indudable importancia ritual. Recordemosque duranteesta subfase,

asociada al estilo arquitectónico Proto Puuc A, las arquitecturasdel sitio sufren

sustancialesremodelaciones,convirtiendolos antiguosedificios en plataformaselevadas

(Satunsat,PalacioPop,)o erigiendobasamentospiram:dalessobreellos (MA-1, ¿CA-47).

Del período que sigue, subfaseNoheb II, contamosúnicamentecon la información

aportadapor la Tumba 7, la únicaregistradaen Oxkintok paraesafasey el únicoejemplo

de inhumaciónen tumbadeun personajefemenino.Si en las tumbasde la subfaseNoheb

1 el jade constituía el elementodiferenciadorpredominante,la 7 se distingue por la

cantidadde recipientescerámicosque acompañabana los individuos enterradosenellas.

De todos modos, es evidenteque las tumbasde la fase Nohebcompartenrasgosmuy

similares; así, desdeel punto de vista morfológico o constructivode la tumba, no se

apreciangrandesdiferenciasentrelas subfases1 y II, y en lo que respectaa los objetos

ofrendados,en todassecombinael empleodeljadey la concha.Sí sereconoceun cambio

en la técnicade manufacturade las cerámicas(complejocerámicoNoheb),metamorfosis

tambiéndetectadaen la arquitecturay manifiestaprincipalmenteen la introducciónde

nuevosdiseñosen la ornamentaciónde las fachadas(estilo Proto Puuc B).

Por último, las Tumbas6, 8, 9 y 10 correspondena la fasesiguiente,Ukmul. Las cuatro

fueron localizadasen las crujías meridionalesde los palacios Proto Puuc de la Plaza

Central, detectándosedos categoríasdiferentesde enterramiento:en fosa elaboraday

primarios (Tumbas8 y 10) y en fosasimpley secundarios(Tumbas6 y 9).

Si las arquitecturasdel período(estilo PuucTemprano)destacanpor la especializacióny

depuraciónen las técnicasconstructivasy por una mayor regularidaden la organización
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tipológica de los edificios, la morfología de los enterramientosno parece alterarse

sustancialmente.De la misma manera, los ajuaresfunerariossorprendentanto por la

sencillezcomo por la escasez,e incluso ausencia,de los objetos, al tiempo que las

cerámicasexhibenunaelevadaestandarizaciónformal. Ejemplode ello lo hallamosen las

tumbasdel palaciode la Serie Lunar, dondevemosrepetirselos mismos tipos y formas

cerámicas.

Según Varela (1991:130), el notable aumento de a producción alfarera sugiere la

existenciade unos acusadosmecanismossocioeconóniicosde control en la regiónNorte

deYucatán,lo suficientementefuertescomoparaimponermodasy técnicasdeproducción

estandarizadasen los distintostalleres.

En lo que concierneal tipo de enterramientos,destacala presenciade dos inhumaciones

primarias, algo inédito hastael momentoen Oxkintok. Sin embargo,un rasgo que sí se

repite con frecuenciaes la clausurade los recintosen los que sehallabanlas tumbas,de

ahíque las navesmeridionalesde los Palaciosde la SerieLunary de la SerieInicial hayan

sido selladastras la celebraciónde las prácticasrituales.

No obstante,estehechoes usualcuandocoincidecon el abandonodel edificio (como es

el casode esosdos palacioso de lo ocurrido en el Satunsaty en CA-3>, ya que también

eshabitualque los palacioscontinuaranenplenaactiv dad tras la introducciónenellos de

algún enterramiento;ejemplo de ello lo encontramosen el propio palacio de la Serie

Lunar, que siguió funcionandounavez que se introduo enél la Tumba 7 (subfaseNoheb

II), o enel palacioCh’ich, que no fue abandonadotres la inclusiónde las seis sepulturas

que aparecieronen los cuartos 8 y 11 (fase Ukmul> sino que incluso alcanzómayor

espectacularidadal añadirselela llamativacrujía occidental(faseNak). A esterespecto,

Landa (1982:59>escribíaque en Yucatán:

“Com¡Thmentedesamparabanla casa y la dejaian yernia despuésde enterrados,
menoscuandohabía en ella mucha genteconcuyacompañíaperdíanalgodel miedo
que les quedabade la muerte.”
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Un último punto a tratar seríala relaciónentreajuarfunerarioy estatus.En estesentido

observamosen Oxkintok que las ofrendasque acompañabana los individuos inhumados

en tumbas son más ricas dependiendo de la fase a la que correspondene

independientementede supertenenciaaedificios de carácterceremonial(Satunsat,MA-1)

o a construccionesde tipo “palacio” (palaciosPop, d~ la SerieLunar, de la SerieInicial

y Ch’ich>. Al no disponerde ejemplosde sepulturasintroducidasen construccionesmás

“humildes” (unidadeshabitacionales,por ejemplo) no podemoshacer extensible esta

afirmación al resto de las categoríasde estructurasestablecidaspara el área maya,

resultando imposible, de momento, estableceruna diferenciaciónjerárquica de los

individuos inhumadosen Oxkintok a partir del análiss de los ajuaresfúnebres.

En cuantoa las ofrendas,contamoscon sólo tres ejemplosmuy dispares.Por un lado, la

Ofrenda2 que, aunquese rescatóde un estratodel nivel de derrumbequecubríael cuarto

11 del palacio Ch’ich y ligeramenteocultadaen unaesquina,podemosconsiderarlacomo

un depósitoritual en superficie,relacionado,quizás,con las tres tumbassituadasendicha

habitación.

Ofrendassimilareshan aparecidoen otros gruposde Oxkintok, tratándosegeneralmente

de platoscerámicosacompañadosde material lítico y, enocasiones,de huesosanimales.

En el grupo Ah Canul, y dentrode esacategoría,proliferan los incensariospostclásicos

del tipo Chen Muí Modelado, pero dadala fragmertacióny cantidadde las piezasno

recibieronnúmerode ofrenda.

La Ofrenda11 es,a nuestroentender,la más interesantepor incluir ademásdeunavasija

idénticaa las de las tumbasde lacrujía meridionalde CA-5, los restosde un neonato.La

presenciade niños asociadosa depósitosrituales es una práctica que se repite con

frecuenciaen el grupoAh Canul y que también es habitualen otros sitios del áreamaya

(algunos investigadoresllegan incluso a hablar de la presenciade fetos o de niños

deliberadamentematadospara el sacrificioritual).

En nuestrogrupo, los hallamosen los Enterramientosde los palaciosde la Serie Inicial

y de la SerieLunar; en la Tumba9, acompañandoal personajefemeninoenterradoen la
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Tumba7; en las tumbassaqueadasdel palacioCh’ich, y abandonadosensuperficie,de ahí

que no podamosadscribirlosa una única categoríade depósitoritual (ofrenda,tumba o

enterramiento).Si el neonatode la Ofrenda11, dadaslas característicasmorfológicasde

la misma, respondea fines votivos no podemosdecir lo mismo del infante enterradoen

la Tumba 7, a menosque lo consideremoscomopartede la ofrendaque acompañabaal

sujetofemenino. Peroinsistimos,la informaciónarqueológicano es los suficientemente

explícita como parapoderasegurartal conjetura.

Examinandoestoscomportamientos,Becker (1993:62) relacionala presenciade restos

óseosinfantilesconel conceptode alma, y equiparala ausenciade almaen los fetos con

la pérdidade éstaen el momentode la muerte,de ahí su asociacióncon los difuntos.

En lo que respectaa los cinco Enterramientosregistradosen el grupo, si bien han sido

catalogadoscomotales,dadassuscaracterísiticaspodríamostambiéndenominarlososarios:

“lugardondeseentierrao hay enterradoshuesos”.De su estudiosededucequetodosellos

son secundarios,presentandouna morfologíasimila: para los tres períodosa los que

pertenecen(fases Noheb II, Ukmul y Nak), y que fueron depositadosen edificios de

importanciapolítico-administrativa,bienjunto a otras sepulturas(Enterramientos4 y 5),

bien en ejesde estructuras(Enterramientos1, 2, 3 y 6).

Por el contrario, otros restosóseosrecibieronpeor tratamientoy, al parecer,fueron

abandonadossobre el piso de algunos edificios. En el grupo Ah Canul se registraron

numerososhallazgosdeestetipo, localizadosdebajode los potentesnivelesde derrumbe

y que ya hemos mencionadoen el capitulo anter~or.~4> De éstos destacael cráneo

incompleto y fragmentadode un individuo adulto jeven de sexo masculino que yacía,

apoyadocontraun muro, enuno de los cuartosde la estructuraCA-21 (CA 21-lID/lI). El

cráneoestádeformadointencionalmentecon el tipo tabularoblicuo y ademástiene un

corte, tambiénintencional,en la bóveda,que corre perpendicularal plano sagitalde un

bordedel parietalhastael otro a la altura del agujeroauditivo, y que seccionaun franja

de la paredóseade unos 0,02 m. ancho.La singularidaddel hallazgo, aún en fase de

estudio,(S>constituyeun dato importanteacercade las deformacionescraneanas,rasgo
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cultural muy comúnen el áreamaya,y de prácticasaparentementequirúrgicasentrelos

mayasantiguos.

En cuantoa patologías,en algunasosamentassehan detectadoseñalesde degeneración

osteoarticular,desarrollodebordesosteofíticosy otrasalteracionesasociadasa cloacasde

infeccionesosteomielíticas(Tumbas5, 10 y Enterramiento4). En esteúltimo casose

observa también pérdida ante mortem de los molares inferiores, mientras que otros

esqueletos(Enterramiento1 y 5) muestranmutilacióndentaria.

Finalmente,y a modo de resumen,diremosque los períodosmejor representados,desde

el puntode vista ritual y funerarioenestegrupo, son Las fasesNoheb,Ukmul y Nak. La

ausenciade ejemplaresenOxkintok correspondientesal Formativoy el Clásico Temprano

nos impide establecerunoscriterios o pautasgeneralesextensivasa todoslos períodosque

comprendela secuenciacultural del sitio.

La ausenciade representatividadde ritos funerariosduranteesosañossedebe,enparte,

al rigurososaqueoa que fue sometidala ciudad(en buscaprecisamentede tumbasy otros

objetosde carácterceremonial),y a la circunstanciade que los edificios más tempranos

suelenencontrarsedebajode otras construccionesdifizultandoengran medidasu estudio

y exploración.
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Notas:

(1) Paramásdetalles,véaseFernándezy Varela, 1989.

(2) Tales categoríasfueron numeradassegúnel ordende apariciónen el sitio de Oxldntok.

(3) El estudiodel materialosteológicohalladoen el sitio ha curtido a cargodel Dr. CarlosSerranoy de

Andrés del Angel del Departamentode Antropología Física del Instituto de Investigaciones

Antropológicasde la UAM (México).

(4) Dichosvestigiosóseosfueroncatalogadoscomolotesy aparecieronenlas siguientessuboperaciones:

CA 21-1/D#1;CA 5-1/DI/II; CA .5-1/D#12; CA 7-1 (11/16); CA 7-1 (14/17) y CA 7-1 (26#11).

(5) El estudiode estecráneose estállevandoa caboen el InstitutodeInvestigacionesAntropológicasde

la UAM (México) bajo la direccióndel Dr. Carlos Serraro.
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CAPITULO 5

Los edificios del grupo Ah Canul

y la arquitectura del área Puuc

‘...y (.3 hubo ial abundancia en la Región. y la Gente se
multiplicó tanto, que los Viejos decíanque toda la Provincia
parecíauna sola ciudad, yentoncesdedicáronseellos mismos
a edificar más fl?mplos, lo cual produjo un tan gran número
de ellos.”

Antonio de Heriera,Historia general de ¿os hechos de los

castellanos

Introducción

Decíamosmás arriba que a partir de los trabajosd~ Pollock, Gendropy Andrews se

impone una nuevaperspectivaen lo queal análisis ce la arquitecturamayayucatecase

refiere, desdeel momentoen que basaronsu estudio ~nla correspondenciade elementos

arquitectónicosen diferentessitios o entreedificios de un solo estilo. SegúnCarrascoy

Boucher(1985:57)

esteprincipio puedeprofundizarsecon un análisis más completo, tomandoen
consideraciónlas diferenciasarquitectónicasque sepresentanen un solo edificio y
relacionandoéstasentreedificios del mismo sit n y aunentreedificios de distintos
sitios.”

Deestonoshemosocupadoenparteenel capítulo3, dondesehananalizadolas diferentes

fasesconstructivasy arquitectónicasde los edificios d~l grupoAh Canul, relacionándolas

con otras construccionesya excavadasde Oxkintok. Quedaba,por tanto, extendereste

análisis comparativoal restode las arquitecturasde ]a ciudady a las de otros sitios del

áreaarqueológicaPuuc, objetivo de este penúltimoapítulo (Fig. 5.1.).
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Algunos de esos sitios ya han sido exploradosd~sde el siglo pasado y entre las

publicacionesde la épocadestacanlas obrasde J.L. Stephens,EH. Thompson,Désiréde

Charnay,C.E. Brasseurde Bourgbourg,A. le Plongton, los magníficosgrabadosde F.

Catherwood,las fotografíasy dibujos de A.P. MaudsLay y, sobretodo, las Yukatekische

Forschungen (Investigaciones en Yucatán, 1895) y las Neue archaeologische

forschungsreiseniii Yucatan(NuevasinvestigacionesarqueológicasenYucatán,1902)del

arquitectoT. Maler, quiendescubriómuchode los centrosque iremos mencionandoa lo

largo de estaspáginas.

No obstante,dada la gran cantidad de manifestacionesarquitectónicasque ese área

encierra,no pretendemosrealizarun análisiscomparativodetalladode todos los ejemplos

hastaahora conocidos,sino que nuestraintención ~ la de presentarlas características

arquitectónicasmás sobresalientesde tales edificios, buscandosimilitudes con otras

construccionesvecinas,la mayoríade ellas recogidasen la monografíade Pollock.

Dentro de la complejidadde esteestudio, de carácterprincipalmenteestilístico, hemos

optadopor seguirtres hilos conductoresqueconsideramosfundamentalesparainterpretar

y clasificar, en unaprimeraaproximación,la arquitecturaPuuc:

A. La tecnologíaconstructiva:Es seguramentela másrecurriday la queactualmentesirve

como baseparalacronologíaestablecidapor los diferentesautores.Estateoríasebasaen

la evoluciónhaciasistemasmásavanzados,esdecir, empleode materialesmáselaborados,

sistemasconstructivosmáscomplejosy mayorcalidaden el trabajode los materiales.Así,

los elementosque consideramosmás importantesparael análisistecnológicoson los de

carácterestructural, y concretamenteaquéllosrelativos a la composicióny forma de

construir las bóvedas,muros y entradas.

B. La tipología funcional: Entendida como la clasificación de edificios según su

distribución y compartimentación.Como elementosdiferenciablesnos fijaremos en las

crujías,vanos,divisionesinteriores, dimensionesy estructuraciónentrediferentespisos

y alturas. Según nuestra clasificación, distinguiremosentre construccionesde planta
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laberíntica,basamentospiramidales,templos, ‘palacios”, pasadizosabovedadosy juegos

de pelota,rasgosfundamentalesparacomprenderel usoy la funciónde las construcciones.

C. La estéticaformal: Un análisisdentrode estecamponos conduciríaa planteamientos

de concepciónespacialy formal en su más ampliosentido,vinculado al carácterque se

le queríadar a los edificios y a la sensibilidadde cadaépoca.Sin embargo,un análisisde

estetipo sólo puedellevarsea cabo en los sitios ya excavadoso, al menos,llinpios de

vegetación,de ahí que en nuestroestudio nos fijaremos sobre todo en los elementos

decorativosintegradosa la arquitectura,talescomo los diseñosabstractosen piedra, la

ornamentaciónen estuco,las columnas,dinteles y otros elementosconstructivostallados

con representacionesiconográficaso inscripcionesjeroglíficas, los grafitos, las pinturas

muraleso las esculturas,que constituyenno sólo una expresiónde los gustosestéticosde

las diferentesépocassino que tambiénnos transmitenuna valiosa información cultural

desdeel momento en que el arte mayapuedeenterídersecomo un complejo lenguaje

simbólico conprofundasfuncionessociales.

De la convenienciade utilizar talesvías en el análisisarquitectónicoya hemoshabladoen

un trabajo previo (Vida] y 6. Muñoz, 1993:232),veamosahoracómoaplicarlasa cada

estilo arquitectónicoy a los períodosculturales que mejor describenlas condicionesde

Oxkintok y la región Puuc, comenzandocon el Clásico Tempranoy concluyendoen el

Clásico Terminal,ya que de acuerdoa lo que actualmznteseconocea eselapso temporal

(300-1000d.C.) pertenecenlos cuatro estilos arquitectónicosestablecidospara el área:

Oxkintok Temprano,Proto Puuc,PuucTempranoy l>uuc Clásico.

5.1. El Clásico Temprano: estilo Oxkintok Temprano

Duranteesteperíodo, y segúnlos datosactuales,Oxkintok parecehabersido una de las

entidadessociopoliticas más importantesdel Noroestedel Puuc. En este sentido, los

resultadosde las excavacionesllevadasa caboen estecentromayorhanpuestode relieve

la existenciade unasraícesculturalesde la tradición Puucenel Oeste,mástempranasde

lo que se creía. Así, en el sector central de la u:be, ademásde las estructurasya
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estudiadasCA-2, CA-3, MA-1 sub y Satunsat,encontramosdos edificiospertenecientes

al estilo Oxkintok Temprano,cadauno en un extrewode la ciudad; nos referimosa la

estructura1 del grupoDonatoDzul y a la 2 delgrupoXanpol (cuadrículas2E y 13D, Fig.

