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CAPITULO 1 

TlKAL, SU INVESTIGACION Y LOS GRUPOS DE HABITACION 

Tikal ha side objeto de numerosos estudios, en su mayoria arqueologicos y 
botanicos, que Ie hacen ser actualmente uno de los centros mejor conocidos para la 
arqueologia Maya. Sin embargo, cada programa que' ha llevado a cabo exploraciones en 
Tikal, encuentra evidencias que van alterando y cambiando el conocimiento que ya 'se 
tiene sobre este centro en particular, sobre su region de dominic y sitios aledaiios, asf 
como sobre las relaciones con otros pueblos mesoamericanos que interaccionaron a traves 
de la largaocupacion del territorio. 

La historia de Tikal y el desarrollo de las investigaciones llevadas a cabo en el 
sitio, son demasiadoamplias y han side tratadas con al .<tetalle suficiente. por 10 que 
solamente debemos referir at interesado a dichos trabajos. De todos es conocida la 
cr:onica de Andres de A vendaiio que . en 1696 pudo visitar Tikal (Morley~ Brainerd y 
Sharer 1983), 0 el informe de su descubrimiento por Modesto Mendez y Ambrosio Tut en 
1848 (Mendez 1930:88-94; Navarrete 1982). 

Sobre las multiples visitas a Tikal se reporta en Morley (1938:266-270) y Cerezo 
(1951:1-8). En e110s se puedeconoc.er los propositos y los resultados, en ocasiones tan 
negativascomo .Iaextraccion de losi"dinteles de madera en 1877 por Bernoulli. Casos 
positivos, sin embargo, tam bien . plagan la historia de la investigacion de Tikai: 
CarmicheJ, Charnay, Maudslay,' Maler, Tozzet, Merwin, Morley. Spinden, Gat.es, 
Rutherford, Ricketson, Lothrop, A.L. Smith, Pollock, Shook. 

A partir de 1956 comienza un proceso de investigacion dirigida por la Universidad 
de Pennsylvania, con excavaciones pJanificadas con finalidades concretas. contrastando 
.las principaJes hipotesis y empleando las tccnicas y metodos de campo mas desarrollados 
para entonces. Paralelamente se efectuaron estudios ecologios completos sobre la fauna, 
flora y los suelos.del area (Coe y Haviland 1982). 

Entre 1956 y 1970, E.Shook, W.Coe y G.Guillemin ocuparon sucesivamente ·Ia 
direcCion' del Proyecto Tika!. Ademas de los estudios precisos sobre gran cantidad de 
tematicas arqueolOgicas y de 1a exca.vacion y consolidacion de las principalesestructuras 
arquitectonicas, se confecciono un plano que cubre un area de 16 km cuadrados ,en torno 
al centro de Tikal (Carr y Hazard 1961; Fig.2), el cualha side fundamental para estudios 
postefiores y paracomprendet el sistema de asentamiento no solamente de Tikal, sino de 
una ampIia region que incluye Peten y. zonas vecinas. Para conocer la enorme 

. aportacion del Proyecito Tikal puede consultarse a Coe y Haviland (1982), donde se 
detallan las caracterlsticas mas relevantes del programa, los. metodos y tecnicas 
empleadas, asi como los articulos, comunicaciones, ponencias, disertaciones, que han sido 
desarrolladas por los' miembros de este proyecto. 

Luego de la conclusion del programa de la Universidad de Pennsylvania, el Instituto 
de Antropologia e Historia (IDAEH) continuo el programa de investigacion yrestauracion. 
en el sitio (Orrego y Larios 1983). Todo el trabajo desarrollado hastaentonces condujo 
ala formacion en 1979 del Proyecto Nacional Tikal; el cualse encarga hasta el momento 
.de las acdvidades de investigacion arqueologicay de consolidacion de estnJctQras en el 
sitio, aunando esfuerzos con el Parque Tikal, entidad a cargo del control, vigilancia y 
mantenimiento del area en general. . . . 

ANTECEDENTES,DEL PROYJi;CTO NACIONAL TIKAL 

EI Proyecto Nacional Tikal tuvo a su cargo el programa de investigacion y 
restauracion de Ia Plaza de la Gran Piramide, conocida como Mundo Perdido •. situada en 
el· sector suroeste d,ei centro .ceremonial de Tikal (Fig.3). Fue parte del programa de 
desarrollo turistico imputsado por et Plan Maestro Peten, el cual incluyo el mejoramiento 
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de los sistemas de aprovisionamiento de agua, laconstruccion de edificios para diversos 
usos en el Parque Tikal, asi como la carretera Flores-Tikal y el aeropuerto de Santa 
Elena. 

La adecuacion del area de trabajo en el conjunto Mundo Perdido dio inicio en 
agosto de 1979, mientrasel proceso de expioracion arqueologica comenzo en enero de 
1980. El financiamiento de esta obra estuvo a cargo inicialmente del Banco 
Centroamericano de Integracion Economica (BCIE). Esta aportacion original fue 
liquidada en diciembre de 1981. Los restantes trabajos tuvieron el patrocinio directo del 
Gobierno de Guatemala,canalizado a traves del Ministerio de Comunicaciones. Transporte 
y Obras Publicas, mediante la Direccion General de "Caminos (DGC), por un convenio 
suscrito con el IDAEH, para entonces bajo la direccion de los Lic. Francis Polo Sifontes 
y Rene Gordillo. La organizacion cientifica del Proyecto fue entonces de un Arqueologo 
Jete (Lie. Juan Pedro Laporte), un Arqueologo Sub-Jefe (Lie. Marco Antonio Bailey) y un 
equipo de arqueologos profesionales. 

En relacion especifica al programa de tTabaja arqueologico en el conjunto Mundo 
Perdido, se entrego a las autoridades del .IDAEH en julio de 1982, prosiguiendose las 
investigaciones en el area habitacional hasta finales de 1983. A partir. de 1984, las 
investigaciones de campo del Proyecto Nacional Tikal se enfocaron a otros programas en 

. nuevas areas de Tikal (Grupo 6B-II 0 Barringer y Zona Norte 0 Grupo P; Figs.2 a 4) y 
diversos grupos de Uaxactun. La direccion del programa ejeeutado desde 1984 fue 
organizada mediante un Arqueologo Jefe en Tikal (Lie. Jorge Mario De Leon -- Lie. 
Bernard Hermes), un Arqueologo Jefe en Uaxactun (Dr. Juan Antonio Valdes) yun 

. Consultor Cientifico (Lie. Juan Pedro Laporte), este ultimo sin funciones administrativas, 
apoyados en un equipo de arque61ogos profesionaies .. 

El reporte arqueologico final de las exploraciones arqueologicas realizadas en. 
Mundo Perdido y Zonas de Habitacion (1979-1983) fue entregado en abril de 1985 a las 
autoridades de las diversas instituciones relacionadas can el Proyecto Nacional Tikal 
(BCIE, Ministerio de Comunicaciones, DGC, Ministerio de Educacion, IDAEH y Jefatura 
de Estado). cubriendo con ella la parte contractual y legal del compromiso establecido 
en el convenio firmado con el Gobierno para dicha seccion del programa. La relacion 
laboral del" entonces Consultor Cientifico concluyo en dicJembre de 1984.· En la 
elaboracion del reporte se conto con la colaboraci6n de la Licda. Vilma Fialko. Dicho 
reporte se compone de 10 volumenes que en conjunto esta integrado de un total de 
2,822 paginas (Laporte y Fialko 1985). 

A partir de mayo de 1985, en una reorganizacion administrativa del Gobierno de 
Guatemala, el Proyecto Nacional Tikal fue absorvido por el Ministerio de Educacion 
Publica, adscrito al Instituto de Antropologia e 'Uistoria, entonces dirigido por la Licda. 
Edna Nunez de Rodas. Las investigaciones de campo concluyeron a finales de 1985, 
enfatizandose a partir de junio de dicho ano el programa de investigacion de gabinete. 

EI programa que originalmente fue concebido como Proyecto Nacional Tikal, a 
partir de enero de· 1986, fue canalizado .mediante el Ministerio de Cultura y Deportes, 
reenfocandose como un programa de mantenimiento arqueologicogeneral aplicado en 
TikaI y Uaxactun,· bajo la administraci6n del Instituto de Antropo10gia e Historia. A 
partir de entonees, y hasta junio de 1986, la participacion de arqueologos profesionales 
fue li~itada a investigaciones resultantes de las actividades de campo y laboratorio de 
materiales, cuyo producto fue entregado at IDAEH y al Ministerio de Cultura y Deportes 
en 1986. Tambien fue entregado el Reporte Arqueol6gico de las exploraciones en 
Uaxactun (Valdes 1986). 

Las diversas investigaciones que continuan en proceso, incluyen la elaboracion de 
una sintesis del proceso cultural durante el periodo Preclasico observado en Tikal, el 
estudio de los restos oseos recuperados en grupos habitacionales al sur de Mundo 
Perdido, la revision de catalogos de materiales arqlleologicos, as! como otras sintesis de 
los grupos habitacionales que fueron explorados tanto en Uaxactun como en Tikal y 
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otros amilisis especificos de materiales. Tambien se encuentra en proceso actuaJmente el 
estudio de las manifestaciones del Chisico Tardio en Mundo Perdido. 

EL PROGRAMA MUNDO PERDIDO 

El objetivo central del est\idio conducido por el Proyecto Nacional Tikal fue el area 
conocida como Mundo Perdido, un complejo arquitectonico mayor en el centro de Tikal. 


, Anteriormente habian sido realizadas excavaciones menores en este conjunto por la 

Universidad de Peimsylvania, pero no se llevaron a cabo obras de restauracion u otras 

encaminadas a ponerlo en valor. Mediante dichos trabajos se conocia Ia antigiiedad del 

area y la presencia de edificios con caracteristicas arquitectonica5 especiales. EI 

programa de investigacion del ProYecto Nacional Tikal consistio en bi exploracion total 

del area, asi como en la restauracion de los monumentos mas r~presentativos y 

consolidacion de los edificios que 10 requerian debido a su mal estado. comprendiendo la 

exeavacion completa de todas las estructuras (templos, palacios, piramides y altares) y 

de las plazas que sostienen este enorme conjunto (Figs.3 y 135). ' 

De interes primario fueron algunos puntos de investigacion. En primer lugar, se 
intento resolver la ocupacion inicial del conjunto, la cual pudo remontarse a la rase Eb 
Temprano de Tikal, es d~cir a una etapa pre-Mamom (cfr. Capitulo 12). Por otra parte~ 
5e trato de determinar la funcion de Mundo Perdido como uno de los conjuntos mayores 
en la estructura ceremonial en Tikal, descuriendo asi un Complejo de Conmemoracion 
Astronomica, con implicaciones funerarias de elite que han posibilitado el analisis y la 
aportacion concreta de nueva informacion acerca del desarrollo sociopolitico de Tikal en 
el Chisico Temprano y la antigiiedad manifiesta de estos complejos para el Area Maya. 

Finalmente, se enfoco la investigacion hacia la observacion de las relaciones de' 
Tikal con otros sectores, sean' estos cercanos 0 lejanos, en el marco, mesoamericano. 
intentando penetrar la intimidad del sitio obviando la caracteristica pecul,jar de 
aislamiento concedida en muchos estudios al respecto del Area Maya, 10 cual ha 
conducioido a interpretaciones forzadasen cuanto al papel jugado por los centros 

, ' 

principales quepoblaron Mesoamerica en sus distintos momentos. 
Los anteriorespropositos en las investigaciones del Proyecto Nacional Tikal habrian 

de complementarse con la excavacion de aquellos grupos de habitacion mas relevantes 
que sirvieron para sostener el area ceremonial de Mundo Perdido, tarea que finalizo en 
1984 (Fig.4); , Los estudios sobre grupos habitacionales en Tikal tambien fueron parte 
importante desde el programa de la Un~versidad de Pennsylvania (Becker 1971, Haviland 
1963.Puleston 1973. Haviland et al. 1985). ' 

Fue a partir oel estudio de Wauchope en Uaxactun. (1934) y de su amilisis 
etnografico sobre las habitaciones actuales en el Area Maya (Wauchope 1938) en que se 
introdujo en los estudios arqueologicos el enfasis por conocer los niveles habitacionales 

. en forma adicional y complementaria al estudio de los grandes edificios y conjuntos que' 
integran .et area ceremonial, politica y administrativa de cada sitio. , . 

En este desarrollo' tematico deben mencionarse los importantes trabajos de 
Ricketson' y Ricketson (1937) en Uaxaclun, las exploraciones de Bullard (1960) en el 
noreste de Peten y los trabajos de Willey et al. (1965) ~n el valle del rio Belice; asi 
como aquellos trabajos desarrollados en TikaI~ sean en brechas, grupos definidos 0 en 
sitios perifericos, .utilizando diversos metodos y muestreos enfocados hacia problemas de 
tipo ecologico, densidad de poblacion y caJculos paleodemograficos., aspectos, especificos 
sobre cronologia, problematicas de materiales arqueologicos, modos de subsistencia y aI 
desarrollo sociopolitico (Jones 1969, Fry 196,9, Puleston y Calender 1967), ademas de los 
ya mencionados. , 

La . excavacion de grupos de habitaciOn en TikaI fue continuada en an os recientes 
por el Proyecto Nacional Tikal, investigando un total de 15 grupos que se especifican a 
coptinuacion, extrayendo 10 siguiente de las sintesis presentadas por Laporte, y Fialko 
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(1985) e Iglesias (1987): 6C-I, 6C-IX, 6C-XI, 6C-II, 6C-XV, 6C-XVI, 6D-V, 6D-XVIII, 
6D-XX, 7B-VI, 7B-VII, 7B-VIII, 7C-IX, 7C-XVII y 8B-I (Fig.4). 

GRUPOS HABIT ACIONALES INVESTIGADOS POR EL PROYECTO NACIONAL TIKAL 

Se considero la existencia de tres sectores de grupos de habitacion, atendiendo 
tanto a la 10calizaci6n de los grupos dentro de sus cuadrantes correspondientes como a 
un agrupamiento fisiografico. 

El Sector Noreste del Cuadrante Perdido, situado en un area mas elevada. esta 
integrado por siete de los grupos excavados: 6C-IX, 6C-XII. 6C-XV y 7C-IX. que fueron 
elegidos por con tar con la presencia de un templete situado al este de su respectiva 
plazuela, 10 cual define un Patron de Plaza 2. Ademas, tam bien se incluyeron los grupos 
6C-I, 6C-XI y 6C-XVI. que no presentan esta caracteristica, siendo de distintas 
dimensiones y formando parte de agrupamientos inform ales conocidos como Patron de 
Plaza 3. 

Por otra parte, se integro un Sector Suroeste del Cuadrante Perdido compuesto por 
cinco grupos: 7C-XVII, 7B-VI, 7B-VII, 7B-VIII y 8B-I, todos eUos localizados' al suroeste 
de la aguada Pital, en una zona de bajos y que. dado su emplazamiento. podrian 
depender mas directamente del Conjunto 6B-II 0 Grupo Barringer que del complejo 
Mundo Perdido (Iglesias 1987:26; Torres 1984). Todos e11os, salvo 7C-XVII, tuvieron 
temp]ete en el lado este de la plazuela, 0 alguna variante de ello, que les convierte en 
Patron de Plaza 2. 

Respecto de un Sector Oeste, ya en el Cuadrante CorrientaI, fueron elegidos tres 
grupos: 6D-V y 6D-XVIII correspondieron a una zona muy cercana a los complejos 
ceremoniales mayores, mientras que 6D-XX fue seleccionado por su posible relacion con 
el Grupo 6C-XVI, es decir el sujeto de esta disertacion. 

SECTOR NORESTE DEL CUADRANTE PERDIDO 

GRUPO 6C-IX 


Uno de los grupos mas cercanos al complejo ceremonial Mundo Perdido, fue 
investigado por Valdes (1983) en 1981. Al Iado este se encuentra Ia estructura 6C-21, 
de caracter ritual, representando de esta manera un buen ejemplo de una variante del 
Patron de Plaza 2, el denominado 2A, con dos estructuras al este y la principal al 
noreste del agrupamiento. Se considera fue ocupado solamente durante el Cl:isico TardiO 
y Terminal. . 

GRUPO 6C-XII 
Excavado en 1982 por Hermes; consiste de 5 estructuras ordenadas en torno a una 

pequeiia plaza, siendo el grupo mas cercano al complejo Mundo Perdido, al situarse junto 
al talud que limita a la Plaza Sur de dicho complejo. Hacia el este 10 Hmita la aguada 
Madeira. Compuesto de 4 estructuras, donde sobresale el templete situado al este 
(6D-14). Fue ocupado par vez primera en la parte terminal del Clasico Temprano; llega 
al Clasico Terminal. 

GRUPO 6C-XV 
Excavado en 1981 por Valdes (1983). Su asentamiento es estructuralmente el que 

indica de mejor forma el Patron de Plaza 2, con la estructura 6C-50, que en este caso 
aparece adornada con un interesante nicho al cento de la escalinata frontal. EI grupo 
de 3 estructuras se eneuentra situ ado sobre una elevacion caliza, a la cual se tallaron 
los lados en la roea natural. Par su cercania al Grupo 6C-XVI pudo tener relacion con 
este, posiblemente en un nivel ritual, aunque corresponderia solamente a la parte tardia 
al haber sido construido y ocupado en el Cl~sico Tardio, como 10 indicaron los 
numerosos enterramientos incluidos en el. 
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GRUPO 7C-IX 
. Excavado en 1982 por De Leon, se encuentra Ipcalizado al sur del Grupo 6C-XVI. 

luego de un marcado descenso en la topografia del area causado por los masivos rellenos 
de 6C-XVI. Se considera que estuvo muy relacionado a este desde el Chisico Temprano. 
La estructura mayor, 7C-27, fue la mas imp,ortante al estar situada al lado este de la . 
plazue]a. Es'de resaltar· que bajo este grupo fue determinada la presencia de un piso 
que pudiera indicar una ocupacion de epoca' Preclasica en el area, unieo testigo que 
resta de ello en una zona ya alejada de los complejos ceremoniales principales y que 
curiosamente no fuera detectada bajo el Grupo 6C-XVI. 

GRUPO 6C-I· 
Fue so]amente objeto de algunos pozos de' sondeo por haberse reportado en el 

a1sunas muestras mayores de materiales del Cbisieo Temprano. Fue e~cavado por W. 
Haviland, E. Sisson e I. tercero en 1963 (Operacion 67A);.1os pozos fueron abiertos en 
1981 (Valdes 1983).Consiste en una plataforma artificial en la parte inferior de las 
elevaciones causadas por los rellenos del Grupo 6C-XVI; es una plaza rectangular cerrada 
por sus cuatro lad os. ' 

GRUPO 6C-XI 
Excavado por Santa Cruz en 1983. situado tambien en las cercanias <Jel complejo 

Mundo Perdido. De complejo asentamiento y multiples veces alteradas, las estructuras se 
construyeron desde la parte tardia del Clasico Temprano sabre un piso de·epoca 
Preclasica. Pertenece al Patron de Plaza 3. 

SECTOR. SUROESTE DEL CUADRANTE PERDIDO 
Los Grupos 7B-VI, 7B-VII, 7B-VIII y 8 B-1, localizados sobre una elevacion con' 

nivel entre 232 y 225, una diferencia de 7 metros que provoca grandes cambi.os en el 
aspecto geogrnfico, dividiendo la zona en alta y baja. Estos fueron exploradosen 1983 
por Torres (1984). 

GRUPO 7B-VI 
Localizado a 160 m al noroeste de la esquina Sureste del cuadrante 7B (Carr y 

Ha'Zard 1961), unido al sur con el Grupo 7B-VU, compartiendo la misma elevacion de 
( cota 230 SNM, superando en 5 m el nivel de la aguada Pital, situada al norte. Ocupa un 

area cuadrangular rodeada por tres e.structuras (7B-ll al este). situadas sobre una 
plataforma com un. con muros de piedra caliza trabajada y seetores tallados en la roca 
natural. Fue constiuido y ocupado dura,nte el Chisico Tardio, como 10 indican numerosos 
entierros, . escondites y chultunes. 

GRUPO 7B-VII 
Situado entre los grupos 7B-VI y SB-I, sobre terreno de elevacion 231. SNM,a 6 m 

respecto del bajo localizado al este. La plataforma que sostiene plaza yestructuras esta 
formada por relleno de tierra gris y l1Ianca, .'cubierto por un nive! apisonado; circundada 
por las estructuras 7B-I3 al norte, 7B-14 al noreste, 7B-15 al este, 7B-16 .al sur y 7B-17 
al oeste. El material cenimico procedente de las exploracionesdel grupo indica una 
ocupacion del Chisico Tardio. aunque es notoria la presencia de materiales fragmentados· 
que se remontan al Preclasico Tardio; hay claros indicios de su ocupacion durante la 
parte avanzada del Chisico Temprano. 

GRUPO 7B-VIII 
Situado en un terreno elevado en 232 SNM, al oeste del Grupo 7B-VII. La 

plataforma general, de tierra blanca y poca piedra, con apisonado superior, tuvo diversos 
muros, algunos revestidos de estuco, indicativos de ia complejidad en su desarrollo 
estructural. La estructura 7B-13 aJ este, indica que tambien se trato de un grupo 
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ajustado al Patron de Plaza 2. En los sectores exteriores de este grupo fueron 
localizados cuatro chultunes (7B-5, 8B- I, 8B-2 y 8B-3). Su ocupacion fue del -Clasico 
Terminal, siendo utilizado en funciones de enterramiento en forma muy marcada. 

GRUPO 8B-I 
Se encuentra a 130 m al oeste de la esquina Sureste del Cuadrante Perdido (Carr y 

Hazard 1981), sobre la cota 230 SNM, con una elevacion de 5 m en relacion al bajo EI 
Pilat, integrando una plaza cuadrangular apisonada, elevada por una plataforma de tierra 
caHza y muros de contencion, mientras que utiliza la roca natural al norte y oeste. 
Esta plaza sostiene cuatro estructuras. AI norte se encuentra 8B-I, un edificio 
posiblemente abovedado de tres camaras y planta rectangular. Al noreste de la plaza, a 
pocos metros de la estructura 8B-l, se encuentra una pequeiia plataforma de planta 
cuadrangular, Ia estructura 8B-4, siendo p~r tanto un claro ejemplo de la variante 2A 
del Patron de Plaza 2. Su ocupacion fue del Clasico Tardio y Terminal. 

GRUPO 7C-XVII 
Tambien explorado en 1983 por Torres (1984), es un grupo de menores dimensiones 

formado por 4 estructuras y situ ado al noroeste del los grupos mencionados 
anteriormente; aunque tiene una estructura al este, no parece tratarse de un grupo de 
Patron de Plaza 2. no detectandose entierros asociados. Fue fechado para el Clasico 
Tardio. 

SECTOR OESTE DEL CUADRANTE CORRIENTAL 
En forma adicional se exploraron algunos de los grupos mas cercanos al Cuadrante 

Perdido, como 10 fueron el 6D-V, 6D-XVIII y 6D-XX, con el fin de poder observar 
rehiciones mayores entre estos sectores. . 

GRUPO 6D-V 
Explorado en 1984 por Iglesias (1987) resulto de importancia para los estudios de 

Tikal en el Clasico Temprano, al encontrarse situado en la parte posterior del gran 
conjunto ceremonial aim no explorado en Tikal conocido como Acropolis del Sur. En 
este conjunto, correspondiente al Patron de Plaza 3, fue localizado en Deposito 
Pro blematico PNT -021, la mayor concentracion de materiales conocida para Tikal y otros 
ceptros del Area Maya. Fue ocupado hasta el Clasico Terminal. 

GRUPO 6D-XVIII 
Excavado en 1981'por Valdes (1983), se compone de ocho estructuras que indican 

un Patron de Plaza 3, compuesto de estructura above dada principal al norte. 
Cronologicamente es un grupo del Clasico Tardio que fue aun ocupado en el Cbisico 
Terminal. 

GRUPO 6D-XX 
Poco se sabe de este grupa que fUera explorado en 1983 pero' nunca reportado por 

su responsable, B. Diaz de Soto. Se encuentra al sureste del Grupo 6C-XVI y parece 
haber estado ocupado desde finales del Chisico Temprano hasta el CI:isico Terminal. Es 
de interes seiialar que fue el unico de los grupos habitacionales explorados por el 
Proyecto Nacional Tikal que proporciono evidencias de una ocupacion en el Postclasico 
Temprano 0 fase Caban de TikaI. Formo parte de los grupos de Patron de Plaza 3. 

6 




r,., 

CHIAPAS 

/
/
\ 
) 

/ 
/ 

/ 

.'tapa
\ 

..... " .. ~ 
~ .." 

EL 
peTEN 

. EL 

.. 

.. 
..... .' .'. " 

. ,. , 

HONDURAS 

" '--. 
-.... ''-'\.-1\./ . 

SALVADOR J 

~ 

'~--'''-----:.-., 

I 

90' elf 
...... ~ ,,".' '" .. 

o 25 50 

.. .. 
lI ... II . " 

1""' 
? $ 

75 100 Ie",. 

" ,~ .... " .. 
.. ~ 

__
J 

. , 

,-. 
........t'\. 

* .... * 

eO,zibilchaUun 

• May_ 
" YUCATAN 

'" .U...."I
'I.' 

• " " " 

. CAMPECHE 

,, , 
" ,, , 

,,,, ,,. 
, " 

:.. "... " .... " ......... 

Chl<:h... ltza 

, 

, 
; 

I 

I 
I 

20' 

.... L I I 

-) ) I 


.. ,," f -\...../'-I 
M E.... X leo 

( 
,J 

I 
,I 

I" 
I 
\ 
) .. 
.I , , 

'. 

...... " 

. . 

" 

srI 
" 

(Sf;GUN WIL.L.EY 1978), 

AREA MAYA 

FIGURA 01 



/ 
/ 

" ) 
I 

"~;.' c -. "" 
"0- . /-.

o. •. .:~ 
...\ r='
) '/;) 

~.·u~1-.
I. ,/". 

", 
-! 

• 

Ii 
• 

'.
• -. 

-:- ....\, 

" ; ,-\ 
~, 'J .. 

J 
I.' 


.ra.. ,

[ \ 

\ \ 
i 
r 

t;..r,:,-=.". -..-a.' ~ " 
!. ,~- ..

:' 

'. ,-, 
''I.·'C, ,"" ~,~.J.. " r _'!"'",' - ... ... ... - . ':' , 1,1- .... " .......:.

,l 'f·;r·, - '" ;.. r ..Lt '. ,.... .... a 'i .... "..: . 
I·,'" 

" .r " "'- '_' r..-.. i)· 
.'":." I. 
• r. 

,".. '.I' •• ,..: .,:;:. .) . -: 

~A"RY HAZZA.RD It61 

PLANO GENERAL DE TlKAL 

FIGURA 02 

http:HAZZA.RD


6 

DECLINACION DEL NORTE VEROADERO At. 6" 45" (1960). CARR. U. DE PENSYLVANIA ESCAL.A 1:6250 
; I $ 
o 100 ZOOMTS. 

PLANO DE LOCALIZACION 
FIGURA 03

MUNDO PERDIDO Y GRUPO 6C -XVI 



I 

L.r /" 

(CARR 'I HAZZARD 1961} o 100 200 
'---__--L,__----II 

. GRUPQS fiABITACIONALES EXCAVAOOS POR EL- PROYECTO NACION.AL TIt<AL 

FIGURA 04 

http:NACION.AL


--- - --

...s.~~I,I..EJ~J:LA_ 
CRONOLOGICA 

950 

850 

750 

650 

550 

450 

350 

250 

150 

50 

o 

50 

150 

250 

350 

450 

550 

650 

750 

850 

PERIOOOS UAXACTUH 
._...--.------ ...._.._--

C> ~u I-YEPiUJ::;:; i< 
d w ..... 

TEPEU 2 
8 C>-... 0!fl IX 
...l « TEPEU 1u -

TI1CAl 
i:s. _______ ._= 

----
ElHAS 

lUX 
-

IK 

Al TAR 
__ft=c ___ .&:;_~ 

JII1BA 
BOCA 

PASION 

CHIlOY 

SEIBAl BARTON RAM{[ 
=____ •___ ~;~==---.c_ft.= 

I-H!"- .! ~w~ _ 
1----

SPAHISH
TEPEJILOJE LOOKOUT 
-- -

TIGER RUH 

BECAN £OlHA 
':."., ......... _:11:= ~=-.-.,. ...---= 

-leoCOli 

KURALlA 

ClllItTOK AGUA 

BEJUCO 
POTABLE 

J 6 VEREKOS 

3 3 A AU I- - - -
SABUCAH 

C> 
C> ;z: 
u «- a:: 
.." 0

K~-' ....-
-' 
0 

"" «( 

'".... 2 

1 

"'".... 
z 
...: 
x: 

2 

1 

JUNCO 

HERlUlAGE 

CHACSIK 

PODERES 

V 
. 

.t;; SALINAS ~[-ARK C[POS 

0- CAUAC
0 
a:: KOUHT«(-
 PAKlUUK .HOPECHICANEl0 PLAHCI1Au... 

(/J . . « 
-' BALUARTESCANTUTSECHUEN<.>.... 
a:: 
0 BARTON 


CREEK 


. 

SAN fELIX 

JENNE.Y 

TZEC 

flAKO" .';,'-.--MALE tONC> ACACHEHfStOBA... 
 .CRHK0 .... 
:0:: 

1--..,....--
1---.C> -u 

(/J 

"" -' <.> ..... REAL 1-----XEEBa:: 
0

__t.-. 



, 

r 

f 
I 
[' 

CAPITULO 2 

GRUPOS HABITACIONALES DEL CLASICO TEMPRANO 

EN MESOAMERICA Y EL AREA MAYA 


El asentamiento Maya del Clasico Temprano puede observarse en tres dimensiones: 
centro ceremonial, area habitacional de grupos especializados y area habitacional en 
general. Cad a una de estas presenta distinto problema en cuanto a su localizaci6n. Las 
construcciones del centro ceremonial estan cubiertas por edificios del Clasico Tardio; son 
edificaciones masivas con basamento de varios cuerpos y restos de superestructura. Las 
areas habitacionales de gr\lpos especializados, tambien estan recubiertas por ocupaciones 
del Clasico Tardio; son edifieaeiones de menor tamafio remodeladas mediante mutilaciones 
y adiciones, quedando 'cubiertas a traves del tiempo y no se detectan en superficie, 
pudiendo sostener grupos del Cbisico Tardio de distinto caracter habitacional. 

La existencia de conjuntos habitacionales del Clasico Temprano que incluyan 
aspectQs rituales, como el Grupo 6C-XVI de Tikal, se ha visto limitada por el canicter 
de las exploraeiones realizadas hasta el momenta en el Area Maya,· reflejando una 
despreocupaci6n respecto al asentamiento de esta epoca, 10 eual conduce a delicadas 
aseveraciones en euanto a una redueci6n de poblaci6n, 10 cual puede deberse mas bien a 
limitaciones de muestra (Fig.4). 

. Este tiDo de asentamiento puede estar presente en sitios con un fuerte desarrollo 
durante el· Clasieo Temprano, por 10 que deben considerarse las posibilidades de 
Uaxactun, Yaxchilan. Balakbal, Rio Azul, Cahlkmul, Becan y Altar de Sacrificios, entre 
otros. Asimismo, en el propio.. Tikal deben . ponderarse otms areas que pueden 
proporcionar evidencia de. conjuntos de actividad especializada. entre elIas la Zona 
Norte, la Acropolis del Sur y otras zonas al este de la Gran Plaza y del Grupo F. 

Aunque menos extenso que durante el Clasico Tardio, Tikal fue muy extendido en 
el Chisico Temprano~:paraello es necesario conocer las formas topograficas y 
elevacion.es originates del terreno, las que fueron alteradas fuettemente a lraves del 
tiempo por el acomodo constructivo, tanto en relacion al epicentro ceremonial· como a 
los conjuntos de habitacion de grupos especializados que se localizaron en el area 
inmediata y que en muchas ocasiones pudieron servir de relIeno a nivelaciones mayores, 
por 10 que no se tiene por ahora una soluei6n a su localizacion, salvo que no· parecen 
haber estado situadas en el mismo Iugar que los asentamientos del Chisieo Tardio. Los 

. asentamientos del Clasico Tempranoocupan areas nuevas dentro del perimetro del sitio y 
no se han encontracio huellas de oeupac'i6n anterior a ella, como en el caso del Grupo 
6C-XVI, a pesar de la cercania con monumentales complejos ceremoniales, como 10 son 
Mundo Perdido y los Slete Templos. . 

En muchos sectores de Tikal, los ajustes y nivelaciones del terreno natural son de 
epocas Preclasica y Clasica Temprana; tam bien 10 son abundantes restos de edificios 
mutilados que forman parte de construceiones del Chisico Tardio, por 10 que la actividad 

.construetiva in1nterrumpida en estos perfodos es suficiente evidencia de que la poblaci6n 
. de sosten s1gui6 en incremento en vez de .considerarse como un perfodo de 
despoblamiento. Lo mlsmo puede observarse en El Mirador, Peten, con poea evidencia 
constructlva posterior al Chisico Temprano, por 10· que no se afecto a los edificios 
tempranos (Demarest 1984). 

Solamente Chiapa de Corzo muestra un desarrollo parecido en el Monticulo I (Lowe 
y. Agrinier 1960:28-32 y cuadros 1,2), en donde ya presentan elementos arquitect6nicos 
de este tipo· desde la fase Horcones (Protoclasico Temprano, 0-100 'DC), utilizando 
molduras. en fald6n, edificios de dos camaras con columnas en el acceso y la 
reutilizaeion de las partes superiores de los edificios a traves de la e'volucion 
constructiva. . . . 

Desde la fase Horcones hay plataformas primarias con muros de piedra cortada con 
perfiles complejos, escasamente estucados, euyas superestructuras son de piedra corta~a 
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con t.echos pIanos (Estadio H). La fase Istmo (Protoclasico Tardio, 100-200 ,DC), 
equivaiente a Holmul I, tiene plataformas ypiramides con muros verticales 0 indinados 
y molduras en faldon de piedra cortada; hay ya columnas en los accesos (Estadio I). 

Para la fase Jiquipilas (Clasico Temprano, 200-350' DC), aparecen plataformas 
piramidales con bloques estucados y muros de piedra reusadas; abundan las plataformas 
de edificios y las superestructuras pudieron ser de material perecedero. Tambien se 
reutiHzan las partes superiores de los edificios de la fase anterior (Estadio J). 

, 'La temprana evidencia del desarrollo de los conjuntos que induyen habitaciones y 
plataformas rituales enChiapa de Corzo esun buen indicio de su antiguedad. no 
so]amente en e1 Area Maya sino en diversas regiones de Mesoamerica. 10 cual, unido a la 
temprana aplicacion del modo talud-tablero en Tikal apoya la hipotesis de que ciertas 
formas arquitectonicas, fueron empleadas' en una amplia area cultural y no solamente en 

. sectores determinados. 
En cuanto a los conjuntos habitacionales. del Clasico Temprano, Coe considera que 

"no hay razonpara creer quee! patron de asentamiento de Tikal no quedo 
escencialmente ig~al durante el Siglo V ... si los, tikaleiios hubieran querido emular 0 
duplicar el tipo de vida enapartamentos de Teotihuacan, reticulados '" su topografiay 

. fuentes de agua establecidas. no' 10 hubieran hecho posible" (1972:268). Para ello es 
importante nuevamente conoeer la antigua topografia de Tikal. 