1 .4.).(’) Actualmente,a raízde los últimos reconocimi’:ntosarquitectónicosrealizadospor

miembrosdel ProyectoOxkintok (Lópezde la Rosay Velázquez,1992:202),seconocen

otros edificios de similarescaracterísticasemplazadosen el áreaperiféricade la ciudad:

Sihó, Rancho Orizaba, RanchoXcacab, y en un grupo recientementedocumentado,

bautizadocon el nombrede Ebnocac.

En cuantoal restodel áreaPuuc y como señalaAndnws (1986:11),exceptoX’kukikan,

situadoenel Puucoriental, todas las estructurasasociadasal estilo Oxkintok Temprano

seencuentrantambiénen el sectoroccidental:Bakná,Xulmil y Yakalmai.

Desdeel punto de vista de la tecnologíaconstructiva (Figs. 5.2., 5.3. y 5.4. y Lám.

XXXII), y segúnla informacióndisponible,observam3sen estosedificios lapresenciade

bóvedasescalonadasy macizosmurosconstruidoscon sillarejode bloquesburdos,quedan

lugara superficiesmuy irregulares,atravesadospor respiraderos.Lasjambassuelenestar

conformadasporpequeñosbloquesy abundanlas de forma trapezoidal.

Tipológicamente(Figs. 5.5. y 5.6.y Lám. 1), la mayoría de las estructurasparecen

adaptarsea las de tipo “palacio”, de pequeñasdimensionesy con escasosnúmerosde

cuartos.Los ejemplosmásnotablesde planta laberínticay funcionalidadceremonial,son

el Satunsaty la estructuraMA-1 sub de Oxkintok, si bien el edificio oriente del Patio

Surestede Baknápodríaser, segúnPollock (1980:565),de caráctertemplario.

Por último, y atendiendoa la estéticaformal de tales construcciones(Fig. 5.7.),

encontramosque elelementodecorativocomúnsonla; panelesremetidosen el paramento

superior, destacandoalgunos más elaboradoscon decoraciónde pirámidesescalonadas

invertidasseparadaspor paresde círculos, o aquéllosque aún conservanel arranquede

la crestería.Aparentementeostentabantambiénuna sencillaornamentaciónenestuco,de

la que suelenencontrarsealgunosrestosen los nivelesde derrumbesde esasestructuras.
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Hg. 5.3. Tecnologíaconstructivadel estilo OxkintokTempranoen Oxkintok.
a, estructuraMA-1 sub; 1,, Satunsat(segúnA. Muñoz,Proyecto Oxkintok).
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a.

b

c d

Fig. 5.4. Tecnologíaconstructivadel estilo OxkintokTemprano.
a, estructura1 del gmpoEbnocac(segúnLópezd~ la Rosay Velázquez,ProyectoOxkintok);
b, edificio Oeste,grupo Norte, Yakalmai; e, edifejoSur, grupoEste,Xulniil; d, estructura
‘7, grupo Norte, Uxinal (segúnPollock, 1980).
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Ng. 5.6. Tipologíafuncionaldel estilo OxkintokTempraro.
a, grupo Norte, Yakalrnai; b, edificio Sur, grupo Este, Xulmil;
Sureste,Balkná (segúnPollock, 1980).

c, edificio Este, Patio
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c

Big. 5.7. Estéticaformal del estilo Oxkintok Temprano.
a, estructuraCA-3, Oxkintok (segúnO. Muñoz ProyectoOxkintok); b, estructura1 del
grupoXanpol; e, edificio Este,PatioSureste,Ba]má(segúnPollock, 1980).
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Ademásde estosejemplosexistenotros edificios de los que no existemuchainformación

pero en los que la presenciade la bóvedaescalonaday muros de toscamamposteríanos

induceapensarquepodríanperteneceral estilo Oxkin~okTemprano,entreellosel edificio

4, grupo 1 de Kiuik o el cuartoSuroestede la estruciura7, grupoNorte de Uxmal.

Asimismo, otras construcioneshan sido incluidas, con reservas,en el estilo Proto Puuc

ya queapesarde queexhibenbóvedaescalonada,los murosestánconstruidosconsillares

de labramásperfeccionadaque los típicos del Oxkin;ok Temprano.Ejemplo de ello son

el edificio del grupo Sur de Kanki, el edificio con bóvedaescalonadade Chelemi, el

edificio ponientedel PatioSurestede Bakná,el edificij Oestedel grupoNorte de Xkastun

y una estructuradel grupo Estede Ichmac (Pollock, 1980:584y Andrews, 1986:19).A

nuestrojuicio, y teniendoen cuentaque ademásde la bóvedaescalonada,los de Kanki,

Chelemi, Baknáy Xkastun (Fig. 5.8.) tienenuna tipología funcional similar a la de los

edificios antes mencionados,deberían incluirse, a priori, dentro del estilo Oxkintok

Temprano.

5.2. Transición del ClásicoTemprano al Tardío: estilo Proto Puuc

En estaépocade considerablecrecimientopoblacionalen todaslastierrasbajasmayas,los

asentamientosdel Puuc parecenhaberseconfinado,al igual que enel períodoprecedente,

en el sector Oeste, rico en fuentesacuíferas,destacandoentre los centrosprincipales:

Oxkintok, Xkalumkin y Acanmul.

En Oxkintok hemosdetectadola presenciade dos fasesen esteestilo: Proto Puuc A y

ProtoPuucB, en funciónde las diferenciastipológicasqueexhibenlos edificiosadscritos

a estecontrovertidoperíodo, conocidotambiéncon cl nombrede Clásico Medio (Proto

Puuc A) y el primer tercio del Clásico Tardío(Proto Puuc B).

Recordemosque en esaciudadpertenecenal subestiloProto PuucA las pirámidesMA- 1,

CA-4, CA-12y CA-13, DZ-8 suby las segundasfasesarquitectónicasde CA-3 y Satunsat,

convertidosenestaépocaenplataformasescalonadas(Láms. 1, II y XXXIII).
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En las clasificacionesde Pollock, Andrewsy Gendro~no aparecenconstruccionesde este

tipo ya que todos los ejemplos que recogensuelen correspondera edificios de carácter

“palaciego”. A esterespectohay que indicar que a ~ahora de realizarreconocimientos

arquitectónicossinel apoyode excavaciones,los basamentospiramidales,dadosu estado

de conservacióny la vegetación que los cubre, constituyen, por lo general, las

construccionesmás difíciles de asignar estilísticanente.Una posibilidad es que las

pirámidesde Acanmul o las de X’kukikan, tradicionalmenteincluidas dentro del estilo

Oxkintok Temprano(Andrews, 1986:14)pertenezcanal estilo Proto Puuc A, aunquede

momentocarecemosde datos suficientesparaconfirmar estahipótesis.

Desdeel puntodevistaestructuraly estético,unade las característicasarquitectónicasmás

interesantesque suelenexhibir los basamentospiramidaleses el empleodel talud-tablero,

un recursoque abundaen la arquitecturamesoamericana.En el áreamaya, las primeras

versionesregionalesde estamodalidadcorrespondena Kaminaljuyú (faseII o Miccaofli,

100-250d.C.), trasladándosealgo más tardea las tierasbajasmayasdel Sur (Tikal, fase

Manik 1, 250-300 d.C., Laporte, 1985:13) y a sitios del Norte de Yucatán, como

Dzibilchaltún u Oxkintok (pirámidesCA-4 y MA-l y estructuraDZ-8 sub).

Una innovacióndentro de estesistemaes el uso de la esquinaretranqueada,entendida

como:

aquéllaqueenun edificio de plantarectangu]ar esretiradade la líneade fachada
produciendoun remetimiento,generalmenteunilbrme, de sus carasy generandolos
consiguientesparamentosverticalesperpendicularesa la fachadaparae] cierrede la
misma.” (G. Muñoz, 1994).

Presentesen basamentostan tempranoscomo el de la estructuraE-VII sub de Uaxactún

u otras construccionesde Tikal,

.estas característicashabrían de culminar, varios siglos más tardes, en los
imponentestemplos-pirámidesde la ciudadde Tikal, dondeconstribuyenaimprimir
a cada uno de sus principales santuariossu irresistible sentido ascensional.”
(Gendrop,1984:6).
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Volviendo al Norte de Yucatán,observamosque tantoenel Templode las Siete Muñecas

(estructural-sub de Dzibilchaltún) como en la pirámide CA-4 de Oxkintok aparecela

solución de talud-tableroy esquinaretranqueada,presentandolos dos edificios una gran

proximidadarquitectónicay temporalya queambostan sido fechadosen la transicióndel

Clásico Tempranoal Tardío (Fig. 5.9.). Sin embargo,dado que en el áreaPuuc no se

conocen,hastael momento,ejemplosde construccionessimilares no podemosrealizar

comparacionescon otros edificios de la zona lo cual nos ayudaría a establecer

vinculacionesculturalesentre la arquitecturapeteneray la Puuc.

Porel contrario, dentrodel subestiloProto Puuc B existennumerososejemplos,tanto en

el núcleocentralde Oxkintok (estructurasCA-5, CA-6, MA-2, MA-3, MA-li, MA-12,

MA-13, MA-lS, DZ-4 y DZ-5) como en otros sitios dependientes,destacandoentreellos

el edificio orientede Kupaloma.

En el restode la zona,las construccionesmásrepresentativasseencuentranenCacabxnuc,

SanFelipe, Xkalumkin y Xcorralché,cuyosedificios constituyenejemplosde un subestio

ProtoPuuc B muy evolucionado.

En cuantoalatecnologíaconstructiva(Figs. 5.10. y 5.11. y Láms. IV, V, VI y XXXIV),
el elementocomún en tales edificios es la presenciade bóvedas formadas con lajas

sobrepuestas,intradós curvo y los arranquestrabajadoscon máscuidado;algunastienen

forma de botella y las superficiessuelensermuy irregularesdebidoal labradoburdode

las piedras. Los muros están hechos de bloques de diferentes tamañospero mejor

dispuestosy labradosque los del estilo Oxkintok Tempranoy abundamenosel uso de

cuñasentreellos. Sontípicos los respiraderosaunque‘tn menorproporciónque enel estilo

anterior. Las entradassonde formarectangular,soportandintelesde piedray las jambas

combinanel empleode sillaresde esquinay bloquesde tamañoy labrasimilar a la de los

muros.

Tipológicamente(Fig. 5.12.) abundanlas arquitecturasde tipo “palacio” con una

distribución interior que va desdelas amplias crujías dividas en cuartosa edificios de

reducidasdimensionesy de plantasemejantea las de otrasestructurasde estilo Oxkintok
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Hg. 5.9. Estructuraspiramidalescon talud-tablero.
a, estructuraMA-l, Oxkintok (segúnA. Muñoz, ProyectoOxkintok); b, estructuraCA-4,
Oxkintok (según G. Muñoz, Proyecto Oxkintok); c, Templo de las Siete Muñecas,
Dzibilchaltún(según,Andrews IV y AndrewsY 1980); d, comparaciónde moldurasen
delantalen el áreamaya(segúnO. Muñoz, ProyectoOxldntok).
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Hg. 5.10. Tecnologíaconstructivadel subestiloProtoPuuc 8 en el áreade Oxkintok.

a, estructuraCA-5; b, estructuraCA-6; e, edificio oriente,Kupaloma(segúnPollock, 1980).

387

o 20 lO

ci



a

- RiJEBZEnm=

0 .5 1.0 1.5 an Es
— i 4. b

c

Hg. 5.11. Tecnologíaconstructivadel estilo hoto Pwwc.
a, edificio Norte, gmpo Norte, Cacabxnuc; b, edificio Este, grupo Sur, Xcorralché; c,
edificio dc toscamampostería,grupoNorte, Xkaltinkin (segúnPollock, 1980).
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Hg. 5.13. Estéticaformal del estilo ProtoPuuc B.
a, estructuraCA-6, Oxkintok; b, edificio orienw dc Kupaloma; e, edificio Norte, grupo
Norte, Cacabxnuc(segúnPollock, 1980).
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Temprano.Otras,sin embargo,tienenuna aparienciamáscercanaa las construccionesde

carácter templario aunqueno se apoyan en basamentospiramidales u otro tipo de

plataformaselevadas,como por ejemplo,el edificio orientede Kupaloma.

Desde el punto de vista estético (Fig. 5.13.) existen evidencias de complicadas

decoracionesenestucoen los frisos de los edificios, si bien la mayoríaseha perdidoa

consecuenciade los derrumbes.En los paramentossuperioresde otrasestructurasaparecen

panelesremetidosdecoradoscon formas geométricasy, en algunoscasos,permanecen

restos de este tipo de decoraciónen las cresterías. SegúnPollock (1980:298), existen

evidenciasde éstaen la estructuraCA-6 de Oxlcintok, sin embargo,actualmenteno queda

ningúnresto in situ.

Otros dos sitios con edificios dscritos a este estilo son Xcorralcot y Xkalaclietzimin

(Andrews, 1986:19),sin embargo,encontramosen ellos característicasmás cercanasal

próximoperíodo,de ahíquecreamosmás convenienteincluirlos endichafase (Fig. 5.14.

y Lám. XXXV).

5.3. El ClásicoTardío: estilo Puuc Temprano

El Clásico Tardíose caracterizaen el áreaPuuc por una extensiónde los asentamientos

hacia el oriente de la región, debido quizá al crecimiento poblacional, de ahí la

proliferaciónde edificios asociadosa esteestilo.

En Oxkintok tambiénse apreciaun incrementode arquitecturasestilo PuucTemprano,

aunquees interesanteresaltar que el cincuentapor ciento de tales construccionesfue

erigidoengruposalgomásalejadosdel núcleourbanocentral.Así, ademásde los edificios

ya excavadosCA-7 y CA-8, el juego de pelotaDZ-10 y algunasmodificacionessufridas

en las estructurasMA-2 y MA-li, pertenecena esteestilo las estructuras19 y 20 del

grupo Millet, el palacio Stephens,la estructura1 dcl grupoMoo y la estructura6 del
grupo Xanpol (cuadrículas8F, 13H, 12L y 13D del mapadel Proyecto,Fig. 1.4.).(2)
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Asimismo, y a partir de los resultadosde la temporadade 1990 (López de la Rosay

Velázquez, 1992:202) habría que agregarotros edificios del entorno dependientede

Oxkintok, como son la estructura 1 del grupo Zumárraga,algunasconstruccionesde

Kupaloma-Naoxy, ya en la periferia, el grupo Chi’ch’, caracterizadoademáspor la

presenciade inscripcionesjeroglíficas.

En el área Puuc se ha registradocerca de un certenar de edificios de estilo Puuc

Temprano, destacando entre los sitios más conocidos algunas construcciones de

Xkalumkin, Xcocha, Xculoc, Chelemi, Bolonchoch y Haltunchon. Ejemplos también

probables,dado que existe menos informaciónsobre ellos, son otros edificios de San

Pedro,Xcucsucy Kanki, o las ya mencionadosenel epígrafeanterior de Xkalechetzimin

y Xcorralcot.

En opinión de Pollock (1980:585) algunas arquite:turaserigidas en los sitios más

representativosdel período siguiente: Sabaeché, Labná, Kabah, Sayil y Uxmal

perteneceríana los momentosfinalesde esteestilo (Fig. 5.21.).

SegúnAndrews (1986:26) la tecnologíaconstructivade esteperíodopuededescribirse

como “transicional” desdeel momentoen que las edificacionesestilo Puuc Temprano

combinanelementosconstructivossimilaresa los de lcs períodosanteriorescon otros más

especializados.No obstante,la mayoríade los ejemplcs(Figs. 5.15. y 5.16.yLáms.VIII,

IX y XXXV) refleja una notable mejoría en sus sistemasconstructivos,como es la

presenciade bóvedasformadasporpiedrasbienlabradas,destacandoaquéllascon dovelas

talladasen forma de cuña; algunaspresentanuna con&iderablecurvaturay por lo general

sonbajassi las comparamoscon las del períodosiguiente.Los muros suelenexhibiruna

mamposteríade bloquesbien labradosy dispuestosen hiladasregulares.En cuantoa los

vanos,es de destacarla apariciónde columnasde ftn;te cilíndrico o acusadoéntasiscon

capitelescuadrangulares,y de piezasde jamba bien cortadasque tienenel grosordel

muro. Las moldurasmediassonde un solo elementoy en el sectororiental hay numerosos

ejemplosde moldurasque sequiebransobrelas entradas.
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Fig. 5.15. Tecnologíaconstructivadel estilo Puuc Temprano.
a, estructuraCA-7, Oxldntok;b-c, estructura20, grupoMillet, Oxldntok; d, edificio Oeste,
grupo Sur,Xcucsuc;e, edificio Oeste,grupoelevado,Haltundhon(segúnPollock, 1980); It
estructura1, Zinnárraga(segúnLópezde la Ros~ y Velázquez,ProyectoOxkintok).
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Hg. 5.17. Tipologíafuncional del estilo PuucTempranoen Oxkintok.
a, estructurasCA-7 y CA-8 (segúnA. Muñoz, ProyectoOxldntolc); b, estructura1, grupo
Moo; e, palacioStephens(segúnPollock, 1980): d, mapaesquemático,Zumárraga(según
Lópezde la Rosay Velázquez,ProyectoOxkintok).
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Hg. 5.18. Tipologíafuncional del estilo PuucTemprano.
a, plano del grupo Jeroglífico, Xkalumkin; b, edificio Norte, grupo Norte, Xkalumkin; c,
edificio de la Banda Glifica, Xcocha; d, edificio de pinturas, Chelemi; e, edificio Oeste,
grupo Sur, Xcucsuc; It edificio Oeste, grupo ~1evado,Haltunchon; g, estructura1 de
Sabacehé(segúnPollock,1980).
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Hg. 5.19. Tipologíafuncional del estilo PuucTemprano.
a, estructura20, pasadizoabovedado,grupo Millet, Oxkintok; b, pasadizoabovedado,
Xculoc; e, estructura4B3, juegode pelota, Sayil; d, juegodepelota,Xculoc (segúnPollock,
1980);e,estructuraDZ-l0, juegodepelota,Oxkintok(segúnO. Muñoz,ProyectoOxkintok).
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En cuanto a la tí~ología funcional (Figs. 5.17., 5.18. y 5.19. y Lám. XXXVI),

encontramosuna granvariedadde ejemplos. En prim’:r lugar, las construccionesde tipo

“palacio”, incluyendo desde los de reducidasdimensionesa los de amplias crujías y

entradasporticadas.Un rasgo característicode este momento es la presenciade naves

lateralesquesobresalenrespectoal cuerpocentral,como ya hemosvisto quesucedeen la

primerafase constructivadel palacio Ch’ich (véaseepígrafe2.3.1.3).