Puesto que este tipo de conjun{os habitacionales ha sido conocido sobre todo en 
· Teotihuacan, nos referiremosa e110s siguiendo las caracteris.ticas mas importantes 
,mencionadas POl' Millon en su trabajo sobre este sitio como Ciudad, Estado yCivilizacion 
(1981). Se les ha llamado ConJuntos de Departamentos, cuy-as estructuras han sido 
consideradas cQmo complejos habitacionales (room complexes), edificios residenciales y/o 
palacios. . Cronologicamente •. · Millon considera que en Teotihuacan los conjuntos se 

·desarrollan .' en ·su mayoria en la fase Tlamimilolpan Tardio (300-400 DC). 
contemporaneamente a la fase Manik 2' de Tikal y solamente se conace uno de fase 
anterior (200-300. DC). Ningun conjunto de Teotihuacan llega' a ser Precldsico. El 
estado teotihuacano comienza su proceso de expansion en la parte . tardia de rase 

· Tl~miinilolpan 6 un poco antes (1981:222). 
Conjuntos de apartamentos explorados· en Teotihuacan: Xolalpan (Linne'. 1934). 

Tlamimilolpa (Linne 1942), el Palacio de Zacuala (Sejourne 1959; Fig.6), Yayahuala 
(A.Miller 1973; Fig,6), Tetitla (Sejourne 1966; Fig.5» y La VentillaB (Vidarte 1964). 

En el Barrio· de los Comerciantes, la ceramica foranea data desde la fase 
Tlamimilolpan a la Xolalpan (200-650 DC), sobremanera a la primera etapa deeste 

· periodo (Rattray 1987:259). . . 
Al no poder comparar con otros conjuiitos de Tikal u otros sitios de las Tierras 

Bajas Centrales, no puede aplicarse el concepto de "Barrio" al Grupo 6C-XVI, como nivel 
organizativo O. de unidades cognadas de descendencia, tal como 10 propone Millon; 
tampoco pueden observarse diferenciassignificativas en el status de los ocupantes (1981: 
2H)-211). Tambien se ha sugerido, en este caso para el Barrio de· los Comerciantes 
(Rattray 1987:260) que por la variepad de tamaiios, tecnicas enla construccion de 
edificios ypor la presencia de artefactos foraneos. y locales,que los miembros del barrio 
estaban estratificados internamente, situacion nuevamente no demostrable ert el Grupo 
6C-XVI, euya homogeneidad en habitaciones yrituales, sugiere mas bien la presencia de 
un grupo especializado compartiendoun nivel socioeconomico semejantc.· Tampoco 
responde a 10 observado e.fi los conjuntos de Teotihuacan como un claro reflejo de 
habitacion pues en tan amplia exploracion no fueron localizados restos que indicaran una 
concentrada habitacion (Cogones, etc) •.mientnls que en Teotihuacan se ha considerado 
que las pequenas estructuras servian como habitaciones, a juzgar por la cantidad de 
desperdicios de articulos de casa recolectados (Rattray 1987:260). 

La evolucion interna de este complejo se indica en las mUltiples remodelaciones y 
mutilaciones sufridas por los edificios, mediante fuertes cambios en la dimension del 
conjunto y en· la remodelacion de practicamente todos los edificios, a traves de 22 
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estadios constructivos. Los cambios de nivel no sobrepasan el metro de altura, sin ser 
generales a toda el area, sino que se remodelando sectores determinados. 

Tetitla en su etapa inicial eran dos- construcciones aisladas de menor extensian que, 
paulatinamente, fueron creciendo horizontal y verticalmente hasta fundirse en el 
consolidado conjunto que ahora se conoee (Angulo 1987:275; Fig.5). Tambien ha side 
considerado que el patron de ordenamiento original se conservo a pesar de· las 
modificaciones horizon tales y verticales que sufrieran atraves del tiempo, como en 
Tlamimilolpa y Tetitla, donde se continuaron respetando los espacios abiertos como 
cen.tros de distribucion en cada una de las superpo~ieiones estructurales (Angulo 
1987:383). . 

Dicho aspeeto esdifieil de considerar respecto del Grupo 6C-XVI donde serespetan 
eiertos espacios abiertos por un tiempo determinado, para Iuego cubrirlo y efectuar 
construcciones que sf cambian el patron de distribucion original. 

La superposicion de estructuras puede indicar por igual el desarrollo de· una 
tecnologia aplicada para resolver problemas urbano-arquitectonicos, a la vez que sugiere 
la existencia de un sistema de organizacion laboral controlado por la regencia 
sociopolitica (Angulo 1987:308). . 

Para los conjuntos habitacionales de Teotihuacan, Millon considera que "excepto por 
modificaCiones menores,· 10 planificado se hubiera mantenido por 100 anos 0 mas ... 
muchos de ellos fueron reconstruidos tres, cuatro 0 mas veces,con niveles constructivos 
sucesivos frecuentemente de 1 metro 0 mas ... iaplanta de edificios posteriores parece 
replicar a los. anteriores. EI· conjunto era pianificado y construido. en una sola 
operacion. Ninguna planta es dupli9ada y debe corresponder a las necesidades de para 
quien 0 quienes fuera construido. Cadaplazoleta tiene una 0 mas plataformas de 
templos de variado tamano, generalmente situadas en un patio prominente" (1981:203). 

El Grupo 6C-XVI-Sub fue ocupado aproximadamente por 3 siglos, entre 300-600 DC, 
siendo mas de veinte estadios constructivos, 10 que significaria al menos .uno cada 15 
aDOS. Construir la secuencia co.nstructiva requierede un "overlying and sorting out" 
exhaustivo de muros y camaras, junto con su fechamiento mediante ofrendas de entierro 
y afiliacioncenimica de pisos y matriz de suelo asociados con los componentes 
arquitectonicos. Aunque no aplicable a la duracion total de ocupacion de este grupo, es 
evidente que durante los primeros diez estadios se conserva el agrupamiento de los 
edificios alrededor de cuatro plazoletas principales~ siendo posible que tanto al este 
como al oeste, se desarrol1aron otros sectores que no pudieron excavarse endetalle. 

Tlajinga 33 consiste de un complejo de, tres patios que por 10 menos muestran tres 
rases de modificacion constructiva cada uno, 10 cual da. nueve rases de construccion, 

l 
I 

r aunque ello no es sugerencia que las modificacionesresidenciales siguen necesariamente 
dicha secuencia (Widmer 1987:329). . 

En relacion a los espacios abiertos sin techumbre, Angulo (1987:280) considera que 
pueden observarse por el area que ocupaban. Los de mayor tamaDo podrian ser plazas 
centraies.Los de tamaDO intermedio quedarian clasificados como patios de distribucion. 
Los de menor tamano, espejos de agua 0 impluvium, as! como los asoleaderos 0 
traspatios no fueron conocidos en 6C-XVI. . 

Aunque el Grupo 6C-XVI ~onsiste de varias plazoletaS centrales y q,e distribucion, 
solamente en una de elIas, la norte, se incI.QYo al centro una pequeDa estructura que 
sirvio como altar. Para Teotihuacaneste rasgo se encuentra en 1a mayoria de los patios 
de mayor tamaDo, donde debieron electuarse actividades organizadas por la r administracion politico-religiosa (Angulo 1987:280). 

Los· edificios son muy. diversos en su aspecto y dimension; incluyen plataformas, 
piramides. truncadas, muros limites exteriores y ejemplos de arquitectura de tipo palacio I 
que pudieronsostener techumbre plana 0 boveda. Hay estructuras de mayor altura y 
mayor· complejidad estructural, por su posicion interna en el sitio y determinantesI socioeconomicas y rituales en cuanto a la diferencia en funcion. Millon considera para (. 
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CAPITULO 3 

.ASPECTOS CRONOLOGICOS PARA EL CLASICO TEMPRANO 

El periodo Clasico Temprano, que cubre los 3 s1glos entre 250 y 550 DC, debe 
su19dibvidirse para poder trabajar en forma analitica unidades de tiempo menores. La 
estabilidad ceramica del periodo, aunada a la falta de relacion con una estratigrafia 
arquitectonica confiable en los diversos sitios excavados en la zona central de las 
Tierras Bajas, hacen critica esta subdivision, necesaria en la interpretacion de ,su 
dimimica sociopolitica y del surgimiento de modos ceramicos c.onsiderados de caracter 
for-aneo e introducidos en el inventario local, 10 cual es objeto'de multiples discusiones 
(Culbert 1979; Ball 1983). 

El periodo Clasico Temprano en la zona central del Area Maya ha sido objeto de 
amplios debates en cuanto a la subdivision cronologica de las fases cenimicas que Ie 
integran (Cuadro 1). Desde la formulacion tripartita definida para el Horizonte Tzakol 
en Uaxactun, ha subsistido la complejidad de las caracteristicas ceramicas y fechas que 
responden a· cadadivision. Trabajos' posteriores en Altar de Sacrificios, Ceibal, Barton 
Ramie, entre otros, no han logrado solucionar este dilema. Tampoco ha quedado claro 
en los am1lisis mas recientes de Tikal, Becan y Edzna. 

Desde 1967, Willey, Culbert y Adams habian expresado que "durante la esfera 
Tzakol ... son caracteristicas el conformismo y la resistencia ai cambia ... tipos y modos 
se duplican a traves de' las Tierras Bajas, con poca tolerancia para la divergencia local 
en la decoracion ceramica. Las ceramicas del area son extremadamente' conservadoras al 
cambio"(1967:310). Esposible que el intercambio comercial y/o social fuera el 
mecanismo primario de difusion en este cas'o (Ball 1976:327). . 

r Debido a que "Ia caracteristica mas sorprendente de la tipologia del Complejo
I Manik es la monolitica estabilidad de sus tipos y variedadeslf (Culbert 1979:M-22), la 

descripcion especifica de cada tipo yvariedad mencionadas, en 10 relacionado a' pasta, 
desgrasante, cocimiento,grosor. rangos de color,etc., incluye rasgos descritos para Tikal 
(Culbert 1979), Uaxactun (Smith 1955), Altar de Sacrificios (Adams 1971), Ceibal (Sabloff 
1975). Barton Ramie (Gifford 1976). Becan (Ball 1977) Y Edzna (Forsyth 1983). 

Dada la peculiar situacion del Grupo 6C-XVI de Tikal~ el hallazgo de dep6sitos 
sellados con abundante material ceramico asociados a una aniplia evoluci6n 
arquitectonica, proporcina nueva informacion. al respecto,' siendo interesantes los. 
materiales de dos concentraciones de materiales 6 depositos problematicos (PNT -019 y 
PNT -031; cfr. Capitulo 9), por hi determinacion analitica del contenido tipologico 
ceflamico de la fases media y tardfa del Horiz~nte Tzakol 6 Manik 2 y 3. de Tikal. 

Fase Manik 1 - 250-300 DC 
Fase Manik 2 - 300-378 DC 
Fase Manik 3A - 378-480 DC 
Fase Manik 3B - 480-550 DC 

FASE MANIK 1 (250-300 DC) 
La fase inicial del Chlsico Temprano 0 Tzakol 1 ha sido integrada en base al 

sUJigimiento de un novedoso inventario cenimico, basicamente el Grupo Cenimico Aguila, 
tanto en sus tipos monocromos como 1;>icromos y policromos, predominando asj las 
cer-dmicas conengobe de color rojo-naranja, contrastanto con los engobes de color rojo 
del Grupo Ceramico Sierra que dominan durante el Prechisico Superior; el color naranja 
ya era utilizado desde entonces, pero en bajas frecuencias. Otros grupos ceramicos,· 
tanto utiIitarios (Triunfo),. como engobados.en negro y cafe (Balanza y Pucte), no 
proporcionan .cambios mayo res. 
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Ademas del Grupo Ceramico Aguila, es el surgimiento de nuevas formas y el usa de 
engobe coloidal 10 que marcani una nueva condicion cenimica y por ende, cronologica; el 
uso de esta nueva tecnica resulta en un aspecto superficial lustroso (glossy), a 
diferencia del tacto ceroso (waxy) de epoca anterior. Manik 1 en Tikal se ha fechado 
entre el 250 y 300 DC. 

En relaci6n a las f ormas cenimicas, Culbert (I979:M - 73-74) considera que Manik 1 
es bastante distinto de las otras fases d~l Cbisico Temprano; conservando aun formas de 
etapas anteriores. Tiene altas frecuencias de cuencos de angulo-Z agudo, entre 12 y 30 
% de la muestra; las tapaderas c6ncavas posiblemente sean ya de finales de esta etapa. 
No hay cilindros tripodes y pocos cuencos hemisfericos; se utilizan bases anulares y 
pedestal. 

A . pesar de la aparente estabilidad de los tipos ceramlCOS, se observa una 
regionalizaci6n a los inicios del Chlsico Temprano; Uaxactun y Tikal incluyen desde 
entonces fuentes de pestana basal y base anular en su inventario cenimico, mientras que 
Altar de Sacrificios, durante Ayn Temprano, se tipifica por cuencos de angulo-Z, forma 
mas arcaizante. . 

. En otros sectores de las Tierras Bajas, Tzakol 1 coincide al considerar la fecha 250 
DC. En Altar de Sacrificios y Barton Ramie, el inicio del Chisico Temprano se modifica 
por la inclusion del subcomplejo Protoclasico. conocido como Salinas en e1 primero y. 
Floral Park en el segundo. La ausencia del Protoc1asico en otras areas hace compleja su 
consideracion (Pring 1977). 
. 	 Para el ano 300 DC se considera el termino de la fase inicial del Chisico Temprano 
en los sitios del noreste de Peten, Tikal y Uaxactun. En los sitios cuya secuencia 
incluye al Protoc1asico es probable que entonces inicie la parte tempnina de las fases 
Ayn de Altar de Sacrificios, Junco de Ceiba! y Hermitage de Barton Ramie; para el norte 
de las Tierras Bajas Centraies, la secuencia de Becan es de utilidad. con la parte 
temprana de Chacsik (Adams 1971; Sabloff 1975; Ball 1977). 

FASE MANIK 2 (300-378 DC) 
La etapa media del Horizonte Tzakol, correspondiente al Manik 2 de Tikal. se 

extiende entre 300 y 378 DC; esta etapa abarca la fase Ayn Temprano de Altar de 
Sacrificios y Chacsik Temprano de Becan. En el caso de Uaxactun, este 'periodo esta 
representado en la parte inicial del Tzakol 2. 

De forma similar a Tzakol 1, la fase media tam bien esta poco definida a nivel 
cenlmico, aunque en los subcomplejos funerarios y de escondites ya se han establecido 
formas y tiposimperantes del conjunto Mundo Perdido, incluyendo formas, tipos y modos 
decorativos (Laporte y Fialko 1987a). Es evidente que existe una.unidad regional fuerte 
para el Noreste de Peten, aunque pocos sit10s han proporcionado materiales de esta fase 
en contextos sellados. 

Los tipos mas frecuentes. al igual que en Ia fase temprana, sqn el tipo Balanza 
Negro, las versiones tempranas de Lucha Inciso y los policromos Dos Arroyos Naranja 
(Grupo Aguila) y Caldero Ante (Grupo No Especificado), as! como el bicromo San BIas 
Rojo sobre Naranja (Grupo Aguila), entre otros, ademas del tipo Aguila Rojo-Naranja ya 
mencionado. 

Segun Culbert (J 979:M-75), los cam bios especificos en forma de vasijas entre fases 
son cuantitativas, siendo la fase media realmente intermedia; son abundantes los cuencos 
redondeados, las fuentes de moldura basal y de angulo-Z redondeado; dominan las 
tapaderas concavas tanto en fuentes como en vasos. Hacen su aparici6n los cilindros 
tripodes y sus tapaderas, posiblemete al final de esta fase, siendo el mejor diagnostico. 
del inicio de la fase tardia. 
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F ASE MANIK 3 (37~-550 DC) 
Para" las fases iniciales del Chisico Temprano dominaron los Grupos Cenimicos 

Aguila, Balanza, las versiones tempranas de Lucha Inciso. los policromados Dos Arroyos 
Naranja, Caldero Ante y el bicromo San BIas. Eshacia el final de la fase media cuando 
sUFgen nuevos modos, tipos y rormas que alteran el antiguo patron dando la posibiJidad 
de formular la rase tardia.' La forma mas evidente es el cilindro trip ode con tapadera 
conica. , Esta. forma era ya conocida en la fase media, pero mediante cilindros nienos 
'anehos y de paredes ahusadas; las tapaderas eran concavas y los soportes, que en la rase 
~rdia son almenados huecos, eran conicos truncados y bulbosos en su parte superior. 

Culbert nota que en la rase tardia culminan las corrientes surgidas en las 
anteriores. Considera que no hay nuevas adiciones, mas bien hay cambios en frecuencia, 
desapareciendo algunas de las antiguas forma~ predominantes, como 10 son las fuentes de 
pestana basal. el" angulo-Z agudo y las tapaderas concavas. Tambien se dQcumentan 
cuencos de paredes curvo-convergentes; suelen aparecer tam bien vasijas efigie de dos 
partes, representando figuras humanas y animales, asi como candeleros y floreros. 

La importancia de la definicion de' la fase tardia es por la introduccion de rasgos 
cefamicos de caracter foraneo, presumiblemente teotihuacanos, en contextos elitistas; 
esto permite' la formulae ion de la subfase Manik, 3-A para Tikal y su posterior 
desaparicion en Manik 3-B. La primera se coloca entre 378 y 480 DC, mientras la 
segunda llega al 550 DC, para dar lugar al surgimiento de los primeros elementos, modos, 
fOfmas y tipos que defininin a la ceramica del Clasico Tardio. 

Esta situacion tambien sucede en' otros "sectores de las Tierras Bajas pues al 
"Suroeste, en la fase Veremos, de Altar de Sacrificios if al norte, en la fase Sabucan de 
Becan, se conduce en forma suave hacia el cambio del Clasico Tardio: " Este cambio es 
mas abruptoen ,el Noreste de Peten y enla zona oriental de las Tierras Bajas, aunque 
laposibilidad de aislar una subfase posterior a la introduccion de los rasgos foraneos 
que define a Manik 3-A; permite lograr estesuave cambio y la introduccion de los 
nuevos modos del Clasico Tardio. 

Los grupos ceramicos mayoritarios siguen siendo los materiales domesticos 
encabezadospor Triunfo Estriado y Maaz Rojo Estriado, asi como wares lustrosos 
monocromos y poIicromos. La ceramica de color naranja esta representada en el Grupo 

" Aguila, material mayoritario en todas las secuencias del Ch\sico Temprano. Otro grupo 
mayoritario es el Balanza, de color negro, con sus tipos decorativos Urita 
Gubiado-Inciso. Lucha Inciso y Paradero Acanalado. Los policromos son estadisticamente 
tipos mayoritarios encabezados por Dos Arroyos Naranja, Caldero Ante" y Yaloche Crema. 
Es usual el convencionalismo en los disenos geOmetricos. antropomorfos y zoomorfos, 
combinados con la ,presencia de base anular y pestana basal. Un tipo especial de, este 
momenta es el Japon Resist, poco documentado en general. 

Para muestras de tiestos, 'las frecuencias que Culbert (1979:M-35) considera 
" significativas para determinar el cambio entre las faSes media yJtardia son el incremento 
del tipo Triunfo Estriado Que va del 10 a mas del 25 % para la fase tardia, aunque hace 
notar que 10 desconcertante es que en la fase temprana este tipo alcanza una frecuencia 
Que se acerca a la de la fase tardia. Creemos queesta situacion puede deberse ya sea 
a problemas de contexto de las muestras, as! como 'al0 reducido de estas en la fase 
temprana. Dentro de las amplias exploraciones 'd'el Proyecto Nacional Tikal, tanto en 
Mundo Perdido como en' zonas aledanas, los matetiales sellados menos numerosos fueron 
precisamente las muestras de fases Cauac y Manik 1. ' 

Distinto es el caso del tipo Maaz Rojo-:-Estriado del Grupo Ceramico No 
Especificado, el cual puede resultar significativo en la definicion de las fases media y 

,tardia pues es un tipo poco usual Que aparece en forma m~s consistente y en 
frecuencias masa1tas' en la fase tardia. En general, todas las formas continuan en uso 

"para 1a fase tardia,salvo el cuenco de angulo-Z agudo que desaparece. . 
Respecto a decoraci6n es importante en Manik 3-A- Ia aplicacion secundaria de 

estuco con pintura multicolor y disenos iconograficos complejos aplicada a cilindros de 
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los grupos Aguila y Balanza (Figs.71,72 y 75); los disefios generalmente son cuatripartitos 
mostrando ojos, belfos, cruces Kan, simbolos de aiios, cbalcbibuites y atlatls, todo ello 
en referencia a Tlaloc (Coggins 1983), 10 cual generalmente se ba conside(ado como 

· muestra de una introduccion fomnea al inventario cenimico local. . 
Los anteriores rasgos diagnosticos se presentan solamcnte en contextos rituales y 

de depositos especiales,pero no se loealizan en reUenos u otro tipo dedesecbos, tanto 
en Tikal como en Uaxactun, Altar de Sacrificios, Becan, Altun Ha y Rio Azul, entre 
otros. 

Es basta la etapa Tzakol 3 0 fase tardia,es deck Manik 3 de TikaJ, que puede 
lograrse una separacion adeeuada del periodo, pues se tornan populares algunos tipos de 
caracter especial que permiten fijar el momenta cronologico con mayor precision, es 
decir entre 378 y 550 DC; esta larga temporalidad puede ser subdividida. Estos tipos 
surgen desde etapas anteriores,pero la frecuencia Que muestran para entonces no 5e 

· significativa y parece ser muy diferente durante la fase· tardia. De esto surge la· 
necesidad de a.nalizar muestras selladas Que aelaren la frecuencia y evolucion. de las 
fOfmas y tipos ceramicos .. 

Es basta el final de la fase tardia, Que en Tikal 5e denomina Manik 3-B, en Que 
terminara el uso de ciertas formas y tipos eemmicos. 
. En relacion a los cilindros tripodes debe agregarse que en la fase tardia surgen los 

anchos cilindros monocromos 0 estueados, con tapaderas conicas y soportes 
rectangulares, siendo diagnosticas de esta fase, marcandose un· considerable aumento a 
partir de su relativa poea importancia en la fase media (Figs.69,72 y 76). Se conocIan . 
anteriormente en formas abusadas, de diametro angosto, generalmente policromados y con 
soportes con su parte superior bulbosa. • Otro rasgo Que solamente se detectaen 
m1;lestras de la· fase tardia es el uso del estuco como modo decorativo secundario sabre . 
materiales del tipo BalanzaNegro. . 

El termino· de esta etapa es variable en las diversas zonas' regionales· de las Tierras 
Bajas C~ntrales, teniendo mayor duracion bacia et Suroeste 0 area del rio Pasion (rase 

· Veremos de Altar .de SaerifiCios) y en el sector Norte (fase Sabucan de Becan);. estas se 
· interpolan con la parte inicial del C14sico Tardio, indicandouna alteracion por gradacion 
de elementos diagnosticos, 10 cual no es tan evidente en Tikal,. Uaxactun y Barton 
R~mie, en donde el cambio es relativamente mas abrupto (Adams 1971:98-99). 

Coggins (1975), en base a estudios estilisticos, ba subdividido Manik 3 en dos 
sub-rases denominadas A y B, estando earacterizada la primera por la presencia de 
rasgos mexicanos, presumiblemente teotihuacanos. y la segunda se caractedza por una 
revitalizacion de rormas mayoides dentro del repertorio de las ceramicas elitistas. 

Durante este ultimo momento aparecen tipos conengobe rojo y bases anulares 0 
· tripodes" continuando· al mismo tiempo la importancia de la incision,et gubiado y et 
plano-relieve. Se reportan por vez primera los trfpodes con reborde marcado. Surge la 
decoracion ~mediante bahdas glificas, pasando la decoraeion al interior de los eje.mplares, 
· tornandose las paredes mas bajas y. divergentes. La tecnica de deco.racion negativa 
reaparece; continuan lossoportes almenados huecos (Adams 1971; J3all 1977), 

. Estos rasgos indican que Veremos y Sabucan corresponden a 1a parte tardia de 

Tzakol 3, es deciral Manik 3-B de Tikal; Adams considera que termina el uso de rasgos 

ceJ'amicos foraneos, aun dentro del- subcomplejo funerario (1971:129). En base a ello, es 

evidente que el Manik 3-A ha sido interpolado en Altar de Sacrificios yBecan dentro de 

las rases Ayn Tardio y Chacsik Tardio respectivamente; sin ·lograrse establecer la 

division necesaria para situar el momenta de Illgreso de los rasgos ceramicos foraneos 

mencionados (Noguera 1975:468-9). 


LOS CILINDROS TRIPODES Y LA CERAMICA ·DE TRADICION FORANEA 

Consideramos Que el cilindro tripode y sus tapaderas c6nicas son· la forma 

diagnostica de la fase Manik 3-A contrastando con su relativa poca importancia en la 
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fase media. En esta etapa anterior el cilindro adopta formas ahusadas, de diametro 
reducido y generalmente policromados. En la fase tardia se implementanin cilindros 
tripodes monocromos 0 estucados, que denotan variabilidad, pudiendo ser anchos 0 
angostos, con tapadera 0 sin ella; las asas generalmente son antropomorfas 0 zoomorfas. 
Los soportes varian de cilindricos a rectangulares, tanto solidos como huecos; pueden 
estar decorados 0 con muescas; tam bien se conocen soportes boton (Figs.69 y 76). 

La variabilidad modal y la diversidad decorativa de los cilindros tripodes de Tikal. 
esencialmente duplicados en Uaxactun y otros sitios,· hacen considerar la posibilidad de 
PeMn como responsable para la forma basica mas bien que otra region o. sitio en 
Mesoamerica, basandose en su frecuencia y a que se trata de tipos ceramicos locales. asi 
como por la diversidad de contextos y sitios en que aparecen (Coe 1972:261). 

EI plano-relieve Maya era generalmente ejecutado pre-coccion. mientras que el 
teotihuacano era post-coccion; tam bien hay cierta diferencia en relacion a la profundidad 
del relieve. siendo mas profundo el Maya, de calidad casi escultural (I.Jones 1976:148). 
Otra zona que muestrael uso de cilindros tripodes para entonces es Kaminaljuyu, los 
cuaies fueron altos y esbeltos, siempre con tapaderas,. mientras que los de tradicion 
teotihuacana fueron bajos en altura y pocas veces tuvieron tapaderas, mas anchos en 
proporcion, frecuentemente con soportes altos, siendo Ia -elaboracion de la tapadera una 
contribucion Maya. 

Quirarte (1973) aclara que Kidder (Kidder, Jennings y Shook 1946:159) desarrollo un 
indice de altura de pared - diametro de boca para determinar si la vasija era· baja, 
media 0 alta (menor de .65 es bajo, hasta .89 es medio y mayor de .90 es alto). Los 
tripodes teotihuacanos son del tipo bajo. Los de Kaminaljuyu, aunque ligeramente 
concavo$ hacia el centro mas bien que verticales, son casi cuadrados; es decir medios. 
Los cilindros de Peten son de 1a categoria alta. Los cilindros de .Ia tumba A31 de 
Uaxactun tienen un indice de .86, mientras que un tripode de.la tumba 48 de Tikal 
(Shook y Kidder 1961) tiene un indice de .35, 10' cual puede indicar que se trata de una 
piezaimportada. Los de Uaxactun entran en el formato de Kaminaljuyu aunque son de 
paredes verticales mas que c01;lcavas. Cilindros de Holmul y Yalloch tienen indj~es que 
varian entre 1.37 y 2.67 (Quirarte 1973:2-3). 

En relacion adisefios sobre eilindros, Quirarte 1973:11-12) aelara que la division en 
dos 0 tres imagenes identicas, es un rasgo generalmente considerado como teotihuacano. 
pero que no es usual en los ejemplares de Teotihuacan y cree que es mas bien un rasgo 
Maya. Las imagenes representadas pueden incluir personajes no-Mayas, pero su 
eonceptualizacion y lasolucion buscada es mas cercana a 10 Maya que a 10 teotihuacano. 

La distribucfon geognifica, los multiples contextos y la aparente variabilidad 
estilistica indicada por los cilindros tripodes de tapadera conica, parecen ser compatibles 
con un modele que involucra el concepto de homologia ceramica, como 10 formula Ball 
(1983) en su analisis de las semejanzas ceramicas entre las tradiciones de los altiplanos 
mexicanos y las Tierras Bajas Mayas. 

Se ha dado poca atencion al grado real y a la naturaleza de las similitudes 
aparentes 0 de los contextos especificos de vasijas y tiestos. El resultado ha sido un 
conjunto no sistematizado que conlleva conceptos difusionistas tales como intrusion, 
esUmulo, resistencia, comercio de objetos e intercambio intelectual que han side 
aplicados de manera general (Coe 1972: 259-263, 267; Ball 1983). 

Los indicadores de caracter fonineo, presumiblemente teotihuacanos, mas 
frecuentemente citados son: ceramica Naranja Delgado, cilindros tripodes, cuencos de 
base anulat sin rebordebasal, picheles, flbreros, candeleros, artefactos en obsidiana 

. verde, figurillas, pintura al fresco, representaciones de TIaIoc yarquitectura especifica. 

CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA CERAMICA 

En eJ analisis cenimico de los materiales de Tikal. Culbert (l979:M-l) aelara que 
fueron escasas las muestras grandes del Chisico Temprano que permitieran analisis 
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cuantitativos. En estascolecciones".asi como con los dep6sitos PNT -019 y 03.1, son mas 
frecuentes en sectores definidosdelsitio, basicamenteel sur, en base a la procedencia 
de las muestras ClasicasTempranas: del Grupo 6C-XVI enel Cuadrante Perdido, otros 
tres casos del mismocuadrante, 6 muestras del Cuadrante Corriental, 2 easosdel 

. Cuadrante Templo de . las Inseripciones y 7 casos del Cuadrante Gran Plaza; Culbert 
menciona que fueron locaJizadas 3 muestras del Cuadrante Templo rv Y 9tras 3 muestras 

. del Cuadrante Campamento,unicas conocidas fuera del sur del sitio (1979:M6-15, Cuadro 
M-l; Fig.2). . 

Es importante mencionar que en la distribuciOn espacial por grupos arquitect6nicos 
se encuentra que los tipos policromados y los de engobe y disenos complejos, como 10 
son Lucha Inciso y Urita Gubiado-Inciso, tienen una distribuci6n uniforme a traves del 
sitio; Con estos resultados tan distintos a 10 que pudiera esperarse en· base al concepto 
de estratificaci6n del Clasico Tardio, Culbert (1979:5) ha sugerido un acceso 
.relativamente parejo a las ceramicas finas por parte de los diversos estamentos sociaJes " 
en elChisico Temprano. Haviland (1972:5) apunta que el surgimiento de la 
estratificaci6n parece tener lugar desde los inicios de este periodo. Es posible entonees 
que estos materiales no sean 10 fino que se les ha eonsiderado tm forma sUbjetiva y que 
mediante" la aplicaeiOn de la unidad· analitiea de subeomplejos pueda eneontrarse una 
soluciOn viable a esta distribuciOn tan pareja de materiales. 

" Las muestras compuestas de tiestos soli mas abundantes dentro de los hallazgos en 
Tikal; incluyen colecciones pequeiias procedentes de pozos estratigraficos .6 de rellenos 
de edificios y otros elementos arqiIitect6nicos. .. . . 

Elmaterial objeto de la siguiente tipologia pertenece en su totalidad al Chisico 
Temprano (Culbert 1979; Hermes 1984a, 1984b). Una importante caracteristica de.estqs 
depositos es la ausencia de materiales de epoca Preclasica 0 Clasica Tardia, salvo la 
inclusion de 5 bordes del tipo Sierra Rojo: Variedad Sierra, de epoca Precl;1sica Superior•. 
mezcJados con los materiales del deposito PNT-031; no hubo otras intrusiones similares 
(cfr. Capitulo 9). . 

AI e.xc1uir los cuerpos de la muestra, los cuales integran el 87.4% del total del 
material en· los Depositos Problematicos, se trabaj6 con bordes, bases,aSas, vertederas. 
soportes; miniaturas y otros elementos que pueden tener" mayor peso diagnpstico. Se 
observa una relaciOn entre el porcentaje de bordes, asasy mjni~turas entre ambos 
balJazgos; las vertederas son escasas. Solamente bay un porcentaje mas elevado de 
soportes en el· deposito PNT -031, diferencia que puede . ser' significativa a nivel 
cronologico dado que lamuestra de PNT-019 es cuatro veces mayor. 

Los cuerpos fueran retomados al concluir el am\lisis clasificatorio para aclarar 
. algunas frecuencias y observar la ausencia de determinados tipos 6 variedades; en estos 
.casos apaCece mencionado en la descripciOn tipolOgica respectiva (cfr. Capitulo 9).EI 

" desechar" cuerpos afecta mas bien la clasificaci6n de la ceramica utilitaria no engobada 0 
Gtupo Ceramico Triunfo, creando cierta confusi6n entre los tipos Quintal Sin Engobe y 
Triunfo Estriado, pues es.te ultimo se tipifica por las estrias en el cuerpo, par 10 que la 
mayoria de sus bordes Cfl~dali dentro del tipo Quintal; salvo tiestos de dimensiones 
mayores que muestren sectoresdel cuerpo. La separaci6n por pasta 0 desgrasante de 
estos materiales es compleja·· por su gran similitud. asi como· son· las· formas . 

" representadas. . . . " . 
Este muestreo no afecta los demas grupos ceramicos por igual.· El tipo "BaIanza 

Negro pu"ede incrementar su frecuencia pues varios otros tipos del Grupo Balanza se 
separan por la inclusiOn de decoraciOn incisay gubia9a; en caso de bordes" de pequeno 

"tamano, es posible que no incluyan el sector decorado, por 10 que el tiesto seria mal 
tipifieado. " 

Lostipos policromados y los incisos y gubiados parecen tener una diferenciaciOn 
frecuencial entre las fases 'media y tardia. Se considera que los segundos son mas 
importantes en la rase tardia mientras los tipos policromados fueron mas utiIizados en la 
fase media, 10 cual puede sugerirse tambien para la fase temprana. 
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La distribuci6n de tipos polieromados y finos en engobe y disefioes uniforme a 
traves del sitio, 10 eua! Ie sugiere un aeeeso relativ:amente parejo a Jas ceramicas finas 
por parte de los diversos estamentos sociales del Clasico Temprano (1979:M-37), siendo 
necesario revisar el contexto de las muestras. 

LA UNIDAD ANALITICA DEL SUBCOMPLEJO 

Al analizar los materiales de la fase Manik es necesario aplicar una unidad 
analitica especial en los denominados Subcomplejos, los cuales representan conjuntos 
cenimicos definidos en base a su asociaci6n con una clase funcional particular, tal el 

. caso de los subcomplejos funerarios. de escondites 6 de incensarios (Ball 1977:3). La 
utilidad de esta unidad es poder observar materiales que solamente corresponden a 
determinada categoria y que por 10 tanto no debe extrafiar su ausencia en algunas 
muestras. 

En et caso del subcomplejo, Culbert (1979:M-85-91) observa que las vasijas de 
enterramiento son un modelo distinto que 10 representado en las muestras de fiestos. 
En ello sobresale la baja frecuencia de los tipos Triunfo Estriado y Aguila Rojo-Naranja, 
asociados mas a vasijas domesticas y utilitarias, mientras que hay altas frecuencias. de 
tipos policromados, tipos importados', Balanza Negro y Urita Gubiado-Inciso. En <manto 
a rormas hay una diferenciaci6n por la abundancia de cilindros tripodes y tapaderas, en 
proporci6n cinco veces mayor que en los tiestos, asi como todas las rormas especiales. 
Tambien es evidente que hay una mayor proporci6n de vasijas con soportes;hay 
decora~i6n en estuco. Este inventario, sin embargo, representa a la rase tardia 6 Manik 
3 y no corresponde a los materiales funerarios depositados en entierros ,de la fases 
media 6 temprana, como 10 indican halIazgosde dicho periodo en Mundo Perdido. 
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CAPITULO 4 

ESTADIOS CONSTRUCTIVOS DEL GRUPO 6C-XVI 

La compiejidad del proceso de excavaeion en el Grupo 6C-XVI se debio por una 
parte a las caracteristicas fisicas de profundidad del asentamiento y por otra, a la 
multitud de estructuras, sus constantes remodelaeiones y otros rasgos internos. Es.ta 
circunstancia obJiga a describir este proceso mediante varias fases, las cuales no siguen 
elorden verdadero de la propia excavaciOn puesto que se trato de procesos paralelos. 

FASE 1: 
Se refiere a las exploraciones de elementos superficiales, tanto de plataformas del 

Chlsico Tardio (Grupo 6D-XIX) como a las estructuras que integran el nucleo norte del 
asentamiento conocido como 6C-XVI. En todos estos casos fueron empleadas tecnicas 
tradicionales de pozos de sondeo y ealas de acereamiento, continuando con la 
exploracion 'directa en el seguimiento de los muros y pisos que conformaron . las 
estructuras. Con el fin de alcanzar sectores mas alejados, en todos· los casos se 
udtizaron pozos de sondeo para el control del piso superior y del desnivel de las plazas. 
conservando asi un rigor en]a estrategia de alcanzar distintos sectores del s1tio 
mediante el usode los mismos niveles de altura y de los pisos superficiales. 

FASE 2: 
ConsistiO de pozos, profundos para alcanzar los niveles inferiores del asentamiento. 

Estos pozos pudieronser tanto de importancia estratigrafica, mediante los cuales llegO a 
conocerse el cantcter de los rellenos que permitieron el crecimiento vertical del grupo, 6 
pudieron tener valor solamente tactico como respiraderos de los trineles que integran la 
fase 3. Por las caracteristicas del sitio, los pozos de este tipo atcanzaron. entre 2· y 
10 m de profundidad; aqueltos pozos de' profundidad menor a los 2 m se consideraron 
como pozos de sondeo de la primera fase. La ubicaciOn de stospozos fue al azar ~n .' 
caso de no COllocerse aun muestras de ]a ocupaciOn inferior 0 fueron dirigidos cuando la 
funcion fue el ventilar los tuneles. 

FASE 3: 
.Se trata del. proceso mayor del trabajo, integrado por tuneles de distintos tamanos, 

for-mando galerias a diversas alturas. Estas galerias fueron abiertas considerando como 
aspecto primordia'} e1 seguimiento demuros, en ocasiones obteniendo el perimetro de 
estructuras consideradas importantes, ubicando a los edificios asociados en las distintas 
plazoletas que conforman el grupo y en· todos los casos. ascendiendo las escaJinatas Qe 
los basamentos con objeto de ingresar a los recintos superiores, observando el grosor de 
muros, las dimensiones de los accesos, la cantidad de camaras y .otros rasgos 
constructivos. En ningun easose trazaron 0 siguieron tUneJes sin un elemento 
constructive) que guiara ·su rumbo. 

En total fueron abiertQs 2,000 m lineales de tunel, los cuales fueron posibles 
gracias al extraordinario reUeno utilizado para acrecentar la dimension de edificios y 
otros elementos en el constante ritmo de remodelacion observado en el Grupo 6C-XVI, el 
cual siendo un relleno de piedra unida con mortero, facilito enormemente el sosten de 
nuestro tuneleo, aunque tambien hizo que el proceso de su apertura fuera una acciOn de 
fuerza y empuje constante. Para eHo rue necesario hacer cadenas de trabajo que, 
principiando en el frente del tunel, culminaban con la extraccion de piedra y tierra. En 
un proceso largo de trabajo que alcanzo los dos anos y medio, fueron empleadas y 
desarrolladas diversas ayudas rnecanicas, muchas de elias producto del ingenio de quienes 
lIevaron acabo 0 participaron cn el trabajo flsico. 
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EST ADIOS CONSTRUCTIVOS 
La compiejidad observada en Ia evoluci6n arquitect6nica del Grupo 6C-XVI condujo 

a aplicar momentos constructivos que pudieran ser aislados dentro de esa continuidad, 
con el fin de comprender Ia funci6n del conjunto y las nispuestas a cambios sociales y 
politicos sucedidos en Tikal observables desde el Grupo 6C-XVI durante eI tiempo de su 
ocupacion que, como fuera definido en 1a seccion cronologica, se redujo a los tres sig10s 
que componen el Clasico Temprano. ' 

La tecnica de aislar estadios constructivos fue tomada: del trabajo de Haviland 
(1981) en el Grupo 7F-I de Tikal, donde se logr6 determinar vados momentos 
ocupacionales que, aunados a informacion procedente de elementos funerarios y 
monumentos esculpidos, permitieron comprender un importante momenta en la histoda de 
Tikal correspondiente al siglo VI. 

Con la abundante informacion obtenida en las exploraciones del Grupo 6C-XVI fue 
posible armar una serie de 23 estadios constructivos, siendo los mas generalizados por 
una parte, el inferior de ellos al inclulr todos aquellos elementos ubicados sobre Ia roea 
natural 6 sobre el primer piso estucado construido en la zona y por otra, los estadios 
finales que incluyen multiples elementos que por su estado de erosion no pudieron ser 
realmente aislados los unos de los otros. 

Los rasgos principales para lograr la definicion de cada estadio constructivo fueron 
1a presencia de nuevos pisos ocupacionales, la mutilacion de estructuras y Ia habiIitacion 
de elemntos de servicio como drenajes 0 cambios en la comunicacion entre plazas. 
Muchos otros elementos meriores entraron en juego en la determinacion de cada 
momenta ocupacional, debiendo considerarse en todo momenta que estos fueron 
ocupaciones continuas, por 10 que nuestros estadios constructivos corresponden a 
unidades artificiales que pudieron corresponder muy cercanamentc· a la realidad al 
interpolarse el uno con el otro. . 

Como tecnica de campo fue utilizado el seguimiento de cada estructura IQcalizada 
en forma directa, conociendo asi el basamento y la posicion de cada escali~ata con el 
fin de lograr el complejo levantamiento de una ocupacion subternlnea como la del Grupo 
6C-XVI. En los casos de las estructuras mas importantes, determinadas como tales por .. 
su posici6n respecto de las plazoletas 0 por el tamano diferenciado con otros edificios, 
se ingreso hacia las camaras y otros elementos situ ados sobre los basamentos, definiendo 
entonees Ia dimension de los accesos,· grosor de muros y caracteristicas de cad a camara. 

FASE MANIK 2 TARDIO (350-378 DC) 

ESTADIO 1 

Desde el estadio inicial del sitio se ineluyeron edificios de distinta funcion, fueran 
estos palacios, plataformas 6 banquetas de uno 0 dos niveles, entre otros. EI nivel· 
construetivo inferior del Grupo 6C-XVI fue una ocupacion de caracter primaria puesto 
que, mediante nivelaciones originales, fue ocupada el area por vez primera. No se 
conocieron los limites iniciales del grupo; solamente fue localizado el Muro Limite Oeste, 
construido mediante piedra caliza grande revestida de estuco grueso 6 rustico. Ya 
aparece desde entonces el concepto de asentamiento en torno a varias plazoletas, cuatro 
de ellas (Sur, Sureste, Central y Norte), mismas que conservaron su predominio en los 
estadios constructivos posteriores. Figuras 7 y 8. 

PLAZOLETA SUR 
Desde el Estadio 1, la Plazoleta Sur mostro ser un eje importante en este conjunto 

por su mayor dimension, de 23 m EO y 16 m NS, desarrollandose vados edificios a su 
alrededor. Hacia el sur se situaron tanto la plataforma Sub-04 como el edificio Sub-OS, 
de dos camaras; debido a la diferencia de niveles respecto a la Plazoleta Sureste, debio 
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existir un taIud desde el nivel original. para remarcar esta situacion y sostener las 
estructuras mencionadas. El edificio .sub-07 limito la plazoleta hacia el este y la 
estructura Sub-02, al lado norte. Hacia el oeste, la plazoleta concluyo sobre el alto 
talud 0 muro limite, 10 cual pudo dar un aspecto de mayor elevacion. Desde el primer 
estadio se aplicaron modos arquitectonicos y decorativos especificos, incluyendo al 
talud-tablero y mascarones en la plataforma Sub-04. 

ESTRUCTURA SUB-02 
Fue utilizada solamente durante el Estadio 1, delimitando el lado norte de la 

Plazoleta Sur; Ie recubrio ta estructura Sub-J6. EI bajo basamento es de planta 
cuadrangular (0.25 m altura, 6.34 m EO, 6.85 m NS). No tUYO escalon para ascender a la 
fmica camara, de acceso completamente abierto, sin conocerse agujeros de poste. La 
mutilacion dejo solamente al basamento y las huellas de los muros. 

ESTRUCTURA SUB-03 
Situada en el extrema oeste de la PlazoIeta Sur, en Ia parte exterior del muro 

Limite Oeste, por 10 que no fue posible determinar su asociacion real con el conjunto de 
estructuras construidas en relacion a la Plazoleta Sur. Basamento de baja altura y 
planta rectangular (0.08 m altura, 5 m NS, 3 m EO), que pudo sostener algun tipo de 
edifjcacion de material perecedero, pero 'su estado fragmentario impidio 10caHzar el 
arranque de muros de mamposteria. 

ESTRUCTURA SUB-04 
Fue utilizada largo tiempo, entre los Estadios, 1 y 10, alcanzando asi niveles 

correspondientes a Ja fase Manik 3-A. Es un basamento situado en el extrema suroeste 
de la Plazoleta .Sur, orientado hacia el norte, integrado por dos secciones diferenciadas, 
con una banqueta en la parte superior que, ademas de cambiar el nivel~ marca la 
separacion de ambas partes. Su cercania a la estructura .Sub-05 permitio sol.amente un 
angosto pasjllo entre eUas. . 

El sector frontal incluyo una escalinata sin alfardas separando los sectores que 
sostuvieron mascarones pintados de rojo y negro que representan una deidad que 
probablemente salga de la boca de otro personaje. Los sectores laterales mostraron una 
planta compleja que mediante remetimientos busco reducirse hacia el sector posterior, el 
cual estuvo compuesto por un sector saliente y dos sectores remetidos a ambos hidos, 
todo ello con entrecalles a distintas alturas y molduras en faldon, estilo arquitectonico 
utilizado en distintas plataformas del grupo en estadios constructivos posteriores. 

En esta plataforma se aplico por vez primera en este grupo al modo arquitectonico 
del talud-tablero, reducido a un sector de los laterales del basamento, hacia su parte 
delantera, con 5.10 m NS en cada costado. Al a1canzar las esquinas frontales se unieron 
en forma directa con los cuerpos moldurados, que en esta: seccion sostienen los 
mascarones referidos. 

Dicho elemento arquitectonico tUYO una proporcion de 1:2 (talud de 0.85 m altura; 
tablero enmarcado de 1.95 m altura). Dentro del tablero remetido se encuentran una 
seTie de figuras modeladas en estuco, con restos de pintura roja y negra, bastante 
destruidas, por ]0 que es dificil determinar 10' que representaron. Consisten de nudos, 
posibIemente dos por cada panel; pod ria tratarse de algun tipo de figura antropomorfa. 
Aplicadas sobre el marco inferior (no se conocieron los marcos superior y Iaterales) se 
encontraron algunas figuras, posiblemente fitomorfas, tamblen con restos de pintura roja 
y negra. 

La destruccion del edificio afecto principaimentea: la esquina noroeste del 
basamento, la cual fue completamente mutilada, incluyendo el mascaron frontal del sector 
oeste y a mas de la mitad del respectivo talud-tablero. Aunque la esquina noreste de la 
estructura se encontr6 relati'Vamente compieta, se mutilaron los elementos superiores del 
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tablero y el marco superior. Este proceso de mutilacion correspondio a la construccion 
de la Plaza Elevada Sur y de la estructura Sub-53 durante el Estadio 10. 

ESTRUCTURA SUB-OS 
Conjuntamente con Sub-04, ocupo el lade sur' de la plazoleta. Fue utilizada 

durante los Estadios 1 a 9, con pocos cambios 0 a1teraciones. EI basamento es bajo 
(0.27 m altura), por 10 que no tuvo escalon de acceso, sirviendo para ella la propia 
banqueta; de planta rectangular (9.43 m EO, 7.97 m NS). Es un edificio de acceso 
amplio (4.33 m), en el eual se encuentran dos agujeros de poste situados a distancias 
asimetricas de las jambas; tienen diametro variable debido a su arranque, pudiendo haber 
tenido 0.25 m de dhimetro, tal como seria el caso del edificio Sub-06. 

EI acceso hacia la segunda camara es central. Hay diferencia en las dos camaras 
en cuanto a su dimension formando una planta en forma de T, can la segunda camara 
mas ancha que la prlmera. EI largo tamblen es distinto, siendo mas larga la primera que 
la segunda, debido a la inclusion de remetimientos en la parte exterior del edificio. Un 
escalon cambia el nlvel entre ambas camaras. En la camara 1 tiene una especie de 
wcalo (0.16 m altura) pintado en rojo. Dentro de la camara 2 se localizo una seccion 
circular con el piso roto, sin material en su interior. 

Por la dimension de la camara 2, el grosor de muros (0.50 m) y la amplitud del 
acceso frontal, se considera que en todos los estadios en que este edificio fue utilizado, 
sostuvo sola mente una techumbre plana de material perecedero, a pesar de que en casas 
similares, otros edificios tuvieron alteraciones con la finalidad de abovedarles. La 
mutilacion de este edificio respeto solamente el basamento y sectores de muros que 
alcanzan aim 0.50 m de altura. 

Este tipo de construccion fue utilizada ampliamente a· traves· de Mesoamerica. En 
Teotihuacan, desde Tlamimilolpa Temprano, ya existen edificaciones de portico abierto, 
cuya techumbre estuvo sosteriida por dos pilastras, comprendiendo otra camara posterior; 
se les ha referido con el termino "templos" para Tlajinga 33, mencionandose que tambien 
se les encuentra en Atetelco (Widmer 1987:330). 

ESTRUCTURA SUB-07 
Fue utilizada solamente durante el Estadio 1, ocupando el lade este de la plazoleta. 

Fue cubierto por el edificio Sub-20 en el Estadio 2, con 0.79 m de reIJeno entre ambos 
pisos estucados, accion que mutilo por completo los muros del recinto que sostuvo, como 
10 indica ciertas huellas en el estuco. El basamento Sub-07 esta recubierto por un 
estuco de color obscuro. Su altura es variable, adaptado a la forma del terreno y de 
planta rectangular (0.20/0.50 m altura; 7.80 m NS, 4.60 m EO), con esquinas redondeadas. 
orientado hacia el oeste. Aparentemente no conto con escalon de acceso. 

Sobre la plataforma superior, un nivel apisonado mostr6 tres agujeros de poste 
situados hacia el centro del rednto y a distancias asimetricas entre ellos, no siendo 
clara la funcian de su ubicacion. 

Considerando los pocos elementos con que se con to, Sub-07 pertenecio a los 
palacios de Tipo A, es decir de acceso compIetamente abierto y por 10 tanto sostuvo 
muros de material perecedero y techumbre plana. . 

HALLAZGOS: Deposito Problematico PNT-OI9 (Figs.87 a 89). 

ESTRUCTURA SUB-09 
Solamente se conoci6 la presencia de esta plataforma menor en el asentamiento que 

integra al Estadio I en base a fragmentos de muros localizados hacia la esquina noreste 
del edificio Sub-07; se determino que pudo tener una dimension aproximada de 3.50 m 
EO, 2 m NS y 0.28 m de altura, posiblemente sin sostener un rednto de material 
perecedero y sin incluir un escal6n de acceso. 

HALLAZGOS: Escondite PNT-071. 
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PLAZOLETA SURESTE 

La formacion de la Plazoleta Sureste se evidencio por diversos elementos 

constructivos: la orientacion hacia el sur del edificio Sub-06, la posicion en eje E-O de 
Ja plataforma Sub-OS y de Iosrestos de un edificio parcialmente destruido (Sub-OS-A), 
as! como por la solucion adoptada en los sectores lateral y posterior de las estructuras 
Sub-04 y Sub-05, ambas asociadas a la Plazoleta Sur, para las cuaI.es se desarrollaron 
banQuetas esca10nadas con el fin de alcanzar el nivel mas bajo del area estucada de la 
Plazoleta Sureste, 1a cuaI tuvo el desnivel hacia el oeste y sur, claramente marcado en 
la pendiente del piso estucado (entre 0.15 y 0.50 m). Esta plazuela pudo tener 18 m en 
su eje E-O; sin embargo, no fue posible determinar su extension hacia el sur por la 
destruccion causada en construcciones y ampliaciones posteriores, aunQue no debio 
superar la dimension Que tuvo en otros estadios constructivos. 

ESTRUCTURA SUB-06 
De Iarga ocupacion,estuvo en funcion entre los Estadios·l y 9. Consiste de dos 

camaras construidas sobre un basamento cuadrangular (0.40 m altura, 8.70 m EO y 6.95 
m NS), orientado hacia el sur. Ei acceso hacia las camaras se alcanzo mediante un 
escalon que no utilizo el plano frontal del basamento como grada adicional. EI acceso 
es muy amplio (6m); dos agujeros de poste fueron 10caJizados en el vano, no siendo 
simetricos y con diametro irregular; 10 cual mas bien pudo deberse a la extraccion de 
los postes c"uando la destruccion de la estructura." El acceso" a la segunda camara es 
central; ambas camaras tienen el mismo largo, sierido la primera mas ancha que la 
segunda, sin cambiar el nivel entre ambas. . .. 

. Un canal de drenaje fue habiIitado desde el interior de la priniera camara, sector 
oeste. Por otra parte, con el fin de cerrar el paso entre las Plazoletas Sureste y. Sur, 
fue construido un muro adosado entre las estructuras Sub-OS y Sub-06, formando tambien 
undren~a . . . 

Aunquela utilizacion de la estructura Sub-06 a traves de los estadios constructivos 
del sitio fue relativamente larga. se Ie habilito completamente solo durante el Estadio I, 
pues rue parcialmente recubierto (sector este) por Ia construGcion del edificio Sub-17 en 
el Estadio 2, mientras el sector oeste continuo en uso hasta el Estadio 9, sin manifestar 
Qtras alteraciones hasta su recubrimiento total. Es notable Que, a pesar de 10 observado 
al respeeto en otros edificios, .el amplio accesode Sub-06 no fue alterado hacia un 
patron de canicter reducido, por 10 Qlie siempre debio sostener una techumbre plana. 
Actualmente solo se conserva el basamento y algunos sectores de muros Que no 
sobrepasan 0.30 m de altura. 

ESTRUCTURA·SUB-08 
Basamento estucado situado en el extremo noreste de la Plazoleta Sureste, se 

encontro parcialmente destruido por la construccion de Ia plataforma Sub-I7 en el 
Estadio 2. Consiste en una. plataforma baja (0.17 m altura, 5.50 m EO, 3 m NS), 
revestida de estuco de color oscuro, con las eSQuinas redondeadas, rasgo poco usual en 
Jas construcciones del Grupo 6C-XVI. . Sobre la plataforma se localizaron dos agujeros 
de poste, situados hacia su extremo oeste, 10 cual es indicio de que sostuvo una 
edificacion de material perecedero. 

ESTRUCTURA SUB-08-A 
De esta plataforma del asentamiento original de la Plazoleta Sureste, se conoclO 

solamente un fragmento de muro, localizado a 5.50 In at sur del edificio Sub-08; como en . 
elcaso de este ultimo, fue destruida por la construccion de la estructura Sub-I7 en el 
Estadio 2, aunque se conocio Que debi6 ser angosto y orientado en eje E-O, ocupando eI 
sector este de dich~ plazoleta; no pudo determinarse si sostuvo alguna camara. 

29 




PLAZOLET A CENTRAL 

Aunque menos definida que las anteriores, la Plazoleta Central se integro por la 

odentacion de la plataforma Sub-OI, asf como por los restos del edificio Sub-12. Otra 
plazoteta se sugiere al este de ella por la posicion de las estructuras Sub-lOy Sub-II, 
am bas de tipo palacio; esta posibilidad se conoci6 para el Estadio 2. 

ESTRUCTURA SUB-Ot 
Fue utilizada durante los Estadios 1 a 7. En el Estadio I, este edificio no sostuvo 

muros para la integracion de camaras, siendo solamente una amplia banqueta en dos 
niveles con diferencia de 0.17 m de altura. No se conocieron agujeros de poste. EI 
basamento fue de mediana altura y de planta rectangular (0.67 m de altura, 8.78 m NS, 6 
m EO). La escalinata tuvo tres escalones, siendo el tercer escalon parte del plano 
frontal del edificio. Este elemento sirvio posteriormente de basamento a una edificacion 
de tipo palacio (Tipo E-2: amplia banqueta frontal, una sola camara en su parte 
posterior con acceso desplazado). 

ESTRUCTURA SUB-10 
Formo parte de los Estadios 1 a 6. Basamento de planta rectangular, con las 

esquinas frontales redondeadas y las posteriores angulares. Integrado por dos sectores, 
el frontal hacia el norte, de 3 m NS, con huellas de haber sostenido una sola camara 
con accesQ amplio (Tipo B-1) y techumbre plana (0.14 m altura, 3 m NS). Etarea 
interior estuvo separada en dos secciones demarcadas por un escalon de 0.16 m de 
altura, por 10 que en su parte posterior, eI basamento alcanz6 0.30 m de altura. En la 
parte central de dicho escalon hubo dos muescas, registnindose una huelJa de posible 
muro en la seccion de mayor elevaci6n. Se registr6 un pequeno agujero de drenaje 
respecto a la esquina noroeste interior de la estructura, junto al escalon mencionado: 

Pudo pertenecer a la parte avanzada del estadio par localizarse un piso estucado 
inferior, a 0.50/0.75 m de profundidad. Fue mutilado. en gran parte por la construccion 
de los edificios Sub-41 y Sub-42, conservandose solamente el basamento y las huellas de 
la posicion de muros. 

ESTRUCTURA SUB-11 
Construido en el Estadio I, el edificio Sub-ll fue de acceso abierto (4.60 m), con 

muros laterales y posterior. mostrando una planta cuadrangular (0.40 m altura, 5.70 m 
.NS, 5.80 m EO); ya incluy6 el escal6n de acceso, un tanto corrido hacia el este, siendo 
la segunda contrahuella de 0.10 m forma parte del plano frontal del basamento; 
correspondi6 entonees a1 Tipo A. Se Ie utilizo hasta el Estadio 6 mediante diversas 
remodelaciones que se describen en los estadios constructivos respectivos. 

ESTRUCTURA SUB-12 
Elemento poco conocido por su avanzada mutilaci6n, quedando solamente pequenos 

testigos de muras que no superaron 0.30 m de altura. Sin embargo, es conocido que fue 
un elemento arquitect6nico que unio las Plazoletas Central y Norte mediante dos 
accesos. Este muro se adoso al muro norte de la plataforma Sub-OI, representando un 
momenta constructivo posterior a dicha estructura durante el mismo Estadio 1. Se 
localiz6 un agujero-pasador respecto al muro norte, sector oeste, con el elemento 
central en posicion vertical y posiblemente de hueso. 

PLAZOLETA NORTE 
Esta es la plazoleta menos definida para el Estadio 1, pero es claro que el espacio 

se comenz6 a integrar para los desarrollos pristeriores; asi 10 indicaron el edificio 
Sub-I2, en el Iado sur, con un acceso hacia esta area y Ia posicion de la banqueta 
rectangular Sub-13 en el lado este. Alcanz6 una dimension aproximada de 16 m EO y 20 
m NS, aparentemente irregular al no determinarse el extremo norte del area. El 
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extremo oeste fue considerado en base alpaso del Muro Limite Oeste, el cual adquiri6 
una curvatura en el sector de' union de las Plazoletas Norte y Sur, definiendose por una· 
altura de 0.65 m con 0.07 m de inclinacion, salvada por un muro construido de piedra 
tallada cubierta por un grueso estuco. La mutilacion efectuada en estadios posteriores 
impidio conocer la dimension original de este elemento. 

E8TRUCTURA 8UB-13 
Plataforma de planta rectangular (l.20 m altura, 16.50 m NS y 7 m EO), integrada 

por dos seetores 0 cuerpos verticales. Sostuvo algun tipo de edificacion de delgados 
muros, todo ello revestido de estuco, evidente solamente hacia la 'esquina noreste. 
Debido a su total mutilacion, la eual solamente respeto et basamento, no rue posible 
conocer su orientacion hacia una determinada plazoleta 0 si pudo tener una doble 
funcion en relacion a las Plazoletas Norte y Este. 

ESTRUCTURA 8UB-14 
En el sector exterior al Muro Limite Oeste fueron detectados algunos restos 

menores de muros que pudieron estar estucados y representar alguna edificacion de la 
cual no se obtuvo mas informacion. 

GENERALIDADES AL ESTADIO 1 
En el amilisis de 10 conocido respeeto al desarollo original del Grupo 6C-XVI, 

resaltan algunos aspectos de interes. Solamente dos edificaciones mostrararon escalinata 
s~liente, Sub-Ol y Sub-04; estas plataformas no sostuvieron recintos en su parte 

. superior. 
Slendo ~os basamentos de baja altura, en general no mostraron escalon de acceso. 

empleandose et propio basamento para dicha finalidad, aunque esos ta.mbien fueron 
utilizados. At estar presentes los escalones de acceso son uno y muy largo (Sub-06 y 
Sub-ll). ' 

Los accesos predominantes son de canicter amplio, sin detectarse para ese momenta 
los accesos reducidos para el ingresoa las camaras frontales de edificios; solamente los 
hay respecto de camaras posteriores. 

Se conocen algunas esquinas redondeadas, como en edificios Sub-08, Sub-07 y 
Sub-l 0, las cuales pueden estar combinadas con esquinas angulares. El grosor de muros 
no supera ,los 0.50 m en ningtin caso, predominando dimensiones attn menores, 10 cual es 
indicio de techumbres planas. 

Se conocen desde entonces estrueturas con plataformas superiores en dos niveles 
(Sub-OI, Sub-04, Sub-IO). Como modo arquitectonico especial se menciona desde 
entonces la presencia del talud-tablero apJicado en este caso a los laterales frontales del 
edificio. Tambien se conocen ya elementos iconognificos complejos como mascarones de 
deidades y representaciones enestuco con pintura rojo y negra. 
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ESTADIO 2 


Durante el Estadio' 2 se construyeronvarios edificios euya duraei6n y posiei6n en 
el asentamiento del Grupo 6C-XVI son testigos de su importancia. Ademas de ellos, 
otrasestructuras se remodelaron total 6 parcialmente, mientras nuevas banquetas 
comenzaron a cerrar areas determinadas, formando las plazo]etas con mayor claridad. 
Respecto a las dimensiones del conjunto, solamente se conoci6 el mismo muro Limite 
Oeste que durante el estadio constructivo anterior, mientras no pudieron detectarse los 
limites referidos a losdemas lados del asentamiento. Figura 9 

PLAZOLETA SUR 
Cambiosfundamentales sucedieron en relaci6n a la Plazoleta Sur al ser construidas 

las estructuras Sub-20 en el Indo este, Sub-I5 y Sub-16 en el lado norte y Sub-24 en el 
Iado oeste. No se registraron cambios respecto a las estructuras Sub-04 y Sub-05; fue 

. en la parte posterior que se Ie recubri6 el juego debanquetas que se adecuaban al nivel 
de la Plazoleta Sureste, modificadas al construirse el edifjcio Sub-17 y elevar el nivel de 
dicha plazoleta estucada. 

ESTRUCTURA SUB-J6 
Solamente se Ie utiliz6 durante el Estadio 2, cubriendo totabnelite al edificio 

Sub-02. La primera etapa del edififico Sub-16 renere un edificio de banqueta frontal 
amplia que no tuvo escalinata debido a la baja altura del basamento. EI acceso hacia la 

. unica camara' fue de carncter desplazado, correspondiendo al Tipo E-2, como en el caso 
del edificio Sub-Ot. De planta cuadrangular (6.34 m EO y 6.85 m NS). Tuvo una sola 
camara, a 1a eua] se asciende mediante un esea]6n; la camara incluy6 un nicho en el 
sector este. 

En una remodelaci6n efectuada durante el mismo Estadio 2 se Ie adicion6 la camara 
frontal; en este caso con el acceso centrado y se coloc6 un nuevo piso, formandode 
esta manera un edificio de dos camaras y acceso asimetrico entre elias, siendo mas· 
ancha la' camara posterior; el grosor de muros indica' que sostuvo techumbre plana. Es 
del Tipo C-3. 

En las· jambas del acceso despJazado entre ambas camaras se localizaron una serie 
de elementos pintados en color rojo intenso, formando circulos, posiblemente 
concentricos y lineas inclinadas; Existieron otros elementos pintados, representados en 
el enmarcamiento del muro posterior de la camara 1, mediante franjas de color roja 
intenso. Un grafito que represent6 una piramide escalonada se encontr6 en la camara 
frontal, sector estc;;' No se reportaron hallazgos asociados. . 

Posteriormente. aun en el Estadio 2, se adicion6 a Sub-16 una banqueta hacia el 
este, la cual a su vez fue recubierta por la construcci6n de Sub-16-Norte, una banqueta 
de dos niveles adosada al lado norte; la banqueta superior se redujo, situada en el 
extremo sur. La estructura sigui6 siendo Tipo C-3. Posiblemente relacionado a la 
.construcci6n de 'estas banquetas, se habilit6 junto al basamento de Sub-16. lado norte, 
un canal de drenaje, tal vez asociado al mencionado . para la estructura Sub-12 de la 
Plazoleta Central durante el Estadio 1. No se cont6 con sus medidas. 

ESTRUCTURA SUB-20 
Construida en el Estadio 2 se Ie conserv6 hasta el Estadio 8. EI edificio Sub-20 

recubri6 a la estructura Sub-07, ocupando asi un'lugar importante en la Plazoleta Sur, el 
lado este. Tuvo diversas remodelaciones en etapas posteriores, las cuales Se describen 
en su respectivo estadio.' 

En su etapa primaria Sub-20 tuvo aceeso amplio, siendo del Tipo B-2, en forma' 
similar a Sub-05, Sub,:,,06 y Sub-19. No se detectaron agujeros de poste en elacceso. 
El basamento fue alto e inclinado, el mayor .conocido en el conjunto. Aun siendo un 
edificio de basamento alto, no super6 el area ocupada por otros (8.50 m NS y 6.85 m 

34 



EO). La escalinata estuvo integrada por 4 escalones alcanzando la plataforma del 

edificio. ' 


En relacion al edificio superior, no tuvo escalon que. cambiara eI nivel entre las 

dos cdmaras que Ie integraron. La primera camara es mas ancha que la segunda. " 


A su construccion se habilito un angosto pasill0 entre Sub-20 y Sub-06, de 0.10 m 

de ancho NS en la ,base, adecuando entre ellos un drenaje que aparentemente corrio de 

E"O, posiblemente para desaguar hacia el drenaje ~encionado en' el muro entre los 

edificio$ Sub-OS y, Sub-06. No se registraron sus dimensiones. 


ESTRUCTURA SUB-'24 
Fue utilizada en los Estadios 2 a 4, luego de recubrir at anterior basamento 


Sub-03.C'onstruccion de una sola camara, sin escalon dt: acceso mas que, su propia 

banqueta, con acceso reducido, representando al Tipo C-I. EI basamento fue rectangular 

(0.40 m altura, 8.20 m NS, 4.20 m EO). Los muros de 0.50 m de grosor pudieron 

sostener una 'b6veda de' mamposteria, dado el reducido tamano de la camara; de ser asi, 

seria el primer recinto abovedado del conjunto. No se conociosu funcion al estar 

situado fuera del Muro Limite Oeste y por 10 tanto, en terreno menos elevado que el 

resto de estructuras del conjunto. Fue mutilado fuertemente' por construcciones 

posteriores, localizandose evidencias' solamente del basamento y algunos sectores de los 

m\lrClS rrontales que aim alcanz,an 0040 m. 


, . PLAZOLETA SURESTE 
La Plazo)cta Sureste estuvo definida por la construccion de la, plataforma Sub-I7. 


la cual apiico, el modo talud-tablero combinado con molduras en faldon. cubriendo 

cOrnpletamente a las anteriores estructuras Sub-08y 08-A y en forma parcial al edificio 

Sub-06, del cual dejo en funcion algunos sectores de las camaras. Con esta construccion 


. se elevo el nivel de 1a Plazoleta Sureste, en 0.40 m, cubriendo parte de los muros en 
talud que integrabanlos sectores posteriores' de las' estructuras Sub-04 y Sub:"'05 y del 
basamento frontal de Sub ..06, anulando al drenaje entre Sub-OS y Sub-06. Sin embargo. . 
no pudo definirse el area de Ia plazoleta al no detectarse el limite sur, al igual que en 
el estadio constructivo 'anterior, por 10 que el area esta determinada solamente por ,las 
estructuras Sub-06 y Sub-I7, con 12 m aproximados en el eje EO. 

ESTRUCTURA SUB-06 
El,cambio fundamental que mostro el edificio Sub-06 en relacion at estadioanterior 

fue el recubdmiento parcial del basamento y de las camaras del sector este por la 
construccion de la plataforma Sub-17, recubriendo en forma total la esquina sureste, 
alcanzando la jamba este del acceso hacia Ia segunda camara, mientras el resto de la 0# 

eitruclura qued6 habilitado. No se registraron' otroscambios . 

. ESTRUCTURA SUB-17 
Plataforma de mayor duracion en el Grupo 6C-XVI (Estadios 2 a 18), siendo por 10 


tanto un edificio importante dentro del asentamiento, tanto por su' posicion, como por la' 

caJi<;lad constructiva y estilo particular que denota. Se 'aplico el modo arquitectonico del 

talud-tablero solamente enel frente y en parte de los laterales, siendo por' tanto una 


, variante de tableros cortados, el cual tambicn fue habilitado en la estructura 5C-49 del 
complejo Mundo Perdido de Tikal. Dentro de las edificaciones del Grupo 6C-XVI es una 
aplicaci6n 'particular y no'se repitioeste ejemplo . 

. Sub-I 7 representa la fusion en una plataforma de un solo cuerpo, de un 

talud-tablero de proporcion 1:2 (talud 0.75 m, tablero 1.65 m) al frente y una seccion de 

los, Jaterales, con el modo arquitectonico de combinar molduras en faldon y, entrecalles a 

distintas alturas en los restantes costados del edificio. Las lineas del tablero fueron 

suaves y se evitaron los angulos marcados, empleando lineas mas redondeadas para los 

interiores 'de los marcos. Los muros muestran un repello estucado. sin restos ~e 
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pintura y en general de una caUdad superior at de otras estructuras. No sufdo 
mutilaciones sino cambios y alteraciones que se describen en los estadios respectivos. 

El frente oeste estuvo formado por la escaIinata sin alfardas y dos sectores 
integrados por el modo talud-tablero. Fue de planta cuadrangular (12.76 m NS, 10.36 m 
EO). La escalinata exenta estuvo compuesta de 7 escalones; et sexto escalon se unio al 
frente del edificio, por 10 que el septimo escalon fue parte del plano frontal del edificio. 
Es importante resattar Que no tuva alfardas. ) 

HALLAZGOS: Escondite PNT -037. 

PLAZOLETA CENTRAL 
EI area que integra la Plazoleta Central del conjunto mostr6 cambios aquitect6nicos 

mayores que Ie formalizaron, continuando sujeta a continuos cambios constructivos. Le 
limitaron al oeste los edificios Sub-O I, del estadio anterior y Sub-IS en su esquina 
suroeste, aI sur el palacio Sub-19, tomando la posici6n del anterior Sub-07, y el Iado 
este con remodelaciones de los eqificios Sub-lOy Sub-II. EI 4rea de la plazoleta fue 
irregular, con 12.50 m en el eje EO y 10 m en el eje NS aproximadamente, de.bido a que 
el lado norte sigui6 indefinido por la amplia mutilaci6n de estadios posteriores del 
edificio Sub-12, 10 cual no permiti6 definir el area' con precisi6n. Las estructuras 
Sub-lOy Sub-12 no tuvieron modificaciones. 