Otrosedificios presentanunaplanta“híbrida”, ya que parecende caráctertemplariopero

no están erigidos sobre basamentospiramidales, tal es el casode la estructura 1 de

Sabacchéo la 3B2 de Sayil (recordemosque algo similar sucedeen otros edificios

recogidosen los apartadosanteriores).

Asimismo, y segúnGendrop(1983:162),es enesteperíodocuando,originario tal vez de

Edzná,segeneralizaen todo el áreaPuuc el empleo de pasadizosabovedados,como la

estructura20 del grupo Millet de Oxkintok, y los aún más espectaculares“arcos’

monumentales(¿afinales de estafase?)como aquéllosqueen Kabah,Uxmal y Xculoc se

levantanencimade una plataformaseparadade otros edificios, al término de un ancho

sacbé.En opiniónde Pollock (1980:565)la función de talesconstrucciones,equiparables

a los arcos de triunfo de nuestraarquitectura,era marcar y formalizar la entradaa un

recinto;así, el famosoarco de Kabahindicaríael inicio/términodel sacbéNohpat-Kabah.

Otros ejemplosde monumentossimilaresserianlos 1 amadospilonos u obeliscos,como

los que se encuentrana lo largo del sacbéNohpat-Uxmal(Carrasco,1993:205).

Por último, es tambiénduranteestafasequealcanzan;u esplendorlos primerosjuegosde

pelota,el de Oxkintok (estructuraDZ-l0) entreellos,<3) y muy posiblementelos de Sayil

(estructura483) y Xculoc.

La estéticaformal típica del momento(Fig. 5.20.) combinael empleode esculturasde

estucoen los paramentossuperioresy en las cresteríascon la talla en bajorrelievede

figuras humanase inscripciones jeroglíficas en dinteles, jambas y otros elementos

constructivos.En otros casosaparecenpequeñasfiguras geométricasde piedracortada,

colocadasen remetimientospoco profundos que hay sobre las entradascon molduras
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medias“quebradas” (Andrews, 1986:27).SegúnGendrop(1983:146)estos dos últimos

tipos de ornamentaciónconstituyen dos variantes (¿contemporáneas?)del estilo Puuc

Temprano,situándosela que incorporasencillos moti¡os geométricosenel sectorEstey

la otra, aparentementemás importante,en el occidente,destacandoXcalumkin como

principal foco dedesarrolloy Oxkintok y Xcocha cono focossecundarios.

Paraeste autor (ibid) el empleo de columnas, lisas o labradas,constituye el común

denominadory principal rasgodistintivo de la arquitecturade todala regiónPuucdurante

esafase.A nuestroentenderesteúnico rasgoes insuficienteparaasignarestilísticamente

un edificio, teniendo en cuenta que uno de los ejemplos que cita son las columnas

antropomorfasde la fachadaoccidentaldel palacioCh ich, cuyaexcavacióndemostróque

fue erigida en el siguienteperíodo. Además,en la propiaciudadde Oxkintok conviven

duranteestafase estructurasdesprovistasde columnas(estructura19 del grupo Millet;

estructura1 del grupoMoo; estructura6 del grupoXanpol) con otrasquesí tienen(palacio

Stephens;MA-2).

5.4. El Clásico Terminal: estilo Puuc Clásico

A finalesdel períodoanteriorempiezaa decaerel sectoroccidentalde la regiónPuuc,con

el aparentecolapsode sitios queen la faseprecedentealcanzaronunanotablerelevancia,

Xcalumlcín entre ellos. Por el contrario, en el sector Este se asiste a la gestaciónde

algunosde los elementosque vana conformarel máspuroestilo Puuc Clásico,conocido

tambiéncon el nombrede Puuc Floreciente(Gendrop,1983:169).

No obstante,en Oxkintok no puede hablarse de una interrupción de la actividad

constructivaya que existenejemplosde los tres subestilos que caracterizanesteperíodo:

Junquillo,Mosaicoy Uxmal Tardío.Sí es cierto que en el sectorurbanocentralserealizan

menosconstrucciones(crujíaprincipal de CA-7 y estructurasMA-6, MA-8, MA-9, MA-

11, MA-14 y DZ-15), pero la ciudadcrecehaciael Este y Surestey es en ese sector

dondeselocalizael mayornúmerode edificiosPuuc Clásicos(grupoAlonsoPonceu otros
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sitios del área dependiente:grupo del Enano, X’Castillo, Kupaloma-Naox,Noholná,

Xkehché,Xcepkú y X’Burrotunich).

En cuantoal restodel áreaPuuc, los ejemplosabundan,comodecíamos,en las grandes

ciudadesdel sectororiental. Esta es la épocade los ostentososconjuntosarquitectónicos

que encontramosen Sayil, Labná,Kabah, Xlapak o Uxmal, aunquehay, por supuesto,

construccionesmenospretenciosastantoen esasciudadescomo enotros centroscercanos:

Almulehil, Bobil, Chacbolay,Chaemultún,Chunhuhub,Kiuic, Sabacchéy Xculoc en el

sectororiental, o Halal, Ichmac, Xcochay Yakalma en el occidente,por citar algunos

ejemplos.Asimismo, existenotros once sitios esparcidosen la zonafronteriza entre la

regiónChenesy la Puuc,cuyosedificios fueronejecutadosenun estilo arquitectónicoque

Andrews (1985:11)llama “híbrido” ya que exhibencaracterísticasarquitectónicastípicas

delPuucClásico combinadascon otrasmáscercanasa las del estilo Chenes,siendoel más

conocidode estoscentrosXkichmook.

La tecnologíaconstructivade los edificios Puuc Clásicos(Figs. 5.22. y 5.23.)constituye

la máximaexpresiónde las afinadastécnicasde cortey ajustede las piedras.Duranteeste

periodo se alcanzanlas versionesmás refinadasde ] os acabadostanto exteriorescomo

interiores que aparecieronpor primera vez en algunos de los edificios recogidosen el

apartadoanterior,si bien las superficiesexpuestasde los muros,bóvedasy moldurasestán

máscuidadosamentetrabajadasque aquellasde las construccionesPuuc Temprano.Las

piedrasde recubrimentode las bóvedassuelentener forma de cuñay, en ocasiones,de

bota; estáncolocadasen hiladasparejasy al estar tan finamentelabradasno necesitan

cuñas,Las bóvedasde los subestilosJunquilloy Mosaicotienen,por lo general,unaligera

curvatura,mientrasque laspertenecientesal subestiloUxmal Tardíosonextremadamente

altasy con lados rectos.

Según Gendrop (1983:169), existen numerososelementosformales heredadosen su

mayoríade los estilos Río Beey Chenes,comoes el casode los zócaloso rodapiésde los

edificios, que sehallandivididos endos, y luego en tres,partes.Las moldurasmediasy

las cornisassongrandes,de tres o cuatroelementos,siendo muy comúnen el subestilo

Uxmal Tardíoqueel inferior y el superiorseandel tipo “delantal”. Las entradassoncada
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Hg. 5.22. Tecnologíaconstructivadel estiloPuucClásico.
a, estructura4, Xcepkú; b, estructura1, X’Castillo (segúnLópezde la Rosay Velázquez,
ProyectoOxkintok); c, edificio con pinturas, Ictxnac; d, palacioprincipal, Chunhuliub; e,
estructura3, Alinulchil (segúnPollock, 1980).
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Hg. 5.24. Tipologíafuncionaldel estilo Puuc Clásicoen Oddntok.
a, estructurasCA-7 y CA-8 (segúnA. Muñoz, Proyecto Oxkintok); b, estructuraDZ-15
(segúnG. Muñoz,ProyectoOxldntok); c, estructura1, grupodel Enano(segúnLópezde la
Rosay Velázquez,ProyectoOxkintok).
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Fig. 5.25. Tipología funcionaldel estilo PuucClásico.
a, grupo Este, Kabah; b, estructura2B5, Sayi¡; c, Templo de Chanchunez Uxmal; d,
Templo del Adivino, Uxmal (segúnPollock, 1980).
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vez másampliasy los dinteles tiendena ser de maderaa medidaque avanzael período;

lasjambasestánformadaspor grandeslosasquetienenel grosordel muroy hay ejemplos

de entradasmúltiplescon columnasde fuste cilíndrico y capitelescuadrados.

Ti~ológicamente(Figs. 5.24. y 5.25.) nos encontramoscon una amplia variedad de

edificios, desdelos de tipo “palacio” de una o variasplantas,a basamentospiramidales

coronadospor fastuosostemplos, como el Templo V de la Pirámidedel Adivino de

Uxmal. No obstante,existenotroscasosenlos que la funcionalidadde los edificiospodría

ser doblee inclusomúltiple (Polloek, 1980:565);ejemplode ello sería la estructuraIAl

de Kabah dondela plantabajaofreceun aspectopuramente“palaciego” mientrasque la

segundatienetodala aparienciade un templo, o la esTuctura2B1 de Sayi] cuyocentenar

dehabitacionessugiereunafunciónresidencial,a diferenciadel tercerpiso queexhibelas

típicascaracterísticasde un templo elevado; lo mismo sucedeen la estructura2C6 de

Kabahy enotrasmuchasedificacionesPuucClásicas,quecombinanla funciónresidencial

con la religiosa.

A esteperiodopertenecentambiénalgunosde los pasadizosabovedadosmásespectaculares

de la arquitecturamaya,especialmenteel de Labnáy [osde Uxmal (Figs. 5.26ay 5.30.).

Finalmente,en estaúltima ciudadapareceotro tipo de edificaciones,como el Juegode

Pelota(datadosegúnlas evidenciascerámicasentre :1 800 y 1000 d.C), o los recintos

cerrados,destacandoentreellos el famoso Cuadrángtlode las Monjas (Fig. 5.26.b).

La estéticaformal constituyela categoríapredominantea la hora de diferenciar los

subestilosJunquillo, Mosaicoy Uxmal Tardío,ya quecomo liemosvisto ni la tecnología

constructivani la tipología formal varíandemasiadode un subestiloa otro. La decoración

de junquillos (Fig. 5.27. y Lám. XXXVII) parece imitar las cañas con las que se

construíanlas chozasmayas,másadelantetotalmenter3producidasenlos frisos de algunas

construcciones;estosedificios, más de setentasegúnAndrews, incluyen desdelos más

sencillos diseños-hilerascontinuasde junquillos en el paramentosuperior, como los de

la eleganteCasade las Tortugasde Uxmal- a los que combinanhacesde columnillascon

otras formasgeométricas.

408



0 30m

e

Hg. 5.26. Tipologíafuncionaldel estilo PuucClásicoenUe.mal.
a, Casadel Gobernador(grabadode Catherwocd); b, Cuadrángulode las Monjas (según
Aveni y Hartung, 1986).
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Hg. 5.27. Estéticaformal del subestiloJunquillo.
a, estructuraMA-6, Oxkintok (según, A. Muñoz, Proyecto Oxldntok); b, estructura3,
Minulchil; c, El Castillo, Chacbolay;d, edificio Oeste, grupo Norte, Yalkálmai (según
Pollock, 1980).
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Hg. 5.28. Estéticaformal del subestiloMosaicoen Oxkint)k.
a, estructuraCA-7 (segúnPollock, 1980); b, estructura1, X’Hurrotunich; c, edificio Oeste,
Le-paloma;d, estructura1, grupodel Enano(segúnLópezde la Rosay Velázquez,Proyecto
Oxkintolc).
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Estéticaformal del subestiloMosaico.
a, estructura5, Sabacché;b, elementosdecorativos de la estructura 2B1 de Sayil; c,
estructura52, Labrá; d, edificio Sur, Bobil; e, estructura1, Xlapak (segúnPollock, 1980).
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Fig. 5.30. SubestiloMosaico,pasadizoabovedado,Labná.
a, grabadode Catherwood;b, dibujo de Pollock(1980); c, detallede la chozareproducida
en el friso, fachadaNoroeste,segúnPollock(l9~.0).
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Hg. 5.31. Estética formal del subestilo Mosaico.

a, estructura lAl, ICabali (según Pollock, 1980); b, el Coda Pop, Kabah (según Gendrop,

1983); e, el Palacio de Labná (grabado de Catlierwood).
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El subestiloMosaico (Figs. 5.28., 5.29., 5.30. y 5 31. y Lám. XXXVIII) suponela

introducciónde mascaronesde narizprominente(las másanchasy apoyadassobreel piso

actuabantambiéncomoescalonesa la alturade las puertas)y, enocasiones,con enormes

faucesabiertasde las que emergeuna divinidad. Los nascaronessuelenaparecerjunto a

diseñosde junquillos, grecasy celosías,aunqueno tienenporquéestarsiemprepresentes,

comoocurreen el palacioCh’ ich de Oxkintok o en la estructuraS2 de Labná, por citar

un ejemplo.En otrasocasionessucedelo contrario,ta] es el casodel CodzPop (o “estera

enrollada”) de Kabahdondela repeticióndel mismo elementodecorativo (mascaronesde

Chac) más de 400 veces “destruye completamentesu valor como una forma visual

significativay reduceel conceptode diseñoarquitectónicoal nivel de crearunpatrónpapel

tapiz.” (Andrews, 1986:59).

Otra de las construccionesmás representativasde este momentoes el famososarco o

pasadizoabovedadode Labná,que comunicabaentre i~ dos conjuntosde edificios y cuya

siluetaespuestade relieveporunabiencontrastadaornamentación,quedifiere totalmente

de una fachadaa la otra (Gendropy Heyden, 1989:145).

Asimismo, estesubestilorecuerdaa menudolas decoracionesde algunosedificios de la

élite de Veracruzy Oaxaca,especialmenteen lo que ¿. los diseñosgeométricosserefiere.

Por último, el subestiloUxmal Tardío (Fig. 5.32. y Lám. XXXIX) constituye según

Andrews(1986:72)unavariantelocal exclusivade esaciudad;no obstanteestaapreciación

puedeserdiscutibledesdeel momentoenque en la zonade Oxkintok sehandocumentado

edificios de aparentemanufacturaUxmal Tardío (véaseepígrafe3.1.4.). De cualquier

forma es indudableque la calidaddel trabajode la piedraen las arquitecturastardíasde

Uxmal es la más exquisita de toda la región Puuc, destacandocomo elementos

diferenciadoreslas representacionesde figurashumanasy animalesmitológicos(serpientes

bicéfalas,principalmente)y otras manifestacionesno mayascomo las máscarasdeTláloc

y los búhos.Estetipo de ornamentaciónsugierela existenciade influenciasexternas,quizá

de ChichénItzá, dondeencontramosmotivos y diseñosmuy cercanosa los de Uxmal.
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Hg. 5.32. SubestiloUxmal Tardío.
a, La Casadel Gobernador(grabadode Catherwood);1>, edificio Norte del Cuadrángulode
las Monjas (segúnGendrop,1983).
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Hg. 5.34. Estilo Puuc-Chenes,Xkiclunook.
a-b, estructura12; c-e, estructura6 (segúnAndjews, 1985).
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Edificios como la estructuraNorte del Cuadrángulode las Monjas, encuyo friso alternan

diseñosde celosías,grecasy chozas,exhibeuna seriede rematesque sobrepasanel nivel

de la cubierta, culminaciónde unamodalidadya iniciadaen otras ciudadesvecinas(Sayil

y Klapak).

Finalmente,en la Fig. 5.34. incluimos, a modode ej~mplo, dos edificiosde Xkichmook

querepresentanuna fusión de influencias tanto de estilo Puuc como Chenes,así como

otros rasgos locales. Las característicasmás notatles son las alargadascrujías con

numerososremetimientosen la fachada,simulandocolumnasempotradas;la presenciade

peculiaresmascaronestantoen el friso comoen los paramentosinferiores o en los ángulos

de los basamentos,o la utilización de rosetascorno elementodecorativoen el friso, que

nos recuerdaalgunosdiseñosplasmadosen las piezasde cornisade otros edificios estilo

Uxmal Tardío.

Ejemplossimilaresabundanen ese área intermedia,RanchoPérez, Tzekelhaltun,Benito

Juárez,Yakal Chuc,Tohcok, Pixoy, Xcacabcutze Ictpich, entreellos (Fig. 5.35. y Lám.

XL).

5.5. Conclusiones

Una vez realizadoestebreverecorridopor el escenarioarquitectónicode la regiónPuuc,

y a raíz de los resultadosaportadospor la excavaciánde algunosde los edificios más

significativos de Oxkintok y, concretamente,del grupo Ah Canul, podemosextraeruna

seriede conclusionesacercade las implicacioneshistórico-culturalesde estatradiciónque

exponemosde inmediato.

Observamosasí que los vestigios más tempranosse concentranen el sector Oeste del

Puuc, siendo Oxkintok uno de los sitios más relevantesduranteeste período (estilo

Oxkintok Temprano).Edificios comoel Satunsat,MA-l sub o el palacioPop del grupo

Ah Canul se erigenen claros exponentesde una arquitecturade indudable importancia

ceremonial o político-administrativa. Además de estas singulares construcciones,
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encontramostambiénotrasque sí presentanuna grar semejanzacon edificacionesde los

centrosvecinos,tal es el caso,porcitar un ejemplo,de la estructura2 del grupoXanpol

de Oxkintok y el edificio occidentedel grupoNorte de Yakalmai. Finalmente,elementos

estilísticossimilares aparecenen sitios másalejados,ya fueradel áreaPuuc, comoAké,

Ekbalam, Acanceh,Yaxuná y Cobá.

En el períodosiguiente(estilo Proto Puuc A), contirúala misma tendenciade ocuparel

sector poniente de la zona, al tiempo que en Oxkintok aumenta el número de

construccionesde carácterceremonial(pirámideMA- 1 y las tres que conformanla Plaza

Nortedel grupoAh Canul); de hechoéstaesunade las ciudades,junto conAcanmul,que

reúnemayorcantidadde estructuraspiramidalesen esteárea, lo que implica que ambas

fueronimportantesy prósperossitios en unaépocaen la quebuenapartede la regiónPuuc

sehallabaprácticamentedesierta(Andrews, 1986:95). En estesentido,creemosnecesario

insistir en la semejanzaque presentala pirámideCA-4 y el Templode las SieteMuñecas

de Dzibilchaltúncon otrasconstruccionesde las tierra:;bajasmayasdel Sur; nosreferimos

al empleodel talud-tableroy de la esquinaretranqueada,lo queevidenciala existenciade

intensascorrientesculturalesentreambasregionesgeográficas.

La subfaseProto Puuc B se caracterizapor un cambio en la tipología funcional de las

estructuras,una categoríaque consideramosesenciala lahorade clasificarestilísticamente

un edificio. Diferimos, por tanto, de Andrews (1986:8)cuandoafirma que:

las plantasde los edificios, la distribuciónde los cuartos,la forma y el tamaño
de las construccionestampocopuedenconsiderarsecomoatributosestilísticosde los
edificios mayas”.

Duranteesteperiodo,al menosen Oxkintok, seabandonala construcciónde pirámidesy

proliferan los edificios de carácter “palaciego”, enseñandoalgunos de ellos ciertas

semejanzascon algunas construccionesde Dzibilci altún (CA-5 y estructura 57, por

ejemplo).

En la fase siguiente(estilo Puuc Temprano)comienzana proliferar las edificacionesdel

sectororiental, incluyendoaquellossitios que másadelanteseconvertieronen las grandes
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ciudadesPuuc Clásicas.No obstante,ambossectores(iriental y occidental)parecenhaber

prosperadode forma similar. Así, Xkalumkin debió de haber sido un centro de gran

importancia, mientras que Oxkintok continuó dominando el escenariomás al Norte

(Andrews, 1986:96).En opiniónde Pollock (1980:58S),todos los ejemplosde estructuras

similares en estilo al edificio de SeriesInicialesde Xkalumkin se encuentranen el sector

Oeste, mientras que los del Este sediferencianprinc¡palmentepor el tratamientode las

molduraso de los paramentossuperiores.Desdeel pu:no de vista constructivo,tipológico

y estético,enOxkintok hallamosejemplosde todas1a5 categoríasdocumentadasparaeste

períodoen el occidente:entradascon columnas(MA-2. palacioStephens);edificiosde tipo

“palacio” con las naves laterales que sobresalende] cuerpo central (palacio Ch’ich y

estructura1 del grupo Moo), pasadizosabovedados(estructura20 del grupo Millet) y

juegode pelota(DZ-10); y elementosconstructivoslabradoscon inscripcionesjeroglíficas

y representacioneshumanasy animales(palaciosSte~hensy Ch’ich).

Por último, las construccionesdel Clásico Terminal (estilo PuucClásico)alcanzaronsu

máxima expresiónen los grandessitios del sector oriental, al tiempo que sitios como

Oxkintok o Xkalumkin fueron perdiendoprogresivamentesu hegemonía,convirtiéndose,

aparentemente,en centrosmenores.Sin embargo,a estafasepertenecenalgunasde las

manifestacionesarquitectónicasmás vistosas de nuestraciudad, como la fachadacon

columnas antropomorfasde los palacios Ch’ich y del Diablo o los espectaculares

mascaronesde narizprominentede la estructuraDZ-l:3 (lamentablemente,ningunoin sitie)

y de X’Burrotunich.

Al parecer, este notable incrementode Ja actividad constructivafue causadopor las

influenciasrecibidasde las vecinasregionessureñaslestilos Rio Bec y Chenes)y, quizá,

de otras zonas más lejanas, como el centro de México. No obstante,segúnGendrop

(1985:41), la arquitectura Puuc comenzó pronto irradiar en todas las direcciones

(incluyendodel foco de ChichénItzá y, al Sur, la regiónde los Chenes),inviritiéndosela

corrientecultural que durantelos siglos VII y VIII s~ haciasentir principalmentede Sur

a Norte. En la región de los Chenes esto se traduce en una “contra-corrientePuuc

Chenes”,al tiempoque másal Surseasistea la bruscadeclinacióndel áreaRio Bec. Para

estemismo autor, entre los sitios que debieronactuar de eslabonesdurante la transición
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de la tradiciónRío Bec-Chenesa la Puuc estaríanSantaRosaXtampaken el áreade los

Chenes,Xkichmooken la franja intermediay Sayil en la zonaPuuc.

Los últimos momentosdel Clásico Terminal marcan el final del florecimiento de la

arquitectura Puuc, siendo Uxmal el único repres@ntantede los grandes proyectos

arquitectónicosen la región. En opinión de Dunning y Kowalski (1994:91), tanto la

arquitecturacomo la iconografía,epigrafía y la cerámicasugieren que Uxmal logró

alcanzaresasupremacíapolítica debido a que su gobernante,el “Señor Chac”, no sólo

manteníarelacionescomercialescon los dirigentesitzázsde Chichénltzá, sino que también

deseabaestableceralgún tipo de alianzamilitar con ellos. De hecho,es muy posible que

el rápidodeclivede las monumentalesconstruccionesarquitectónicaspocodespuésdel 909

d.C. fueracausadopor la disolución de la cortaaliarzaentreUxmal y ChichénItzá.

De todos modos, si es lógico pensarque tanto Uxmal como otros centroscercanos

(Nohpat,Kabah,Sayil o el entornode Xkipché)conocieranun breveperíodode ocupación

postclásicaantes de ser totalmenteabandonados,í:ircunstancia también extensible a

Oxkintok donde,segúnlas excavacionesde Mercer, existenevidenciasocupacionalesen

el grupoEmtzil, situadoen una claraposiciónestratégicaen lo alto de la cordilleraPuuc.

El períodoPostclásicosupone,por tanto, un ceseen las actiyidadesconstructivasen las

ciudadesdel Puuc, habitadasduranteesosañospor gentescapacesde elaborarcerámica

pero no de seguir manteniendolos edificios erigidos por sus antepasados.El grupoAh

Canul no fue una excepcióny en ese períodono sólo se realizaronalgunasobrasde

construcciónde muy bajacalidad técnica, sino que tambiénse depositaronnumerosas

ofrendasfrentea los palaciosde la PlazaCentral, prncipalmente.
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Notas:

(1) EstructuraslEí y 3B5, respectivamente,segúnla nomenclaturade Pollock(1980).

(2) Estructuras2E6, 2B8, 3C10,3D1 y 3B7, respectivamente,segúnla nomenclaturade Pollock (1980).

(3) El juego de pelotaDZ-l0 ha sido tentativamentefechadoen la segundamitad del ClásicoTardío, no

obstante,dado su granparecido con el de Edzná, podría pensarseen una fechade construcción

anterior (¿estiloProtoPuuc B?) (Rivera. comunicaciónpersonal).
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CAPITULO 6

Conclusiones

“La gente,hechademaíz, haceel maíz.La gentecreadade la carne
y los colores delmaíz, cava una cunapara el maíz y lo cubre de

buena tierra y lo limp½de malas hierbas y lo riega y le habla
palabras quelo quieren. Y cuandoel maíz está crecido, la gente de
maíz lo muelesobre la ojedra y lo alza y lo aplaudey lo acuestaal
amordelfuegoy se lo come, para queen la gentede maíz siga el
maíz caminandosin morir sobrela tierra.

Eduardo Galeano, Laspalabras andantes.

Decíamosen la introducciónque el objetivo último de nuestrainvestigaciónera el de

vincular los cambiosen la concepciónarquitectónicade nuestrogrupo a los cambios

ocurridos en la ideologíay organizaciónsocial de os antiguoshabitantesdel áreade

estudio.

Paraello era necesarioconocerlos principalesacontecimientosacaecidosen el conjunto

arquitectónicodurante su largo período de ocupación, tanto desde el punto de vista

constructivocomoepigráfico, iconográfico y mobiliario. De esto nos hemosocupadoen

los capítulosprecedentesde ahí que nuestraintenciónahoraseala de conjugartodos esos

datos con el fin de poder enlazar las actividadesculturalesdel pasadocon el registro

arqueológicodel presente.

Sin embargo,desdeel momentoen que unaciudades partede un sistemacultural que se

extiendemásallá de sus límites y que no puedeexistir aislada,sino que serelacionacon

otros centros vecinos para obtener materiales, alimentos, productos, experiencia y

conocimiento(Matheny, 1986:52),era tambiénimportantesaberquéestabaocurriendoen

el entornode Oxkintok durantecadauno de los períodosconsiderados.
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En estesentido,y en lo que a la región arqueológical>uuc serefiere,escierto que se han

llevado a cabo numerosasinvestigacionesque se remontana finales del siglo pasado,

destacando entre ellas las emprendidas por Maler. No obstante, hasta hace

aproximadamenteuna década, la mayor parte de los estudios han tenido corno objetivo

principal las prospeccionesarquitectónicasy consoli<laciónde los sitios, sin una mayor

preocupaciónpor la naturalezade la antiguapoblaciónmayade dicha área.

Durantelos últimos diezañosel panoramacambióradicalmenteal ponerseen marchauna

serie de proyectos sobre patrón de asentamientoy de excavacionesen sitios hastael

momentopoco documentadospero no porello meno:; importantes.Entre los trabajosde

patrónde asentamientoson de destacarlos llevadosa caboen el áreade Sayil (Dunning,

1990a);en Sayil (Sabloff 1990:151; Sabloff y Tourtellot, 1991); en la región de Xculoc-

Xcochkax (Becquelin, 1988); en el sacbéUxmal-Nohpat-Kabah(Carrasco, 1993) y en

Uxmal (BarreraRubio, 1990b).Asimismo, las excavacionesemprendidasen Oxkintok o

en los sitios de Xkipché (Prem, 1991) y Xkalumkin (Becqueliny Michelet, 1992), han

aportadonuevas informacionesacercadel origen y desarrollode la cultura Puuc.

Así, y volviendoal grupoAh Canul,veamoscuálestan sido los resultadosgeneralesque

hemospodidoextraer de nuestrainvestigación.

Duranteel FormativoMedio y Tardío existenevidercias,únicamentecerámicas,de una

incipienteocupacióndel sitio. Suponemosque a estos añospertenecela nivelaciónde la

rocavirgensobrela queseasientael grupoy quepresumiblementesosteníaconstrucciones

de carácterperecedero.

En la Penínsulade Yucatán, el FormativoMedio se caracterizapor un aumentogradual

de la población, instaladaenpequeñasaldeasdispersas.De éstasexistenvestigiosen los

sitios de Becán, SantaRosaXtampak, Yaxuná, Cobá, Edzná,Dzibilchaltún y Komchén.

Estos tres últimos conocieron un importante crecimiento en el período siguiente,

convirtiéndoseen significativos centroscívico-ceremoniales(Ringle, 1985; Andrews IV

y AndresV, 1980; Benavides,1989),temporalmenteabandonadoshaciala segundamitad

del FormativoTardío, debidoquizá,y entreotrascausas,a un aumentode la aridezy de
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las temperaturas.Por el contrario, en el Norest:, según lo han demostradolas

excavacionesen CobA, no cesó la actividad urbana mientras persistían las (luras

condicionesclimáticasen el sectornoroccidental(Dii ining, 1 990a:57).

En el Clásico Temprano, Oxkintok adquiere todo:; los rasgos característicosde un

importantecentropolítico-administrativoy ceremonial Ademásdel Satunsat,cobranforma

otras unidades arquitectónicasdel núcleo central: grupos Dzib, May y Ah Canul.

Recordemosque a esteúltimo pertenecela mayor colecciónde inscripcionesdel Clásico

Tempranohastaahoraconocidaen las tierrasbajasmayasdel Norte. Tales monumentos

epigráficosnos informande la dedicaciónde variasconstruccionespero al no habersido

halladosen suposiciónoriginal, desconocemosa qué .dificios serefieren.Aparentemente,

algunosde ellos podríanhaberpertenecidoal palacio Pop, concretamentea su crujía

Norte, lacual, segúnlos resultadosde las excavaciones,demostróperteneceraun segundo

momentoconstructivodel edificio: ¿segundamitad de] siglo V d.C., al igual quelas fechas

queexhibentalesinscripciones?.Deserasí, estáclarc queCA-3 debióde constituir,junto

al Satunsat,uno de las edificacionesmás simbólicasde la ciudad, como tambiénparece

ponerlode manifiestola presenciadel pavimentopintado con un diseñopop.

Aparentemente,en Oxkintok imperaba por aquel entoncesuna articulación política

segmentaria,y enestesentidoesde destacarla informaciónproporcionadapor los Dinteles

11 y 13, acercade la dedicaciónen 487 d.C. de un lugardenominadosakunal(¿grupoAh

Canul?),sin que figure ningúnindividuo comoresponsable(García, 1994:715).

Asimismo, las característicascaligráficasy estilístia.sde dichas inscripcionesindican la

existenciade clarasrelacionesentre Oxkintok y otros sitios de las tierrasbajasdel Sur

(Uaxactúny Tikal, principalmente)así comoCopAny Quiriguá.Talesvínculosseobservan

tambiénen la cerámica,sugiriendolaexistenciade uaaactivo intercambiode mercancías

e ideasparaestaépoca.En cuantoal restode los ve;tigios materiales,no sehan hallado

en el grupo Ah Canul objetosde naturalezadoméstica,tales como manoso piedrasde

moler, lo que acentúaaún más el carácterpolítico-ctremonialde la PlazaNorte durante

el Estadio Constructivo1.
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Todos estosdatos,aunadosa los resultadosdel resto le las excavac¡onesemprendidasen

la ciudad,han puestode relieve la existenciade unasraicesculturalesde la tradición Piuze

en el Oeste,más tempranas de lo que secrela, circunstancia presumiblemenle <lebicia a las

favorablescondicionesdel terrenoy a la proximidad de importanteshuentesacuíferas.

Durantela transicióndel Clásico TempranoaJ Tardío, Oxkintok continúasiendo uno de

los centros regentesdel Noroestede Yucatán, y el grupo Ah Canul cobra ahoramayor

relevanciaal evolucionara un patróntriádico, fuertementeasociadocon la organización

político-religiosa.

La arquitecturatriádicaexisteen el áreamayadesdetiemposantiguos,siendoel patrón

dominante durante el Preclásico Tardío en la zo~a de El Mirador-Dolores-Nakbé

(Matheny, 1986:5; Forsyth, 1993:134);Tikal (Laportey Fialko, 1994) y, algo más tarde,

en Uaxactún(Proskouriakoff, 1963) y otros sitios <fe las tierras bajas mayas. A este

respectocaberecordarestaspalabarasde Coggins (1979:4):

“Proskouriakoff cree que la organización social maya estaba basada
originariamenteentres linajesdominantesde los zualesexisteevidenciaen tres
estructurasque yacenen la EstructuraA-y de Uaxactún,y los tres templosde
Palenque;a esosejemploshabríaque añadir la Acropólis Norte de Tikal que
ha mantenidotres templosprincipalesa lo largo de casi todos sus siglos de
desarrollo.“(1)

En nuestrocaso,esaconcepcióntripartita y vertical d’:l universomaya, representantede

los linajes fundadoresdel sitio, quedóplasmadatras la erecciónde las tres pirámidesde

la PlazaNorte (Estadio Constructivo 2), como símbolo de los tres segmentoso grupos

elitistas implicadosen la articulaciónpolítica de la ciudadque hemosmencionadoen las

líneasprecedentes.

El palacio Pop, por su partees totalmentereformadoy aparentementese convierte en

panteónde personajesimportantesde la élite de Oxkintok, escondiendoen su interior una

de las tumbas más ricas de la ciudad. Como ya se ha visto, el ajuar funerario incluía

objetos elaboradoscon materiales alóctonos, sugiritndonos una continuación de las

actividadescomercialesiniciadasen la etapaanterior.
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5 el período Clásico Tempranose caracterizabapo” la abundanciade manifestac¡ones

epigráficas, en éste es de destacar la ausencia de te~;timonios escriturarios así corno el

desarrollo de una cerámica local (complejo Oxl<intok Regional) y <le un estilo

arquitectónico, el Proto Puuc, que implantará las bases de las luturas iíodas

arquitectónicasdominantesen la región.

Entrelas innovacionesmássobresalientesdestacael empleodel talud-tablero,unasolución

arquitectónicaqueparecehaberirradiadode las tierrasbajasmayasdel Surhastasitios tan

lejanoscomoDzibilchaltún y Oxkintok.