ESTRUCTURA SUB-Ol 
Sobre el mismo basamento edificado en el Estadio I, se construy6 un recinto ·cuyos 

muros frontales estuvieron situados a 2.75 m al oeste del frente del basamento 
rectangular, dejando as] una amptia banqueta. Una sola camara con acceso desplazado 
hacia el sur y un escal6n de ingreso. EI muro frontal fue mas grueso que los demas. 
Tambien se Ie adicion6 un refuerzo en la esquina SO. Esta construcci6n pudo sostener 
una techumbre abovedada. No se conocieron elementos decorativosen eJ interior, 
solamente los muros cubiertos con estuco de color blanco. En la secci6n interior del 
muro frontal fue 10caIizado un agujero-pasador sin eJemento interior. 

ESTRUCTURA SUB-l1 
Durante el Estadio 2 este edificio fue objeto de una amplia remodelacion para 

for:mar varias camaras dentro del anterior recinto del Estadio 1. Se construyeron los 
muras frontales del palacio, dejando despJazado el acceso hacia el este, al igual que el 

. escal6n de acceso, utilizandocomo segunda contrahuelJa el plano frontal delbasamento. 
Tambien se habiHtaron tres camaras del mismo; fue un palacio del Tipo B-4 .. 

EI acceso entre las camaras 1 y 2 fue central, sin escalon entre elias. Entre Jas . 
camaras 2 y 3 se habilitaron dos accesos. El muro entre camaras 2 y 3 . tuvo una 
especie de z6caJo de 0.10 m de altura. Por la complejidad de la planta y el espacio a 
cubrir sostuvo· techumbre plana. Plantas de tres camaras y accesos combinados· se 
encontraron tambien en el Grupo B de Uaxactun en los edificios Sub-04 y Sub-OS 
(Laporte ] 986), La mutiJacion del edificio Sub-II fue severa en estadios posteriores, 
conserv4ndose el basamento y algunos sectores de muro Que no sobrepasan los 0.40 m de 
altura respecto a las secciones interiores. 

ESTRUCTURA SUB-1S 
Plataforma adosada al lado sur delbasamento Sub-Ol; solamente se Ie utiliz6en el 

Estadio 2, de solamente 0.20 m de altura, de planta cuadrangular de 6 m por lado, 
cubriendo un area de 36 m cuadrados, ocupando el sector de comunicaci6n entre las' 
Plazoletas Sur y Central. No se conocieron agujeros de poste, siendo su funci6n de 
caracter indeterminado. 

36 




ESTRUCTURA SUB-19 
Utilizado durante los Estadios 2 a 8, en su primera etapa constructiva tuvo el 

acceso amplio (2.55 m NS), mismo largo de la escalinata, caso similar at del edificio 
Sub-20 de la Plazoleta Sur, siendo del Tipo B-2, como los edificios Sub-OS y Sub-06. La 
escalinata tuvo tres escalones. El basamento rectangular (0.64 m altura, S m NS, 4.90 m 
EO), con la parte posterior remetida, como en el caso del edificio Sub-OS. 

'Compuesto de dos camaras que varian en dimensiones por tener el edificio en su 
exterior unos remetimientos, solamente compartidos con el edificio Sub-OS, formando 
planta en forma de T, siendo mas ancha la primera camara, unidas con acceso central y 
escalon. No se conocieron agujeros de poste en el acceso frontal; sostuvotechumbre 

. plana. No tuvo ~asgos decorativos en el interior. Recubrio al edificio Sub-09. 

PLAZOLETA ESTE 
Durante el Estadio 2 se documento la integraci6n de una pJazoieta situada al 

noreste del conjunto, la cual fue anulada 'a partir del Estadio 3, al constituirse la mayor 
importancia de la Piazoleta Norte. No se conoci6 la dimension que pudo tener esta 
plazoJeta debido a que la habilitacion posterior de los altos muros que conformaron el 
Muro Limie Este y distintas construcciones, no permitieron detectar las estructuras que 
conformaran el area conjuntamente con Sub:"'21 y Sub-22. 

ESTRUCTURA SUB-21 
Represent6 una edificaci6n de tipo P3iacio· que ocupo el Iado oeste de 10 que fuera 


la Plazoleta Este. Consisti6 de los restos del basamento, et cual recubri6 a Ia anterior 

. plataforma Sub-13 y que a su vez fue alterado durante el propio Estadio 2 por Ia 

remodelaci6n del sector frontal que represent6 al edificio Sub-22. . 

Sub-21 consisti6 de un basamento que fue mutilado en su parte superior al 
construirse la plataforma Sub-26, conservando solamente una altura de 0.80 m. El 
basamento fue de planta rectangular (16.50 m NS. 7 m EO). La escalinata consisti6 en 8 
o ·9 escalones e incluyO especies de dados salientes. Pudo sostener un recinto con . 
acceso de tipo amplio que hubiera sostenido una techumbre plana. 


HALLAZGOS: Pintura "Mural de la Pelota" (Fig.124). 


ESTRUCTURA SUB-22 
EI edificio Sub-22 representa una modificaci6n hecha al frente de la estructura 

. Sub-2 J. cubriendo el "Mural de la Pelota"; este basamento fue mutilado al construirse la 
plataforma Sub-26. La'escalinata del edificio Sub-22 fue mas ancha que la de Sub-21 y 
pudo constar de 8 6 9 escalones, conservando asimismo las especies de dados que Ie 
bordearon. Al no remodelarse, el basamento fue, en dimension, desplome y area, similar 
a Sub-21. La informacion inferida para la posible camara sobre este basamento fue la 
misma descrita para Sub-21, considerando que pudo no tener cambios. No se Ie 
conocieron elementos decorativos frontales en el basamento y parece haber estado 
solamente cubierto de estuco de color blanco. 

PLAZOLETA NORTE 
Para el Estadio 2 se formaJiza el area de la Plazoleta Norte mediante la 

construcciOn del edificio Sub-23 en el lado norte, el edificio Sub-12 en el Iado sur, en 
su funciOn de uniOn con la PlazoletaCentral y por Ia estruetura Sub-21122 en el Iado 
este, mientras que hacia ef oeste no se detect6 ningun elemento constructivo. 

ESTRUCTURA SUB-23 
Utilizada durante los Estadios 2 a 11, cerrO la Plazo]eta Norte en su lado norte 

desde el Estadio 2. El basamento fue rectangular (0.96 m altura, 11.32 m EO, 8.20 m 
NS), cubriendo un area mayor que la de los restantes edificios de tipo palacio de epoea 
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temprana. La escalinata frontal estuvo compuesta de cuatro escalones, adosandose al 
plano frontal del edificio, siendo el escalon superior parte del plano frontal del

I basamento; se localizaron dos agujeros circulares en el sector del acceso, posiblemente 
I de poste. . 

Las camaras superiores fueron hipotetizadas pues su estado de destruccion impidio, 
conocerlas, al estar mutilado todo el sector superior. Se integraron dos camaras de' 
igual dimension; los accesos pudieron ser ampJio el frontal y reducido el interior, 
aparentemente sin escalon entre ambos, siendo los dos centrales. No se localizaron 
elementos decorativos. 

Pertenecio entonces al Tipo C-2, con acceso reducido central. Pudo ser 
originalmente de acceso amplio, segun el estilo del momenta y pertenecer entonces al 
Tipo B.,..2. Por sus amplias dimensiones debio sostener una techumbre plana. 

GENERALIDADES AL ESTADIO 2 
Los rasgos mas importantes que caracterizaron al Estadio 2 fueron la formalizacion 

de las plazoletas como areas alrededor de las cuales se construyeron diversas plataformas 
y edificaciones de tipo' palacio. Respecto a la plazoleta Sureste fue' eonstruido el 
edificio Sub-I7, el cual aplieo eI modo talud-tablero en variante de lados cortados. 
Respecto a la Plazoleta Sur s,e. habilitaron algunos edificios de tipo palacio que 
fomentaron la continuidad del acceso de caracter amplio, asi como sucedio tambien 
respecto a la Plazoleta Central. 

Fue, sin embargo, la habilitacion de plataformas respecto a una plazoleta hacia el 
este del conjunto, desconocida en area por haber sido mutilada posteriormente a este 
estadio constructivo. ]a que definioen forma mas concreta las caracteristicas del 
asentamiento del Estadio 2, al deeorarse el frente del edifieio Sub-21 con un mural que 
represento un jugador de pelota en aeeion~ Tambien la habilitacion del edificio Sub-23 
fue importante al definir el lado norte de la Plazo]eta Norte, un area que tendraun 
importante papel en et ritual asociado a este conjunto. 
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ESTADIO 3 


Algunos cambios impotfantes marcaron al Estadio 3, aunque las dimensiones 
generales del asentamiento siguieron siendo las mismas. Desde este momento desaparecio 
la anterior Plazoieta Este al ser parcia]mente recubierta por el edificio Sub-26 y el 

, enfasis desde entonces fue el aspecto ceremoniaJ de la Plazoleta Norte. El limite Oeste 
siguio siendo et' mismo; no se conocieron los limites respecto a otras direcciones. 
Figuras 10 y 11 

PLAZOLETA SURESTE 
Los' edificios que integraron a esta plazoleta, Sub-06' y Sub-17, no mostraron 

cambios asignables al Estadio 3. Tampoco' fue posible determinar el limite sur del !lrea. 

PLAZOLETA SUR 
La Plazo]eta Sur definio claramente su eje Este-Oeste. Mientras el lado Sur no 

sufrio alteraciones, el lado Norte tuvo un cambio significativo con la construccion de la 
plataforma Sub-28, de dos escalinatas frontaies y una posterior, la cual unio a las 
Plazoletas Sur y Norte. Esta construcci6n recubri6 'parcialmente al muro Limite Oeste, 

. haciendo un contraste mayor entre la altura adquirida por la Plazoleta Sur y el nivel 
sobre eJ c,ual estuvo situado el edificio Sub-24, fuera ya del conjunto. De los edificios 
componentes de .eSta plazoleta; las;'';¢structuras Sub-04, Sub-OS, Sub-20 y Sub-24. no 
mostraron ninguna modificacion. '" 

ESTRUCTURA SUB-28 
Una nueva plataforma, Sub-2S, recubri6 ia anterior edificacion Sub-16 ell su 

totalidad. Esta, plataforma, de 1.35 m de altura; tuva dos frentes, hacia el sur con dos 
escalinatas y haciaei norte con una escalinata, uniendo de esta manera a las Plazoletas 
Sur y Norte respectivamente. Hacia el lado sur, las dos, escalinatas est:uvieron situadas 
sobre una banqueta que delimito la seccion, frontal, por 10 Que debia existir una
escalinata adicional que uniera a dicha banqueta con el piso de la plazoleta; esta debio 
constar de dos escalones, siendo el tercero parte del plano frontal de la banqueta, 

, pudiendo estar centrada respecto a las dos escalinatas superiores. Las escalinatas del 
frente sur tuvieron 5 escalones, encontrandose separadas por un muro con moldura en 
faldan; no tuvieron restos de pintura. ' 

En el Iado norte se encontro una escalinata que desciende hacia la Plazoleta Norte, 
integrada porS escalones. El restoestuvocompuesto por un muro con molduras en" 
fald6n~ Bajo ella se situo un drenaje junto al plano frontal de la estructura. Dicha 
escalinata fue 10caJizada hacia elsector noreste, posiblememte debido al paso del'muro 
Limite Oeste, el cual no permitio formar un area mayor para' soportar dicha escalinata 
en posicion central en relacion al edificio Sub-28. 

EI ,Iado oeste de la plataforma estuvo compuesto por un juego de molduras en 
faldon con entrecalles a distintas· alturas. A su vez, el lado este se adoso al muro 
posterior del edificio Sub-Ot de la Plazoleta Central. En la plataforma superior del 
edificio Sub.,.28 no fueron detectados agujeros de p,oste que indicaran la presencia de una 
edificacion ,de material perecedero, por 10 que seha ilustrado sin sostencr edificacion 
alguna. 

PLAZOLETA CENTRAL 
La Plazoleta Central continuo su desarrollo, formalizando el espacio mediante la 

construccion en el Iado norte del' palacio Sub-2S, que cubrio parcialmenteal antiguo 
edificio Sub-I2, dejando visibles algunos de los muros que integraronla esquina noroeste 
de esta plazoJeta y la comunicacion con la PlazoJeta Norte. Tambien se corrigieron 
desniveles en el extrema este de la plazoleta mediantela habilitacion de escalones entre 
las estrucfuras Sub-lOy Sub-lI, con el transito entre plazoletas reducido a las esqui~as. 
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De los edificios Que rodean a la PIazoleta Central no 5e detectaron cam bios 6 
modificaciones en las estructuras Sub-OI, Sub-12. Sub-l.5 y Sub-19. 

ESTRUCTURA SUB-10 
Este edificio no mostr6 alteraciones interiores durante· el Estadio 3, aunQue en el 

sector exterior sufri6 el agregado de dos escalones Que nivelan el piso de la Plazoleta 
Central, uniendole al edificio Sub-II. 

ESTRUCTURA SUB-ll 
En el Estadio 3 se agregaron dos escalones cuya funcion fue nivelar el piso de la 

Plazoleta Central, uniendo al basamento del edificio Sub-tO con la eSQuina suroeste de la 
estructura Sub-II. Este desnivel original es causa de la variabilidad en la altura del 
basamento de Sub-II, incrementandose hacia el sur, de 0.35 a 056 m de altura. No se 
conocieron otros cambios respecto a1 interior del palacio Sub-l I. . 

ESTRUCTURA SUB-25 
Formando parte del patron de la Plazoleta Central entre los Estadios 3 a 8, el 

edificio Sub-25 represento un claro ejemplo del tipo de accesos abiertos, representativo 
del Tipo A, como es el caso de Sub-2 y Sub-ll, modificado hacia un acceso am plio en el 
Estadio 4. Basamento de planta rectangular (0.85 m altura, 7.25 m EO, 6 m NS) can 
inclinacion de las mayores para este tipo de edificios en el Grupo 6C-XVI. La 
escalinata consistio de 4 escalones, siendo eI escalon superior parte del plano frontal del 
edificio. Sostuvo un solo rednto. Respecto del lado oeste se determinaron especies de 
banquetas, asociadas de alguna manera con la estructura Sub-12. 

PLAZOLETA NORTE 
Durante el Estadio 3 ]a Plazoleta Norte se definio par la construccion de dos 

elementos Que perduraron largo tiempo, juntamente con Ja edificacion de la plataforma 
Sub-28 asociada a 1a Plazoleta Sur. Por una parte, se construyo la plataforma Sub-26. 
con la aplicacion del modo arQuitectonico talud-tablero en los cuatro costados del 
edificio, tinico caso conocido al momenta en TikaI en reJaci6n a edificios mayores. Este 
edificio recubrio a los antiguos basamentos Sub-21 y Sub-22, destruyendo de esa manera 
al "Mural de la Pelota", pintura Que decor6 el frente de la estructura Sub-21 durante el 
Estadio 2. Por vez primera se oriento esta seccion hacia el oeste, formalizando asi a la 
Plazoleta Norte, espacio ya demarcado desde el estadioanterior par la construccion del 
edificio Sub-23. 

En forma adicional se construy6 al centro de la Plazoleta Norte el primero de los 
altares, Sub-27, situado en los ejes Este-Oeste y Norte-Sur, aunQue can un leve 
desplazamiento. El limite Oeste de la Plazoleta Notte sigue. definiendose por el muro 
construido desde eI Estadio 1. No se detectaron cambios en referencia a las estructuras 
Sub-14 y Sub-23. 

ESTRUCTURA SUB-26 
En el Estadio 3 se contruyo el tercero de los edificios Que aplicaron eJ modo 

arquitectonico del talud-tablero en en el Grupo 6C-XVI, formando parte del asentamiento 
entre los Estadios 3 a 15, situado en el lado este de 1a Plazoleta Norte. Sub-26 cubrio 
a los tres edificios Que ocuparon su espacio en estadios constructivos anteriores, Sub-B, 
Sub-21 y Sub-22, el primero una banQueta y los otros, basamentos orientados hacia el 

. este. 
Siendo un edificio de funcion duradera, experimento cambios frecuentes, cuatro de 

elIas, los cuales afectaron la proporcion del elemento talud-tablero. Las dimensiones 
originates fueron de un talud adaptado a los desniveles del terreno, con altura variable 
de 0.33 m a 1.23 m, incluyendo una serie de banquetas para corregir el desnivel del lado 
sur. La inclinacion del talud tambien es variable, de 12 a 21 grados. El Iado fro~tal 
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estuvo integrado por dos sectores de talud-tablero y una escalinata con alfardas, 
for-mando una planta rectangular (17.76 m NS, 7.70 m EO). 

Los tableros no fueron cerrados total mente, faltando el marco lateral interior. En 
base a las dimensiones descritas para su construccion original, el edificio Sub-26 en su 
parte frontal tuvo 1.23 m de talud y 1.55 m de tablero, en proporcion que se ace rca al 
1: 1. 

La escalinata con alfardas consistio en 7 escalones. Las alfardas incluyeron remate 
en Ia parte superior y fueron de color obscuro, posiblemente negro, asociado al nivel de 
remodelacion del Estadio 8. 

El material ceramico de los rellenos interiores de Sub-26. asi como el de los vados 
niveles de remodelacion fue abundante y claro, indicando su construccion durante la fase 
Manik 2. Este edificio no fue sujeto a mutilaciones sino a cambios y alteraciones de. 
nivel que fuerop. afectando basicamente la altura y la relacion con otros edificios 

.vecinos. 
HALLAZGOS: Entierro PNT -:160 (Fig.63). 

ESTRUCTURA SUB-27 
Situado al centro de la Plazoleta Norte, compartiendo un cruce de ejes, aunque un 

tanto desplazado hacia el norte, se construyo el altar central Sub-27. de reducidas 
dimensiones. Estuvo compuesto por una banqueta de 0.30 m de altura, con un escalon 
en el lado oeste, siendo la siguientecontrahuella parte del muro frontal de la banqueta. 
El recinto estuvo compuesto de murosJaterales y posterior. No mostro la aplicacion del 
talud-tablero. Se documentaron huellas de quemado en los escalones y en el interior. 
No fue mutilado sino que fue cubierto por edificaciones posteriores, basicamente Sub-48, 
durante el Estadio 8. 

GENERALIDADES AL ESTADIO 3 
EI asentamiento determinado para el' Estadio 3 del Grupo 6C-XVI reflejo una 

fOFmalizacion constructiva y funcional en torno a las cuatro plazoletas principales, 
desarrolladas desde estadfos anteriores, observando en ellas varias caracteristicas. 
Sobresalio la anulacion de Ia Plazoleta Este, la cual desaparecio con la construccion de 
Ia plataforma con taIud-tablero Sub-26. Es interesante observar que se increment6 el 
ejeEste-Oeste de la Plazoleta Sur mediante la construccion de Sub-2S,. una larga 
plataforma que definjo el Iado norte, caracteristica conservada durante' los siguientes 
estadios constructivos. El cerramiento observado en la Plazoleta Central indico una 
tendencia a la disminucion paulatina del espacio enmarcado que Ie conformo, mientras 
que se definio la importancia de la Plazoleta Norte, adoptando por vez primera un 
patron que incluyo un altar central a la plazoleta. 

Durante el Estadio 3 no se sucedieron cam bios en los edificios con camaras 
interiores o palacios, que pudiesen indicar que sostuvieron bovedas en vez de techumbres 
planas, debido a que predominaron los accesos de caracter amplio; debe observarse que 
aun se construyo un aceeso de tipoabierto en la primera etapa del palacio Sub-25 en la 
Plazoleta Central. Sigui6 siendo Sub-24, edificio de pequeiias dimensiones y situado 
fuera del perimetro enmarcado por el muro Limite Oeste, el unieo easo de acceso 
reducido conocido para los Estadios 2 y 3, pues otros casos se apreciaron soJamente en 
las camaras posteriores de algunos edifieios, ya sea de planta cuadrangular 0 en T, con 
las camaras frontales de acceso amplio. 

Las plataformas mayores como Sub-28 y los tres edificios en donde se aplico el 
talud-tablero como modo estructural y deeorativo (Sub-04, Sub-I7 y Sub-26) no 
sostuvieron recintos de material perecedero, debido a que en ningun caso fueron 
loealizados agujeros de poste, a pesar de las extensas exploraciones. realizadas sobre 
ellos. 
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ESTADIO 4 


En et Estadio 4 se sucedieron cambios significativos en diversos palacios del Grupo 
6C-XVI por la reducci6n de algunos accesos, frontales, como los casos de Sub-19 y. 
Sub-20, a los cuales se les habilitO un acceso reducido, por 10 que pudieron abovedarse 
por 'vez primera, segun et modelo ya representado por et edificio Sub-24 en el Estadio 2, 
pero en un modelo de dos camaras, integrando eJ Tipo C-2. ' 

Otros cam bios y adiciones observadas durante eI Estadio 4 fueron la construccion 
del edificio Sub-30, de amplia banqueta y:una sola camara, asf como del edjficio Sub-29. 
ambos asociados a la Plazoleta Central. Tambien se detectaron aJteraciones respecto a 
la Plazoleta Sur, la cual agudizo la importancia' del eje Este...Oeste por la construccion ' 
del elemento Sub-31' en el Iado norte. asociado aun a Ia. plataforma Sub-28. Las 
Pla~oletas Sureste y Norte no registraron cambios durante, este estadio constructivo. 
Figura 12 . , 

PLA~OLETA SUR 
La Plazoleta Sur conservo la importancia del eje Este-Oeste. mostrando cam bios en ' 

el palacio, Sub.:.20, asi como en la esquina noreste en donde la construccion del edificio 
Sub-30, asociado a la Plazoleta Central, cambio el sistema de comunicacion entre las dos 
pJazoJetas, utilizando una esealinata lateral de este ultimo edifieio, aunque siguio abierto 
et espacio en Ia esquina directamente. Es el Iado norte et que mostro mayores cam bios 
con la construcciOn del muro Sub-31, el eual se proyecto asimismo hacia el .Iado oeste. 
Los edificios Sub-04 y Sub-05, en el lado sur de la plazoleta, no mostraron cambios 
atribuibles al Estadio 4, asf. como tampoco se tuvieron evidenciasde alteraciones enla 

. estructura Sub-24, situada fuera del Muro Limite Oeste y en situacion aun mas aislada 
que en estadios anteriores por la construcciOn d~l muro Sub-31. 

ESTRUCTURA SUB",20 . 
A· partir del Estadio 4 'se produjo la reduccion del acceso frontal. a 1.50 m, siendo 

entonces del Tipo C-2; el acceso hacia ia camara 2 tam bien es central;, el grosor de 
muros se ajusta a su dimension para edificios deniveles inferiores. No se observaron 
otros cambios respecto al basamento 0, a las camaras interiores en las, cuales se aplico 
una banda en el zocalo que, juntamente con el piso, fue pintada de un color rojo 
intenso, con particulas iridiseentes. Es posible entonces que se alterara el tipo. de 

,techumbre hacia una forma abovedada. 

, ESTRUCTURA SUB-28 
Por la construccion del muro Sub-31, la plataforma Sub-28 quedo separada del area 

de la Plazoleta Sur, habilitandose una especie de pasilloal cual pudo ingresarse 
solamente por el extremo oeste, situacion que no es clara en cuanto a la funci6n de 
esta plataforma. Respecto del basamento y plataforma superior de Sub-28 no fueron 
determinados otros 'cam bios. 

'ESTRUCTURA SUB-31 
Construido en el Estadio 4.se trato de un muro de 18m de largo EO y de 0.70 m 

de grosor, que cub rio todo el lado norte de la Plazoleta Sur, con dos caras repelladas de 
estuco blanco, el' cual sepa'ro el area de la plazoleta del basamento Sub-28, el cual 
ocupaba esa posiciOn en el estadio constructivo anterior. En et extremo oeste del muro 
Sub-3lse localizo un crucehacia el sur, situado sobre el Muro Limite Oeste. No se 
conocio la dimensiOn hacia .,' el sur de este muro por su destruccion total efectuada 
durante el Estadio 7 debido a la construccion de la plataforma Sub-38. Su funcion pudo 
estar directamente enfocada al "Area de Juego" pJanteada para 1a Plazoleta Sur en 
estadios constructivos posteriores, pudiendo relacionarse 'como un muro 0 paredon de 
juego. De ser correcto este planteamiento debio incluir un agujero de drenaje hacia el 
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oeste, el cual ha sido planteado posteriormente en el 'Estadio 7 para la estructura 
Sub-38, la cual reutilizaria a este ,anterior drenaje. 

PLAZOLETA ·SURESTE 
Como en los estadios constructivos anteriores, no se pudieron determinar cambios, 

alter~cjones 0 nuevas construcciones asociadas a la PJazoJeta Sureste; tanto el palacio, 
Sub-06 como la plataforma Sub-I7 prosiguieron en forma similar a 10 ya descito. Como 
en estadios anteriores, no fue posible fijar el extremo sur del area. 

PLAZOLETACENTRAL 
Para el Estadio 4 fue' la Plazoleta Central'la que mostr6mayores cam bios. 

alteraciones y nuevas construcciones. Se·alteraron los edificios Sub-Ol. Sub-19. launion 
entre Sub.,. 10 y Sllb-ll. asi como Sub-2S. Por otra parte, se construy6 la estructura 
Sub-30 recubriendo completamente ~ Sub-IS y Sub-29. parcialmente recubriendo al 
anterior edificio Sub-12. Solamente la estructura Sub-ll en el lado este no mostro 
cam bios durante este estadio constructivo. 

; 

ESTRUCTURA SUB-Ot ' 
EJ interior de, la camara del edificio Sub':'Olfueremodelad0 mediante la 

construccion de un muro delgadopartiendo de la jamba sur de la camara hacia eloeste, 
formando un acceso lateral en elinterior de 'la (mica camara de Sub-O! y un recinto en' 
e,l sectot sur,; 'Entonces fue unedificio de Tipo E-3(Sub-1-2)., No se aIteraronotros ' 
elementos de este basamento.. ' . 

ESTRUCTURA SUB-tO' 
Durante el Estadio 4 se construy6 un elemento "redondeado". el cualse inicia en 

. for,ma prana sobre el escalon superior formado entre los edificios Sub-IO ySnb';'ll, 
continuando sobre el escalon inferior. Este elemento no, es' de unamarcada redondez 
sino que tiene varios pianos rectos~ A el se adosoposteriormente un muro NS., de dos 
cafas, que Ie unio con el edificio Sub-II en elEstadio 5. . No se observaron otros 

. cambios respecto alinteriordel edificio Sub-H. 

ESTRUCTURA SUB-1S . 
Situado entre las estructuras Sub-IO de la Plazoleta Central y.el muro posterior de 

Sub-20, asociada a la Plqzoleta Central,"se construyo una plataforma de baja altura, 
(0.30/0.50 m altura, 6 m EO, 4.70m NS), la cual se localizo en el area de comunicacion 
hacia el sur. iniciandose asi su cerramiento. Fue utilizada durante los Estadios 4 a 6 en 

, su'version completa y Estadios 7 y8 en forma parcial. . 

ESTRUCTURA SUB-t9
, , 

EI cambio fundamental observado durante 'el Estadio 4' estli reClejado' en la 
reducci6n del acceso frontal. quesitu6este edificio en la categoria, de Tipo C-2; el 
acceso a la camara 2 tam bien fue central, permitiendo asi considerar que' estuvieta 
abovedado. ,No hay otros cambios en el basamento o' respectoa)' edlficio ,superior ; salvo 
lareduccion de laaltura del primer escalon debidoa remodelaciones del piso de la 
plazoJeta. 

ESTRUCTURA SUB-25 
En el recinto abierto de la etapa anterior S6 procedio a formar un acceso de 

,car-3cteramptio. en base a muros menores en altura. unico caso conocido en el conjunto, 
siendo entoRces del Tipo B-1. EI acceso tuvo la misma dimension de la escalinata. por 
10 que tuvo mayor posibilidad de haber incluidoen el interior las dos camaras planteadas . 
parael Estadio 3. 
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En eJ Estadio 4 se construyeron los muros divisorios de camaras, con acceso 
central a la segunda y sin escal6n entre elias, siendo entonces del Tipo B-2. Debi(lo a 
que lapJataforma superior se encontr6 mutilada por completo, no fue posible determinar 
sus dimensiones concretas. No se reportaron cambios en el basamento, salvo que la 
esquina noreste y un sector del muro oeste fueron recubiertos por la construcci6n del 
edificio Sub-29, el cual se ados6a Sub· 25. 

ESTRUCTURA SUB-29 
, EI edificio Sub-29, utilizado en los Estadios 4 a 7, representa una modificaci6n 

mayor a la PlazoJeta Central, adosandose al edificio Sub-2S, donde tambien se habilit6 
una banqueta que desciende hacia el norte, tal vez enfocado a formar un drenaje abierto 
frente a Sub-29 y relacionado al drenaje mencionado para ]a estructura Sub-12. EI 
basamento de Sub-29 (0.85 m altura), tuvo escalinatas tanto en el lado norte como en el 
lado sur. Bajo la escalinata de] lado norte se habilit6 un drenaje. La escalinata del 
lado Sur consisti6 de cinco escalones, siendo la contrahuella del escal6n' superior el 
plano del edificio. 

La camara formada por el edificio Sub-29 fue compJetamente abierta, pues en su 
lado sur eJ acceso alcanz6 la dimensi6n de la escalinata. En su ]ado norte el acceso fue 
mas reducido, al igual que el largo de la esca]inata. 

Sub-29 tuvo una camara anexa al Oeste, con una banqueta 6 esca16n de acceSo. 
Esta camara perteneci6 a Jos restos del edificio Sub-12, al cual recubri6. La funci6n del 
edificio Sub-29 fue la comunicaci6n entre las Plazoletas Central y Norte. 5i 
consideramos mas importante el frente sur, corresponde al Tipo B-1, similar a Sub-2S, 
edificio al cual se ados6. 

ESTRUCTURA SUB-30 
Cubriendo a Ia plataforma Sub~15, ocupando Ia esquina suroeste de la Plazoleta 

Central, se construy6 el edificio Sub-30, debanqueta amplia y una sola camara· de 
acceso central reducido, es decir del tipo E-l, que pudo ser abovedado. El basamento 
del lado sur (0.70 m altura), con escaJinata central compuesta de 3 escalones, a)canzando 
directamente la' plataforma superior, la cuat sirvi6 a la comunic~ci6n con la PlazoJeta 
Sur. Mostr6 un refuerzo e~tucado en la esquina suroeste. el cual descans6 sobre eJ piso 
de la Plazoleta Sur. 

PLAZOLETA NORTE 
En esta area no hubo cambios 6 alteraciones en el edificio 5ub-26 ni en el altar 

central Sub-27. Tampoco se considera que rue recubierto el edificio Sub-14, localizado 
al oeste del muro Limite Oeste. EI unico cambio notorio es la integraci6n del edificio 
Sub-29 en el lado sur, descrito para la Plazoleta Central. Por otra parte, respecto aJ· 
edifiCio Sub-23 se habilit6 una banqueta adosada a su lado oeste, de 0.18 m de altura, de 
la cual se conoci6 solamente un largo de 3 m hacia el oeste. Par la diferencia de 
niveles que hacen mas alto al Muro Limite Oeste, pudo existir un drenaje respecto a la 
esquina noroeste del edificio Sub-28. . 

GENERALIDADES DEL ESTADIO 4 
Lo,s cambios en el 'patr6n del conjuntose manifestaron en relaci6n a la PlazoJeta 

Sur, la eual acentu6 su eje Este-Oeste mediante la construcci6n de un muro de dos 
frentes situado en ellado norte, frente a la estructura 'Sub-28, aish\ndole asi de su 
anterior funci6n en relaci6n a la plazoleta. EI muro de dos frentes, Sub-31, .mostr6 un 
cruce hacia el sur, por 10 que aisl6 asimismo la secci6n 'exterior del conjunto, formando 
un area cerrada por muros elevados para la Plazoleta Sur del Estadio 4. 

En relaci6n a la Plazoleta Central di6 inicio la reducci6n del area y el cerramiento 
de sus ingresos, aunque aun se detect6 el paso hacia el este, mientras que al sur y 
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suroeste las salidas se redujeron por la habilitaci6n de nuevas construcciones. No 
parece tratarse de un· estadio de cambios generales al conjunto, sino mas bien de 
cam bios localizados y enfocados a las dos plazoletas mencionadas. Es evidente que las 
dimensiones del .conjunto no fueron cambiadas. aunque solamente se conoci6 el Muro 
Limite Oeste. 
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ESTADIO 5 

Las modificaciones efectuadas durante este estadio constructivo incluyeron multiples 
cambios respecto a diversas estructuras, todas eI1as relacionadas con el acomodo de 
espacios, sin alterar el patron de las plazoletas. EI cambio mas importante radico en la 
anulacion del Mur() Limite Exterior Oeste con la finalidad de extender el conjunto hacia 
el oeste; recubriendose totalmente dicho muro asf como la estructura Sub-24. No se 
pudo conocer el nuevo limite, el cual fue destruido por la posterior construcciOn del 
muro exterior del Estadio 7, que por su monumentalidad destruyO al anterior 0 
posiblemente Ie reutilizO, sin haber podido detectarse el punto del empalme. La 
Illutilac,iOn posterior del anexo construido al oeste de la plataforma Sub-2S, es decir de 
Sub-32, tambien por el paso de dicho muro exterior, hace considerar que la primera 

. alternativa es mas segura. Otro detalle importante en las alteraciones del· Estadio 5 fue 
el cerramiento de la esquina noreste de Ia Plazoleta Norte mediante un muro de 0.90 m 
de grosor que une a los edificios Sub-23 y Sub-26, con cara tatlada de ambos lados. 
Figuras 13 y 14 

PLAZOLETA SUR 
En relacion al area de. la Plazoleta Sur no se obs.:rvaron cambios en su dimensiOn. 

Las alteraciones se sucedieron respecto. de las ~structuras Sub-28 y Sub-3I, as! como 
con la construccion de la plataforma Sub-32, la cual se anexO al lado oeste de Sub-28, 
cam bios que se describen mas adelante. Los restantes edificios que coriformaron la 
Pla~oleta Sur no mostraron cambios exteriores 0 interiores, es deck las estructuras 
Sub-04; Sub-05 y Sub-20. 

ESTRUCTURA SUB-28 
La plataforma se redujo en altura por 1 m, en sus lad os sur y oeste, mediante la 

construccjOn del anexo Sub-32, el cual ocupO el area que alcanzO el nuevo Muro Limite 
Oeste. Esta elevaciOn de nivel cubrio a su vez las escalinatas frontales 'en forma 
parcial, las cuales se reducen solamente a los dos escalones superiores y a la inclusiOn 
de pintura roja en los muros frontales del edificio. EI nuevo piso que conformO este 
nivel llegO· a cubrir asimismo la eara interior del muro Sub-3I, formando· :lsi una 
banqueta frontal, integrando una especie de canal aMerto por la diferencia en alturas 
respecto al muro Sub-3I, el cual con servo una mayor altura. Al mismo tiempo se 
habilitO un drenaje cubierto por lajas, situado frente a la seccion inferior de las 
escalinatas, corriendo en direcciOn E-O, el eual pudo seguir en uso aun despues del 
reeubrimiento del edifieio Sub-I durante el Estadio 8. 

El lado norte de esta plataforma mostro cambios al.cubrirse la escalinata construida 
en estadios anteriores mediante un muro, uti1i~ndo para elresto del lado norte de la 
estructura, al anterior sector de la esquina norQ~ste. En la interseedOn de este nuevo I 	 . sector y los anteriores muros, se habilito una escalinata compuesta de cuatro escalones. 
ademas de un quinto escalOn que formo parte del plano frontal de la estructura.r 

I Frente a hi escalinata se encontro un drenaje cubierto, .el cual procedio del lado 
este de la estructura, se Ie coloco frente a la anterior escalinata entonces ya cubierta yl' ....... saliO frente a la pequena escalinata habilitada durante este estadio en et lado norte,

l·····:··:···:···· .: ,." 
siguiendo de esta manera hacia el oeste hacia el sector exterior del conjunto. 