Sin embargo,la habilitaciónde la PlazaCentral unos añosmástardeanulóenpartea la

Norte, de la misma maneraque la construcciónde la Gran Plazade Tikal, por citar un

ejemplo, neutralizóa la Acropólis Norte (Laporte y Pialko, 1994). Ahora bien, en este

sentidoes importantetener en cuentaque las pirámidesCA-4, CA-12 y CA-13 siguieron

enciertaformaoperativas,o al menosno fueronocultadascomo ocurrió con los edificios

del Clásico Temprano en la subfase anterior, lo que indica que se produjeron

modificacionesen el diseñoceremonialperoel conceptode patróntriádicono fue olvidado

a lo largo de los demásperíodosde ocupacion.

Talescircunstanciasparecendebidasa un crecimientotn tamañoe importanciade laclase

“burócrata”,manifiestoen laconstrucciónde edificios de carácter‘palaciego” queapartir

de la segundamitad del siglo VII empiezanaproliferar tanto en Oxkintok como en otros

sitios vecinosdel Noroesteyucateco.

La excavaciónde los palaciosde la SerieLunar y de la SerieInicial en el grupoAh Canul

(Estadio Constructivo 3) nos ha proporcionadodatos irrefutables de su asociacióna

actividadesde carácterresidencial.A diferenciade los períodosanteriores,aparecenahora

numerososutensiliosdomésticos,como piedrasy manosde moler y, contrariamentea lo

que ocurrióen CA-3, los edificios no son abandonadosni clausuradostras la introducción

en ellos de tumbaso enterramientos(casode la Tumba 7o de los Enterramientos1,2,3

y6t
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Talesacontecimientos,a los que habríaque añadirel hiatus epigráfico,nos sugierenla

existenciade una posible crisis en la organizaciónpolítica de la ciudad que habría de

concluir con el surgimientode una autoridadúnica, centralizadaen torno a un solo linaje.

dinastíao segmentopolítico (Garcíay Fernández,19)3).

La actividadepigráficase reanudaen los primerosatosde! siglo VIII, al tiempo que los

proyectos arquitectónicossiguencreciendoen importancia. En el grupo Ah Canul se

construyenlas Plazas Sur y Este, y en éstas, numerososedificios adscritosal estilo

arquitectónicoPuucTemprano(Estadio Constructivo4).

Del registroarqueológicoes interesanteresaltarla apariciónde chultunesvinculadosa tales

construcciones(en el centrode la PlazaEste, en la partetraserade CA-7, en la PlazaSur

y en la pequeñaplataformasobre la que se erigió la estructuraCA-1), así como la

presenciade manosy piedrasde moler, lo queevidencia,al igual que enel casoanterior,

una intensificacióndel carácterresidencialde las nuevaszonasde habitación.Duranteeste

períodoen otros sitios vecinostambién se produceuna prolifereaciónde chultunes,como

es el caso de Xkalumkin donde:

“...no aparece ningún chultún en la parte que consideramoscomo la más
antiguamentepobladadel sitio. Todo esto nos lleva a pensarque la aparicióny
multiplicación de chultunes en Xcalumkín .endrían un determinado sentido
cronológico y representaríana partir de cierto momento un cambio radical de
estrategiaen el abastecimientode agua.” (Becqueliny Michelet, 1992:115).

En este sentido, es importante resaltar que la mayor concentraciónde chultunes

documentadaenla ciudadfue registradajunto al palaci=Ch’ich, poniendounavez másde

relieve la importancia de los “habitantes’ estaconstrucción(¿Walas?),ya que en una

región deficitaria en agua durantela épocade secau, el poder controlar partede su

abastecimientodebió de ser consecuenciade la notable diferenciacióny estratificación

social reinanteen el sitio.

La producciónalfareraconoceigualmenteun importanteincremento,y aumentael número

de objetoselaboradosen piedra (navajasde obsidiana,puntas de proyectil y de lanza,

etc.), circunstanciaextensiblea otros sectoresde la urbe. Otro dato interesantees el
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empleo de obsidianade color verde, seguramenteoriginaria (le Pachucay ausenteen el

restodc los cdi ficos hastaahoraestudiados,hechoque ¡ms hacel)C usarcii la existe iic a (le

vínculoscomercialescon el valle de México.<2> De cu=.lquierforma, las relacionescon las

tierrasbajasmayasdel Sur siguieronsiendointensas,dadoque cualquierade Los dinteles

colocadosen el palacio Ch’ich podría haber estado también en un edificio del área

meridional sin que su presenciaallí resultaraextraña(Rivera, 1991:46).

Al igual queel palacioCh’ich, los palaciosde la Plav Centralconocenenestaépocauna

intensaactividad funeraria, concretamenteel de la Serie Lunar que pudo haber sido

abandonadotras la introducciónde las sepulturasvi la crujía meridional (la práctica

inexistenciade restoscerámicosen su interior asociadosa la segundamitad del Clásico

Tardío, exceptuandolos de las tumbas,así lo indica).

En definitiva, si la ciudadalcanzótalesnivelesde especializaciónenesteperíodoeslógico

pensarque existíaunaeficazorganizaciónpolítica capazde controlar los recursoshumanos

y la materiaprima necesariosparallevar a cabotantasactividades.El responsablede ello

pudo habersido Walas, el gobernantemás nombradode estaépoca,que como ya se ha

dicho, apareceen dos inscripcionesdel grupoAh CanLí y quesegúnlos textosepigráficos

representauna forma de gobiernounipersonal.

Asimismo, otras ciudadesvecinas(Xkalumkin y Acanmul)parecenhaber alcanzadoun

notabledesarrolloduranteestosaños,manifiestoen la erecciónde numerososedificios de

estilo PuucTempranoy en la labrade inscripcionesjeroglíficas.

En estesentido, y como decíamosen su momento,e~; muy probable que Xkalumkin y

Oxkintokfueranlos centrosmayoresdelmomento,doriinandonuestraciudadel escenario

más el Norte; recordemosal respectoque el áreaPuu<: secaracterizabapor la existencia

de marcadasdiferenciasjerárquicasentrelos centrosmayoresy los menores:

‘Además de su mayor tamaño, los centrosmayoresposeenestelasy juegos de
pelota, indicadoresde especializadasactividades itualesy estatuse identificaciónde
esossitios y sus gobernantescon las tradicionesde las dinastíasmayaclásicas.”
(Dunningy Kowalski, 1994:91).<~>
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De hecho, Walas apela a la legitimación dinásticaal proclamarsecl 27” sucesoren el

poderde su propiadinastía,al modo de las bien conoc(las (linas(ías<le Yaxeliilún, Copán.

Tikal, Naranjoo Quiriguá (García, 1994:714).

Sin embargo, y debido seguramenteal incrementode la presión demográficaen el

Noroestedel Puuc, la arquitecturaPuuc Tempranacomenzarápronto a expandirsehacia

el Noreste, instalándoseen sitios del corazónde ese área,como lo han demostradolas

recientesexcavacionesllevadasa caboen los sitios de Xkipché, Sayil y Uxmal.

Asimismo, en el Norte de la penínsulade Yucatánse desarrollangrandescentros en

enclavesestratégicos(control de los recursossalinos costerosy de productivastierras

agrícolasmásal interior), mientrasqueenel Noreste,CobA siguiócreciendopolíticamente

y construyendoun elaboradosistemade sacbés.Finalmente,en el Sur aparecenotros

muchoscentrosocupandolas regionesde Río Bec y Chenes(Dunning, 1990a:61).

Duranteel Clásico Terminal decae la actividadconsiructivay epigráfica iniciadaen el

sectorNoroesteañosatrás.Sitios comoXkalumkin de an de tallar estelasy el estilo Puuc

Clásico conocesus mejoresversionesen el sector nororiental. Sin embargo,Oxkintok

constituye una excepción,ya que ademásde erigir estelasdentro del llamado “estilo

panelado”(combinaciónde múltiplespersonajesy escehas)sigueemprendiendoproyectos

constructivosde gran vistosidad, tanto en el núcleocentral (Estadio Constructivo 5 del

grupo Ah Canul, MA-6, DZ-15) como en el áreade influencia(X’Burrrotunich). Tales

representacionesparecenestarrelacionadasconla nuevaorganizaciónpolítica de la ciudad

que, tras la desapariciónde Walas,secaracterizapore~ surgimientode personajeslocales,

representantesde los centrosdel entornoinmediato.

La grancantidadde manifestacionesarquitectónicasdatablesen estafasesugierenque la

región Puuc estuvodensamentepobladay ejerciendo influenciashacia las llanurasdel

Norte. A medidaqueavanzaelperíodosehacecadavezmásevidenteel desarrollode una

intensared de intercambioscon la Costadel Golfo y cn el áreamayaPutún-Chontal,de

la que existenclaras influencias,concretamenteen la esculturay arquitecturatardíasde

Uxmal (Dunning, 1990a:72)y quizá, por qué no, en las columnasque ornamentanlas
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fachadasprincipalesde los palaciosCh’ich y <leí Diah lo, ejecutadasen un cM lo, hastaese

momento,totalmenteatípico.

En el grupo Ah Canul, observamostambién que la Plaza Norte vuelve a adquirir

relevanciaal erigirse frentea la pirámidecentral dos estelasen las que se representan

múltiples individuos (al menos en una de ellas ya que de la otra sólo se conservaun

fragmento),adiferenciadel períodoanterioren las qu~ el temacentraleraun únicosujeto,

por lo generalasociadoa la clasedirigente. Sedemuestraasí una vez másque el patrón

triádico imperanteen la transición del Clásico Tenpranoal Tardío, aunque no fue

destruido,sí tuvo que convivir con el restode las edificacionesen un espaciourbanode

caráctermásresidencialqueceremonial.En estesentidoes importantetenerencuentaque

la estructurasocialde las tierrasbajasmayasdel Nortt ha sido desdeépocatempranamás

estratificadaen términosgeneralesque en las tierrasbajasmayasdel Sury, tambiénquizá

por ello, más orientadaa los asuntos“mundanos”que a la pompae inmortalidadde las

pequeñasélites gobernantessureñas(Andrews IV y Fovner, 1975:91).

Durantelos últimos añosdel siglo IX, Uxmal llegó a serel centropolítico dominantede

la región, hastaahora integrada,como decíamos,por varios centrosmayoresautónomos

que continuabanla tradición clásica maya de centro dividido (Dunning y Kowalski,

1994:91). No obstante,antesde 950 d.C. y tras un breveperíodode intensasrelaciones

y alianzas con Chichén Itzá, la ciudad y los demás centros dependientesfueron

abandonados,al menos por la clase dirigente, acontecimientosque precedierona la

conquistade la regiónpor partede ChichénItzá.

Tres causas,por tanto, parecenhabersido las princiíalesen el declinar de la sociedad

mayadel Norte de Yucatán:el gran crecimientopobla’:ional que pudo haberconducidoa

una indiscriminadautilización de los recursosnaturales,desembocandoen un desastre

ecológico;los conflictos generadosentre la élite gob~rnantey el resto de la población

(Kurjack, 1974:98) y las diferencias surgidas entre los propios centros mayores

dominantes.
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De todos modos, no debernos olvidar que las transtormacionesarquuleelónicas y

urbanísticasque sufrieron talesciudadesnos informan que fue sólo la clase(lorninalile la

que desapareció,mientrasque el restode la población sesupone,conulnuóviviendo allí.

El poder económicoy político de los habitantesde dichos espaciosconstituye un fiel

reflejo de la historia de esteperíodomaya,al que le sucedeun estilo arquitectónicomás

tosco y descuidado,dondeya no existenpiedras labradaso decoradas,y donde muchas

obrasno fueron nuncaterminadas.La fisonomíade los lugarescambiaobligatoriamente;

los grandesespaciosse conviertenenviviendaspeque:ias,las puertasamplias sevuelven

entradasestrechascon muros toscos o seclausuranpor completoy, en algunoscasos,se

utilizan piedrasque ornamentabanlas fachadasde los antiguospalaciosparaconstruir,por

ejemplo, el pavimentode una vivienda.

Manifestacionesde estetipo abundan,comoya hemosvisto, en el grupo Ah Canul donde

nos encontramoscon edificios de deficiente calidadtécnica, como la estructuraCA-21,

adosadaa la pirámideCA-4, o una unidadhabitacionaljunto a uno de los palaciosmás

elegantesdel sitio (CA-7), o casosen los que la antgua edificaciónparecehaber sido

totalmentedesmontada(CA-1), sin olvidar las muchasremodelacionessufridasen otras

estructuras,talescomoel tosco tapiadode algunaspuertasde los palaciosProto Puuc de

la PlazaCentraly el acondicionamientode espaciosinttriores mediantela construcciónde

pequeñosmuros de bajacalidad. En definitiva, cambioslo suficientementesignificativos

comoparasuponerquelos que construyeronlos “palacos” yano los utilizaroncomoantes

o, incluso,se vieronobligadosa desalojarlos sitios a í>esarde que los edificiossiguieron

teniendovida.
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Notas

(1) Texto original: “Proskouriakoffbelieves that the Maya sucial orgaíiízatíoi was original [y bascd upoii

Unce ruling lincagesmr which Lucre is evidejíceiii dic tlíree structuresthat uiidcrlay StructurcA-y

at Uaxactun,anddic three templesat Palenque,to theseexemplesmay be addedthe North Acropolis

aL Tikal, which liad Unce principal slirines tlirougliout most Of lis centuriesof developuient.

(2) Segúnlos estudiosdemateriallítico realizadosen otrossitios dc Yucatán,la obsidianagris procedía,

por lo general,de El Chayal (altiplano guatemalteco),mientrasque las fuentesde suministro de la

obsidianaverdeestabanlocalizadasen México.

(3) Texto original: ‘In additionto their larger size, majorcenterspossessstelaeandballcourtsindicative

of specializedritual activities and statusand identiñcatiMl of diesesites and their mlers with dic

traditionsof ClassicMaya dynasticrulership.
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Apéndices



APENDICE 1

Glosario

Bakchich: Estratode gravilla o piedrínquesueleencoixtrarseacontinuacióndel pavimento.

Bakpek:Estratode piedrasamorfasde medianotamañoque normalmenteaparecedebajo

de la capade bakchich.

Chultún: Oquedadregularen la laja calizaconstruidapor los mayaspararecogeraguay

que sueleestarcubiertopor una tapaderade pbdra.

Haltún: Bloquesde piedracon una cavidaden la que ;e depositael aguade lluvia, aunque

sobresu funcionalidady significado aúnexistenmuchasdudas.

Kancab:Tierra arcillosa de color rojizo quecubre la rocavirgen.

Sascab:Estratocalcáreonatural o artificial, la roca blancadeleznable.
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APENDICE U

Cuadro porcentual de complijos cerámicos1
Estructura CA-3

But Ichpá Oxk. Noheb Ukmul T o k o y NI PI Total
Reg. IylI 1 II III

CA3-1/D 1 . 35,7 60,6 0,1 . 1 1,3 1061

CA3-1(1) 2,8 27,6 68,2 - . 1,2 1062

CA3-1(2) 3,3 5,6 91 - 89

CA3-1(3> - 16,6 83,3 - . . 6

CA3-1(4> 0,4 23,3 1,7 31,7 36,1 - . 3,9 2,6 227

CA3-2(1)/I . 66,6 . . 33,3 12

CA3-2(1)/lI 16,4 2,3 50,5 16,4 . . 1,1 14,9 85

CA3-2<2)/I1 100 - . - 2

CA3-2(2)I111 52,7 20 . 18,1 . . 55

CA3-2(3>/I 19,5 28,2 28,2 23,9 46

CA3-2(3)/11 2,5 17,9 28,2 41 - 10,2 39

CA3-2(4)/1 5,7 . 40 37,1 17,1 35

CA3-2(4)/II 30,7 15,3 30,7 . 7,6 15,3 26

CA3-2<4)/11I 100 7

cA3-2(4)/lv 70,5 - 17,6 11,7 17 e~

CA3-2(8) 0,1 9 2,3 86,8 0,2 1,3 687

CA3-2(9)/l . 5 90 5 20

CA3-2(9)/I1 . 9,3 . 88,3 - 2,3 43

CA3-2(10)/I 9 9 1,8 65,4 1,8 12,7 55

CA3-2(10)/I1 . 10 10 70 . . 10 10

CA3-2<10)/1II - . 11,7 - 88,2 17

cA3-2(10)/lv 100 . . 7

CA3-2(11)/11 100 - . 4

CA3-2(11)/III 14,3 28,6 4,8 52 21

TOTAL GLOBAL . . . . . . . . 4173

NI no identificado; PI = por identificar.

Posterioresanálisisde estosfragmentos(Varela, 1994:705)asignan una partedc los rijamos al complejo Sihil.
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Cuadro porcentual de complejoscerámicos2

Estructuras CA-4, CA-II y CA-23

But Ichpá Oxk. Noheb Iikmul Tokoy NI PI
Reg. lyIIII

CA4-1/D . 0,1 . 0,1 9~,6 0,2

CA4-1/DNO . . . 75 25

CA4-1/DNE . 2 19 60 . . 19

CA4-1(2)/J . 5 . . 9.5

CA4-1(2)¡ [II . . 100 . .

CA4-1(3)/I . . 38 44 . . 18

CA4-1(5)/I . 50 50 . .

CA4-1(5)/II . 50 50 . . .

CA4-1(6)/lI 50 50 . . .

CA22-l(1)/J . . . 50 50 .

CA22-1(2)¡1 . 20 . . 80 .

CA23-1/D . . 50 50 .

CA23-1(1)/I . 100 . . .