ESTRUCTURA SUB-31 
Al muro Sub-31 se Ie recubriO la eara interior mediante la elevaciOn del nivel 

fOFmado por la cons truce iOn de la plataforma Sub-32, anexa a Sub-28, por 10 que de un 
r muroie dos caras en su forma original se tornO en una· plataforma frontal al edifieio 

r 
Sub-28, marcando un cambio funeional en este muro que definio el fado norte de la 
plazoleta. Por el lado de la Plazoleta Sur, este muro tuvo 1.70 m de altura, formandose 
de esta manera 	una especie de canal abierto ya mencionado respecto a la estructura 

f Sub-28. 
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ESTRUCTURA SUB-32 
Plataforma utilizada solamente en el Estadio5, en forma de adosamiento al edificio 

Sub-28, elevando el nivet en 1 m; recubrio directamente at anterior Muro Limite Oeste, 
asi como tambien a la estructura Sub-24. La plataforma tuvo su escalinata de ascenso 
en el sector adosado a Sub-28, de dos escalones. Es interes.ante hacer notar que existio 
evidencia de otra construcion frente al sector remetido de Sub-32, con el frente hacia el 
SUf, de la cual no se conto con mas informacion debidoa su total mutilacion. La 
funcion de Sub-32 fue el integrar una banqueta elevada que forma el lado oeste de la 
Plazoleta Sur, situandose sobre el Muro Limite Oeste, el cual no se conocio para este 
momento. Un piso que recubrio el canal frente al lado norte de la estructura Sub-28 
pudo recubrir parcialmente a Sub-32 en una etapa tardia de este estadio. 

PLAZOLETA SURESTE 
Como en los estadios antedores, no pudieron determinarse cambios, alteraciones 0 

nuevas construcciones asociadas a la Plazoleta Sureste; tanto el palacio Sub-06 como la 
plataforma Sub-17 prosiguieron en forma similar a lo.ya descito. Tampoco fue posible 
fijar el extrema. sur del area. 

PLAZOLETA CENTRAL· 
, EI espacio detentado por'laJ:llazoteta Central no mostro cambios durante elEstadio 

S. continuando cQn sus dimensiones menores respecto a las demas plazoletas. Son mas 
bien algunos cambios en edificios especificos en que se observaron algunas alteraciones, 
b:isicamente en los palacios Sob-OJ y Sub-30 en el lado. oeste y las estructuras Sub-IO y 
Sub.,.ll enel lade este. Por otra· parte~ los edificios que no mostraron ningun c;:ambio 
para este estadio constructivo respecto al estadio anterior fueron las estructuras Su1)- J2, 
Sub-2S y Sub-29 en eltado norte, asi como el paiacio Sub-19 y la plataforma Sub-18 en 
el Jado sur. ' Solamente se construyo un mura de union entre el sector central de Sub-19 
y la esquina noreste de Sub-20, can 0.60 m de grosor. 

ESTRUCTURA SUB-Ol 
Se detecto una remodelacion del Estadio 5 sobre la banqueta frontal' al incluir una 

especie de camara abierta 0 de acceso muy amplio, formado por especies de nichos en el 
muro sur logrados en base a vados remetimientos. No se registraron cam bios respecto 
al basamento. 

ESTRUCTURA SUB-ll 
Dos elementos se presentaroncomo cambios en el edificio Sub-II. Por una parte. 

se adoso e1 mura procedente del elemento semi-circularconstruido cerca de Iaesquina 
noroeste del edificio Sub-tO; este elemento se adoso en la esquina suroeste, cerrando de 
esta manera el paso entre la Plazoleta Central y el sector este del conjunto. Por otra 
parte, en el mura oeste de la estructuraSub-tt·y hacia Ia esquina noroeste se habilito 
un nuevo elemento consistente en un areo de acceso. . 

ESTRUCTURA SUB-30 
Relacionado al cambiomencionado en la banqueta frontal del palacio Sub-OI, se 

hicieron cambios menores en et edificio Sub-30, utilizando el frente sur del muro 
agregado a Sub-O 1 'y construyendo solamente un elemento Menor en Ia esquina frontal 
sUlfeste. el cual sirvio de jamba de acceso para la escalinata procedente de'la Plazoleta 
Sur. siempre dejando la esquina entre plazoletas abierta. En el basamento no sereporto
ningun cambia. .. .. 

51 


http:Sub.,.ll


PLAZOLETA NORTE 

Se sucedieron dos cambjos en la Plazoleta. Norte durante el Estadio 5. Por una 

parte se cierra la esquina noreste mediante un muro con dos frentes que uni6 a las 
estructuras Sub-23 y Sub-26. Respecto a niveles de piso, se Ie. alter6 con la 
construccion de una banqueta; en el lado norte del muro agregado, el piso se elevo por 
0.15 m. Por otra parte, se construy6 la estructura Sub-33, adosada al lado oeste del 
edificio Sub-23. En las estructuras ya presentes desde estadios anteriores no se 
detectaron cam bios para el Estadio 5, es decir en las estructuras Sub-23, Sub-26 y 
Sub-27. 

ESTRUCTURA SUB-33 
Se construyo un edificio de una sola camara adosado al muro oeste de la estructura 

Sub-23, orientado hacia el norte, indicando asi la importancia de este nuevo sector, no 
considerado anteriormente en el asentamiento del conjunto. Basamento rectangular (0.18 
m altura); camara con el acceso central. Fueron localizados dos agujeros-pasador en el 
muro sur interior, ambos tienen en su interior un elemento de canicter vertical en 
piedra. 

GENERALIDADES DEL ESTADIO 5 
Algunos cambios importantes observados para el Estadio 5 radicaron en los cam bios 

efectuados en relacion a la Plazoleta Sur, en donde se habilitaron tanto al sur como al 
oeste una serie de banquetas elevando el sector, dando por resultado el patron hundido 
de .la plazoleta, indicando asi una formalizaci6n del. "Area de Juego". En relaci6n a la 
Plazoleta Central se denot6 solamente su continua reduccion espacial; ahora ya cerrada 
en su lado este, por 10 que su comunicaci6n con otraS areas del conjunto se redujo a las 
esquinas 6 a traves del edificio Sub-29 en caso de la plazoleta Norte 0 de la estructura 
Sub-3~ encaso de la Plazoleta Sur. La Plazoleta Norte di6 inicio' asimismo al proceso de 
ceframiento, evidente en la esquina noreste, mientras que habilit6 espacios dedicados a 
un area alm indefinida hacia el norte del conjunto. 

52 




~II 

26 

a 27 

PLAZOLETA 

NORTE 

28 

31 

10 

SUR 

PLAZOI.ETA 

SURESTE 

32 

GRUPO 6C-XVI- SUB 
TIKAL PETE" 

ESTADIO 05 

ESCALA I: ~oo FHlURA 
o ~ 10M 

I 13 



-------

-...•--.-~ -~---..

----,------_.---- ... ~-.~.-.--. 
------

-----

----

-_...- --

--~------------_._-
-------

.Q 
::r 
(t).

:;: 
><, 
(,) 

<0 

0 
Q.. 
:;:) 
Q:: 
(!) 

.... '" 
~ 

Q. '" 
,.J' 

~ 
i: 

II) 

0 

0 
Q 
~ 
II) 

I.u 

'It 

~ 
IX: 
:::I 
(!) 

U. 



ESTADIO 6 


Los cambios mas significativos de este estadio constructivo se encuentraron en el 
sector norte del conjunto, donde fueron desarrolladas banquetas que bordearon a la 
Plazoleta Norte en su esquina noreste, enfatizando el canicter hundido de 1a plaza y 
conservando el mismo nivel, cerrando parcialmente por vez primera su lado oeste con la 
construccion de un muro en direccion NE-SO (Sub-34A). Este nuevo muro llego a 
recubrir al anexo adosado al edificio Sub-28, es decir a Sub-32, elevando de esta manera 

.eJ sector oeste del complejo; sin embargo, como en el caso del Estadio 5, nose conoci6 
el Muro Limite Oeste, posiblemente destruido 0 reutilizado posteriormente. Las 
Plazoletas Sureste y Central no mostraron cam bios 0 alt.eraciones. Figuras 15, 45 y 46 

PLAZOLETA SUR 
El unico cambio evidenciado durante el Estadio 6 en la· Plazoleta Sur fue el 

recubrimiento de las moIduras en faldon del lado oeste del edificio al amllarse Ia 
ba~queta ane~a Sub-32 durante la primera.. etapa constructiva de la plataforma Sub-34A. 

PLAZOLETA NORTE 
Desde el Estadio 6 la Plazoleta Norte se cerro respecto de su esquina noreste, 

iniciandose el proceso de tornarla en un area hundida. Esto fue 10grado mediante la 
adicion de diversas plataformas de union 0 banquetas al noreste y oeste. Respecto a Ia 
esquina noreste, se construyo un nuevo frente al muro de union entre los edificios 
Sub-23 y Sub-26, el eual se habia iniciado desde el Estadio 5. Este nuevo frente se 
construyo aplicando el modo arquitectonico talud-tablero. A]a vez que se Ie construye, 

. se anula esteelemento del lateral norte y de la parte posterior del edificio Sub-26, 
mediante una plataforma de altura indeterminada por la posterior mutilacion. Este nuevo 
talud-tablero estuvo compuesto pol' un talud de 0.80 m de altura y el marco inferior del 
tablero, sin lograrse conocer los· rasgos superiores por su mutilacion, aunque debio tener 
la misma altura del edificio Sub-26, siendo entonces de porporcion 1:2. Este mUra 
mostro la habilitaci6n de un drenaje res pee to al talud situado sobre cl piso. 

Al edificio Sub-26 se Ie adiciono ademas una banqueta en la parte superior. Del 
palacio Sub-23, en el lado norte de la plazoleta, se recubrieron completamente ambos 
laterales. No se modificaron los edificios Sub-29 al sury el altar central Sub-27. 

ESTRUCTURA StJB-26 
Ademas d~ recubrir los lados norte y este, anulando el talud-tablero, se construyo 

sobre la plataforma superior una banqueta formando asi una plataforma de muros 
inclinados en la parte posterir del edificio, formando el inicio del Muro Limite Este de 
estadios posteriores; respecto a la plataforma superior de Sub-26. 

ESTRUCTURA SUB-34A 
Referido a un muro de 13.50 m que fue adosado en la esquina noroeste del edificio 

Sub-28, con una pronunciada desviacion de 53 grados hacia el noreste, siendo su lado 
frontal destruido a la construccion de Sub-34; esta primera etapa recubrio a la banqueta 
anexa Bub-32 del Estadio 5, dejando en usoa las escalinatas laterales de la plataforma 
Sub-28. 

GENERALIDADES DEL EST ADIO 6 
Caracteristicas del asentamiento durante este estadio constructivo fueron el 

cerramiento parcial del area que constituye la Plazoleta Norte, conservando al altar 
Sub.-27 hacia el centro de ella. Esta accion conllev6 el recubrimiento parcial y total de 
algunos edificios. Esto mismo habia ya sucedido con el area de la Plazoleta Sur desde 
el Estadio 4. Se enfatizo de esta manera la posicion de los Iimites oeste y norte del 
conjunto. 
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ESTADIO 7 


EI Estadio 7 marco el momento constructivo finalrespecto a la fase Manik 2, es 
decir poco antes de 378 DC. Mostro cambios fundamentales en el asentamiento del 
conjunto, al construirse los limites mayores en sus cuatro costados, integrando un 
patron cerrado, rodeado de amplias plataformas y banquetas que permitieron cambiar los 
niveles construyendo sobre las nuevas areas formadas. EI lado oeste es el mejor 
conocido, integrado por muros en talud que fueron hechos mediante piedra cortada 
grande y repello en. estuco. Figuras 16, 17, 45 y 46 

PLAZOLETA SUR 
Se alteraron las dimensiones de la Plazoleta Sur mediante la construccion de dos 

nuevos edificios. Por una parte, en el lado oeste se construyo el edificio Sub-38, una 
larga plataforma decorada con el modo talud-tablero, con un largo superior a 19 m NS y 
una pequefia escalinata de acceso lateral, la cual se unio a un muro inclinado no 
decorado que forma el limite suroeste en su parte interior, siendo entonces parte 
integral del Muro Limite Sur. Por otro lado, se habilito un nuevo frente al norte con 
la estructura Sub-:-39, la cual reutilizo elementos del anterior edificio Sub-28. 

ESTRUCTURA SUB-04 
Mostro una remodelacion en Iacualse Ie agregaronespecies de cubos verticales, 

alcanzando el escalon superior, en forma'similar a 10 efectuado en el edificio Sub-17. 
Ademas, se construyo alrededor de la plataforma Sub-04 una banqueta .que elevo el nivel 
de la plazoleta, conjuntamente con la elevacion de la estructura Sub-38en el lado oeste. 
Esta nueva banqueta afecto los sectores con talud-tablero al reducir su altura en 050,m, 
desarrollando asi una proporcion de 1:5 para este binomio. . 

I.,.a plataforma Sub-04 tam bien mostro una pequefia figura pintada, en muy malas 
condiciones, en la union del cuerpo frontal del edificio y la saliente de la escalinata, en 
el sector este; posiblemente represento a un jugador de pelota por portar una faldilla 
semejante a los personajes del Mural de los Jugadores. La severa mutilacion del sector 
oeste y esquina. noroeste impidio conocer el otro mascaron y la posibilidad de haber 
presentado otros personajes pintados. Tambien incluyo figuras geometricas pintadas en 
los extreinos de la escalinata, en forma similar a los del edificio Sub-39 gituado frente a. 
este. 

ESTRUCTURA SUB-OS 
Se recubrio el basamento del lado oeste mediante la banqueta de 0.50 m de altura 

que afecto a todo el sector, sin mostrar otras modificaciones, 10cual incidio en el 
prolongado uso de este edificio en el patron de la Plazoleta Sur, pues construido.desde 
el Estadio 1 no sufrio cam bios, mas que menores como el descrito para el Estadio 7. 
hasta el Estadio 10 en que fue recubierto completamente; aun la construccion del masivo 
edifiCio Sub-49 durante el Estadio 9 no Ie afecto pues este libro su la(1o frontal. Otra 
adicion respecto del Estadio 7 fue una banqueta en el lado este. 

ESTRUCTURA SUB-38 
EI edificio Sub-38, utilizado durante los Estadios 7 a 9 cubriendo a las estructuras 

Sub-3, Sub-24 y Sub-31 de estadios constructivos anteriores, tuvo una serie de banquetas 
construidas en forma conjunta que alteraron el nivel de la Plazoleta Sur, modificando 
asimismoa los edificios Sub-04 y Sub-05, anteriormente descritos. La estructura Sub-38. 
como modo de aplicacion del talud-tablero, tuvo distinta funcion que los edificios Sub-I7 
y Sub-26, tam bien con talud-tablero, al integrar el muro oeste de la Plazoleta Sur. Fue 
una edificacion sin acceso frontal hacia su plataforma superior y cuya unica forma de 
ascender fue una pequefia escalinata lateral. evidentemente menor en relacion a las de 
edificios cercanos como Sub-04, Sub-20 y Sub-39. La plataforma Sub-38 se adoso so~re 
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eJ Muro Limite Oeste y tuvo 19.07 m de largo NS y S m de ancho EO, sin interumpirle 
ninguna escalinata. . 

En la uniOn entre los edificios Sub-38 y Sub-39 pudo observarse que estuvo 
cubierto de un estuco pintado en rojo. Sub-38 estuvo formado por un talud de 0.56 m 
altura yun tablero de I.ll m altura, enmarcado en suscuatro lados, pot 10 que su 
proporciOn fue de 1:2; en otros sectores cambiaria pues el talud se redujo bacia el sur 
mediante las varias banquetas que se Ie integraro~. . 

Laprimera de estas banquetas corri6 en forma paraiela al talud y formando parte 
integral de este. En su inicio se encontr6 un agujero de drenaje. La segunda banqueta 
es la misma que rodea al· edificio Sub-04, elevando el nivel por 0.50 m, por 10 .queel 
talud de Sub-38 resuItO casi inexistente. . 

En el lado Sur,· el talud-tablero. sotamente con marco lateral exterior, se uni6 a 
una .pequena escalinata de dos secciones. la inferior bacia el norte y la superior hacia el 
oeste~ En· este punto se uniOal muro que integr6 la esquina suroeste del eonjunto. el 
eual no mostrO el modo talud-tablero y lleg6 a unirse con el Muro Limite Sur (Sub-40). 

Por 19 tanto. el edificio Sub-38 represent6 una tercera modalidad del uso del. 
talud-tablero en este conjunto. en proporciOn 1:2, en forma de muro lateral de plazoleta. 
fechado para los finales de Manik 2, y sin una escalinata formal de acceso .. 

ESTRUCTURA SUB-39 . 
En el lado norte de la plazoJeta fue construido el edificio Sub-39, el cual recubri6 

parciaJmente a los edificios Sub-28 y Sub-31 .que ocuparon su lugar. Se Ie utilizO 
durante los Estadios 7 a 10, siendo el edificio principal de la Plazoleta Sur durante los 
los dosprimeros, evidente por su mayor dimension y los elementOs, decorativos que 
incluyO, representando una procesiOn de personajes· sobre los muros iilclinados del 
basamento, separados por la. escalinata que tambien· mostrO elementos decorativos 
pintadosen colores negro y' roja. 

Sub-39 fue un basamento de planta rectangular (17.10 m EO, L96 m altura), con 
una escalinata de 5 escalones, cuya parte superior seencontr6 mutilada, incluyendo al 
EscalOn 5,· debido al crecimiento de diversos edificios que ocuparon posteriormente el 

. mismo sector, 10 cual impidio' conocerrestos, del recinto superior, del cual se 
cansideraron dos etapas. Para el Estadio 7 conservO respecto de Ia plataforma superior, 

, 10$ diversos elementos que definieron al edificio Sub-28,es decir las dos escalinalas de 
dos escalones con pintura de color rojo y la parte posterior habilitada respecto a la 
Plazoleta Norte. . 
, En una etapa avanzada de este estadio fue construido sobre el nivelde la 
plata.forma superior y frente a los escalones de Sub-28. un mura con frente hacia el 
norte del cual no se comprende su funcion (Sub-36);aparentemente fue inutilado y 
recubierto a 13 construcion del recinto superior de Sub':39 durante el Estadio 8. 

Re'specto al lado Oeste se conservo la seccion superior de Sub-28. mientras que el 
sector infedor fue recubierto por la construcciOn del Mura Limite Oeste, considerandose 
que debio existir un cambio de nivel de 0.50 m respecto a su esquina· noroeste para 
ascender hacia la banqueta Sub-'34. 

HALLAZGO: Mural de los Jugadores (Figs.125 a 129). 

PLAZOLETA SURESTE 
El ·Iado sur de Ia PJazoleta Sureste fue delimitado por un anelio mura limite 

(Sub-40), de 4 m de ancha NS y 1.10 m de altura,que lleg6 a adosarse al lado sur del 
edificio Sub-17, en el'sector de maldurasen faldon, formando asi una plazoleta cerrada 
y hundida, que estuvo delimitada por el edificio Sub-17 en el Jado este, porel palacio 
Sub-06 y la parte posterior de Sub-OS en el lado norte, los cuales no mostraron ninguna 
modificacion y por el costado de la estructura Sub-04 en el Iado oeste, en el cual se 
redujo la altura mediante una banqueta referida a la Plazoleta Sur. Se habilitO un 
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drenaje respecto a la Plazoleta Sureste, el cual intruy6 el Muro Limite Sur, situado 
junto a la banqueta construida al lado oeste de la plataforma Sub-04. 

ESTRUCTURA SUB-17 
La plataforma Sub-I7 mostr6 cambios en su fachada mediante Ia adici6n de cubos 

en ia intersecci6n de la escalinata y del cuerpo con talud-tablero, los cuales alcanzaron 
la, parte superior de la escalinata, cubriendo el m.arco lateral interior del tablero. Estos 
elementos llegaron a la altura del. escal6n superior. Aun con la adici6n del Muro Limite 
Sur Sub-40, el cual recubri6 una altura de 1.10 m de la secci6n con molduras .en faldon, 
el muro lateral sur siguio mostrando en forma completa la seccion del talud-tablero. 

Tambien se Ie construy6 una banqueta en I~ plataforma superior. Estas 
modificaciones fueron' las primeras efectuadas al edificio desde su construccion en el 
Estadio 2. En el lado sur hubo modificaciones al recubrirlo parcialmente con, hi 
construcci6n de la plataforma Sub-41, de 1.80 m de altura. EI lado posterior siguio en 
uso aun, solamente con el adosamiento de la plataforma Sub-4I a su esquina noreste. 

PLAZOLET A CENTRAL 
Con la construcci6n del edificio Sub-43 en el lado sur y esquina suroeste de la 

Plazoleta Central, la comunicaci6n con la Plazoleta Sur quedoreducida a un acceso 
for-mado sobre la estructur!l,:Sub..30. Otro severo cambio en esta pJazoleta fue la 
habili.taci6n del edificio Sub:':44, el cual separ6 al area en tres secciones' menores, 
desapareciendo entonces el patr6n de la Plazoleta Central. Una seccion se integr6hacii:t 
el sur,con las estructuras Sub-19, Sub-3,O ySub-43; otra secci6n se form6 al norte. con 
los ed.ificios Sub-OI, Sub-:29 y los murosconstruidos para Sub-44, siendo aun dedicado al 
area de paSO hacia laPlazoleta Norte. La tercera secci6n se situ6 al este, formada por 
losmuros laterales del palacio Sub-19 y por la estructura Sub-25, asi como por una 
larga plataforma con eje Norte-Sur, Sub-4I, que llego a adosarse a Sub-17, recubriendo 
a todas las anteriores construcciones del extremo este, dejando en forma parcial a .1a 
plataforma Sub-18. No mostraron alteraciones los edificios Sub-Ol, Sub~12, Sub-19" 
Sub-2S, Sub-29' y Sub-30. 

ESTRUCTURA SUB-43 
Utilizado solamente durante los Estadios 7 y 8, este edificio perteneci6 al Tipo ,C, ' 

Vairiante 4, de acceso reclueido de I m de ancho. Estuvo compuesto por dos camarasde 
,caFacter transversal con accesoscentral y lateral sObre un alto basamento;' Las 

divergencias con' otros edificios pudierondeberse a' que fue acomodado, sobre 
construcciones vecinas, Sub-30, Sub-19 y Sub-20, cubriendo al bas'amento de Sub..20y a 
su vez utilizando parte del muro norte de este edificio. La escalinata compuesta por 3 
escalones; el tercer escalon formo parte del plano frontal delbasamento~ 

'Elacceso frontal'procedi6 de la PlazoletaCentral; hubo adem as un acceso lateral 6 
posterior que procedi6 de la Plazoleta Sur; hay un, terceracceso desdeel edificio. 
Sub~30. Los muros en general fueron delgados por 10 que debi6 sostener una, techumbre 
plana. Posteriormente, el muro este de Sub-43 fue utilizado como parte del, edificio 
Sub-47. Se habiIit6 un drenaje hacia la esquinanoroeste del basamento, delcual se 
observ6 su salida respecto a la Plazoleta Sur al centro de' la escalinata que comunica 
hacia el edificio Sub-30, elevado respecto al piso de dicha plazoleta. 

ESTRUCTURA SUB:-41 
Importante cambio en el extremo este del conjunto, integrado por una plataforma 

que di6 inicio a la formalizaci6n del primer espacio elevado del sector. Recubrio 
totalmente a las estructuras Sub-lOy Sub-ll y parcialmente a Sub- I 8, dando inicia en 
los laterales de los edificios Sub-25 y Sub-26, siendo una plataforma de altura variable, 

, 1.50/1.80 m, y 550 m ancho, lIegando a adosarse al sur sobre la esquina noreste del 
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edificio Sub-17. Su habilitacion permitio el emplazamiento de la Plazoleta Elevada Este, 
. construyendo el palacio Sub-42, primero en ocupar un nivel superior en elconjunto. 

En la parte posterior de la plataforma Sub-41 se integro el Muro Limite Este, 'muro 
de piedra mayor recubierta de repello y con piedras salientes en forma de espigas, con 
una escalinata lateral de 6 escalanes adosada sobre el muro posterior del edificio Sub-17, 
la cual ascendio hacia la plataforma superior de Sub-41, formando asi uno de los accesos 
al conjunto 6C-XVI. uno de los 3 accesos, junto con Sub-35 al norte y Sub-37al·oeste. 

ESTRUCTURA SUB-42 
Construido' en la seccion elevada 0 Plazoleta Elevada Este, sobre la plataforma' 

Sub-4l, integro un recinto con accesos tanto al sureste comQ al noroeste, este ultimo 
permitjendo elpaso hacia la Plazoleta Norte; debio sosteneruna techumbre plana .. Nose 
detectaron huelJad de muros interiores que seccionaran dicho espacio. AI construirseel 
basamento que eleva este sector uniendole a la pla~forma posterior del edificio Sub~26 
de la Plazoleta Norte, se construyo en su interior un drenaje cubierto. con Jajas el cual 
corre NE-SO, representando un elemento constructivo anterior al Estadio 7 del cual no 
se obtuvo un registro concreto oa llna primera etapa dentro, de la elevacion de este, 
sector. 

ES'rRUCTURA SUB-44 . . ... . 
Se cons~ruyeron 1.05 murosadosados tanto a Sub-Ol' como a Sub-2S, 10 cual integro·· 

una ;ireaabier~ con un accesomarcado hacia el .sur •. enmarcando a las escalinaias. de 
Sub-Ol y Sub-29, en una especie de patio. Seobservaron vadas muescas a 

. remetimientos. tanto en' el,exteriorsur, cercano a jamba este, como enel interior· 
sUfeste, asi como un agujero-pasador. La habilitacian de Sub-44 dio por resultado .un 
patio de 7.05 In EO. Se detecto la presencia de 'un agujero de drenaje ·respectoa este 
nuevo espacio. situado en su extrema suroeste, junto al talud de la estructura Sub-O1. 

. PLAZOLETANORTE 
LaPJazOleta Norte mostro cambios importantes durante el Estadio 7 ,al enfatiZarse 

el caracter hundido mediante la ·habilitaci6n de la plataforma Sub-34, recubriendo a la 
anterior 34A, cerrando asi por completo el limite oeste de la plazoleta; se cons~rva el 
altar' central Sub-27. No se alteraron losedificios Sub-23 y Sub-26. Por otra parte, 5e 
recubria el edificio Sub-33 mediante la copstruccion de lil. plataforma Sub-35, con 
escalinata al norte y sur, formando una zona de paso desd~ la plazoleta hacia el norte .. 
Esta plataforma se unioal oeste con e1 muro limite Sub-34, logrando asi el cerramlento 
completo de la plazoJeta. . 

En la esquina' suroeste de la Plazoleta Norte, se conserv6 un sector del edificio 
Sub-28, eJ cual respecto del frente fue recubierto durante este estadio pot elpalacio 
Sub-39 de la Plazoleta Sur. Respecto de la esquina suteste de la plazoleta, se forma ron 
dos banquetas 0 escalones (0.28 m huelhi y contrahuella promedio t 1.12 m largo NS), las, 
cuafesaSciendenhacia 'el 'este y luego cruzan hacia el sur para ascender hacia: er 
edi(icio Sub-42; estuvieron situadas a 2.30 m del·edificio Sub-26 y Cu,eron, posteriorm~nte 
modificadas duranJe el Estadio '8 al fomentarse banquetas .mayoresque.ascenderlin a la 
Plaza ElevadaCentral y a la, mutilacion de la camara 2 del edificio Sub,,:,25.' . 

ESTRUCTURA SUB-3f1 
Plataforma que cerro el lado oeste de la Plazoleta Norte mediante la union de las 

estructuras Sub-28 y Sub..35, formando parte integral del .MuroLimite Oeste del 
conjunto. Recubrio al elemento arquitectonico 8ub ..34A que lepreceQio. 

ESTRUCTURA SUB-35 
Plataforma' situada en 13 esquina noroeste de esta plazoleta; recubrio ala. 

estn.ctura Sub-33 •. adosandose al palacio Sub-23. Tuvo escalinatas tanto at norte como 
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al sur, compuestas de cuatro escalones la del lado sur y por tres escalones la del Iado 
norte. Se localizo un canal de drenaje frente al esca~on superior del lado sur. 

OTROS ELEMENTOS 
Se habilito a 13.50 m al este del muro Este de Sub-42. es decir del conjunto en 

general y fuera del area enmarcada por los muros Jimites. un estanque para captacion de 
agua, el elemento Sub-60 (6 m NS, 3 m EO). Tuvo aproximadamente 1.70 m de 
profundidad respecto at nivel superior. Este e1emento se encontro en uso entre los 
Estadios 7 y 15. Tallados en la roca natural, tuvo 4 escalones salientes. E1 declive del 
nive1 de agua seria hacia el-extremo norte. 

MURO LIMITE OESTE (ESTRUCTURA SUB-37) 
Por otra parte, el Mura Limite Oeste se formalizo (Sub-37), construido en .base a 

piedras mayores con recubrimiento de estuco tosco, de 1.20 m de 'altura, con una 
escalinata en el extremo suroeste, con 5 escalones limitados por una especie de alfarda, 
Ia cual arranca 0.50 m adelante del escalon inferior, 10 cual confirio un aspecto de 
remetimiento para esta escalinata, unica que ascendeni al conjunto durante' muchos 
estadios. . ' 

MUROLIMITE OESTE 
Respecto del Muro Limite Oeste,luego de un frente de 40 m NS, se encontro una 

esquina redondeada, entrando el muro Limite por 10m at este y cruzando nuevamente 
hacia el norte mediante una esquina ang\Jlar, siguiendo por otros 22 m al norte para 
alcanzar mediante una esquina angular al edificio Sub-35. En la plataforma superior de 
este elemento se observo que existio una diferencia de 0.15 m mas alto en Sub-37 'que 
en .Sub-38, el limite oeste de la Plazoleta Sur, asi como tambien un espacio de 2 m 
entre la parte posterior de Sub-38 y et Muro Limite Oeste, espacio al cual aS9ienden los 
escalones de la esquina suroeste del conjunto. 

GENERALIDADES AL EST ADIO 7 
EI Estadio 7 represento et momenta final de la fase Manik 2, previo a importantes 

cambios de implicaci6n sociopoJitica para Tikal. Durante estaetapa constructiva se 
iniciaron varias tendencias en et. asentamiento. Por una parte, se cerraron las cuatro 
plazoletas mediante la construccion del Muro Limite Sur y la formalizacion de los muros 
de otros lados., Se' enfatizo la importancia de la Plazoleta Sur y de su eje Este-Oeste 
con la construcci6n de la estructura Sub-39 y la exliibicion de murales sobre su 
basamento, asi como en la escalinata, modificando a la anterior plataforma Sub-04con 
los mismos diseiios en la escal1nata. Es evidente que se trat6 de un area de juego . 

. Por otra parte, di6 inicio el proceso de elevaci6n del conjunto, primero en este 
estadio . constructivo, mediante Ia anulacion de sectores de la Plazoleta Central con Ia 
construccion de Sub-41, sobre cuya plataforma superior, que a su vez limito et sector 
este del conjunto, fue construido el primer edificio de nivel superior, Sub-42, formando 
el patron de plazas e1evadas que dominani estadios constructivos posteriores. 

Se definio el limite oeste del conjunto mediante la habilitacion del Muro Limite ' 
Oeste, construido en piedra mayor, et cual marco la dimension del conjunto; este muro 
pudo ser construido desde estadios anteriores, posiblemente desde el Estadio 5, no 
pudiendo observarse los empates constructivos de haberlos tenido, por el uso de repello 
sobre las piedras. 
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FASE MANIK 3-A (378-480 DC) 


ESTADIO 8 


EI Estadio 8 mostr6 cam bios importantes relacionados principal mente al surgimiento 
de areas elevadas, las cuales fueron logradas mediante el relleno de edificios de estadios 
constructivos anteriores. Esta actividad venia observandose a partir -del Estadio 7, 
durante el cual se construy6 el primer edificio en area elevada, como 10 fue Sub-42 en 
el extrema este del conjunto, area que fue ampJiada posteriormente. Durante el Estadio 
8 se recubrieton edificios asociados a la Plazoleta Central, como Sub-OJ y Sub-29, 
fOl1mando asi un area elevada haCia el centro del conjunto, que a su vez separo las 
Plazoietas Central y Norte. Los demas cam bios en el conjunto son alteraciones menores 
de puntos determinados. Figuras 18, 19, 45 y 46 

PLAZOLETA SUR 
Respecto del estadio constructivo anterior se manifestaron cam bios en la estructura 

Sub-39, al construir un edificio de 2 camaras, continuando la Plazole.ta Sur de caracter 
hundida, con un mayor enfasis del eje Este-Oeste y las p~nturas murates habititadas en 
fOFma original, pues fue hasta en elpi6ximo estadio en que se les recubri6 parcialmente. 
No se registraron modificaciones respecto a las estructuras Sub-04, Sub-OS, Sub-20 y 
Sub-38. 

ESTRUCTURA SUJJ-39 _ 
. EI cambio mayor 10 evidencio la construcci6n de las camaras superiores, las cuales 

se hifiere fueron dos, con dos acce~os entre elias; debio sostener una techumbre plana. 
El acceso frontal fue mas ancho que los segundos, siendo asi de Tipo . C-2. Esta 
construccion nuevamente recuQrio en forma parcial a elementos del anterior edlficio 
Sub-28, quedando aun en uso el escalon superior de cada escalinata frontal de Sub-2S, 
sobre los cuales se situaron los accesos hacia la segunda camara. Se sigui6 utilizando la 
parte posterior de Sub-28 en relacion con la esquina suroeste de la Plazoleta Norte. 

PLAZOLETA SURESTE 
Respecto del estadio constructivo- anterior no se manifestaron cambios, continuando 

la Plazoleta Sureste con -canicter hundido. Ninguna construccion asociada mostrd 
modificaciones. . . 

_PLAZOLETA CENTRAL 
Se observaron una serie de modificaciones y de nuevas construcciones en la 

Plazoleta Central, las cuaies fueron reduciendo el espacio. El cambio mas notorio se 
sucedio con elrelleno del palacio Sub-Ol, edificio rector desde el Estadio 1. Se 
recubri6 asimismo el anterior edificio Sub-29. cerrando de esta manera la comunicacion 
entre las Plazoletas Central y Norte. Mediante estos' recubrimientos se forma otro 
sector e1evado, el segundo en el conjunto, sobre el cual posteriormente se habilitaron 
otros edificios. 

Otros cambios, se denotaron respecto a las estructuras Sub-44 y Sub-2S, todo ello 
respondiendo a 1as alteraciones mayores que se realizaron en la Plazoleta Norte durante 
este estadio constructivo. Se construy6 ademas el edificio Sub-47 en el Iado este. 
utilizando para ello a los muros posteriores 0 laterales de los edificios cercanos. No 
mostraron ningun cambio las estructuras Sub-19, Sub-30, Sub-41 y Sub-43. Tampoco 
mostro cambios el palacio Sub-42 sobre 1a Plataforma Elevada Este. En relaci6n a la 
pequefia plataforma Sub-18, se Ie nivelo en su lado Oeste por la habilitacion del drenaje 
que Ie unio al muro posterior del palacio Sub-20. . 
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ESTRUCTURA SUB-2S 
Las modificaciones realizadas en la Plazoleta Norte durante este estadio 

constructivo afectaron a1 palacio Sub-2S, al mutl1ar la segunda camara, 10 cualdebi6 
conducir al cerramiento del anterior acceso a ella. En la esquina suroeste de su 
basamento se form6un nuevo esquinero que ]e uni6 con Sub-44. 

ESTRUCTURA SUB-44 
Se construy6 una escalinata con alfarda en, 1a esquina noreste de este patio, de 5 

escalones, siendo el sexto escal6n, parte del muro frontal de la plaza, ]a cual ascendi6 
hacia el norte al area elevada que se form6 con elrecubimiento de Sub-Ol y Sub.,..29. 
permitiendo la observaci6n de la Plazoleta Norte.' En este patio se form6 ademas una 
banqueta. EI edificio Sub-O I fue recubierto mediante, un muro pintado de rojo situado 
so'bre una segunda banqueta. En la esquina interior suroestede este patio se habHit6 
otro drenaje que supli6 al del estadio anterior. 

ESTRUCTURA SUB-47 
Solamente utilizado durante el Estadio 8, se frat6 de una esttuctura integrada por 

muras de otrosedificios (Sub-I9, Sub-20,Sub-41 ySub-43), por 10 que fuedepianta 
compleja, cubriendo una pequeiia area de' 6 metros ,cuadrados. Al utilizar muros de,otros 
edI£icloS, el grosor es cambiante; solamente un muro fue construido para Suh.,..47,en su 

, dinara. 'EI acceso es indefinido ylateral, desde el sur, sin tener soluci6n a 'c6mo subir 
la alta banqueta del basamento, la cualtuvo 0.78 m de altura. EI muro sur estuvo 
integrado por dos sectores adosados al sur de la esquina NE y al muro oeste de Sub-4L ' 
Es un, edifiqiocie dificH tipificaci6n al no seguir los modelos de los demas considerados; 

.' correspondi6aI TipoC, Variante 5. '" ,. " 
'Sobre la plataforma Sub-47se localiz6 una escalinata de 2 gradas, adosada af niuro 
de 1.a estructura Sub-41, utiHzadapara ascender 6 descender desde los niveles superiores. 

Con el fin de drenar los diversos espacios que quedaron hundidosa la constrUcci6n 
de Sub-47, se habilitaron dos secciones posiblemente enfocadas hacia un drenaje del area 
en cuesti6n. Por una parte, se construy6 un muro que cerr6' el pasilJo formado entre el 
muro posterior del edificio Sub-19 yel basamento Sub-41. Por otra parte se un·ieron los 
basamentos de Sub-20 y Sub-I8 mediante Ia habilitaci6n de un drenaje, conduciendo el 
agua hacia Ia Plazoleta Sur y Iuego a ]3 Suteste. 

, PLAZOLETA NORTE 
Es en la Plazoleta' Norte donde se realizaron los cam bios mas irnportantes del 

Estadio 8, subiendo el, nivel de plaza en. 0.70 m con la construcci6n del altar central 
Sub-48, cubriendo parte de los basamentos y muros que rodeaban a la plazoleta, 
especialmente las escalinatas de Sub-23 en forma completa, la de Sub-35 a la cual se 
dejan solamente. dos escalones y Ia de Sub-26, a la cual Se Ie recubrie(on "losdos 
eS,calones inferiores, rem,odehindo his alfardas y alterando asi la proporcfon del modo, 
talud-tablero de 1:1 a'I:2. . ' 

Otro cambio' importante' se sucedi6 en el lado· sur, el cual fue ,recubierto 
" completamente al anularse eledificio Sub-29, cortando el paso hacia la Plazoleta Central 
mediante ]a construcci6n de dos banquetas·, las cuales ascendieron. a· la Plataforma 
Elevada Central fQrmada por estosrecubrimientos y los. de la Plazoleta, Central. 

Tambien ,hubo alteraciones menores bacia la esquina suroeste de la plazoleta 
mediante modificaciones a los restos del basamento Sub-28, muros que mostraron estar 
construidos sobre marcas pintadas sobree1 piso estucado. Las' plataformas Sub-34 y 
Sub-3S, que integraron ellado ,oeste y la esquina noroeste, no mostratonalteraciones. 

ESTRUCTURA SUB-26 ., , 
Se cubri6 parte del talud al elevar el piso de plaza por ap'roximadarnente 0.73 nit 

cop 10 cual cambio su proporci6n a 1:4 (0.40 m talud y 1.55 m tablero). La aifarda 
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suf,ri6 una remodelaci6n en e) ajuste a la nueva plaza. La situaci6n del recubrimiento 
parcial de edificios como en el caso de las estructuras Sub-I7 0 Sub-26 se observo en la 
estructura 40-A de Teotihuacan, en la que se recubrieron 7 escalones, incluyendo un 

. cuerpo completo en talud-tablero, con el fin de crear un nuevo nivel que reutilizo el 
res to del edificio, quedando entonces de 2 cuerpos y construyendo nuevos edjfjcios y 
adoratorios (Cabrera et al 1984: Figs.2c y 4a). No Sa reportaron otros cam bios respecto 
al edificio Sub-26. 

HALLAZGOS: Escondite PNT-047. 

ESTRUCTURA SUB-48 
La plataforma Sub-48 siguio compartiendo un eje Este-Oeste. asi como rasgos 

estilisticos, con la estructura piramidal Sub-26 que delimit6 el sector este de la plaza. 
Fue construido durante el Estadio 8 con el fin de sostener eJ Marcador de Juego de 
Pelota, monumento de relacion dinastica que inauguro la fase Manik 3-A en e) Grupo 
6C-XVI (378 DC). 

EI modo talud-tablero fue aplicado en los cuatro costados de. este altar central, 
considerando la formacion de un talud-tablero en proporci6n 1:2. La escalinata se 
compuso de dos escalones delimitados por alfardas y rem ate en la parte superior. Sobre 
este basamento se localizo una especial banqueta con sectores remetidos. Bajo este 
relleno fuelocalizado' un cuadrete de lfneas pintadas (1.44 m NS y 1.36 m EO) que 
pudieron marcar el punto constru.ctivQdeseado para este elemento, estas lineas de color 
obscuro sobre el piso estucado~ 

En Teotihua.can. el altar de Tetitia, en la plaza central del Conjunto A, tiene 
zocal0 y no presenta remates, siendo por 10 tanto diferente que S.ub:...48 ahora descrito, 
aunque existe un punto de similitud en el curiosa elemento superior que parece tener 
esquinas. rasgo compartido por ambos altares. En el caso del altar al centro del patio 
de Tlajinga 33, Widmer (1937:353) menciona que' aparece por primera vez hasta la fase 
Xolalpan Tardio, construidosobre una baja plataforma de 0.15 mt de alt\lra, tal vez 
aplicando el modo ta)ud-tablero; sobre el hubo una camara rectangular para contener un 
escondite. 

Salazar (1966:41-46) considera que existe un error en la reconstrucci6n del lado 
oeste 6 frontispicio del altar de Tetitla, cometido al reponer la escalinata, a la cual se 

. Ie cambi6 de inclinacion, ascendiendo dos escalones mas arriba del basamento sobre el 
que se construy6 el santuario. Es decir que por su estado de destruccion no se conoci6 
si contenia los remates de la escalinata, mientras que si fue. conocido el elemento 
especial que Jlega.a las esquinas. Tambien ,se menciona que pertenece a la fase Xolalpan 
Temprano (450 DC). Un antecedente de este tipo de altares esta en la subestructura del 
Palacio del QuetzalpapalotI denominada Caracoles Emplumados t de fase Tlamimilotpan 
Tardio (300 DC), 10 que representa la estructura mas antigua de este tipo en 
Teotihuacan. . 

Dicho patron estructural prosigui6 conservandose hasta el Estadio 12, cuando se 
recubri9 toda la Plazoleta Norte, exceptuando la parte superior del Edificio Sub-26, 
despues de haber removido la escultura asociada ala plataforma superior de este altar 
central, el Marcador de Juego de Pelota, para luego depositarlo dentro del propio altar 
Sub-48 como parte de la ofrend a de un escondite ritual (PNT-049) que se coloco en una 
perforacion efectuada en la plataforma; ademas del Marcador se ubicaron en el escondite 
urta concha y una cabeza antropomorfa. . 

HALLAZGOS: Escondite PNT-049 (Figs.llS a 117). 

PLAZOLETA ELEVADA ESTE Y MURO LIMITE ESTE 
El area que fuera elevada con la construcci6n de 1a estructura Sub-42 durante el 

Estadio 7, fue ampliada hacia el este durante el Estadio 8. La Plazoleta Elevada Este 
midi6 aproximadamente 25 m NS y 11 m EO. De esta manera, e1 limite del conjunto 
hacia el este estuvo demarcado por un largo muro compuesto de piedra grande .con 
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repello grueso,el cual fue formado en base a los muros de varias estructuras agregadas. 
como 10 son la remodelaci6n de la eSQuina noreste, tambien el muro posterior de la 
plataforma anexa al edificio Sub-26, el muro Este de la estructura Sub-42, donde tuvo 
espigas integradas en el mure y eI area elevada construida con el fin de sostener al 
palacio Sub-50 al tener este 3 camaras .. 

El Mure Limite Este midio 64.50 m NS entre las esquinas noreste y sureste del 
conjunto. En su cara sur tuvo 7.65 m hasta alcanzar la escalinata de ascenso hacia la 
Plaza Elevada Central, la cual recubriera a la anterior'del Estadio 7, compuesta ahora de 
5 escalones. Respecto de dicha escalinata, en el Estadio lOse constuy6 un escal6n 
adicional, el cual pudo formar una pequefia plataforma adosada al muro posterior de la 
estructura Sub-17. 

GENERALIDADES AL ESTADIO 8 
Dos aspectos sobresalieron en el asentamiento del conjunto durante et Estadio 8. 

Por una parte, se elev6 un nuevo sector respecto a las plazoletas hundidas del conjunto, 
esta vez hacia el centro del area, siendo as! dos los sectores que iniciaron el proceso de 
asentamiento en un nivel mas alto. 

Por otra parte, la elevaci6n del nivel de 1a Plazoleta Norte conliev6 a la 
construcci6n del altar central Sub-48, el cual sostuvo a su vez un monumento publico de 
relacion dinastica que indic6 una fecha para el Estadio 8 de 378 DC, asi como aclar6 la . 
funcion de Ia Plazoleta Norte en reiaci6n a la conmemoraci6n de canicter dimistico, 
mientras Que la actividad de juego pudo desarrollarse mas bien en relaci6n a la Plazoleta 
Sur, la eual enfatizo su ejeEste-Oeste, conservandose at mismo tiempo que la erecei6n 
del Mareador, las pinturas,ililuese exhibieron en el basamento del edificio Sub-39. 

67 




D60 

~ 

3!1 

26 

~r48 
PLAioLETA 
NORTE 

34 

!II 

IT 

$8 

GRUPO 6C-XVI SYB 
TIKAL, PETEN 

ESTAOIO 08 

ESCALA: I: 600 FIGURA 
o 5 10 .. 
' 18 





ESTADIO 9 


En el Estadio 9 la Plazoleta Sur desaparecio parciaimente" con la construcci6n de ]a 
plataforma Sub-49, un masivo edificio de dos cuerpos que destruyo un sector del edificio 
Sub-39, cubriendo parte de la escalinata y los murates del sector Este. La funci6n del, 
edificio Sub-49 rue el de una amplia plataforma de tres cuerpos que sostuvo diversos 
edificios de los niveles superiores, como fue el caso de Sub-50, uno de los palacios de 
mayores dimensiones del conjunto, situado en el extrema Este. formandose la Plaza 
Elevada Central, uniendo todos los sectores elevados de los estadios constructivos 
anteriores. La Plazoleta Central rue cubierta en" su totalidad. mientras que en la 
Plazoleta Norte no se detectaron cambios. Elarea creada anteriormente 'como Plaza 
Elevada Este rue ocupada para la construccion del palacio Sub-50 y en las banquetas 
primarias de la estructura Sub-51. Figuras 20, 21, 45 Y 46 

PLAZOLETA SUR 
La PlazoletaSqi sufrio alteraciones importantes al ser recubierta parcialmente. 

Las estructuras Sut)4.0 en el lade este, Sub-30 en la esquina noreste y gran parte del 
edificio SUb-:39 fuei-on recubiertas para integrar la Plaza Elevada Central. por 10 que la 
anterior Plazoleta Sur se redujo a" un area hundida de 9 OlEO, respetandose en forma 
total 'los edificios Sub-04, Sub-OS y Sub-38, asi como en forma parcial la 'esh:uctura 
Sub-39. a la cual se'recubrio er.:sector este. incluyendo la secci6n de la escalinata y del 
mural en el extrema este, con~~construcci6n del basamento .sub-49. Asimismo qued6 
en uso el sector oeste de las c~maras del edificio Sub-39. Frente, al edificio Sub-OS 
qued6 solamente un angostopasillo de 1.70 m NS. 

PLAZOLETA SURESTE 
Los cambios mostrados en la Plazo]eta Sureste se redujeron al edificio Sub-06, 

cuando la plataforma Sub-49 Ie recubrio el muro norte. dejando en uso solamente 
pequei'ios restos del muro .oeste y el muro divisorio en"tre camaras. Fue hasta el Estadi6 
10 cuando se Ie recubri6 total mente. No hubo otras alteraciones manifiestas en los 
edificios Sub-OS y Sub-17. 

PLAZA ELEVADA CENTRAL 
Amplia area en la secci6n elevada al centro del conjunto que mostrQ los cam bios 

mas importantes. sucedidos durante este" estadio "constructivo, como 10 fueron la 
edificacion de las estructuras Sub-50 al este y Sub-51 al norte, ambas situadas sobre la 
plataforma integrada por el edificio Sub-49. Desde entonces incluyo a la anterior Plaza 
Elevada Este y a la estructura' Sub-42 en el extremo noreste de ella; edificio. que no 
mostr6 alteraciones en este estadio constructivo. 

ESTRUCTURA SUB-49 
Plataforma integrada por dos cuerpos definidos a partir de la Plazoleta Sur, a la 

cual recubri6 parcialmente, adosandose a'la escalinata y sectores interiores del edificio 
Sub-39, respetando algunos sectores pintados con et "Mural de los Jugadores". Hacia el 
este lIeg6 a adosarse con el lado norte de la plataforma Sub-17, recubriendo de esta 
manera una parte del talud-tablero. El cuerpo inferior tuvo una altura de 1.30 myel 
cuerpo 2 de 1.10 m de altura. Durante el Estadfo 16 se Ie construyo un cuerpo 
adicional. Este edificio estuvo integrado por piedra grande revestida de estuco. En su 
extremo este se ados6 a la plataforma Sub-I7 en su parte superior. Respecto a su 
frente norte, se detecto una banqueta que lleg6 a unirse a las banquetas del edificio 
Sub-51, salvando asf la dif erencia de altura respecto a la estructura Sub-28 y al palacio 
Sub-39. 
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ESTRUCTURA SUB-50 
Edificio compuesto de dos camaras en su forma original y posteriormente de tres 

camaras con mUltiples rembdelaciones a traves de los Estadios 9 a 18, en los cuates se 
Ie ocupo. EI basamento midio 15.70 m NS y 8.50 m EO, con una altura de L08 m. EI 
edificio Sub-50, de escalinata de amplias hueUas, tuvo varias etapas constructivas 
iniciando en el Estadio 9 integrado por dos camaras orientadas hacia el oeste. El frente 
tuvo 3 accesos. Presento una amplia escalinata compuesta por tres escalones .. El acceso 
hacia la camara 2 fue central. can un escal6n de ascenso. 

En el Estadio 9 se refirio por 10 tanto a un edificio del Tipo D, Variante 2, con 3 
accesos frontales, dos camaras y entre elias, un acceso central. Se conoci6 un 
agujero-pasador situado en la camara frontal, sector sur, con el elemento interior en 
posici6n diagonal. Sub-50, en sus muros laterales exteriores, tuvo remetimientos que 
hicieron menor a la camara 2. La etapa original concluy6 a los 3 m al este de los 
remetimientos. 

ESTRUCTURA SUB-51 
Edificio de compleja evoJuci6n interna. utilizado durante los Estadios 9 a 18. 

Comenz6 en el Estadio 9 como una serie de banquetas que cubrieron los restantes 
edificios. de la Plazoleta Central de estadios constructivos antedores (Sub-25 y Sub-44). 
La estructura Sub-51 utiJizo las antedores banquetas habilitadas en el Iado sur de la. 
Plazoleta Norte dura'nte el Estadio 8 para su ascenso. En la parte superior estuvo 
integrada de dos banquetas mayores, las cuales cubrieron J6.80 m EO y 11.10 m NS. par 
10 qu~ fue uno de los basamentos mayores del conjunto; el basamento tuvo una altura de 
solamente 0.25 m. Para habilitar esta estructura se construy6 un muro hacia el norte 
del anterior frente de Sub-45 en su extremo oeste, 10 cual permiti6 el agrandamiento del 
sector. 

PLAZOLETA NORTE . 
No se reportaron cambios asignables al Estadio 9 respecto a la Plazoleta Norte. 

Esta SigulO con el anterior patr6n que incluy6 el altar central Sub-48 en eJ sector' 
central, rodeado de las estructuras Sub-23, Sub-26, Sub-34 y Sub-35, donde no 5e 
detectaron modificaciones. . 

GENERALIDADES AL ESTADIO 9 
Los limites del corijunto siguieron siendo losmismos que durante el Estadio 8, los 

cuales fomentaron la eleva'cion de algunos sectores del conjunto. sobremanera de la 
seccion central, en la cual se integra la Plaza Elevada Central que cubri6 todas las 
evidencias anteriores de la Plazoleta Central yen· forma pacial a la Plazoieta Sur. por 10 
que la funcion y enfasis del eje Este-Oeste de esta ultima, la cual definiera en gran 
parte la funcion del conjunto propiamente dicho. fue definitivamente alterada. Se ha 
considerado que la habilitaci6n del Marcador del Juego de Pelota en la Plazoieta Norte y 
los cambios socio-politicos que se sucedieron en Tikal a partir de 378 DC tienen 
relacion con todo ello. 

Considerando el area elevada, cuya proporci6n es mayor que en estadios 
constructivos anteriores~ se construyeron diversas estructuras de las cuales sobresali6 el 
primero de los palacios de tres accesos y dimensiones mayores que se habilito en el 

. conjunto, en este caso Sub-50, preparandose otros sectores para posteriores 
construcciones. 
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Varios cambios se sucedieron durante el Estadio 10. Por una parte, se recubri6 a 
la Plazoleta Sur desapareciendo parcialmente los edificios Sub-04 y Sub-39 y 
completamente la estructura Sub-38. ' El cuerp9 inferior de la plataforma Sub-49 fue 
cubierto tambien por este relleno. Estos cambios de nivel de las plazas condujeron a 

. que tambien se elevara la Plazoleta Sureste, permitiendo la habilitaci6n de nuevos 
edificios y recubriendo en forma total a las estructuras Sub-OS y Sub-06, presentes 
desde el Estadio 1, asi como de un sector del basamento Sub-I7, al cual ademas se 
construyo un recinto superior, formando entonces parte de la Plaza Elevada Sur. 

Otro cambio fundamental 10 represento la construccion del palacio de tres camaras 
y tres 'accesos Sub-51, sobre la anterior' banqueta 0 basamento. 
cambios mencionados, en la Plazoleta Norte no se registro ningu
22, 23, '45 y 46 

Contrastando 
na alteracion. 

con 
Figuras 

los 

,PLAZA ELEVADA SUR 
Ocupando el area que en estadios constructivos, anteriores formara las Plazoletas 

Sureste y Sur, se integro un sector elevado, la Plaza Elevada Sur, conteniendo ala 
estructura Sub-54 y a la plataforma superior del basamento Sub-17, la cual rue 
modificada, con la construccion de una camara, asi como tambicn conservo los elementos 
superioresde Sub-04, Sub-39 y del Muro Limite Sur. 

La Plaza EJevada Sur se encontro timitada al norte por el cuerpo superior 'de la 
plataforma Sub-49, nivel at cualse ascendio mediante una pequefia escalinata lateral 
Iocalizada en la esquina noroeste del edificio Sub-17, mient,ras que'hacia el sur siguio 
limitada por el Muro Limite Sur. Este muro limite fue modificado respecto a su lado 
este con la construccion de un nuevo frente 'que lleg6 a adosiuse directamente con la 
esquina sureste del edificio Sub-I7. 

ESTRUCTURA SUB-17 
En el Estadio .10 se Ie recubrio parcialmente, mediante un piso a 0.75 m mas alto' 

qUe el nivel anterior de la Plazoleta Sureste, 10 que amplia el sector sur del corijunto. 
Respecto a Sub-17 se dejo solamente el sector superior, por 10 cual quedo como una 
banqueta de 1.30 m de altura, conservando los tres, escalones superiores y el marco 
superior del tablero, perdiendo entonces e1 talud-tableroque Ie caracterizara desde el 
Estadio 2. Ademas, se Ie construyo un rednto rectangular con la consiguiente 
remodelacion de piso sobre la que fuera plataforma superior original. 

, ESTRUCTURA SUB-54 , 
UtiHzado durante los Estadios 10 a 15, fue un edificio de acceso amplio, orientado 

hacia el sur, sin escalinata de acceso, salvo la banqueta que represento el basamento . 

. Tuvo '\lna segunda camara de reducidas dimensiones a la cual se ingreso mediante un 

acceso reducido. Junto a esta, otros dos accesos similares permitieron circular hacia el 

exterior norte, es dedr al area de la Plazoleta Elevada Sur. De planta en' forma de T, 

el basamento midio 0.30 m altura, 8.65 m, EO y 6.77 m NS, planta ya aplicada al edificio 

Sub-OS del Estadio 1, siendo de) Tipo B, Variante 3, por sus accesos laterales. Se 

conocio un agujero-pasador con un hueso como pasador. 

Cuando se ~odifico a Sub-54 construyendo la estructura Sub-61 durante el Estadio 
, 13, se recubrio parcialmente el edificio,' eIiminando la camara I y dejando a~n los 
accesos laterales y la camara 2. 

, PLAZA ELEVADA CENTRAL 
Los cambios basicos que modificaron a la Plaza Elevada Central durante el Estadio 

10 fueron, localizados ,respecto de dO$ 'estructuras especificas. No se registraron 
modificaciones en Sub-42 0 Sub-50. En el caso del Muro Limite Oeste, se continuo 
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utitizando el mismo construido posiblemente desde el Estadio 5, con el unico ingreso 
desde Ia esquina suroeste del conjunto. 

ESTRUCTURA SUB-51 
Enel Estadio 10 se construyo la estructura Sub-51. un palacio de tres camaras, 

con un frente' hacia el norte que inc1uyo dos camaras, la frontal y la intermedia, 
mientras que la camara posterior fue orientada hacia el sur. es decir compartio el sector 
de esta plaza elevada can el edificio Sub-50. No hubo comunicacion entre ambas 
secciones~ Se trata entonces' de un edificio de doble tipificacion, la seccion sur es Tipo 
D,' Variante I (tres accesos, I camara) mientras la secci6n norte Tipo D, Variante 2 
(tres a.ccesos, 2 camaras). . 

La primeracamara. tuvo tres accesos; elacceso' a la segunda camara fue central y 
en sus extremos tambien hubo accesos laterales. Hubo escalon entre ambas camaras. 
Dentro de la primera camara se localizaron agujeros-pasador en cada acceso, con los 
elementos interiores en posici6n vertical. Hubo sectores que mostraron que el piso 
estuvo estucado y pintado de un color rojo intenso. . 

'. PLAZOLETA NORTE 
No se reportaron cam bios relacionados a la Plazoleta Norte y es interesante que es 

launica 3reaque continu6en;:rqnci6n de manera hundida, pues todos los demas·sectores 
ya habian sidoelevados;ftilJ.Ci.onanrlo en base a edificios de dimension mayor. SoJamente 
se modifico el lado sur ~sector oeste, al habilitarse un nuevo muro a 1.13 m del anterior, 
respondiendo a la construcCi6n de la .estructura Sub-51. 

MURO LIMITE ESTE 
Respecto a la escalinata de ascenso hacia la Plaza Elevada Este 0 Central sitUada 

en et extrema sureste, se constuyo un sexto escalon, el cuaI pudo formar una pequeiia 
plataforma adosada al muro posterior de la estructura Sub-I7. 

GENERALIDADES AL ESTADIO 10 
Se produjeron cambios importantes durante este estadio copstructivo al elevarse la 

anterior PlazoJeta Sureste y habilitarse entonces 10 que hemos denominado como Plaza 
Elevada SUf, permitiendola habilitacion de nuevos edificios y la alteracion del edificio 
principal de la anterior plazoleta, la plataforma Sub-17 que mostrara et modo 
talud - tabJero. . 

Respecto a' la Plaza Elevada Central se construy6 el primero de los edificio 
mayores con. tres camaras y tres accesos, aunque con la varied ad de poseer dos frentes~ 
el·sur hacia la plaza, mientras .el sector norte estuvo relacionado con .Ia Plazoleta Norte, 
en donde es de resaltar que el Marcador de Juego de Pelota siguio en exhibicion publica 
durante este estadio constructivo. 
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ESTADIO 11 


Los cam bios sucedidos durante el Estadio 11 se documentaron en los sectores 
noroeste y suroeste del conjunto. En el primero se reflejaron dos etapas en este 
estadio; en la primera etapa fue construida una estructura de dos camaras, Sub-52, 
mientras que durante la segunda etapa del estadio esta fue recubierta totalmente con la 
~onstruccion de una plataforma mayor, Sub-55, para entonces la mayor estructura del 
eonjunto. 

Respecto de 1a Plaza Elevada Sur, a partir de la primera etapa del estadio, se 
construyo el edificio Sub-53, elevando nuevamente el nivel, 10 eual condujo at 
recubrimiento total de los antedores edificios Sub-04 y Sub-39. Estos cambios 
conllevaron unaremodelacion del Muro Limite Oeste, con el fin de sostener las nuevas 
construcciones. Otras modificaciones se detectaron en el lado sur de la Plazoleta Norte 
con la habilitacion de la estructura Sub-57, la ultima construccion queaplico el 
talud-tablero en este conjunto, adosada a las banquetas de acceso del palacio Sub-51. 
En este ultimo se remodelaron sectores menores y se habilit6 una banqueta en su lado 

. oeste. Tambien hubo cambios menores en otros sectores de la Plaza Elevada Central. 
Figuras 13, 45 y 46 

PLAZA ELEV ADA SUR 
Las estrueturas situadas sobre la Plaza Elevada Sur, es decir Sub-17 y Sub-54, no 

tuvieron remodelaciones, asi yomo tam poco las hubo en el Muro Limite Sur, todo ello 
referido desde la etapa inieial del estadio. Se habilit6 una banqueta en la union entre 
las Plazas Elevadas Central y Sur situada en la parte posterior del pa1acio Sub-54. Se 
construyo la estructura Sub-53 sobre el nivel elevado que recubrio a las estructuras 
Sub-.04, Sub-38 y Sub-39. La Plaza Elevada Sur estuvo integrada entonces por dos 
sectores con una diferencia de altura de 0.46 m la eual se marco mediante una banqueta 
situada entre las estructuras Sub-53 y Sub-54, a escasos 0.50 m de esta ultima, llegando 
esta banqueta a unirse a la esquina noreste del edificio Sub-53. 

ESTRUCTURA SUB-53 
Utilizado durante los Estadios 10 a 18, no tuvo escalinatas al consistir de un 

basamento bajo (0.25 m altura), con una sola camara de acceso central. No sufrio 
modificaciones internas y mas bien fueron adaptaciones a cambios en el lado exterior 
norte, en que se sucedieron transformaciones y adosamientos de edificios vecinos. 
·Correspondio al Tjpo A. 

PLAZA ELEV ADA CENTRAL 
Durante la primera etapa del estadio se construyo una estructura compuesta de dos 

C3'maras situada en el extremo .noroeste de la plaza. Durante la segunda etapa 
constructiva seconstruy6 una plataforma mayor, Sub-55, recubriendo por completo a 1a 
anterior. Por otra parte, se habrlito una banqueta en el lado oeste del palacio Sub-51, 
posiblemente durante la segunda etapa. No se registraron otros cam bios respecto a este 
estadio. 

ESTRUCTURA SUB-51 
En la esquina noroeste, Sub-51 tuvo desde entonees una especie de eontrafuerte 0 

de refuerzo inclinado. Se adiciono ademas una banqueta oeupando el espacio entre los 
edifieios Sub-51 y Sub-55, de la eual no comprendemos s.u funeion. 

ESTRUCTURA SUB-52 
Este edifieio fue utilizado soIamente durante e1 Estadio 1 I, luego fue recubierto a 

la construecion de un edifieio mayor, el Sub-55. Resalto la pequeiia dimension de este 
edificio eomparado a los construidos en forma eontemporanea. En su esquina suroeste 
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mostr6 un cuadrete con lineas pintadas en color obscuro. El basamento rectangular 
(altura 0.25 m, 8.80 m EO, 6.70 m NS) estuvo situado sobre una banqueta frontal. No 
tuvo escaHnata. 

Se trat6 de un edificio del Tipo C, Variante 3, con acceso frontal reducido y 
acceso hacia la camara 2 en forma desplazada hacia la derecha del edificio. Los muros 
de 1 m promedio de gros6r son anehos para las pequeiias dimensiones del edificio. No 
tuvo escal6n de acceso mas que la propia banqueta del edificio. Las camaras fueron 
paraleJas y simiIares, siendo mas ancha la primera que la segunda. . 

Losmuros estuvierdn construidos de lajas menores. bastante deIeznables. con 
mortero de tierra muy obscura y sin estuco evidente. Hubo drenaje en la esquina 

. interior sureste de la camara 1· Y otro en el muro Norte de la camara 2. 

ESTRUCTURA SUB-55 
Plataforma de tamaiio mayor de lacual se .conoci6 e1 lado posterior y sus 

respectivas esquinas, ocupando 'el lado oeste de la· Plaza Elevada Central, con 
dimensiones aproximadas de 22.50 m EO y 13 m NS; solamente se conoci6' 1.79 m de 
altura a su mutilaci6n. Fue tambien mutilado en los sectores frontal y lateral, por 10 
que la posici6.n. de la escalinata 5e ha supuesto en la planta' respect iva, centnindola al 
frente de Ja estructura. No se recuper6 informaci6n acerca de si sostuvo un edificio 
superior. 

PLAZOLETA NORTE 
EI unico cambio quemostr6 la Plazoleta Norte durante el Estadio II fue la adici6n . 

de una plataforma en su/lado sur,utilizando parte de las banquetas de ascenso .hacia el 
palacio Sub-51, aunque min se conserv6 el patron hundido de la plazoleta y se mantuvo 
al Marcador de Juego de Pelota sobre el altar situado al centro de ella. No se 
reportaron . otros eambios asignables a este estadio constructivoen los edificios· que 
integraron a la Plazoleta Norte. 

Respecto de la esquina suroeste de esta plazoleta, fue recubierto el anterior sector 
de la estruetura Sub-28 que todavia estuviera en funci6n en el estadio anterior, 
mediante un muro con desviaci6n NO-SE y el extrema SE· en forma curva; de este 
solamente se conoci6 la huella sobre el piso de la plazoleia,mostrando haber estado 
pintado en color rojo; esta remodelaci6n estuvo reJacionada a la construcci6n de la. 
estructura Sub-55 ya descrita respecto a la Plaza Elevada CentraL 

ESTRUCTURA SUB-57' 
Utilizado solamente durante el Estadio 11. el edificio Sub-57 represento una adici6n 

a edificaciones anteriores, construido sobre el piso de' la plaza que sostuvo al altar 
central· Sub-48.No eont6 con escalinata propia y su a~ociaci6n fue ala modificaci6n 
parcial del lado sur de la plazoleta, recubriendo en parte a las banquetas exteriqres de 
Sub-45 y Sub-51, asicomo al cuerpo inferior del primero, dejando en la parte superior 
una distancia de 1.15 m entre ambos. Se habilit6 un drenaje frente a las banquetas de 
la estructura Sub-51, el cual va debajo Sub-57, reutilizando drenajes anteriores respeeto 
a las estructuras Sub-29 y al dellado norte de Sub-28, ya mencionados anteriormente. 

Su mutilacion aleanz6 gran parte del tablero, aunque se eonsidera que sobre el 
talud de 0.35 m de altura se situ6 un tablero de 1.65 m' de altura, 10 eual indic6 una 
proporei6n eercana al 1:5, fa mayor conocida en los edificiosque aplicaron este modo 
arq:uitect6nico en Tikal. , 

En la secci6n del tablero' remetido del lado norte se Iocalizaron tres figuias en 
bajo relieve y pintura, representando personajes sedent~s en perfil, ademas de un 
elemento indefinido pintado en rojo y negro.· La posici6n de las figuras no reflej6 
simetria. 
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MURO LIMITE OESTE 

Con el fin de construir las estruetura Sub-52 y posteriormente Sub-55, se modifie6 

al Muro Limite Oeste, el cual no habia sido alterado al menos desde el Estadio 5. Esta 
alteraci6n en el Estadio 11 conUev6 su agrandamiento hacia el oeste por 2 m, en base al 
mismo tipo de piedra mayor, cubriendo asf la esquina redondeada noroeste y eJ hido 
norte por aproximadamente 3 m, uniendose nuevamente a ]a plataforma Sub-34, del lado 
oeste de la Plazoleta Norte. Por 10 tanto qued6 integrado por tres sectores mayores, 
sUfoeste, oeste y norte. 

GENERALIDADES AL EST ADIO 11 
EI Estadio II se defini6 por Ia construcci6n de nuevos elementos de tipo palacio, 

alterando el patron de la Plaza Elevada Central y fomentando el crecimiento del Muro 
Limite Oeste. Los limites restantes del conjunto no tuvieron cambios. Se evidenciaron 
dos etapas constructivas para este estadio, referidos unicamente a la Plaza Elevada 
Central, con la habilitaci6n inicial del palacio Sub-52 y po~teriormente de la plataforma 
mayor Sub-55, para entonces la mayor del conjunto. . 

Solamente se observaronptras modificaciones menores en el lado sur de la 
Plazoleta Norte,. ultima rempdelaci6n en el area antes de su recubrimiento total, 
aplicando un frente con el modo talud-tablero en una proporci6n no conocida para otros> 
edificios de este canlcter en Tikal. 
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ESTADIO 12 


Diversos cambios se registraron durante el Estadio 12 respecto a las plazas 
elevadas que conformaron el conjunto. En la Plaza Elevada Sur se construy6 el edificio 
Sub-59, consistente en un recinto con portico frontal de acceso amplio y accesos' 
laterales, seguido de una segunda camara con acceso central reducido. Asociadas a esta 

. plaza elevada solamente pudieron detectarse otras modificaciones menores referidas al 
edificio Sub-54. . 

Respecto a la Plaza Elevada Central no se registraron cam bios en las estructuras 
Sub':'42, Sub-49, Sub-50, Sub-51 y Sub-55. Los cambios mas notables se refieren a1 Muro 
Limite' Oeste, el cual fueremodelado mediante laampliacion Sub-56 en su sector 
noroeste, construyendo una serie de canales en piedra y estuco que formaron un 
complejo de drenajes que pudo ser utilizado con el fin de conducir las aguas hacia 
puntos determinados, posiblemente a alguna aguada al suroeste del conjunto. 

Durante el Estadio 12 las dimensiones del conjunto se ampliaron hacia el norte 
mediante una extensi6n que permiti6 el recubrimiento de la Plazoleta Norte, formando un 
nuevo frente en el muro Sub-58. Este recubrimiento cubrio en forma total a los 
edificios Sub-23, Sub-48 y Sub-57, asi como a los muros Sub-34 y Sub-35 que limitaban 
esta plazoleta al oeste y noroeste. De la Plazoleta Notte solamente persistio la parte 
superior del edificio Sub-26, del cuarse cubrieron otros dos escalones, quedando la parte 
superior de 1a escalinata, los femates y la banqueta situada sobre la plataforma superior, 
anulando de' esta manera al talud-tablero que aun decoraba el frente del edificio. 
Figuras 25, 26, 45 y 46 

PLAZA ELEV ADA SUR 
Se registraron cambios respecio.l,l.esta plaza en la coristruccion del edificio Sub:'59, 

de tipo palacio y en modificaciones i menores respecto at anterior edificio Sub-54. EI 
Muro Limite Sur (Sub-40) siguio siendo el mismo surgido desde el Estadio. 7. No se 
. precisaron cam bios en los otros dos edificios que integraron esta area, es decir en 
Sub-I? y Sub-53. . ' 

ESTRUCTURA SUB-54 
Un canal de drenaje se ados6 al muro norte exterior de esta estructura, formando 

un puente de union entre la esquina noreste del edificio Sub-54 y la banqueta adosada al 
cuerpo superior de Sub-49, construida durante el estadio anterior; Cue de secci6n 
vertical, como eft el easo de otro drenaje posterior, Sub-69, consttuido durante el 
Estadio 13.. ' Se localizo una piedra pintada en el relleno que recubriola secci6n del 
desague; represent6 una mutilacion, posiblemente del propio edificio Sub-54. Por otra 
parte, tam bien fue' habilitada una escalinata lateral en el sector entre las doss.ecciones 
de la Plaza Elevada Sur, compuesta de 2 escalones. 