NI = no identificado;PI = por identificar; DNO = derrumbefaciadaNoroeste;
DNE = derrumbefachadaNoreste.
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Cuadro porcentual de complejoscerámicos3

Estructura CA-S

But Ichpá Oxk. Noheb Uécmul T o k o y
Reg. IyJI 1 II III

CAS-1/DFN 1,7 1,7 97,9 3 0,7

09CAS-1/DFS

CA5-í/DFE

CAS-1/DCI 0,5

90 0,1

100

0,5 47,3 41,1

CA5-1/DC2 4,6 95,4

CAS-1/DC3

CA5-l/0C4

36 61,9 0,1CA5-1IDC6,7

CAS-LIC 1/1

CAS-lIC1/II

CAS-11C2/I

CA5-11C2/IJ

CA5-11C2¡III 10 90

CAS-1 /C3/I

CAS—1/C3/Il

CAS-1/C3/III

CAS- 1 /C4/I

CAS-1/C4/II

CAS-1/C4/IJ1

CAS- 11C5/III

CAS-11C6111

CAS-1/C6/III

CAS-1IC6IIV

10 90

10 90

D = derrumbe;FN = fachadaNorte; FS = fachadaSur; C = curto

01

48 57

23 62 10

100

100

100

100

100

100

100

loo

100

100

100

100
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Cuadro porcentual de complejos cerámicos4
Estructura CA-6

But Ichpá Oxk. Noheh Ukrnul ‘1’ o k o y NI PI Total
Reg. IyII 1 II III

CA6-1/D - 3,5 46,3 1,7 1,9 44,5 - 1,9 1863

CA6-1/DC1 - 3,3 95,6 - 1,1 - 91

CA6-1/0C2 - - - 18,6 64,4 1,7 0,8 12,7 - 1,7 118

CA6-1/DC3 . 1,8 5,6 45,2 5,6 - 32 9,4 53

CA6-1/DC4 - - - 2,2 96 - 0,5 - - 1,1 178

CA6-1/DC7 - 6,3 82,9 6,3 2,1 - - 2,1 47

CA6-1/C2/I - 8 8 - 3 80 - 1 100

GA6-1/C2/111 - - 27,6 4,7 66,7 - 1 192

CA6-1/C3/I - - - 34,2 63,1 2,6 - - - - 38

CA6-1/C3/II - 7,2 - 42 39,1 1,4 - 10,1 69

CA6-1/C4/1 - 2,5 - 55 42,5 - - - 120

CA6-1/C4/fl - - - 51,6 29 - - 19,3 31

CA6-1/CS/1 - - - 20 80 - 5

CA6-1/CS/1I - 2,5 - 41,2 55 1,2 80

CA6-1/C6/1 - - - 26,9 73 - - - . 26

CA6-1/C6/l1 - 0,9 - 25,4 64,1 - - - 1,8 7,5 106

CA6-I/C7/j - 6,6 53,3 40 - - - - - 1$

CA6-1/C7/I1 - 1,7 - 62,5 35,7 - - - 56

CA6-1(20) - - - 64,8 35,1 - - - - 54

CA6-1(22)/I1 - - - 81,8 - . - - 18,1 - 11

CA6-1(28) - - 1 94 5 - - - - - 25

CA6-1(29)/D - - - - 98,1 - 1,8 - 55

CA6-1(29)/1 - 1,8 - 43,6 50,9 - - 3,6 55

TOTAL GLOBAL . . . . . . . . . 3388

NI = no identificado; ~r = poridentificar; D = derrumbe;C cuarto.
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Cuadro porcentual de compfrjos cerámicos5
Estructuras CA-7 y CA-S

But Ichpá Oxk. Noheb Ukmul T o k o y NI PI Total
Reg. Iyll 1 II III

CA7-1/DFO - 4,1 94,1 1,2 0,2 - - 0,2 3235

CA7-1/DFE - 3,7 95 0,6 0,3 - 0,4 1156

CA7I/CI/I - 2,7 94 1,4 - - - 1,9 789

CA7-1/C1/1I . 0,2 98,4 0,7 - - 0,3 0,4 2669

CA7I/C1/IH - - 96,7 - - - 2 1,3 150

CA7-t/C2 18,2 69,7 - - - - 12,1 33

CA7-1/C4 - 18,2 80,6 - - 1 93

CA7-1/C7 - 3,9 - 29,7 63,3 0,8 - - - 2,3 128

CA7—1/C8 - 0,6 - 10,3 87 0,3 - - 0,3 1,5 321

CA7-1/C9 - 1,7 - 22,4 72,4 1,7 - - - 1,7 58

CA7-1/C10 - 1 8 88 1 - 2 100

CA7Á/C11 - 0,2 - 1,6 96,7 0,2 1,2 1218

CA7-1/UH. - - - 1,5 77,6 3 16,4 - - 1,5 67

CA7-1(22-23) - 1 - 11,2 86,4 - - - 1,3 295

TOTAL GLOBAL . . . . . . . . . 10312

GA8-1/D - - - 0,4 99,2 - - - - 0,2 1277

CAS-1(1) - 15,3 81,8 - - - 0,7 2,2 137

CA8-1(2) - 26,1 64,5 0,9 - - 0,9 7,5 107

TOTAL GLOBAL . . . . . . . . . 1521

Nl = sso identificado; PI = por identificar; D = derrumbe;FO = fachadaOeste; FE = fachadaEste; O = cuarto;UH. = unidadhabitacional.
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Cuadro porcentual de compfrjos cerámicos6
pozosde plaza

But Ichpá Oxk. Noheb Ukmul ‘1’ o k o y NI PI Total
Reg. IyII 1 II III

CA/PP-l/D - - - 98,2 - - - 0,9 0,8 1117

CA/PP-hl - 1 1 16 80 - - 1,6 0,3 372

CA/PP-luí - - - 9,3 88 - - - - 2,8 394

CA/PP-3/D - - - 16,3 83,3 0,1 - - - 0,2 924

GA/PP-3/I . 0,5 - 5,1 93,3 - - - 0,3 0,6 1293

CA/PP-3/II - 0,5 - 4,4 95,1 - - - - - 205

CA/PP-4/I - - - - 81,2 - - - 18,8 - 16

CA/PP-4/ll - 8,3 82,5 - - 8,3 0,8 - 120

CA/PP-S/l - 88,2 11,7 - - - - 17

CA/PP-7 15 80 - - - 39

CA/PP-8 - 88,5 - - 9,1 26

CA/PP-9 10 90 - - - 30

CA/PP-lO - - - 11,1 88,8 - - - 27

CA/PP-II/II 90 - - - - - - 10 25

CA/PP-13 100 - - - - 2

CA/PP-lS - 100 - - 2

CA/PP-lo - - 100 - 3

CA/PP-22 - - - - 100 - - - 6

CA/PP-24 38,4 - 7,6 - - - 53,8 13

CA/PP-25 - - - 100 - - - - 11

TOTAL GLOBAL . . . . . . . . 4642

NI = no identificado; PI poridentificar.
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APENDICE ¡U

Cuadro de industria lítica y de concha 1

Estructuras de la PlazaNorte

Claflada C.Psslida

O B J

Colgantes

E T

Cuentas

0 3

Piezas Varios TOTAL
15iC sasco

CA3-1(1) 23 . . . 23

CA3-2(4)II . . 3 . . 3

CA3-2(7)I
TUMBAS 17 13 . . 30

CA3-2(8) 5 3 . 273 . . 281

CA4-1ID 5 . . . . . 5

CA4-1(2)II 1 . . . . . 1

CA21-1/D 1 . . . . 1 2

TOTAL . . . . . 345

E) = derrumbe
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Cuadro de industria lítica y de concha 2

Estructuras de la Plaza Central

0 8 J E T 0 3

C.T,allada C. Pedida Colgasetes Cuentas Piceas Vados TOTAL
naosalcó

CAS- 1íDFN

CAS-lIDES

CAS- lIC 1111
CAS-] IDC2

CAS—1IC211

CAS-1IDC4

CAS-]IDCS

CA5-11C611I

CAS-1 IC6IIV

CAS-1(S)I
TUMBA 7

CAS-1(24)I
TUMBA 8
CAS- 1(26)1
TUMBA 10
CA6-1ID

CA6- 1 IDC2

CA6-11C211

CA6— 1 IC311

CA6-1 IDC4

CA6-1/DC7

CA6- 11C7111

CA6-1(29)11
CA2S-1(1)/
OFRENDA 14

TOTAL

17 2

3 3

1

19

3

8

6

3 5

lo
1

18

1

6

3

3

1 9

6

4

1

3

1

1 5

2 1

27 1

1

1
1

3

1

28

1

1

1
2

1

1

1

1
2

19

1

1 1

15 34

D = derrumbe;FN = fachadaNorte; PS = fachadaSur; C = ctarto

145
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Cuadro de industria lítica y de concha 3

Estructuras de la PlazaEste

O B J E T O S

C.Tallada C. Pulida Colgantes Cuesatas Nc~a Varios TOTAl.
asicsasco

CA7-1IDFO 18 3 . . . . 21

CA7-1IDC1 2 . . . . . 2

CA7-11C1/I . 6 . . 6

CA7-LIC1/IJ 2 . . . . 2

CA7-1IC1IIII 2 1 . . . . 3

CA7-1IDC2 . 2 . . . . 2

CA7-11C211 1 . . . . .

CA7-11DC3 . 1 . . . 1

CA7-11C311 4 . . . . 4

CA7-11C3111 4 . . . . . 4

CA7-1IDC8 . . . 1 . . 1

CA7-1IDC11 . . 14 . . 1 1S

CA7-1(11)1
OFRENDA2 1 . . . . 1

CA7-lIDU.H. 6 . . . . . 6

CA71/U.HIII 7 . . . . . 7

CA8-1ID 10 . . . . . 10

CAS-LIDC2 1 . . . . . 1

CAS-1IC2IIJ 4 . . . . .

TOTAL . . . . . 88

E) = derrumbe;FO = fachadaOeste;C = cuarto;U.H. = unidad habitacional
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Cuadro de industria lítica y de concha 4

PlazaSur

OBJETOS

C.Tajlada C. Pulida Colgantes Cuentas Pien Vados TOTAL
masnico

CA24-1(1)II 1 . . . . 1

CA24-1(1)III 2 . . . . . 2

CAIPP-lII 2 . . . . . 2

CAIPP-211 6 . . . . . 6

CAIPP-3/II 1 . . . . . 1

CAIPP-411 2 . . . . 2

TOTAL . . . . 14

PP = pozo de plaza
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Cuadro de industria ósea
Total del grupo

Pendientes Anillos

O B ,J E T

Agujas

O S

P~rfora- Indeter- Total
dores minados

CA3-1(1) - - 1 1 2

CA3-2(4)/l 20 - - - - lo

CA3/Tumba5 - 1 1

CA3-2(8)/I - 1 1

CAS/Tumba10 - 1 1

CA7-1/C4/1 1 1

TOTAL . . 26

C = cuarto.
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APENDICE IV
Monumentos escultóricosdel grupo Ah Canul

Fasesarqueológicas Monumentos

escultóricos

Fecha Localízacían

ICHPA

(350-550d.C.)

Dintel 1

Dintel 2

Dintel 11

Dintel 13

Dintel 14

Dintel 15

92.? ?2. (cn.475-495)

<ca4~5495)

92.1116.17.(ca487)

9.2.1116.17.(czi.48’7)

-—

CA-6

CA-6

CA-3(?)

CA-5

CA-?

CA6

NOHEB

(550-710d.C.) Miscelánea48 (7) CKS

UKMUL

(710-850d.C.)

Dintel 3

Dintel 8

Dintel 9

Dintel 10

Dintel 12

Estela23

Estela24

Miscelánea6

Miscelánea30

Miscelánea41

Miscelánea42

Panel5-4316

-—

-—

CA-7

CA-7

CA7

CA-?

CA-?

CA12

CA12

CA-lS

CA-7

CA-?

CA-7

CA-7

NAK

<850-1000d.C.)

Estela25

Estela26

Miscelánea3

Miscelánea50

Columna2,3,4

Columna5

---

CA- 14

CA14

CA-14Q)

CA-4

CA2

CA8

TOKOY

(1000-1500 d.c.) Miscelánea44 -— CA-?

Fuente:De Pablo, 1990:151 y modificadopor la autora.

449



APENDICE y

Ficha de análisis arquitectónico No. 1

Estructura: CA-3 (PalacioPop).
Orientaciónfachadaprincipal: Norte, ligeramentein:linadaal Noreste
Planta y alzado:Fig. 2.16.
Detalles arquitectónicos:Láms. 1 y XIV.

EXTERIOR

Datosgenerales:

Dimensiones:Formacasi rectangular,de 15,10 m. (láchadaNorte) y 14,15 ni. (fachada
Sur) de largo y 8,65 m. de ancho (sin incluir la escalinata).

Plataforma:Unapequeñaplataformade 1,85 m. de ancho y 0,13 ni. de alto recorrelas
fachadasSur y Oeste.Adosadaa la fachadaoriental ;e encuentraotra plataformaque se
dirige en dirección Este,formadapor tres escalonesde unos0,40 ni. de altura.

Escalinatas:Una escalinatalocalizadaen la crujía Norte, de plantadesigual,de 8,13 m.
de ancho en la parte inferior y 7 peldañosparcialnnenteconservados,compuestospor
sillaresdispuestosde formaregulary de similár tamafo y factura. La escalinatapertenece
a la segundafasearquitectónicadel edificio.

Análisis morfológico:

Zócalo:Ataludado,de unos0,65 ni. de alto y 0,07 m. de resalte,formadopordos hiladas
de sillaresde aproximadamente0,20 por 0,20 ni. y d[spuestos de forma regular.

Paramentosdefachada:Incompletos,de 1,46ni. de al nraenlas partesmejorconservadas
y un grosorqueoscilaentrelos 0,60 y 0,90 ni. Se con.ponende sillaresde tamañoy labra
írregular -destacandopor su gran tamaño los de esquinalabrados en sus dos caras-,
exceptolos de la crujía Norte, integradosporsillaresc e buenafacturay un tamañomedio
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de 0,20por 0,25 m. A diferenciade los muros interiores, seobservanmuy pocascuñas
entreellos. Presumiblementerecubiertospor enlucidode estuco.

Vanos. La formaes rectangular;los másamplios (crujía Norte) poseenunaanchuramedia
de 1,60 ni. y 0,60m. de profundidad,mientrasque el máspequeño(puertaOeste)mide
0,60 m. de luz y 0,70 m. de profundidad.Las jaíiíbas estánformadaspor hiladas de
sillaresmuy similaresa los de los muros; los de las ~squinasposeencarasvistastanto al
exterior comoal interior. No sehalló ningún dintel in situ.

Moldura mediaíFrisosíCornisa/Cubierta/Crestería:No se conservaningúnelemento.

Elementosdecorativos:

El elementodecorativomáscaracterísticoquesuelencxhibir los edificiosdeesteestilo son
los paneles remetidos de los paramentos superiores,pero dado el mal estado de
conservaciónde las fachadasde CA-3 no hay evidenciasparaasegurarsu existencia.En
cuantoal materialde estuco,destacalapresenciade moldurascon acanaladuras,otrascon
incisiones y un fragmento con aspectode concha, pintadas de azul, rojo y verde,
presumiblementepertencientesa la segundafasearquitectónicadel edificio.

INTERIOR

Tipología de la estructura:

Tres crujías longitudinalesorientadasEste-Oeste,fla íqueadaspor una lateralen el lado
occidental. No existepartición en cuartos,a excepciónde la pequeñacámarasituadaen
el extremoSuroestede la crujía meridional.

Análisis morfológico:

Pisos:Estucados,de unos0,05 m. de espesor,bienconservadosenalgunaszonas,excepto
en aquéllascon pozosde saqueo.Destacael piso pintE.do con diseñode unaesterao pop,
de fondo anaranjadoy líneasrojas de diferenteanchura,y que da nombreal palacio.

Murosy vanos:Muros de aproximadamente2,17 in. de alturadesdeel nivel de piso hasta
el arranquede la bóveday un espesorqueoscilaentrelos 0,64 m. y 1 m. La mampostería
es másburda quela de los muros exteriores,los sillaresestántoscamentelabradosy son
de diferentetamaño. Empleode cuñasentre ellos. Or ginalmenteenlucidoscon capasde
estucode color verde, rojo y naranja.Destacala presenciade dos psicoductosabiertosen
el muroSur de la crujíameridionalque comunicancon la hornacinade la navemeridional
-de 0,43 ni. de ancho, 0,22 de alto y 0,30 m. de profundidad-y de un nicho con forma
de 1k invertida de 0,60 ni. de anchoy 0,25 m. de profundidady restosde estucoen su
interior en el muro meridional de la crujía Norte. Sólo dos vanos, de dimensiones
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distintas:el másoccidental,de 0,60 ni. de luz, 1,50 m. de alto y 0,70 ni. deprofundidad,
y el que comunicala crujía Surcon la central, de 1,09 ni. de luz, 1,55 m. de alto y 0,98
m. de profundidad,la forma de éstees trapezoidal ¡, a diferenciadel anterior, no se
conservael dintel in situ.

Bóvedas: Sólo se conservael arranque, de 0,20 rl. de proyección. Los elementos
constructivoshallados en el derrumbenos informar que se trata del tipo de bóveda
escalonada,construidacon lajas encimadastoscamentelabradas,de seccióntriangular y
de 0,39 ni. de anchoenla carafrontal, 0,19 m. de alto y 0,59 ni. de profundidad.Empleo
de pequeñascuñaspararellenarlos huecosentrelajas.Las superficiesde las bóvedasson
muy irregularesdebidoal labradoburdo de las dovelasy terminadascon abundanteuso
de mortero. Hay morillos en los muros inmediatamentedebajo del arranquede las
bóvedas.