ESTRUCTURA SUB-59 
Situado at norte del edificio Sub-53, se eonstruy6 un edificio de tipo palacio, de 

planta en forma de T, con 0.55 m de diferencia entre los dos sectores, integrado por un 
area frontal abh~rta documentada por dos especies de pilastras de esquina con muesca . 
interior, que permitieron un aeceso frontal y aceesos laterales, formando un portico; 
todo ello estuvo sob're una banqueta. 

El acceso hacia la segunda camara es central, con escalon entre ambas; dentro de 
la camara fueron detectados dos pisos. Respecto a la pilastra del lade este, fue 
localizado un agujero-pasador en el sector de la muesca interior, con el elemento 
interior en posicion horizontal. La mutiIaci6n de este edificio fue fuerte y soIamente 
pudo conocerse el lade este. 
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PLAZA ELEV ADA CENTRAL 
Por el tendido del nuevo nive! Que forma Ia Plaza Elevada Norte, se recubrio en 

fOflma parcial at cuerpo inferior de Ia estructura. Sub-55 por 0.55 m de altura. No se 
registro ningun otro cambio respecto a las estructuras Sub-42, Sub-50 y Sub-51. 

PLAZA ELEV ADA NORTE 
Sector del conjunto en Que se sucedieron los mayores cam bios relativos al Estadio . 

12. Se recubrieron completamente los anteriores edificios que integraron Ia Plazoleta 
Norte, algunos presentes desde los primeros estadios constructivos del conjunto; de esta 
manera Quedaron bajo el nivel de Ia nueva plaza las estructuras Sub-23 en el Iado norte, 
Sub-48 al centro de Ia plazoleta, coincidiendo con el enterramiento del Marcador de 
Juegode Pelotadentro del propio altar central (cfr. Estadio 8)" Sub-45, Sub-57 y las 
banQuetas inferiores de Sub-51, estas ultimas en el lade sur de Ia plazoleta. 

Tambien fueron recubiertas en forma total 'las plataformas del limite oeste, 
integradas por Sub-34 y Sub-35, Quedando delimitado el muro exterior en Ia forma del 
estadio constructivo anterior; este ultimo mostr6 cam bios importantes hacia Ia eSQuina 
noroeste mediante Ia adici6n de elementos relacionados al drenaje de las plazas elevadas 

.	del'conjunto, elementos Que recubrieron parcialmente al anterior limite noroeste y norte. 
Por otra parte, tam bien el edificio Sub-26 mostr6 modificaciones, conservando algunas 
partes del sector superior de Ia estructura. Se habitit6 entonces respecto al extremo 
norte del conjunto la estruct.ura Sub-58. 

Por otra parte, en e1 extremo noroeste del complejo y fuera del area por ahora 
ocupada por Ia Plaza Elevada Norte se detect6 la presencia de un fragmento de muro 
asociado a unnivel 251.37, del cual no puede determinarse su funci6n 6 la posibilidad de 
Que forme parte de un nueleo distinto al tratado. 

HALLAZGOS: otro elemento asociado a dicho sector es la presencia' del Deposito 
Problematico PNT-03'1, recubierto por un piso de nivel 250.69, aun mas bajo que el 
pequeno muro mencionado, por 10 que se Ie ha situado en el Estadio 12, aunQue pudiera 
entonees pertenecer a estadios constructivos anteriores, como 10 indica el material 
ceramico, el cual Ie co!ocaria hacia el Estadio 8 (Figs.90 y 91). 

ESTRUCTURA SUB-26 
, Con el recubrimiento de Ia Plazoleta Norte en el Estadio 12, se cancelaron otros 

dos escalones adicionales, conservando solamente los 3 escalones superiores, incluyendo 
los remates de lasalfardas, asimismo remodelando la parte inferior de estas, como 
sucediera en estadios constructivos anteriores; ya no pudo considerarse una proporci6n 
para el talud-tablero, pues el talud desapareci6 completamente, asi. como· el marco 
inferior del tablero. La banqueta situadasobre la plataforma superior del edificio 
continuo en uso. 

ESTRUCTURA SUB-58 
Represento el limite norte de la Plaza Elevada Norte, a la cual seasciende 


mediante una escalinata de 2 escalones. EI frente norte de Sub-58 consistio de un muro 

construido en piedra mayor revestida de repeUo grueso. Frente a este mura fue 

localizado a un nivel inferior otro mura Que limito esta area, pudiendo servir de sosten 


. at conjunto durante este estadfo constructivo; de este fue conocido la esquina noroeste, 
redondeada, sin detectarse el limite Este de este muro inferior. Se detect6 que el muro 
inferior pudo tener una etapa anterior respecto a la eSQuina noroeste, siendo esta 
angular y l1egando a unirse al mura Sub-58. 

MURO LIMITE OESTE 

EI Muro Limite Oeste, en el sectOr de la estructura Sub-56 ya descrito en estadios 


anteriores, desarrollo un sistema de canales en piedra y estuco, ocupando una distancia 
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aproximada de 9.50 m NS, alcanzando la esquina noroeste, que desaguaron 10 acumulado 
en las plazas elevadas hacia algun sistema de captacion que pudo situarse hacia. el 
suroeste del conjunto. Estos canales' estan formados tanto por acanaladuras verticales 
sobre el muro como por piedras talladas que integraron dos hileras respecto a los dos 
cuerpos que forman esta seccion.. . 

" Las piedras con acanaladura en la parte inferior sobresalieron en 0.50/0.76 m del 
plano frontal del muro. Se conocieron 3 de ellas respecto a] cuerpo inferior, separadas 
en 1.30 m promedio y 2 mas respecto al cuerpo superior, separadas en 3.30 m. En la 
esquina noroeste fue Jocalizada una de estas piedras salientes, unica con la acanaladura 
hacia arriba, referida al cuerpo superior. 

Por otra parte este sistema de drenaje estuvo integrado por acanaladuras verticales 
en el cuerpo inferior, las cuales no estan directamente situados bajo las piedras 
acanaladas. Se conocieron 5 de estos; son en estuco, reducidos hacia la parte superior, 
separados en 1.35 m promedio con 1.65 m de promedio entre ellos. 

Sistemas complejos de drenaje fueron desarrollados en muchos sitios 
mesoa·mericanos. Para el Clasico Temprano puede mencionarse el sistema denominado 
"Otti-Apantti" observando en Teotlhuacan, en Zacuala y otros conjuntos; puede 
dete.ctarse con c1aridad la existencia de una extensa red de drenajes que co.nducia las 
aguas procedentes de los cuatro tipos de espacios abiertos distribuidos en el interior del 
conjunto, para depositarlas directamente sobre las calles 0 calzadas. que circundaban al 
conjunto departamental. " " 

Como parte del sistemaOtti-Apantti (calle-atarjea) se menciona la presencia de 
panos sobresalientes que con~ervan un aplanado blanco cuya textura simula escamas 0 la 
pie} rugosa de una serpiente~~sistema adaptado al drenaje interior (Angulo 1987:285). 

GENERAtIDADES At ESTADIO 12 
Es importante mencionar que durante el Estadio 12 se complemento la elevacion de 

las plazoletas del conjunto con el recubrimiento total de la Plazoleta Norte, formando de 
esta manera un conjunto completo de caracter elevado, desarrol1ando el peri metro "" 
completo de muros elevados mediante piedra mayor y repello de estuco, desapareciendo 
el concepto de plazoleta hundida prevaleciente por estadios constructivos tanto durante 
la fase M~nik 2 como Manik 3-A. Aun durante este estadio se construyeron nuevos 
edificios en las Plazas Elevadas Sur y Central. EI sistema de canales adosados a la 
esquina noroeste del Muro Limite Oeste, represent6 la forma de aprovechamiento del 
agua depositada sobre las plazas elevadas que integraron el conjunto. 

Los unicos accesos hacia el conjunto siguieron siendo "las pequefias escalinatas 
situadas en las esquinas sureste y suroeste, acompanadasa partir de este estadio 

" constructivo por las escalinatas situadas en el frente norte, aparentemente, las mayores 
·de este momento, representando posiblemente el frente verdadero durante este periodo, 
10 eua} orientaria este conjunto hacia: las areas del epicentro ceremonial de Tikal. 

En la esquina noroeste del conjunto se 10calizo una concentracion de materiales 
importantes (PNT -031), cubierta por un piso que pudo ser anterior a la construccion de 
este sector en general, por inidicios que apoya la cronologia del material ceramico, es 
decir que refiere al Estadio 7 u 8 para ello.' 
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ESTADIO 13 


Los cambios y modificaciones asignados al Estadio 13 estuvieron relacionados a Jas 
tres plazas elevadas que compusieron el conjunto durante esta etapa. En la Plaza 
Elevada Sur se recubrio al edificio Sub-54 mediante Ia construccion de la estructura 
Sub-61. En la Plaza EJevada Central se asignaron modificaciones internas al edificio 
Sub-50 y a la remodelaci6n de la plataforma mayor Sub-55. construyendose Sub-64 y un 
drenaje (Sub-69) entre estos ultimos edificios y el palacio Sub-51. 

Relacionados a Ia Plaza Elevada Norte. los eambios· mayores incluyeron la 
construcci6n en et extrema norte del edificio Sub-62. formandose asJ un nuevo frente y 
fomentando el crecimiento del conjunto hacia esa direcci6n .. Por otra parte, los limites 
del conjunto fueron sujetos a modificaciones mediante Ia habilitacion de plataformas 
mayores que denotaron un fuerte crecimiento para el conjunto durante este estadio 
constructivo. Figuras 27, 28, 4S y 46 

PLAZA ELEV ADA SUR 
EI cambio principal manifiesto en la Plaza Elevada Sur fue la construccion del 

edificio Sub-6I, el cual recubri6 al edificio Sub-54. Paralelamente se recubrieron los 
.elementos asociados al drenaje adosado al lado norte del edificio Sub-54, 10 euai 
conllev6 la elevaci6n de este sector y su nivelaci6n con el resto de la Plaza Elevada 
Sur. No se registraron cambios asignables a las estructuras Sub-I7, Sub-53 y Sub-59. 

ESTRUCTURA SUB-61 
Se recubri6 a la estructura Sub-54 con la construccion de la plataforma Sub-61, de 

planta rectangular (10.10 m frente EO y 3.80 m NS). con muro frontal de 0.94 m, de 
altura; mediante su sector frontal, Sub-61 formalizo el frente de Sub-I7, enfatizando 
nuevamente el canicter hundido del extrema sureste y separando aSi la Plaza Elevada 
Sur en dos secciones remarcadas; esta plataforma 11eg6 a formar una banqueta en su 
seccion norte, Ia euat formo una explanada de 5 m NS, hastaunirse con la banqueta 
adosada' al edificio Sub-49, de la' cual sobresali6 solamente 0.33 m de altura. cubriendose 
de esta manera los restos del anterior edificio Sub-54; esta explanada llego aalinearse 
hacia el este con la estructura Sub":61. . 

Al frente de Sub-61 selocaliz6 'una escalinata que dejo solamente 0.30m a cada 
lado para alcanzarlas esquinas frontaies de la estructura,' compuesta de 2 escalones 6 
banquetas saliente~, existiendo una tercer contrahuella que form6 parte del plano frontal 
del edifido. . 

PLAZA ELEV ADA CENTRAL 
ESTRUCTURA SUB-50 

Se adkiono en el interior un muro que separ6 en dos sectores a Ia camara 1, 
formando una camara separada en el sector· norte, mediante la construccion de un 
delgado muro con caras en los dos lados, formando el muro sur de esta camara. 

ESTRUCTURA SUB-51 
Fueel extremo oeste de Ia camara 2 el mas remodelado. Originalmente tuvo un 

extremo abierto, con acceso lateral como el descrito para el lado este. Luego flIe 
cerrado por ciertas remodelaciones como la formaci6n de una banqueta durante el 
Estadio II y por el drenaje Sub-69 construido durante el Estadio 13. 

En la plataforma frontal de Sub-51 se observ6 el paso de un canal abierto, siendo 
mas profundo hacia el'peste; votte6 hacia el sur en Ia esquina noroeste de Sub-51 yendo 
al drenaje Sub-69 y desapareciendo dentro de este, asf como siguio hacia la parte 
posterior de la estructura Sub-64. 
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ESTRUCTURA SUB-64 
EI muro de Sub-64 se encontr6 mutilado al norte del drenaje Sub-69, lognindose 

COllocer solamente una altura de 0.60 m hasta su mutilaci6n, por 10 que se sugiere sirvio 
de remodelaci6n al cuerpo inferior de la estructura Sub-55, al menos respecto a su 
sector posterior; de haber alcanzado esta remodelacion el frente del edificio Sub-55, 
seria una especie de banqueta la eual hubiera anulado a los dos escalones inferiores de 
Sub-55. Asimismo, dicha banqueta frontal tend ria dos niveles por la diferencia que 
existi6 entre las Plazas Elevadas Sur y Central. . 

ESTRUCTURA SUB-69 
A 3.85 m al sur de la esquina noroeste de la estructura Sub-51 se localizo la parte 

exterior del drenaje Sub-69, vertical y rectangj,llar, de 0.15 m de diametro y 0.35 m de 
altura. A este drenaje lIeg6 un canal abierto que separo a los edificios Sub-51 y 
Sub-64. Pudo determinarse que este drenaje fue canalizado hacia el interior del anterior 
edificio Sub-OJ para luego alcanzar y reutilizar .10s drenajes mencionados respecto a 
dicho edificio y frente a Sub-28. 

PLAZA ELEV ADA NORTE 
Modificaciones importantes sucedieron durante eJ Estadio 13 respecto de la Plaza 

Elevada Norte, enfocadas a ampliar las dimensiones de la plaza hacia el norte y 
noroeste, aunque no se alter6 el nivel del piso que recubriera durante el Estadfo 12 a 

los diversos elementos de la anterior Plazoleta Norte, pues los pisos fueron empatados. 
Hacia el norte se construyo una· nueva plataforma de proporciones. mayores, orientada 
hacia el sur, la estructura Sub-62. 

ESTRUCTURA SUB-62 
Construida en el extrema norte de 1a Plaza EJevada Norte, esta plataforma de 

planta rectangular (27.70 m EO, 15 m NS y 2.15 m altura); la escalinata consistio de 5 
escalones. No se conoeia S1 sostuvo algun tipo de edificaci6n sobre su plataforma. 
superior. 

A este edificio se unieron plataformas laterales de menor nivel que cubrieron dicha 
area, a las cuales se ascendi6 mediante escaIinatas auxiliares situadas junto al edificio, 
compuestas de 2 escalones can una terceracontrahuella formando parte del plano frontal 
de la plataforma. 

Aunque el largo de cada plataforma no fue conocido en su totalidad, la plataforma 
anexa hacia el este cubrio 9 m hasta a1canzar el Muro Limite Este. La plataforma 
anexa hacia el oeste se conocio por 22 m EO, alcanzando un area que pudo coincidir 
con el paso del Muro Limite Oeste, aunque la union no fue detectada por la presencia 
superficial de Ia roca naturaL No se conocia tampoco el sector posterior a Norte de 
estas plataformas anexas correspondientes al Estadio 13. 

MUROS LIMITES EXTERIORES 
Para el Estadio 13 los limites que conformaron el conjunto se ampliaron hacia el 

norte. EI Muro Limite Oeste sufdo una remodelacion adicional, cubriendose sectores 
antedores y mostrando 24.50 m en la secci6n entrante, 3.50 m de saliente y 52.50 m de 
la secci6n mas exterior, hasta alcanzar un cruce haeia el oeste, el eual impidia su union 
con las plataformas anexas al edificio Sub-62 del Iado norte. Para ascender a las plazas 
elevadas del conjunto, solamente se conocio la escalinata del extremo suroeste de 
estadios anteriores. No se detectaron espigas. 

Del Muro Limite Sur se conocieron para este estadio consl:fJlctivo 41.50 m EO y no 
se detect6 ningun acceso hacia las plazas elevadas del conjunto. Por otra parte, el 
Muro Limite Este consisti6 asimismo de dos sectores. El sector entrante integro el 
faldori saliente de Sub-I7 y midi6 en total 15 m NS, alcanzando la escalinata de acceso 
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hacia la Plaza Elevada Central. En este punto el muro limite cruz6 al este por 8 m. 
En Ia secci6n ext~rior se conocieron 82.50 m NS, sin determinarse la esquina noreste del 
conjunto para este estadio constructivo. No se Ie conocieron espigas, salvo el sector 
posterior de fa estructura Sub-42. 

GENERALIDADES AL EST ADIO 13 
Los cambios mas importantes sucedidos durante el Estadio 13 5e refieren al 

crecimiento del conjunto, basicamente hacia el norte, en donde se construy6 una 
plataforma de tamaiio mayor, Sub-62, la cual permiti6 la formalizaci6n de la Plaza 
Elevada Norte. En otros sectores del conjunto solamente se manifestaron diversas 
remodelaciones interiores y exteriores, asi como recubrimientos de estructuras. 
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ESTADIO 14 


Durante el Estadio 14 se sucedieron cambios referidos a la Plaza Elevada Sur 
respecto de la construcci6n del recinto Sub-67, el cual recubri6 a la estructura Sub-59, 
fOJ!Illandose asimismo un nuevo muro que limit6 el lade oeste relacionado a esta plaza 
elevada (Sub-70). Respecto de la Plazoleta Elevada Central tambien se observaron 
cam bios referidos a construcciones como Sub-68 y modificaciones interiores en el palacio 
Sub-50. 

La Plaza Elevada Norte refiri6 cam bios en su lade nort~ con la construcci6n de una 
plataforma mayor, Sub-65, la cual sin embargo no condujo at crecimiento del sitio hacia 
dicha direcci6n sino mas bien a la reducci6n del area considerada como plaza elevada. 
En relaci6n a los. Iimites exteriores del conjunto,. no se modificaron los' del estadio 
anterior, salvo en el extrema suroeste donde se construy6 la Plataforma Oeste en forma 
anexa aJ Muro Limite Oeste; continuaron los mismos accesos reducidos.a las esquinas 
suroeste y sureste. Figuras 29, 30, 45 y 46 

PLAZA ELEV ADA SUR 
De los edificios que compusieron esta area durante el Estadio 14 no se denotaron 

cambios en Sub-l7, la plataforma construida desde el Estadio 2 y que ahora mostr6 
solamente parte del basamento y un recinto sobre la plataforma superior. Tampoco se .' 
sucedieron cambios en Sub-5~,Jlabilitado desde el Estadio 11 e integrado por una sola" 
camara. Fue la construcci6n de Sub-67, un recinto amplio de acceso centrado, asi como 
la construcci6n de un muro al oeste. de la plaza (Sub-70), quienes evidenciaron al 
Estadio 14. 

ESTRUCTURA SUB-67 
Edificio de planta cuadrangular que recubrio a la anterior estructura Sub-59. La 

nueva estructura estuvo compuesta de una banqueta exterior (0.20 m altura, 8.50 m largo 
NS y 3 m ancho, EO); luego de un escalon de 0.20 m de altura, di6 lugar a un acceso de 
caFacter central, que alcanzo un rednto (8 m NS y 6 m EO), con una extension en la 
esquina noreste. "Aunque fue sumamente mutilado en etapas posteriores, se Ie pudo 
conocer respecto a los muros sur y este. 

ESTRUCTURA SUB~70' 
Represent6 una primera versi6n del encierro que hacia el oeste se desarroll6 en la 

Plaza Elevada Sur: Respecto a la versi6n" del Estadio 14 solamente se conoci6 un sector 
de 12 m, elevado junto a la grada 6 banqueta que asciende fimilmente a la Plaza Elevada 
Sur. La secci6n localizada indica que estos muros pudieron tener una derta inclinacion. 

PLAZA ELEV ADA CENTRAL 
De los edificios. que integraron a la Plaza Elevada Central no se conocieron 

cambios en las estructuras y elementos Sub-42, Sub-49, Sub-51, Sub-55, Sub-64 y Sub-69. 
Las construciones que definieron este estadio fueron la habHitacian de algunos muros 
que integraron al edificio Sub-68 y la remodelacion efectuada en el interior de la camara 
frontal del palacio Sub-50. La plaza conservo sin cambios el nivel de union con la 
Plaza Elevada NOrte desarrollado en el Estadio 12. ' 

ESTRUCTURA SUB-50 
En el Estadio 14 los limites exteriores continuaron siendo los mismos que la 

ampliaci6n efectuada desde el Estadlo 10. La modificaci6n fue referida al interior de la 
camara frontal, sector norte, donde se construya una especie de banca, mientras que el 
extremo norte se se1l6 con un muro, as! como se duplica asimismo e! muro construido en 
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el Estadio 13 para separar· dicha camara del resto del edificio, mediante dos 
recubrimientos adicionales; tam bien se reeubri6 e1 muro Este. 

Con dicha reducei6n del espacio, la banea ocup6 to do el interior de 1a camara, 
apoyandose sobre el piso estucado pintado en rojo. Esta camara tuvo 1.94 m NS, 1.82 m 
EO y la banca 1.52 m EO. El acceso frontal a la camara tuvo un remetimiento de jamba 
para luego permitir la salida al muro exterior oeste. La jamba mencionada tuvo tam bien 
una parte adosada y luego utiliz6 el muro original frontal 'del edificio para alcanzar al 
tap6n que cubri6 la salida nuevamente .. 

ESTRUCTURA SUB";68 
Mediante la habilitaci6n dedos muros, el exterior de 7.40 m EO y el interior de 

4.65 m EO, se produjo un area cerrada frente al palacio Sub-50, quedando de esta 
manera aislado de la Plaza Elevada Central, pudiendo comunicarse solamente mediante un 
especial aeceso hacia el edificio Sub-51. Los muros de Sub-68 aim alcanzaron el sector 
de la cornisa superior, jugando a un nivel inferior con la cornisa del edificio Sub-50. 
Fue localizado un drenaje,respecto al muro norte de esta estructura. 

PLAZA ELEV ADA NORTE 

ESTRUCTURA SUB..,65 


La modificaei6n mayor en el patr6n deesta plaza esta referido a su lado norte, 
donde se construy6 la estructura Sub-65, una plataforma de grandes dimensiones, de un 
solo cuerpo (40 m EO, 21 m NS y 3.30 m altura), representando una masiva construcci6n 
a la eual se asciende por una escalinata que por no haberse 10calizado por su posterior 
mutiIaci6n seha hipotetizado en dimensi6n,· compuesta por 8 escalones, mas una 
contrahuella superior que form6 parte del plano frontal del edificio. 

Una plataforma lateral anexa" de menor altura se Ie ados6 en el lado oeste, Uegando 
a Ia esquina SO de Ia estructura. Esta plataforma lateral reeubri6 parcialmente a la 
anterior Plataforma Lateral Oeste del edificio Sub-62, la cual sigui6 presente" a 8.50 m al 
nort~ de la esquina Suroeste de esta nueva plataforma lateral, conservandose el mismo" 
piso de la'Plaza Elevada Norte. Respecto a·la Plataforma . Lateral Este del Estadio 13, 
esta fue recubierta por completocon la construcci6n de Sub-6S. 

MURO LIMITE OESTE 
Al Muro Limite. Oeste se Ie anex6 en suextremo suroeste, una plataforma que 

. cubri6 un sector indeterminado al oeste del conjunto, denominada Plataforma Oeste. de 
.1.70 m de altura aproximada, el eual arranc6 sobre una banqueta, nivelando de esta 
manera con la plaza elevada del conjunto. De esta plataforma se conocieronl2.50 m 
hacia e1 oeste, aunque la destrueci6n del area impidi6 reconocer su limite verdadero. 

Es posible que la Plataforma Oeste se habilitara con el fin de nivelar el area 
exterior del conjunto, pues pudo llegar a nivelarse con el extrema norte del MurQ~ 
Exterior Oeste y alcanzaria de esta manera el nivel de las plazas elevadas del conjunto. 
por 10 que el muro Sub-70 seria entonees su limite hacia el este. Se ha hipotetizado 
que la plataforma supedor de esta estru'ctura tuvo en algun punto una banqueta de 
ascenso, aaproximados 9 m del frente sur, 1.13 m de altura. 

En una segunda etapa del estadio se cpnstruy6 frente a la Plataforma Oeste un 
elemento adicional conformado por un muro de 0.80 m de altura, con cara haciael 
norte, situado a escasos 0.60 m frente a ]a Plataforma Oeste, construido asimismo sobre 
la banquetainferior, formando asi un pasillo menor entre ambos elementos. Este nuevo 
elemento no alcanz6 al Muro Limite Oeste pues a 6.30 m al oeste de este, cruz6 hacia 
el sur haciendo de esta manera un nuevo frente, que no pudo ser determinado por la 

. avanzada destrucci6n del sector. 

93 


http:conocieronl2.50


GENERALIDADES DEL ESTADIO 14 

Cambios fundamentales en reJaci6n a) asentamiento se reflejaron en cadauna de las 

plazas elevadas que integraron at conjunto, reduciendose en todos los casas dentro de 
los. Iimites exteriores del grupo, los cuales continuaron siendo .105 mismos. De dich05 
cam bios tesaltan, el encierro parcial creado frente al edificio Sub-50 y por oiro lado, e) 
crecimiento del extremo norte mediante plataformas que no consideramos sostuvieron 
edificaciones de material perecedero. 
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ESTADIO 15 


Las modificaciones al conjunto que definieron al Estadio 15 resultaron importantes 
al considerar que esta etapa constructiva . marco el final de la fase Manik 3-A (488 DC). 
evidenciado en el distinto enfasis en cuanto a la funcion del Grupo 6C-XVI, incluyendose 
por vez primera enterramientos no dedicatorios, como fue el caso del Entierro PNT -141. 
Por otra· parte, se realizaron modificaciones a1 Muro Limite Sur es alterado de la forma 
como se Ie conoda desde el Estadio 7. Por otra parte continuo la modificacion a1 lado 
Oeste, mientras que la Plaza Elevada Central no mostro alteraciones en sus edificios, 
salvo el causado por la deposici6n del enterramiento mencionado. En la Plaza Elevada 
Norte se sucedieron cambios nuevamente al construirse un nuevo frente a la estructura 
Sub-65, integrado en una ampIia banqueta con su propia escalinata, Sub-66. No se 
reportaron otroscambios en los edificios asociados a esta plaza. Figuras 31, 32, 45 Y 46 

PLAZA .ELEVADA SUR 
En esta area las modificaciones se refieren principalmente al Muro Limite Sur, en 

donde se recubri6 al anterior frente sur formando una plataforma (Sub-79) situada 
directamente sobre el muro Sub-40, del cual se reutilizaron algunos sectores, resaltando 
la esquina sureste que siguio siendo la misma, mientras que se recubrieron parcialmente 
los elementos asociadas· a la esquina suroeste, construyendo un cuerpo inferior con su 
propia escalinata. En relacion a los edificios del conjunto asociados a la Plaza Elevada 
Sur, no se registraron cam bios 0 modificaciones a los edifidos S·ub-17, Sub-53, Sub-6 J y 
Sub-67. Solamente se habilito una escalinata adosada a Sub-61 en su extremo suroeste, 
compuesta de 3 escalanes; separada delmuro Este de Sub-53. 

. Otro cambia se refleja en· el extremo oeste, donde el anterior muro Sub-70 56 
'definio de mejor manera y se Ie adosaron sectores hacia el norte, en donde ·se Ie 
conDci6 junto a Sub-64 y se enfatiz6 un cruce hacia el oeste, aunqueel estado (;Ie 
destruccion evit6 poder conocer su continuidad, pero siendo evidente sin embargo que se 
forma un nuevo encierro del conjunto para la Plaza Elevada Central, el cu.al quedo 
abierto en su extremo suroeste, por 10 quequedo en funcion aun la escalinata de 
ascenso al conjunto situada en el. extremosuroeste de la Plaza Elevada Sur, 
posiblemente cubriendose 2 escalones, quedando el resto en uso. 

ESTRUCTURA SUB-79 
Esta platafo,rma rectarigular (19.50 m EO y 10 m NS), can faldones laterales 

saIientes, sin mostrar escalinata propia en el lado sur 0 restos de una edificacian de 
material perecedero sabre ella, aunque suestado de destruccion impidio su conocimiento 
total. 

La construccion de esta plataforma dejo intacto al extrema sureste, en donde 
continuo utilizandose el anterior muro Sub-4P. mientras que hacia el suroeste los 
cambios fueron mas definitorios, eonstruyendo en forma adosada al muro anterior, una 
nueva ·secci6n inferior, la eual incluy6 una escalinata menor de ascenso hacia el 
conjunto, compuesta por dos escalanes, adem as de una contrahuella que forma parte del 
plano frontal del cuerpo. 

Con esta alteraci6n se obtuvo un nuevo frente suroeste y se modificaron los 
antedores elementos asociados al frente de la Hamada Plataforma Oeste; de elias se 
conod6 poco por III destruccion natural de este sector del terreno. Sin embargo· se . 
hipotetizo que este cuerpo inferior llego a reeubrir los ~lementos de la Plataforma Oeste 
y del elemento construido junto a ella en una segunda J etapa del Estadfo 14, reUenando 
parciaimente el pasHIo entre ambos elementos. siendo posible entonces que el nuevo 
cuerpo llegara a adosarse a los elementos anteriores. 
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PLAZA ELEV ADA CENTRAL 

Este sector sufrio muy pocos cambios relacionados a los edificios que Ie integraron, 

pues no se observaron alteraciones en las estructuras Sub-42, Sup-49, Sub-51, Sub-55, 
Sub-64, Sub.:.68 y del elemento Sub-69. Solamente el palacio Sub-50 fue objeto de 
alteraci6n al sellarse la camara frontal norte para introducir al Entierro PNT-141. Se 
construy6 ademas una estructura de la cual solamente se conocio un fragmento del muro 
su,. Sub-72, situado a 1.70 m de la esquina noroeste de Sub-64; su total mutilacion 
impidio conocer mas de ella 6 considerar si continuo en estadios constructivos 
posteriores. 

ESTRUCTURA SUB-50 
Dentro de la camara frontal, sector norte, se sucedio la intrusion del Entierro 

PNT-141, rompiendo la banca mediante amplias y fuertes quebraduras, asi como tambien 
el piso. Hay partes de la banca que pot el golpe perdieron su posicion y se encontraron 
inclinadas. Se clausuro entonces el acceso desde el oeste. Ademas, se adoso una 
banqueta en la esquina SO de Sub-50 . 

. HALLAZGOS; Entierro PNT-141 (Fig.65). 

PLAZA ELEV ADA 'NORTE 
Un cambio importante signifieo la construccion de una especie de banqueta mayor 

inferior (Sub-66), con su propia escalinata frontal, desplazada hacia el oeste en relacion 
con la del edificio Sub-65 de epoca anterior. No se reportaron cambios respecto de 

. otros edificios relacionados a esta plaza, como Ia estructura Sub-26 ... Tambien fue . 
construida la estructura Sub-72, de la cual se conservo solamente un fragmento del muro 
SUf, demasiado pequeno como para desarrollar sobre su dimension, funcion 0 caracte·r. 

ESTRUCTURA SUB-66 
Represent6 una banqueta inferior (8.50 m NS y 2.20 m altura), que altero en 

dimension a la Plaza ElevadaNorte, recubriendo la parte inferior' tanto del cuerpQ y. 
como de la escalinata de la plataforma Sub-6S. La escatinata de Sub-66 estuvo 
compuesta de 5 escalones, mientras que la de Sub-65 conserv6 3 escalones y su largo 
original. Respecto del cuerpo inferior de Sub-66 no 5e conocio su limite hacia eloeste,· 
considerandose que debio alcanzar la Plataforma Lateral Oeste de Suh...65. 

GENERALIDADES AL ESTADIO lS 
Cambios importantes se sucedieron durante el Estadio 15, representando el termino 

de Ia fase Manik 3-A de Tikal (488 DC), evidente en la deposicion del Entierro PNT-141, 
el cual marco un significativo cambio respecto de la funci6n general del Grupo 6C-XVI, 
ei cual anteriormente utilizo enterramientos solo a nive! dedicatorioo votivo.Fue 
importante la modificacion que altero e1 Muro Limite Sur, permitiendo la posibilidad de . 
un desarrollo constructivo mas complejo en este sector. Otro cambio importante radico 
en la reduccion de la dimension de la Plaza Elevada Norte, mediante la construccion de 
una banqueta inferior con su respectiva escalinata (Sub-66). Por otra parte, se'observ6 
el crecimiento del conjunto hacia el oeste, cada vez mas indefinida por la' erosion 
superficial en este sector del sitio. 

98 


http:Sub.:.68


~60 
~ 

~ 

&5 

/11~ 
PLAZA ELEVADA r 11 !I[

6& NORTE 

~ r~if ···1 PLAZA1 ELEVADA 
6411 CENTRA,.. 

I 
49 

I 

m 
55 

"ill 'I 
" j 

~l .nIl . =~ "'PIJ. PCAT.,.RMA ...TET 
GRUPO ac-xvi sua 

T1KAl., PETEN.. r'R 
ESTADlO 15 

[SCAl.A 1:500 FIGURA 
o 5 10 III 
I I I 31 

PLAZA ELEVADA E$TE 

45 

26 

IfII' 67 

79 

Ji 



-= 
--

-
= 

.Q 

- ;:, 
(I) 

-;::.. . lit.:: 

!Ie: I:! 
I 

au 
Q. 

U 
<.0 ..., 

q: 
~ 

0 i::Q.. 
::l 
Q:
0 

N 
II') 

<t 
~ 
::> 
(!) 

u. 

It) 

0 

-~ 0 
II) 

t.u 

I 

t 




FASE MANIK 3-B (480-550 DC) 

)!:STADIO 16 

Durante el Estadio 16, correspondiente a la parte inicial de lao fase Manik 3-B, el 
conjunto en general mostro cambios substanciales en los diversos sectores' que Ie· 
compusieron. Se adscribieron cam bios respecto a la Plaza Elevada Sur, donde se observo 
la habilitacion de varias escalinatas respecto al edificio Sub-61, mientras que en la 
plataforma Sub-79, construida sobreel Muro Limite Sur, se adicionaron sectores 
determinados en el lado frontal. Respecto de la Plaza Elevada Central se adscribieron la 
construcci6n de un elemento sobre' la anterior Plataforma Sub-49 y modificaciones 
especificas en el edificio Sub-51, como fue' el adosamiento de un nicho en la camara 2, 
donde se exhibi6 el pequeno "Mural del Senor Descendente". La estructura Sub-50 no 
mostro cam bios. ' 

Fue nuevamente laPIaza Elevada Norte la que mostr6 los mayo res cam bios al ser 
elevado el nivel en 0.40 m con la construcci6n de la estructura Sub-71, donde se 
plantean dos. etapas para este estadio. Figuras 33, 45 y 46 

PLAZA ELEV ADA SUR 
Alteraciones importantes fueron la habilitacion de escalinatas secundarias en la 

plataforma Sub-61. Por otra parte, el crecimiento y complejidad de Sub-79 en el limite 
sut' complemento el desarrollo del sector. En el caso de las estructuras Sub-I7, Sub-53, 
Sub-67 y los restos de. Sub-40 en la esquina sureste, no se detectaron modificaciones' 
adscritas a este estadioconstructivo, salvo la construccion de un muro con dos frentes 
que unio a las estructuras Sub-53 y Sub-67, con un drenaje cercano al edificio Sub-53. 
Este muro se unio con la esquina noreste del edificio Sub-53, impidiendo de esta manera 
la . comunicacion con la escalinata .habilitada respecto al edificio Sub-61 durante el 
Estadio 15, la cual descendio hacia el nivel inferior de la Plaza Elevada Sur. Este muro 
estuvo pintado en color rojQ. 