Estilo arquitectónico:

Primera fase arquitectónica: Oxkintok Temprano (ca. 300-550 d.C.). Segundafase
arquitectónicaProto Puuc A (ca. 550-650d.C.).
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Ficha de análisis arquitectónico No. 2

Estructura: CA-4.
Orientaciónfachadaprincipal. Oeste,con una desviaciónde 40 haciael Norte.
Planta y alzado:Figs. 2.22.,2.23.,2.24.
Detalles arquitectónicos:Lánis. II, III y XV.

EXTERIOR

Datos generales:

Dimensiones:Basamentode formapiramidal, de 8,6~ m. de ancho y 12 m. de altura.

Plataforma:Unapequeñaplataforma,continuaciónde la querecorrelas fachadasde CA-
22, bordeala fachadaSur de la pirámide. Tiene unos 0,50 m. de anchoy 0,45 m. de
altura y estácompuestapor una doblehilada de sillares con las carasvistas al Sur. La
parte superior se halló muy destruida,aunque presumiblementeiba cubierta por un
enlucidode estuco.Otra plataformade similarescaracterísticas,sobre la que sealza el
edificio CA-21, bordeael extremonoroccidentalde la estructura.

Escalinatas:Una escalinataerigida en la fachadaOestey que llega hastaun segundo
cuerpointegradoporotrasdospequeñasescaleras.Mide 8 ni. de anchoenla parteinferior
y 6,5 m. en la superior-parcialmenteconservada-y 9 m. de altura.La escalinatasedivide
en tres tramoshastallegaral segundocuerpo:el primerocomprende12 escalonesbastante
bienconservadoscompuestosporsillaresdispuestosde formaregulary de similar tamaño
y factura; el segundo,separadodel anterior por un descansillode 0,80 m. de huella,
cuentacon seis peldañosde iguales característicasa los del nivel inferior; sin embargo,
el último tramo, separadodel segundopor un descansillode 0,60 ni. de huella, sehalló
prácticamentedestruido:debió de constarde unos 17 o 18 escalonesde los que sólo se
conservael núcleodondeseapoyabany algunossillaressueltos(aparentementeesenúcleo
o relleno es menosconsistente, lo que provocaríaque dichapartese conservaraen peor
estado).

Las dospequeñasescalinatasconducena la cima. Tienen1,20 rn. de anchoy 1,65 m. de
altura y entreellashay un dadode 2 m. de ancho. El númerode escalonesoscilaentre 7
u 8 ya que no se hallarontodas las piezasiii situ.

Análisis morfológico:

Paramentosde fachada: Ademásde la fachadaOeste, sólo se excavaronlas esquinas
Noroestey Suroesteque presentaronigualescaracterísticas:tres cuerposataludados,los
dos inferiorescon tratamientodecorativobasado,volumétricamente,en el retranqueoy
ataludamientode sus paramentos:
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- Cuerpo inferior: Constade un zócaloataludadointegradopor tres hiladasde sillaresde
labra y corte regular (los de las esquinasestánlabradospor ambascarasy son de un
tamañosuperior).Sobreéstesealzaunafranjarehundidao entrecallede 0,55 ni. de altura
y remetida0,30ni.; el tipo de aparejoes como el del zócaloo rodapié.El paramentoque
se apoya en ésta consiste en una moldura en delantal, con la misma inclinación y
mamposteríaque el zócalo, decoradaen ambascaras con un panel remetido. Todo el
conjunto configuraun perfil arquitectónicodel tipo talud-tablero.

- Cuerpo central: Creadoa imagen del anterior, reproducelos retranqueoscon ligeras
variantesy no exhibedecoraciónalguna.

- Cuerposuperior: Totalmentedestruido,sólo conservabael rellenointerior de fábricay
algunaspiezaslabradassueltas.

La cima: Aparentemente,coronadapor un templo, hoy desaparecido,del que apenasse
conservanlas dos pequeñasescalinatasque finalizanen dos supuestosvanosde accesoal
interior del santuario.

Elementosdecorativos:

Perceptiblesenel retranqueoy ataludamientode susparamentos,asícomoenla hornacina
de plantarectangularconrestosde enlucidode colorrojo queportala entrecalledel sector
Noroeste.No seencontraronpiezasde estuco.

Estilo arquitectónico:

Proto Puuc A (ca. 550-650d.C.).

454



Ficha de análisis arquitectónico No. 3

Estructura:CA-5 (Palaciode la Serie Lunar).
Orientaciónfachadaprinc¡~al: Norte.
Planta y alzado: Fig. 2.35.
Detallesarquitectónicos:Láms. IV, V, XVII.

EXTERIOR

Datos generales:

Dimensiones:Formarectangular,de 26,20 m. de largo y 9,70 m. de ancho.

Plataforma:Dos plataformas,una que recorretoda la fachadameridional (25,90ni. de
largo, 1,40 ni. de anchuramáximay 1,75 ni. de alto) y otrade inferior tamañoque bordea
la fachadaoccidental(10,01 ni. de largo, 0,50 ni. de anchoy 0,50 it. de alto).

Escalinatas.Tres escalinataslocalizadasen la crujía Sur, de plantadesigualy diferente
númerode peldaños:7, la másoriental; 5, la central y 2 la situadaal Oeste. La altura
mediaes de 1,10 ni., desdeel nivel de Plazaa la plataformaque recorrela crujía Sur.

Análisis morfológico:

Moldura basal: Rectangular,formadaporunaúnicahiladade sillarestalladosy dispuestos
de forma irregular, de aproximadamente0,28 ni. de alto por0,37 m. deanchoy 0,12 ni.

de resalte.

Paramentosdefachada:De 1,97 m. de altura (desde el zócalo al sofito de la moldura
media) en las partesconservadasy una profundidadque oscilaentre los 0,60 y 0,80 ni.

Se componende sillaresde tamañoy labra irregular, con un tamañomedio de 0,30por
0,35 ni. llegandoalgunosa alcanzarlos 0,50por0,35 vn., y de numerosascuñasentrelos
mismos, originariamentecubiertospor gruesascapas le estuco.En la mitad Oestede la
fachadaNorte se encuentrandos respiraderosde 0, 1Q m. de ancho, 0, 20 ni. de alto y
0,65 m. de profundidad.

Vanos: Ningunopermaneceintacto. La forma es rectangular;los másamplios poseenuna
anchuramediade 1,32 m. de luz y 0,80 m. de profundidad,mientrasqueel máspequeño
(puerta9) mide 0,70 m. de luz y 0,51 ni. de profundidad.Las jambasestánformadaspor
doblehiladade sillaresde aproximadamente0,40por025 ni. los másgrandes,unidospor
bloquesmáspequeñosy mortero; los de las esquinasposeencarasvistas tantoal exterior
como al interior. Los dinteles -ninguno encontradoer su posiciónoriginal- sonbloques
monolíticos lisos a excepcióndel de la puerta2, grabadocon inscripcionesjeroglíficas
(dintel de la Serie Lunar que da nombreal palacio).
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Moldura media: Forma rectangular,conservadaúnicamenteen el sectororiental de la
fachada Norte y compuestapor tres elementos: dos hileras inferiores de bloques
rectangularesprofundamenteempotradosen el miro y coronadospor lajas también
rectangularesde aproximadamente0,14 ni. de alto, 0 44 ni. de anchoy 0,22 ni. de resalte
máximo. En el extremoNorestedel edificio (donde CA-6 se une a CA-5) la moldura
mediacambiay se convierteeíi idénticaa la de CA~S.

Frisos: Paramentossuperiorescasi inexistentes,aparelítementeverticalesy de mampostería
similar al restode los muros.

Cornisa: No seconservaningúnelemento.

Cubierta/Crestería:No seconservaningún resto.

Elementosdecorativos:

Decoracionesde estucocon diseñosgeométricosen los paramentossuperioresdeledificio,
si bien no permaneceningún elementoin situ (sólo piezashalladas en el derrumbe).
Destacaasimismoel sillar esculpidocon unarepresentaciónde Kinich Ahau (Miscelánea
48) procedentede la fachadaNorte.

INTERIOR

Tipología de la estructura:

Tres crujías longitudinalesorientadasEste-Oeste,flanqueadaspordos laterales.La central
y la meridional se dividen en dos cuartos cada una (cuartos 2, 3, 6 y 7) de tamaño
desigual.

Análisis morfológico:

Pisos: Estucados,bienconservados(principalmenteer. la crujíameridional),con restosde
color rojo en algunosde los cuartos.El piso superior seprolongahaciael exterior (crujía
septentrional)cubriendola moldurabasal.Por lo genzral, tres nivelesde ocupacion.

Murosy vanos:Muros de aproximadamente2,14 m. de alturadesdeel nivel de piso hasta
el arranquede la bóveday unos0,85 m. de espesor.El sillarejoessimilaral de los muros
exteriores,si bien el tipo y la calidad del aparejoes más toscoen los interiores. En su
origenenlucidoscongruesascapasde estuco.Destacala presenciade cuatrorespiraderos
abiertosen los muros de la crujía central de dimensonessimilares a los de la fachada
Nortey de un pequeñonicho de formacuadradapracticadoenel ejecentral Norte-Surdel
edificio. La forma de los vanos interiores es semejantesa la de los exterioresy las
dimensionesoscilan entre los 0,75 ni. a 1,32 m. de luz y los 0,75 a 0,82 m. de
profundidad.
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Bóvedas:Actualmenteno seconservaningunacompleta,sin embargoPollock (1980:295)
alcanzóa documentaruna partede la misma. De 0,15 a 0,20 ni. de proyecciónen el
arranque.La formavaríaentrebóvedade lajascon i.nradóscurvo y bóvedade lajascon
intradósen forma de botella. Construidascon lajas sobrepuestasburdamentelabradas,
alternandoconalgunasdovelasde seccióntriangularce 0,45 a0,25 it. de ancho,0,67m.
de largoy 0,12 m. de espesor,y de inclinaciónvariable. Empleode pequeñascuñaspara
rellenar los huecosentre lajas. Las claves son de ibrma rectangular, sin decoracióny
bastantehomogéneas,con unasmedidasmediasde 0,28 m. de ancho,0,77 m. de largo
y 0,12 ni. deespesor.Las superficiesde las bóvedassonmuy irregularesdebidoal labrado
toscodelas piedrasy terminadascon abundanteusode mortero,si bien ibancubiertaspor
finas capasde estucoque disimulabanel acabadoburdo. Hay morillos en algunoslugares
de las impostasy en los muros inmediatamentedebaj del arranquede las bóvedas.

Otros elementos:

Destacala presenciade una banquetade 2,50 it. de largo, 2,20 ni. de ancho y 0,30 m.
de alto emplazadaen la crujía meridional (cuarto «> y en cuyo interior se hallaron la
Tumba 8 y el Enterramiento4.

Estilo arquitectónico:

Proto Puuc B (ca. 650-710d.C.).
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Ficha de análisis arquitectónico No. 4

Estructura:CA-6 (Palaciode la SerieInicial).
Orientaciónfachadaprincipal: Norte.
Planta y secciones:Fig. 2.50.
Detallesarquitectónicos:Láms. VI, XVIII

EXTERIOR

Datosgenerales:

Dimensiones:Formarectangular,de 34,50 ni. de largo y 7,90 ni. de anchoen el lado
occidental(algo másestrechoen el extremo oriental).

Plataforma:Dos plataformasadosadasen la fachadaSur, de 27,45 m. de largo, 1,50 ni.

de anchoy 1,75m. de alto la máselevada,y de 18,8:5 ni. de largo, 2,75 m. de ancho y
1,20 m. de alto la inferior. Otraplataformamásdelgacarecorrela fachadaNorte, de 20,5
m. de largo, 1,25 ni. de ancho y 0,20 ni. de alto respectoal nivel de plaza.

Escalinatas: Una, adosadaa la plataforma más a~ ta de la fachada Sur, de planta
semirrectangulary compuestaporseispeldañosde distintostamaños,formadosporsillares
de unos0,27por 0,27 ni. La altura máximadesdeel nivel de plazaesde 1,25 ni. Tanto
la forma como la facturarecuerdaa las de CA-5.

Análisis morfológico:

Moldura basal: Carece de ella, excepto tres pequeños escalonesdelantede las puertas2,
3 y 4, de 0,12 ni. de alto.

Paramentosdefachada. De 2,03 m. de altura (desdeel zócalo al sofito de la moldura
media) en las partesconservadasy una profundidadcueoscilaentrelos 0,70 y 0,82 m.
Se componende sillaresde tamañoy labra irregular, comprendidos,en la mayoríade los
casos,entrelos 0,20 y 0,40 ni. de lado, alternandoccn bloquesde mayoresdimensiones
y dispuestos formando hiladas de sillarejo. El empleo de las cuñas es menor con respecto
a CA-5. En el origen, cubiertospor gruesascapasde estucoy sin decoraciónaparente.

Vanos:Formarectangular,de 1,05 ni. de luz (exceptoLa puerta3 quemide 1,22 ni.), 0,70
ni. de profundidady en tornoa 1,70 m. de altura. Las jambasestánformadaspor sillares
labrados-los de las esquinasen sus doscaras-y dispuestosde forma irregular. Alternan
los grandesbloquesmonolíticosde hasta0,65 por 0,3(1ni. consillaresde inferior tamaño
(cuadradosy rectangulares),unidospor cuñasy morte:o. Los dinteles,a excepciónde los
de las puertas1 y 2 que no fueronencontrados,se hallaron in situ o bien hincadosentre
las jambas.Al igual que los de CA-5, son bloquesmonolíticoslisos.
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Moldura media:Forma rectangular, conservada principalmente en los extremos Noreste
y Noroeste de la fachada septentrional. Presumiblenente, compuesta por dos hileras de
bloquesrectangulares(los inferioresde unos0,45 m. de ancho,0,12 m. de alto y 0,70m.
de profundidad,y los superioresde 0,20 ni. de ancho,0,25 ni. de alto y 0,19 ni. de
profundidad;ambashiladascon un resaltemáximo de 0,18 ni.), sin embargode la línea
superiorapenasseconservanalgunosbloquesubicadosen el extremoNoroestedel edificio
(esquinade unión con CA-5).

Frisos: A diferenciade CA-5, se conservanrestos le los paramentossuperioresen los
extremos Noreste y Noroestede la estructura.La forma es vertical y la altura desdeel
cuerpo superior de la moldura mediaa la cornisaalcanzalos 1,85 m. en las partesmejor
conservadas. Carecen de decoraciónin situ, si bien se recogieron numerosos restos de
estucos procedentes de los frisos del palacio.El tipo de sillarejo difiere de la del restode
los muros en la forma y tamaño de los sillares (algo más pequeños,de unos0,22por0,18
m.).

(‘omisa: Se conservan algunos elementos en el extremo Noroeste del edificio de similares
características a la hilada inferior de la moldura media.

Cubierta: La cubierta se conserva en la mitad noroí:cidental de la crujía Norte y en la
mitad Oeste del cuarto 3, compuestapor pequeñaspiedras y mortero y recubiertapor
capas de estuco. El grosor del techo oscila entre los 0,30 y 0,40 m. A fin de evitar
filtraciones de agua, se procedió a su consolidación en la campaña de 1990.

Crestería:Se mantiene el arranque de la misma que ;e apoyasobreel muro central.

Elementosdecorativos:

Decoracionesde estucocon diseños geométricos,~íntropomorfosy numerosossignos
escriturarios, con restos de color rojo, azul y verde qte originariamente ornamentaban los
paramentossuperioresdel edificio.

Otros elementos:

Banquetade forma rectangularde 1,55 ni. de largo, C,90 ni. de anchoy 0,34 ni. de alto,
localizadaen la esquinade unión entreCA-5 y CA -6 (fachadaNorte), construidacon
sillares labradosde formaregular,relleno de grandespiedrasensu interior, y recubierta
en supartesuperiorporun enlucidode estucoapenasconservado.
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INTERIOR

Tipología de la estructura:

Dos crujías longitudinalesorientadasEste-Oeste,de 2,50 ni. de ancho,flanqueadaspor
una nave transversalen el extremooriental y divididas en sietecuartos de dimensiones
variables.

Análisis morfológico:

Pisos:Dos nivelesde ocupacióncomunesatodala esiructura:el 1, que correspondeal de
construccióndel edificio -suelomuy nial conservadoen las crujíasNorte y Este- y el II
o suelo deplataformade color rojo intenso,querecorretodo el palacio.La tomade cotas
de nivel enestesuelodemostróque existeun descensodesdela crujíaseptentrionalhacia
la meridional

Murosy vanos:Muros de aproximadamente 2,20 ni. ce altura desde el nivel de piso hasta
el arranque de la bóveda y un espesor que varía desde los 0,50 m. a 1,30 m. (grosor del
muro que divide las dos crujías longitudinales). El &illarejo es similar al de los muros
exterioresy originariamentelos muros iban enlucidoscon gruesascapasde estuco.A
diferenciade CA-5 no existenrespiraderospero sí numerososnichosrectangularescomo
los abiertosen las paredesexterioresdel edificio, destacandola hornacinadel muro Oeste
del cuarto3, de 0,35 por0,35 m. y 0,29 m. de profundidad,y con restosde estucoen el
interior. La forma de los vanosinteriores es semejantea la de los exterioresa excepción
de la puerta10, ligeramentetrapezoidal,si bien hay que teneren cuentaque susjambas
fueronrecrecidasy modificadasparasujetarel dintel con inscripcionesjeroglíficas.Miden
aproximadamente1,10 m. de luz y de 1,30 a 0,90 m de profundidad.

Bóvedas:De0,15 a 0,17 m. de proyecciónen el arranque.La forma, al igual queenCA-
5, varíaentrebóvedade lajas con intradóscurvo y bóvedade lajascon intradósen forma
de botella. Construidascon lajassobrepuestasde seccióntriangularde 0,42a 0,28 m. de
ancho,0,60 m. delargoy unos0,12 ni. de espesor,con tendenciaa inclinarsehaciaarriba
desdeel arranquey a mantenersehorizontalmentea medidaque las dovelasseaproximan
a la líneade claves.Empleode pequeñaspiedraspararellenarlos huecosentrelajas. Las
clavessonde formarectangular,sin decoracióny bastantehomogéneas,con unasmedidas
mediasde 0,32 m. de ancho, 0,55 m. de largo y 0,1~ ni. deespesor.Las superficiesde
las bóvedasson muy irregularesdebidoal labradotoEco de las piedrasy terminadascon
abundanteusodemortero,si bien ibancubiertaspor fiíías capasde estucoquedisimulaban
el acabadoburdo. Hay morillos en los muros y en algunoslugaresde las impostas,a unos
0,3010,50m. por debajode la línea de claves.

Elementosdecorativos:

Destacanlos dos dinteles con inscripcionesglíficas de las puertas7 y 10, y la pintura
mural con un glifo inscrito en un medallón del ctarto 2. Otro elementodecorativo
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integrado a la arquitectura interior del edificio es una piedra grabada con diseños
geométricosde estilo Puuc y localizadajunto a la jamba Sur de la puerta 10 (véase
Pollock, 1980:299,Fig.513b).

Estilo arquitectónico:

Proto Puuc B (ca. 650-710d.C.).
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Ficha de análisisarquitectónico No. 5

Estructura: CA-22.
Orientaciónfachadaprincipal: Oeste.
Planta y alzarlo: Figs. 2.22., 2.23., 2.24.
Detallesarquitectónicos:Láms. II y III.

EXTERIOR

Datosgenerales:

Dimensiones:Formarectangular,de 6,79 it. de largo en su fachadaprincipal y 3,30 ni.

de ancho.

Plataforma: El edificio descansa sobre una plataforma que lo recorre totalmente y enlaza
con la que bordea la fachada Sur de CA-4. Está orieníada al Oeste y sus medidas son 8,18
ni. de largo, 5,82 m. de ancho y 0,74 m. de alto.

Escalinatas:A la plataformaseaccedea través de uíía escalinatade 1,40 ni. de ancho y
0,74 ni. de altura e integradapor tres escalonesque, ~unqueestánconstruidoscon sillares
de labray corteregular, sehallan interrumpidospor un alineamientovertical (o murete)
de piedras de relleno que rompe el trazado de los peldaños.Asimismo, es de reseñarla
presencia de un altar de planta circular reutilizado ara la construcciónen uno de los
escalones.

Análisis morfológico:

Moldura basal: No posee

Paramentosdefachada: El sector mejor conservado es el Norte donde el muro llega a los
1,84 ni. desde el suelo hasta el sofito de la moidura media. La profundidad de los mismos
va desde los 0,43 a los 0,58 m. Los sillares son de cahapado, de unos 0,21 por 0,21 m.
y dispuestos de forma regular. No se conserva ningú:í resto de decoración de fachada ni
del enlucido de estuco que supuestamente cubría las paredes.

Vanos: Sólo un vano, de forma rectangular,de 0,90 ir. de ancho, 0,50 ni. de profundidad
y, dado su mal estado de conservación,apenasllega a los 0,53 ni. de altura. Las jambas
están formadas por piedras monolíticas bien cortadas que tienen el grosor del muro y el
dintel de piedra que soportaban fue hallado junto a éstas.

Moldura media: De forma rectangular, integrada por una única banda de sillares de
sección triangular. Mide 0,16 m. de alto, 0,39 ni. de ancho y 0,06 m. de resalte.

FrisosíCornisa/Cubierta:No se conserva ningún elerrento.
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Elementosdecorativos:

No posee.

INTERIOR

Tipología de la estructura:

Una crujía longitudinal orientadaNorte-Sury sin ningunadivisión interior.

Análisis morfológico:

Piso: De estuco,relativamentebien conservados.

Muros: De idéntica factura que los exteriores, de 1 ,S5 ni. de altura (desde el piso hasta
el arranquede la bóveda)en la partemejorconserva&s(muro Noroeste).Destacanlos dos
nichosenfrentadosde 0,21 por0,21 m. y 0,58 it. de irofundidad, abiertos en el extremo
Norte de los muros Oeste y Este.

Bóvedas:No se conserva ningún resto, aunque a parti: del estudio del materialestructural
(dovelas y claves) hallado en el derrumbe puede afir rnrseque eran del mismo tipo que
las de CA-7.

Estilo arquitectónico:

Puuc Temprano (ca. 710-850d.C.).
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Ficha de análisis arquitectónico No. 6

Estructura:CA-7 (PalacioCh’ich).
Orientaciónfachadaprincipal: Oeste.
Planta: Fig. 2.67.
Detallesarquitectónicos:Lánis., VII, VIII, IX, XIX.

EXTERIOR

Datos generales:

Dimensiones:Formarectangular,de 29,82 m. de largo según el eje Norte y Sur, y una
anchurade 10,25 m. en su cuerpocentral, que en los cuartostransversalesrebasalos 12
m.

Plataforma: No se ha detectado ninguna plataforma artificial inmediatamente debajo del
edificio.

Escalinatas:Carece de ellas.

Análisis morfológico:

Molduro basal:Actualmente sólo se conserva visibie en las fachadas Este y Oeste y está
compuestapor una única hiladade sillares de corte ~ labra regular, de unos 0,30 it. de
alto y 0,04 m. de resalte.

Paramentosdefachada:Muy mal conservados;casiningunosobrepasael metrode altura
a excepciónde la esquinaNorestede la fachadaEste dondeel muro llega a la moldura
media, alcanzando los 2,41 ni. de altura. La profundidadde los muros oscilaentre los
0,60 y 0,70 m. y se componende sillaresbien labndos,con una pequeñaespigaen la
parte posterior; se observan tres tipos de sillares cuadringulares: de gran tamaño (0,60 por
0,50 ni.), de tamaño medio (0,40 por 0,20 ni.) y de pequeño tamaño (0,20 por 0,10 m.).
El empleo de las cuñas es menor con respecto al reste de los edificios más tempranos del
grupo. Supuestamente cubiertos por un enlucido d@ estuco y destacando los paneles
decoradosen estilo Mosaicoen la fachadaOeste(ver ElementosDecorativosmásabajo>.
A diferenciade los muros interiores del edificio, no se apreciannichos u hornacinas,
exceptouna pequeñaaberturapracticadaen la fachadaSur,junto a la puerta6.

Vanos: Formarectangular,de anchuravariable(desc.e0,80 ni. a 1,40 m.) y en torno a
0,60 it. de profundidad.Ninguno se conservaintac;o. Las jambasestánformadaspor
piezasmonolíticasbien cortadasque tienen el grosordel muro y con huecoscirculareso
portavaras que se encuentran generalmente en la partí~ inferior de la jamba. Destacanlos
vanos de la fachada occidental por incluir columnas labradasen altorrelievede fuste
cilíndrico que representan personajes ricamente ataviadosy originariamentecoronadaspor
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capitelesque simulabanmoldurasde tres bandas(véa5ePollock, 1980:303).Los dinteles,
ningunohallado in situ, sonpiezasmonolíticas de piedray algunosde ellosesculpidosen
bajorrelieve, representando figuras humanas vestidas con elaborados trajesy acompañadas,
en algunos casos, de inscripcionesjeroglíficas.

Moldura media:Unicamenteseconservanalgunosrestasde la mismaen el sectorNoroeste
de la fachadaoriental, de formarectangulare integradaporunahilada de sillares,aunque
pudo haberestadocompuestade tres bandasal igual que los capitelesquecoronabanlas
columnas antropomorfas, según la descripción de Pollock.

Frisos/Cornisa:No se conservaningún elemento.

Cubierta: Sólo mantienela cubiertapartede la crujía central(cuarto5 y mitad del cuarto
6> integradapor pequeñaspiedrasy morteroy recubiertapor capasde estuco.El grosor
del techo es de unos 0,60 ni. y con el fin de evitar filtraciones de agua se procedió a su
consolidación en la campaña de 1990.

Elementosdecorativos:

Ademásde las columnasantropomorfas(Columnas1.2,3y 4) y de los dinteles labrados
(Dinteles 3, 8, 9, 10, 12 y 14), destaca la decoración que portan los paramentos de la
fachada Oeste y que incluyen piezasde mosaico er piedracon formas de triángulos,
trapecios o diamantes, discos, almenas y columnillas embellecidas con ataduras.
Asimismo, entre el derrumbe procedente del edificio, aparecieronfragmentosde esculturas
de cabezas de serpiente con espiga posterior, y otros de piedra caliza con decoración
geométrica en bajorrelieve, catalogadas como Misceláneas31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y
47, si bien la pieza escultórica más destacable es la quz yacía a los pies de la fachadaEste
del cuarto 2 (próxima a los muros de la unidad hibitacional) y que representaa la
divinidad femenina Ix Chel (Miscelánea44): una mujer con los pechos desnudos y una
larga falda decorada con aspas hechas de huesos. Otros elementos decorativos de fachada
serían los supuestospanelesmurales halladosen el derrumbe,como el que describe
Pollock (1980:304) (Miscelánea 30) o el que se encuentraactualmenteen el Museo
Nacional de Antropologíade México (No. 5-4376), librado en bajorrelievecon la figura
de una mujer que luce ataviosy ornamentosdel grupo dirigentede la sociedadmayay
acompañadapor seis bloquesglíficos.

INTERIOR

Tipología de la estructura:

Tres crujías longitudinales orientadas Norte-Sur, flanqicadas por dos crujías transversales
y divididas enoncecuartoscon una anchuracomprendidaentrelos 2,30 ni. y 2,85 m. y
una longitud muy diversa.
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Análisis morfológico:

Pisos:Estucados y muy estropeados a causa de los numerosospozosde saqueopracticados
en el interior del edificio. La toma de niveles de los pisos demostró que existe un ascenso
desde la crujía occidental hacia los cuartos interiores.

Murosy vanos:Muros de aproximadamente 2,33 ni. cíe altura desde el nivel de piso hasta
el arranquede la bóveday un espesorquevaríaentre: los 0,55 m. y 0,91 m. (grosor del
muro que divide las crujíaslongitudinalescentral y oriental). La mamposteríaes similar
a la de los muros exteriores-paredesforradasde bloquesbien labradosconuna pequeña
espigaen la parteposterior-, a excepcióndel muro Oestedel cuarto 7 que llama la
atención por la labraburday toscade sus sillares. Originariamentecubiertosporenlucido
de estuco aunque no se conserva ningún resto iii situ. Son de destacarlos agujeros“pasa-
cordeles’ detectados en varios sillares, y los nichos :~ hornacinasabiertosen los muros
interiores, de 0,40 a 0,60 ni. de ancho y entre 0,25 y 0,40 ni. de alto (cuartos 1, 6, 7, y
10). Los vanos interiores son también semejantes a los exteriores;las puertas14 y 16 son
las únicas que están completas si bien tuvieronque serconsolidadasy restauradasdurante
la campaña de 1988; tienen aproximadamente 1,73 ni. de altura y los dinteles que portan
no son los originales.

Bóvedas:De 1,55 m. de altura, 2,33 m. de luz y 0,02’ ni. de proyección en el arranque.
Se trata del tipo de bóvedas construidas con sillares bien trabajados, triangulares o en
forma de bota, empotrados en el núcleo de la mampo5tena, dotando a las bóvedas de un
acabado regular con una ligera curvatura. Las moldurasquehay debajode las clavesy en
el arranque de la bóveda están también cuidadosamentelabradas.Las dovelassuelenmedir
unos 0,25 ni. de ancho en la cara frontal, y algunas están decoradas, como la que da
nombre al palacio (Miscelánea42). Las claves son de formarectangular,muy homogéneas
en sus medidasy algunas también decoradas,como la Miscelánea 41 que apareció
fragmentada en dos. Las superficies de las bóvedas son lisas y supuestamente terminadas
con un enlucido de estuco. Hay morillos enalgunoslugiresde las impostas y en los muros
inmediatamentedebajodel arranquede la bóveda.

Otros elementos:

Son de reseñarlas banquetaslocalizadasen el interior<le las estancias,principalmenteen
la crujía occidental donde se encuentrantres: la m:ís septentrionales una banqueta
irregular que mide 2,05por0,50 ni. en su ladoNorte y 2,92por 0,70 ni. en el lado Este,
se levantasobreun zócalode unasolahiladade sillares, quea su vez seapoyasobreun
suelo estucado,y estárecubiertapor otro nivel de estuco de 0,20 m. de espesor; la
localizadajunto a la jambaSur de la puerta15 mide 2,~76por 1,13 ni. y 0,45 ni. de alto,
tambiénestácubiertapor ese mismo sueloestucadode 0,20 ni. de espesory su lado Sur
estácerradopor un muro tosco de 2,80por 0,76 por C,38 ni.; finalmente, la emplazada
enel centrode la crujía mide 1,93 por0,75 ni. y esde mejor facturaque las anteriores.
En el cuarto 4, frentea lapuerta 13, se levantaotrapequeñabanquetade 1,35 por 0,90
it. que conserva restos de enlucidode estuco.En el cuarto9 se documentóotrapequeña
banquetamuy dañadapor los efectosdel saqueo.apoyadacontrael muro meridionalde
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la estancia y de la que proceden dos fragmentos de piedra caliza grabados con
inscripciones jeroglíficas,Dintel 14, reutilizadocomo líaltún y posteriormenteempotrado
en la banquetaa modode peldañoy cubiertoporel suelade estucodel nivel 1. Porúltimo,
la mejor conservadaes la localizadaen el extremoNo~oestedel cuarto2, mide 2,50 por
1,22 por 0,70 m. y está construidapor materialesciversos, entre ellos, tres grandes
dovelascuneiformesreutilizadas;unahornacinade 0,42 m. dealtura seabre enel centro
de la banqueta,apoyadasobreel suelo y en la que hubierapodido encajarbastantebien
la estatuillade la diosalx (‘bel.

Estilo arquitectónico:

Primerafase:PuueTemprano(ca. 710-850d.C.). Segundafase(crujíaoccidental):Puuc
Clásico (ca. 850-1000d.C.)
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Ficha de análisis arquitectónico No. 7

Estructura:CA-8 (Palaciodel Diablo).
Orientaciónfachadaprincipal: Norte.
Planta: Fig. 2.67.
Detalles arquitectónicos:Lánis., X y XX.

EXTERIOR

Datos generales:

Dimensiones:Formarectangular,de 11,30m. de largo en su fachadaprincipal y 6,54 m.
de ancho.

Plataforma: No se ha detectadoninguna plataformaartificial adosadaal edificio o
inmediatamentedebajode éste.

Escalinatas:No posee

Análisis morfológico:

Mo/dura basal: Actualmentesólo seconservavisible en las fachadasNorte, Este y Oeste
y es muy semejanteen facturay dimensionesa la del palacioCh’ich.

Paramentosdefachada:Muy mal conservados, principalmente en la fachadameridional
donde el muro estaba reventado hacia el exterior e interior del edificio. La profundidad
de los mismos va desde los 0,45 al metrode anchoy ninguno llegaenalturaa la supuesta
moldura media. Los sillares son de cahapado,dispuesLos de formaregulary las esquinas
suelenmarcarsecon bloquesparalelepipédicos,destacandola Noroestequeexhibeun gran
haltún reutilizado para la construcción. No se consema ningún resto de decoración de
fachada,a excepciónde la columnaantropomorfalevantadaen la fachadaseptentrional.

Vanos:Sólo dospuertasal exterior de forma rectangular,anchuravariable(0,85 m. la
puerta2 y 3,05 ni. la portadacentral)y profundidadtambiéndiversa. Las jambasestán
formadasporpiedrasmonolíticasbiencortadasque tienene] grosordel muro, destacando
la puerta1 (fachadaNorte) por la columnalabradaen altorrelievey queactúade parteluz.
No seconservaningún dintel iii situ.

Mo/dura media/Frisos/Cornisa/Cubierta:No seconservaningún elemento.
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Elementosdecorativos:

Exceptuandola Columna5 no sedocumentóningún elementodecorativode fachada.

INTERIOR

Tipología de la estructura:

Dos crujíaslongitudinalesorientadasEste-Oeste,flanqueadasporunacrujía transversalen
el lateral oriental.

Análisis morfológico:

Pisos: Estucados,muy alteradosporel potentederrumbey, sobretodo, por los pozosde
saqueo.

Muros y vanos: Muros de aproximadamente1,69 m. de altura en las zonas mejor
conservadas(cuarto 1) y un espesorque varíaentrelos 0,45 m. y 0,75 m. (grosordel
muro que divide las crujíaslongitudinales).La mamposteríaessimilar a la de los muros
exterioresy, en general,a la del palacioCh’ich. Originariamentecubiertospor enlucido
deestuco.A diferenciadeCA-7, no sedetectaronnichosni hornacinasabiertosen lo que
quedade las paredes.Poseedos vanos interiores,cestacandola puerta4 por hallarse
completa:mide 1,51 m. de alto, 0,87 de anchoy 0,45 de profundidad;las jambasson
como la de los demásvanosy portaun dintel monolítico liso.

Bóvedas:No seconservaningúnresto,aunquea partiv del estudiodel material estructural
(dovelasy claves)halladoen el derrumbepuedeafir:<narseqije erandel mismo tipo que
las de CA-7.

Otros elementos:

Banquetasituadaenel extremoSurdel cuarto2 y cuyo muro corre de Estea Oeste. Se
encuentraen mal estadode conservacióndado que fu~ sometidaa un intensosaqueo.

Estilo arquitectónico:

Puuc Temprano (ca. 710-850d.C.), si bien la erecciónde la columna antropomorfa
perteneceríaal Puuc Clásico (ca. 850-1000d.C.).
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