. Por otra parte, tam bien 5e recubrio la esquina suroeste de la plaza, mediante la 
. construccion de un muro adosado al extremo sur del muro Sub-70, remetido respecto a 
·este; el nuevo sector midio 6.40 m hacia el sur, donde nuevamente volteo hacia el este 
con el fin de alCanzar la esquina noroeste de la estructura Sub-53, cerrando asi en 
forma definitiva a la esquina suroeste interior de la Plaza Elevada Sur; para .ello fue 
necesario habilitar. un sistema de canales que permitieran el drenaje del agua captada 
por el area, mediante dos agujeros en· el muro NS y uri agujero en elmuro EO, los 
cuales se fugan baj9 el muro, separandoles distancias aproximadas de 2 m entre ellos. 
Este muro recubrio en forma definitiva a ia anterior escalinata de aSCenso al conjunto 
que se habia habilitado en la esquina suroeste del conjunto, asi como a'los elementos 
descritos para la Plataforma Oeste, pues la habilitacion del nuevo frente sur inc1uy6 la 
elevacion del cuerpo superior, el cual11ego ~ adosarse a la plataforma Sub-79. 

ESTRUCTURA SUB-61 
Esta plataforma se nivela respecto a la parte superior de la banqueta anexa a la 

estructura Sub-49, recubriendo entonees a la escalinata situada en su extrema oeste. Un 
pequeno elemento constructivo de canicter indeterminado fue registrado respecto a la 
plataforma superior, cercano a Ia escalinata central, sin poderse determinar su relacion. 
Sub-61 tuvo entonees tres escalinatas del Iado sur (una saliente, otra remetida y una 
mas, tambien saliente, junto a la estructura Sub-53 procedente del estadio anterior), 
ademas de una escalinata saliente del iado este. De ellas, para e1 ~stadio 16 fueron 
construidas las dos escalinatas salientes. En la esquina sureste de la estructura se 
habilito una escalinata compuesta por dos escaiones, con otro adicional que ya es parte 
del plano frontal de la plataforma. Respecto de Ia escalinata del Iado este, se cornpuso 
de 2 escalones. . 
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ESTRUCTURA SUB-79 
A la plataforma Sub-79, construida durante el estadio anterior, se Ie agreg6 una 

banqueta frontal llegando a adosarse at cuerpo inferior mencionado para el Estadio 15, 
10 eual contribuy6 a formalizar el espacio superior de esta plataforma, sin embargo, no 
se eonocieron restos superiores pertenecientes a este estadio constructivo. 

PLAZA ELEV ADA CENTRAL 
Importantes desarrollos se reflejaron en esta plaza. Se construy6 un nuevo 

elemento arquitectonico sobre la plataforma Sub-49; asimismo, se remodel6 el interior del 
edificio Sub-Sl. No mostraron cambios las estructuras Sub-50, Sub-55, Sub-68 y Sub-69. 

ESTRUCTURA SUB-49 
Sobre la anterior plataforma que fuera eonstruida desde el Estadio 9 fue habilitado 

durante la parte inicial del estadio un edificio del eual se conocieron solamente algunos 
seetores del muro sur, de esquinas angulates y la parte frontal mas saliente que la 
posterior; pudo integrar un edifieio de tipo palacio, con planta en forma de T, 
compuesto de dos camaras, orientado hacia eI este, frente a Sub-68. La severa 
mutilacion que sufrio este edificio impidi6 eonoeer otros seetores relativos al frente del 
edificio, salvo la esquina sureste . 

. ESTRUCTURA SUB-51 
Se Ie construy6 un nieho dentro de la camara 2, en el etia! se exhibio una pintura 

en color rojo y negro, representando una deidad por cuya postura fue denominada 
"Mural del Sefior Deseendente\ localiza en regular estado de conservaci6n. El nicho fue 
adosado al muro posterior de la camara, frente al aceeso construido mediante delgados 
muros laterales, pudiendo responder a Ia remodelaci6n de la jamba oeste del acceso. 

La camara 1, sector Oeste, fue tapiada, con el tap6n del lado este· remetido 
respecto de la jamba del aceeso central al edificio. Esta camara mostr6 u·na serie ·de 
agujeros'-pasador asociados a cada uno de los tres accesos frontaies de Sub-Sl. No se· 
comprende Ia raz6n de este sellamiento al no corresponder a ningun hallazgo interior 
como en el caso del edificio Sub-50, por 10 que se considera que ella se debi6 a 
problemas de can'icter estructural sucedidas en las b6vedas de este sector del edificio. 

HALLAZGOS: Mural del Sefior Descendente (Fig.l30). 

PLAZA ELEV ADA NORTE 
Se construy6 la plataforma Sub-71; dejando aim seetores de los edificios Sub-26, 

Sub-65 y Sub-66, de este ultimo recubrio solamente el escalon inferior, modificando a la 
estructura Sub-42 mediante la construccion de una escalinata inferior res pee to a la Plaza 
Elevada Norte, eompuesta por dos escalones. Se han considerado dos eta pas dentro de 
este estadio. 

ESTRUCTURA SUB-26 
En la primera parte del Estadio 16 se Ie redujo solamente a una pequefia banqueta. 

EI nuevo nivel deja solamente 0.27 m de altura, ademas de Ia banqueta superior y los 
remates, siendo entonces Ia ultima utilizacion de este basamento construido desde el 
Estadio 3 y desde entonces sujeto a multiples remodelaciones, pues durante la segunda 
etapa del estadio se Ie recubre totalmente. 

ESTRUCTURA SUB-71 
Plataforma construida frente al lado este del edifieio Sub-51, elevada a partir del 

piso de la Plaza Elevada Norte. Se Ie construy6 en dos etapas dentro del Estadio 16. 
Originalmente fue una plataforma de dimension menor (5.50 m EO y 0.76 m altura); 
tam bien se habilit6 una escalinata en su extremo este, remetida, compuesta de dos 
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· escalones. Durante la segunda etapa se habilito otra escalinata en el sector oeste. 
tambien remetida, compuesta de tres escalones con el superior mutiIado; esta escalinata 
alcanzo a subir a una plataforma superior. Es decir que en su extremo oeste. Sub-71 
tuvo 1.20 m de altura en su segunda etapa, llegando a adosarse a la esquina noreste de 
la estructura Sub-55. Se conservo el canal situado entre este y Sub-51. 

GENERALIDADES DEL ESTADIO 16 
Dentro del crecimiento y modificacion estructural. este estadio resulta importante 

at cerrarse el espacio de la Plaza Elevada Sur y Central mediante ]a construccion de 
murosde dos caras en el extremo oeste. Por otraparte. por vez primera desde su 
construccion en el Estadio 3, solamente resta una banqueta de 10 que fuera la estructura 
Sub-26. continando el enfasis en un eje E-O en el sector de la Plaza Elevada Norte. Es 
de resaltar· asimismo el recubrimiento por motivos no establecidos, mas que por. 
problemas· estructurales, del extremo oeste de la primera camara del edificio Sub-51. 
Estos problemas tienen su antecedente desde el Estadio 11. cuando fuera construido una 
especie de contrafuerte para sostener la esquina noroeste del edificio. Resalta la figura 
representada en el "Mural del Senor Descendente". adscrita a este estadio, iniciando la 
fase Manik 3-B. 
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ESTADIO 17 


El Estadio 17 se ha dividido en dos etapas constructivas. Son notorios los pocos 
cambios relacionados a la Plaza Elevada Sur, reducidos a los elementos que compusieron 
el Muro Limite Sur. Relacionado a la Plaza Elevada Central se observaron cambios 
severos con la habilitacion de nuevas areas elevadas. Durante la primera etapa del 

. estadio se recubrio a la estructura Sub-42 mediante los muros Sub-77 y la habilitacion 
de la escalinata Subo-74 ascendiendo desde el extrema noreste de la Plaza Elevada 
Central, formando asi un area elevada at noreste del conjunto; asimismo se habHito un 
nuevo frenteo Muro Limite Este, mediante la construccion de Sub-8I, 10 cual forma un 

. area etevada mayor que hem os denominado Plataforma Este, la que permitio la. 
remodelacion del edificio Sub-50, cambiando su orientacion hacia el este y la habilitacion 
de un muro tapon en su costado norte. 

Durante la segunda etapa del estadio se construyeron nuevas escalinatas de ascenso 
hacia la Plaza Elevada Norte, referidas a la esquina noreste de la Plaza Elevada Central, 

o donde 	 fueron construidas dos escalinatas de ascenso hacia la Plaza Elevada Norte, 
Sub-76 y Sub-78, la primera recubriendo la anterior escalinata Sub-74. Es evidente que 
se dio mayor importancia durante este estadio constructivo a la Plaza Elevada NOrte y a 
la Plataforma Este, con el consiguiente crecimiento del Muro Limite Este. Figuras 34, 
35, 45 y 46 . 

PLAZA ELEV ADA SUR 
Ningun cambio fue adscrito a este estadio constructivo en· los edificios componerites· 

de la Plaza Elevada Sur, como Sub-I7, Sub-53, Sub-61 y Sub-67. Solamente un elemento 
de esta plaza mostro cam bios durante la primera parte de este estadio constructivo, la 
anterior plataforma Sub-79 fue eubierta por un nuevo basamento, Sub-80. 

ESTRUCTURA SUB-SO 
En el Mum Limite Sur se recubri6 la anterior plataforma Sub-79, habilitando otra 

de planta rectangular, Sub-80 (22 m EO y 10 m NS), reutilizando algunos elementos de 
etapas anteriores, como fueron muros de Sub-40 y Sub-79, incluyendo Ia misma esquina 
sUfeste. No mostro molduras en faldon. 

En relacion a la esquina suroeste se llevo a cabo un cambio, aparentemente 
ampliando el sector con plataformas hacia el sur, de las euales se obtuvo poco registro, 
aunque se considero que llegaron a cubrir todos los elementos anteriores referidos a la 
Plataforma Oeste. 0 

Junto a la plataforma Sub-80 se habilito una pequefia escalinata eompuesta por 2 
escalones, con una tercer contrahuella que forma parte del plano frontal de estas 
banquetas. Respecto de la escalinata inferior adosada al cuerpo inferior, se recubrio 
parte de ella con un nuevo piso del sector sur, conservando solamente un resto del 
escalon superior. La banqueta superior estuvo integrada por un plano inclinado, un 
ascenso yuna plataforma en donde arranco un nuevo muro, el eual fue a rematar en la 
plataforma superior unida al muro posterior del edificio SUob-53. 

Fue detectado que algun elemento adicional fue construido en el lado sur de,0 

Sub-SO, a 3 m de su esquina sureste, en este caso una escalinata que asciende hacia el 
este, conservandose solamente 2 m de largo NS y 1.30 m de saliente; este elemento se 
conoci6 solamente respeeto a su union con Sub-SO por la fuerte destrucci6n causada por 
la erosion del terreno en su precipitado descenso hacia el sur. Consistio de 2 banquetas 
.040· escalones, formandose un escalon superior ·que forma parte del plano frontal de 
un talud. 

PLAZA ELEV ADA CENTRAL 
Tampoco en la Plaza Elevada Central se desarollaron cambios notorios en los 

edificios que Ie integraron (Sub-49, Sub-51, Sub-55, Sub-68 y Sub-70). Debido a la 

105 

0 



habilitacion de nuevos limites del conjunto hacia el este desde la primera etapa, se 
efectuaron remodelaeiones importantes res pee to al palacio Sub-50, al alterarse la 
orientacion de su parte posterior. Tambien se agrando la esquina sureste del conjunto 
mediante la construeeion del muro limite Sub-8I, formandose as! una nueva Plataforma 
Este. Se recubrio tota1mente al edificio Sub-42 con la construccion de un sector 
elevado en la estructura Sub-77, perteneciendo entonceseste ultimo sector a 1a Plaza 
Elevada Norte, hacia donde se ascendi6 durante la primera etapa del estadio mediante la 
esealinata Sub-74. 

Respecto a la segunda etapa del estadio se habilitaron nuevas escalinatas para 
ascender bacia la Plaza Elevada Norte, referidas a la esquina noreste de la Plaza 
Elevada Central; estas fueron Sub-76 y Sub-78. 

ESTRUCTURA SUB-50 
Durante la primera etapa delestadio se tapio el acceso entre las camaras 1 y 2 del 

edifieio. Esta situacion condujo a orientar aeste edificio. tanto al este como at oeste, 
. integrandose asi dos edificios distintos, el frontal de tres accesos y una camara, del tipo 

D... l y el posterior que ve hacia el este, de dos camaras y acceso' central, es .decir del 
tipo C-2. -No se conocio este acceso en particular por encontrarse destruido por la 
intrusion posterior de las camaras que contuvieron alEntierro PNT-174 y otros 
elementos durante el Estadio 19, las cuales rompieron todo el limite este del edificio 
Sub:'"50. 

Este edificio se abrio entonees hacia 1a -Plataforma Este que fuera ereada entonees 
mediante la construecion de un nuevo Muro Limite Este representado por la estructura 
Sub-81. Se construyo una tercera camara en este palacio mayor, cubriendo aun una 
mayor area que en el estadio constructivo anterIor, por 10 cual fue necesario abrir un 
acceso en el muro posterior de la segunda camara, adecuando un escalon entre ellas. 
Para este momento, la estruetura Sub-50 tuvo 15.70 m NS y 12.15 m ·EO. Correspondio 
entonces a un edificio del Tipo D, Variante 3, con tres accesos frontales, tres camaras y 
entre elIas, accesos tentrales. 

ESTRUCTURA SUB-74 
Durante la primera etapa del estadio se recubri6 a la estructura Sub-42y a la 

plataforma Sub-71, formandose un nuevo nivel al cual se ascendio mediante 1a escalinata 
Sub-74, situada junto a1 extremo este de la plataforma Sub-7l. En forma remetida, 
estuvo formada por dos tramos, el inferior compuesto por 7 escalones; entre ambos 
tramos existe un descanso donde arrancan otros 5 escalones. . 

ESTRUCTURA SUB-76 
Esta estructura fue construida en la segunda etapa del estadio, recubrio a la 

anterior plataforma Sub-71, utilizando como muro inferior a los muros >de aquella, 
habilitando ademas una nueva esealinata ascendiendo a1 este hacia la Plaza Elevada 
Norte; esta recubrio a su vez a Sub-74,por 10 que conservo la misma distaneia bacia la 
estructura Sub-51; estuvo compuesta·por 9 escalones: . 

ESTRUCTURA SUB-77 
Durante la primera etapa del estadio, recubriendo a la estructura Sub-42 fue 

construida Sub-77. constituida por altos muros esquinados construidos sobre la 
Plataforma Este. En su lado sur tuvo 13.25 m EO, incluyendo diversas espigas; su lado 
este tuvo que formar 1a Plaza Elevada Norte, quedando un area de 11.50 m hacia el este 
para aicanzar el descensode Sub-BI, mientras que hacia el sur bubo 31 m tambien a 
Sub-81. 

Al construirse Sub-77 tambien se habilito un muro de dos caras entre esta 
estructura y eI lado norte del edificio Sub-50, construido sobre una banqueta formada 
por la Plataforma Este; tuvo drenaje. 
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ESTRUCTURA SUB-78 
Tambien durante la segunda etapa del estadio y coincidente con la habilitacion de 

Sub-76. se construyo la escalinata Sub-78, que asciende hacia el norte a partir de la 
Plaza Elevada Central, sustentada en una banqueta, la cual cubrio el espacio hasta la 
jamba del acceso este del frente sur de fa estructura Sub-51. La escalinata estuvo 
compuesta por 9 escalones los cuates ascienden hacia la plataforma superior de Sub-77 y 

,el nivel 254.72; su construccion causo el cerramiento del acceso hacia la camara 2,' 
sector este, del edificio Sub-51, mediante un tapon rustico sin repello 0 estuco, co]ocado 
sobre una banqueta. tambien remodelacion. 

PLAZA ELEVADA NORTE 
Los cambios adscritos a la Plaza Elevada Norte durante este estadio constructivo se 

limitaron a los accesos formados desde la Plaza Elevada Central, a los cuales se reririO 
anteriormente. Durante la primera etapa del estadio se Ie habilito mediante la 
construccion de las plataformas Sub-74 y Sub-77, las cuales recubrieron tanto a la 
estructura Sub-42 como a las estructuras restantes asociadas a la anterior Plaza Elevada 
Norte, es decir a Sub-26, Sub-65 y Sub-66. Respecto a la estructura Sub-65, este nuevo 
nivel lleg6 a empatarse con su plataforma superior, la cual fue reutiHzada nuevamente 
hastallegar a su limite norte, el mismo formado desde la estructura Sub-62. 

Durante la segunda etapa del estadio se conserv6 el nivel superior de 254.72 pues 
los cam bios solamente refieren a las escalinatas Sub-76 y Sub-78. No hubo registro de 
otroscambios relacionadoS. Esta ampliaci6n dej6 una superficie' mayor de 
aproximadamente 10 m EO. y 52 m NS, sobre la cual no se. detectaron nuevas 
construcciones; ello posibilito que en. el estadio posterior se formara la Plaza Elevada 
Noroeste. con la construccion de nuevas unidades. 

ESTRUCTURA SUB-73A 
Relacionado al area mayor referida de 70 m EO y 52 m NS, es posible que un 

elemento pueda asociarse a este momento; se trata de una pequefia escalinata· que. 
asciende hacia el este, consistente de dos escalones que fueron· cortados en su sector 
norte; se cOllocio solamente 1 m de largo NS, que fuera habilitado en dicho sector; de 
ella no se obtuvieron referencias concretas salvo su posicion. 

GENERALIDADES DEL ESTA'DIO 17 
Represent6 un momenta de cambios mayores, cuando se desarroll6 la forma del 

asentamiento que rigio enla fase Manik 3-B (488-550 DC), hasta el abandono del 
conjunto a finales de cHeha fase, por 10 que su anaHsis resulto fundamental en la 
comprensi6n del momenta tardio del Grupo 6C-XVI. Es evidente que el crecimiento de 
las plazas eIevadas resulto insuficiente para Ia. dimension de las plataformas que se 
pretendieron acomodar, por 10 que se recubrieron sectores anteriormente ocupados por 
diversos edificios y recintos, construyendo un sector' norte mayor y ampliando los limites 
del conjunto hacia eI este. . 

107 




L 

! . 

~-r=~~--==--=---
j

II 

I 
I! 

PLAZA ELEVADA NORTE 

:::::i 7!JA 

77 

-==--===---=-=--=-=~-- .. I 

. . I 
'. ~ 

. h 

PLAZA ELEVADA ESTE 81 

64 

70 

Pl.ATAFORMA OESTE 

GRUPO 6C- XVI- Sub 
TIKAL. PETE" 

ESTADIO l~ 

ESCALA I: SOO 
o II 10 m 

I 

-:::





ESTADIO 18 


Los cambios mas representativos del Estadfo 18, correspondiente a la fase Manik 
3-B, sucedieron en relaci6n ados sectores del conjunto. Respecto de la Plaza Elevada 
Sur, continuaron las cambios asociados al limite Sur, con la 'construcci6n en su extremo 
oeste de una estructura de dos camaras, Sub-83, adosada al talud de epoca anterior. 
Por otra parte,respecto "de la Plaza Elevada Central se sucedieron modificaciones 
importantes al recubrirse par completo la camara sur del edificio Sub-51 y los muros de 

'la estructura Sub-68, elevando parte del sector a1 mismo nivel que el de la Plaza 
Elevada Norte, ascendiendo a ella mediante la escalinata Sub-82, construida entonces. 
En la Plaza Elevada Norte no sucedieron cambios asignables a este estadio constructivo 
y fue mas bien la. formalizaci6n dela Plaza Elevada Noroeste la que marc6 las ' 
modificaciones en el sector, mediante la habilitaci6n de la plataforma Sub-73. Figuras 
36, 37, 45, 46 y 122 

PLAZA ELEV ADA SUR 
Los cam bios principales se refirieron a la construcci6n del edificio Sub-83, 

compuesto por dos camaras, la posterior, menoren dimensi6n, asi como a la habilitacion 
de una escalinata remetida compuesta por 5 escalones, adosada al muro oeste de la 
plataforma Sub-SO. Esta ultima estructura fue adosada al talud del Muro Limite Sur, por 
10 que no fue necesaria la construcci6n de un muro norte para ella. 

ESTRUCTURA SUB-83 
Edificio de planta rectangular (3.90 m NS y 9.80 m EO), compuesto de dos camaras, 

con escalon entre' ellas. El acceso es centrado hacia el este. Elacceso hacia la 
'segunda camara fue .idealizado en forma centrada, as! como tambien se idealiz6 el vano 
del aeceso hacia e1 sur, del eual se conoei6 solamente la jamba este; todo 10 demas fue 
mutilado. 

Durante el siguiente estadio constructivo, el 19, se cerr6 el acceso frontal del lado 
Este mediante un tap6n, quedando de esta manera habilitado solamente el acceso del
lado Sur. En el muro exterior frontal del lado Este fue habilitado un canal de drenaje 
en posici6n verticaL En relacion a Sub-SO se habilit6 tambien una escalinata remetida 

. al sur del muro norte exterior del conjunto' (Muro Limite Sur), eompuesta de 3 
escalones. 

PLAZA ELEV ADA CENTRAL 
Sujeta a, cambios mayo res durante este estadio constructivo, la plaza se redujo 

'considerablemente en tamano por el recubrimiento tanto de la camara sur del edifieio 
. Sub-51 como de los muros que integraron al edificio Sub-68, ambos elementos cubiertos 
por la eonstrueci6n de una nueva escalinata, Sub-S2, que ascendi6 hacia un sector 
elevado, respondiendo. al creeimiento de la Plaza Elevada Norte, formandose asi un 
amplio sector qUe cubri6 asimismo el muro norte de la estructura Sub-50, terminando en 
el muro habilitado respecto de la plataforma Sub-77 hacia la Plataforma Este del 
conjunto. 

ESTRUCTURA SUB-51 
Con el recubrimiento total de la camara Sur de la estructura Sub-51,. re~:ult6 

interesante que d,el palacio solament~ quedaron en funci6n las camaras frontales, de una 
manera 'hundida, a las cuales sedescendi6 mediante la escalinata Sub-76, tal vez 
enfatizando la conservaci6n ritual del nicho que mostr6 al mural del "Senor 
Descendente" asociado a la camara 2. 
. En el extrema oeste de la segunda camara fue habilitada asimismo una escalinata 

saliente compuesta de aproximadamente gescalones de los cuales se eonocieron 
solamente los dos inferiores. De esta manera se habria conservado en funci6n el 
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drenaje Sub-69, situado a1 norte de dicha escalinata. Este e1emento ascendio hacia la 
plataforma elevada formada por la estructura Sub-82, tambien construida en este estadio . 

. ESTRUCTURA SUB-S2 
Sub-82 fue una amplia escalinata de 8.50 m EO y 4.14 mde saliente, compuesta por 

10 escalones, con los dos escalones inferiores salientes del plano de las banquetas de 
ascenso hacia el edificio Sub-50. A1canz6 una altura de 3.19 'm.Se Ie mutilo en su 
extremo oeste. 

PLAZA ELEV ADA NORTE 
Las modificaciones asociadas a la Plaza Elevada Norte durante este estadio 

constructivo se refirieron a la ampliaci6n del area hacia el· sur, mediante el 
recubrimiento de los elementos descritos en la Plaza Elevada Central,· sin detectarse· 
modificaciones respecto a las· estrueturas Sub-76 y Sub-77. Se habiIit6 la plataforma 
Sub-73 respecto de la Plaza Elev.ada Noroeste. 

PLAZA ELEVADA NOROESTE 
Respecto del sector norte del conjunto fue habilitado una .nueva area elevada 

recubriendo las anteriores evidencias constructivas definidas por los edificios Sub-65 y 
Sub-66, utilizando el nivel 255.03 y extendiendo el area de la plaza hacia el oeste, 
recubriendose asi el lado Oeste de Sub-65. En este espacio se habilit6 la plataforma 
Sub-73. 

ESTRUCTURA SUB-73 
Plataforma orientada hacia el oeste, con 1.10 m de altura, la eual consisti6 de. un 

frente compuesto de escaHnata central de 4 escalones situ ada sobre un piso de .nivel mas 
alto que la plataforma superior de la estructura Sub-65 de la Plaza Elevada Norte. 
Debido a la fuerte muti1aci6n efectuada a esta plataforma,se conoci6 solamente el· 
sector frontal norte y parte de la escalinata. . 

. Esta estructura mostr6 la figura de un jaguar de 3.65 m de· frente, modelado en 
estuco, flanqueando a la escalinata; tuvo 0.85 m de altura, con un marco que Ie rodea, 
de 0.15 in, tallado en la misma piedra. Se distinguen los caninos, un tanto estilizados y 
redondeados siguiendo la forma de los labios, la nariz prominente, la secci6n inferior de 
los ojos y las orejeras, con restos de estuco pintado en color rojo (Valdes 1983:128). A 
su Iado se rocalizo un remetimiento, en donde se adiciono posteriormente otro sector 
(Estadio 19). Se propone otra figura semejante en el· sector sur del frente de la 
plataforma. ... . 

En una situacion . hipotetica se ealcula que la estruetura· Sub-73 fue de planta 
cuadrangular, de 14.30 m por 1ado. No se conoei6 ningun elemento que se refiera a los 
laterales, por 10 que se desconoce si tuvo molduras U otros elementos arquitectonicos. 
SoIamente puede agregarse que Ia plataforma Sub-73 estuvo situada a 14 m al sur del 
Muro Limite Norte del conjunto. Su desviacion fue de 10 grados Noreste .. 

En Ia exploraci6n efectuada aWis la Figura del jaguar se determin6 1a presencia de 
un muro· situado a 1.10 m tnis ella, el que fue a unirse a la escalinata, por 10 que se 
considera que pudo ser una estructura primaria construida durante el Estadio 19 6 pudo 
ser un elemento estructural formado para sostener a la figura estucada que representa 
un jaguar. 

Valdes (1983:129) considera que para esta etapa .se habilit6 frente a Sub-73 una 
edificacion de material perecederorepresentada por el hallazgo de dos agujeros de poste . 
de 0.30 m de diametro, perforados en el pi so de la plaza y posteriormente cubiertos por 
la plataforma Sub-75. En el interior de uno de eUos fue descubierto el Escondite' 
PNT -026, compuesto de una concha bivalva de Spondylus entre restos de posible madera, 
por 10 que seria dedicatorio a dicha estructura de material perecedero. 

HALLAZGOS: Escondite PNT -026. 
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GENERALIDADES AL ESTADIO 18 

Este estadio constructivo, parte integral de la fase Manik 3-B, acentuo algunos 

aspectos que determinaron el patron de asentamiento del conjunto durante esta epoca, al 
continuar incrementando las dimensiones hacia el sur y suroeste, asi como al desarrollar 
la importancia de la Plaza Elevada Norte, mientras el sector este del conjunto continuo 
limitado por los mismos muros del estadio constructivo anterior. Esta situacion resulto 
mas evidente con la construccion de Sub-73 en la Plaza Elevada Noroeste. 

Dichas remodelaciones son importantes al asentamiento del conjunto, por 10 que el 
Estadio 18 fue una etapa constructiva definida resaltando la construccion de edificios 
asociados al Muro Limite Sur y al extrema suroeste, asi como a lal constante elevacion 
de areas para unir sectores de las Plazas Elevadas Norte y Central. Sin embargo~ es 
notorio el cese en el crecimiento de los limites exteriores del sitio, aunque no· se 
conocio suficiente en referencia at lado oeste del asentamiento. 
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ESTADIO 19 


, Se eonoci6 poco detalle arquitectonico respecto al Estadio 19, en relaci6n a la 
secci6n sur del sitio, ya en un momenta medio de la fase Manik 3-B (ca. 500-510 DC), 
sin embargo, los datos conocidos son importantes para llegar a cOinprender el desarrollo 
y la desaparici6n de este conjunto dentro del asentamiento especializado de Tikal. Los 
nucleos a considerar son las Plazas Elevadas Sur, Central, Norte y Noroeste, asi como 
una serie de edificios que se desarrollaron en un nucleo hacia el este, el denominado 
Grupo 6C-XIX. Tambi6n creci6 el conjunto hacia el oeste, cubriendose los elementos 
asignados a la Plataforma Oeste. Figuras 38 t 39, 45, 46 y 123 

PLAZA ELEV ADA SUR 
Respecto a la Plaza Elevada Sur se recubrieron los edificios Sub-61, los eSCalODeS 

de Sub-I7, tambien .cubriendo a S!Jb-53 y Sub-67, creando en esta area otro de los 
sectores elevados· del conjunto. No se modific6 a Sub-gO, mientras que se detectaron 
cam bios respeeto a Sub-83. Estos cambios dejaron como unieo edificio asociado a los 
sectores elevados del· conjunto, al anterior recinto que habia sido elevado sobre el 
basamento Sub-17, en cuya parte lateral se formaron las banquetas que integraron los 

. nuevos limites este y sureste (Sub-84). 

ESTRUCTURA SUB-B3 
Se remode16 a la estructura Sub-83 al eerrarse el acceso del Jado frontal Este, 

conservando soIamente el acceso en eI lado Sur. Dieho cerramiento incluy6 el 
recubrimiento de anteriores elementos como la escalinata para ascender hacia Sub-80; 
tam bien a la escalinata del cuerpo inferior de esta estructura y se deposit6 asimismo el 
Escondite PNT -053. . 

Esta modificaci6n permiti6 habilitar un nuevo frente inclinado situado sobre la 
plataforma superior de Sub-SO, de 1 m de altura promedio, el eual debio llegar a 
descansar sobre los muros. de Sub-83, formando entonees parte de las plazas elevadas, 
recubriendo de esta manera a los restos arquiteet6nicos de la Plaza Elevada Sur,es 
deeir la parte inferior de Sub-I7, quedando aun en uso el recinto anterior. En relaci6n 
a la 'plataforma" superior de Sub-80 se habilit6 asimismo una banqueta de 0.35 m de 
altura. 

HALLAZGO: Escondite PNT -053. 

PLAZA ELEVADA CENTRAL.-NORTE 
Por otra parte, la Plaza Elevada Central y la Plaza Elevada Norte se unieron en un 

.. solo espacio mayor·, recubriendose todos los elementos arquitect6nicos aun presentes 
duranteel estadio anterior y conservando el mismo Limite Este integrado par dos 
banquetas claramente definidas, utilizando como banqueta inferior la anterior Sub-81 y 
como muros superiores se eonstruy6 a la estruetura Sub-84. 

El nivel superior formado por la estructura Sub-84, es decir el 254.75/97, fue· 
extendido nuevamente hacia el norte para aleanzar los em pates relacionados a la 
plataforma superior de la estructura Sub-65 en un nivel 255.03, como se habia realizado 
desde el Estadio 17, aunque el limite Norte pudo alterarse entonees por las 
construceiones referidasa la Plaza Elevada Noroeste. De esta manerase form6 una 
extension mayor de 81 m NS sobre la eual no pudo detectarse la presencia de 
edificaeiones, salvo respeeto a la Plaza Elevada Noroeste . 

. Fue entonees que se habilitaron las tres camaras que integraron el complejo 
funerario final del eonjunto, construidas dentro de la estruetura Sub-84, eada una de 
ellas con su propia esealinata, destruyendo parcialmente el sector este del edificio 
Sub-50. $on las camaras Sub-85/87. 
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· Junto al acceso· frontal Norte del edificio Sub-50 fue localizado el Escondite 

PNT -042, junto aI ,muro tap6n del acceso lateral Norte, situado sobre el piso exterior en 

una caja de ofrend a hecha en piedra y de forma rectangular, que' represent6 el 

re9ubrimiento de la escalinata Sub-82 del estadio constructivo anterior. Su asociaci6n 

cefcana at anterior enterramiento PNT -141 es sugestivo· de que se conmemor6 

nuevamente esa deposicion. 


ESTRUCTURA SUB-84· 
Esta estructura recubri6 a la mayor parte del conjunto, formando una plataforma 


superior de grandes dimensiones. Solamente se conoeieron sus muros respeeto del lado 

Sur, de dos cuerpos, compuestos en este easo por una banqueta inferior la cual fue 

parte de la anterior plataforma Sub-49, el muro inclinado de la .secci6n inferior y el 

muro de la seci6n superior, para alcanzar el nivel superior (nivel 254.75). 


· Estos altos muros muestran. dos remetimie,ntos,por 10 que arrancan diferentemente 

. en relaci6n del vertice de la banqueta. La parte saliente mostr6 lei presencia de· espigas .. 


·Se habilitaron agujeros de drenaje respecto de la parte inferior del muro, tanto en 

Itt secci6n saliente como en la· remetida. No se conoci6 desde donde proceden estos 

agujeros,· posiblemente de areas de edificios que ya no fueron conocidos pOr la erosi6n 

del terreno. 


,HALLAZGO: Escondite PNT -042 (Fig.86). 

ESTRUCTURAS SUB-85/87 
La camara Sub-85 es la situada ha9ia el sur; originalmente se plantea que estuvo 


unida a la camara central Sub:-87. Consiste de una escalinata que asciende hacia el sur, 

compuesta de 6. escalones eubiertos de un 'grueso estueo, el cual tambien se observo 

dentro de las camaras. En su primera etapa este recinto tuvo 3.90 m EO y 2.25 in NS. 

EQ'sti segunda .etapa. se redujo medja.nte la adici6n de muros tanto alnorte como en los 

laterales, teniendo entonces 1.85 m NS y 2.90 ffi. EO. La escalinata> se encontr6 


. despJazada hacia el oeste; a]canzo su nivel superior a 2.53 m. En su >interior se locaJiz9 
una concentraci6n de materiales que incluy6 abundantes fragmentos de incensarios, 
artefactos en pie,dra y, concha. . 

'. Respecto a Ia camara Sub-87 se eonsid.er6 que originalmente estuvo unida con 
Sub-8S mediant~ un aeceso eentrado respeeto al lado Sur del recinto. Su esealinata. 
asciende hacia el este, compuesta de 7 escalones .tambien eubiertos de un grueso estuco. 
EI recinto no muestra las dos etapas presentes en el anterior·y tuvo 1.95 m NS y 2.90 m· 
EO. La escalinata se encuentra centrada respecto at lado Este; aleanz6 su nivel superior 
a 2.78 m. En su interior tambien se localizo abundante material ceramico, asi como al 
Entierro PNT -179. 

El recinto del extrema norte es la camara Sub-'86, la cual no parece haber estado 
unida a las restantes como en el caso mencionado anteriormente, sino que separada de 
elIas por un muro. Su escalinata asciende hacia el norte, en posicion centrad a respecto 
del lado norte de la camara,compuesta de 6 escalones aproximados, conociendose 

. solamente los dos escalones inferiores,pudiendo alcanzar su nivel superior a 2.57 m 
aproximadamente. El recinto midi62.80 m EO y 2 m NS, tambien recubierto' de grueso 
estuco, el cua}, como· en los demas casos,no tuvo un buen terminado, presentando un 
acabado irregular, todo ello hace eonsiderarque fueron construidas y dedicadas para 
efedos funerarios. En su interior se localiz6 elEntierro PNT -174. 

HALLAZGOS:. Entierros PNT -174 y PNT -179 (Fig.64). 

PLAZA ELEV ADA NOROESTE 

En relacion a la Plaza Elevada Noroeste se registraron cambias mayores al·· 


, modificarse la plataforma Sub-73 y la construcci6n de Ia plataforma cuadrangular Sub-7S, 
deeorada mediante mascarones en sus cuatro ladas. Esta construcci6n pudo causar el 
recubrimiento del Muro Limite Norte, el eua! seguia siendo el muro posterior. de· la 
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plataforma Sub-65; fve recubierto por otro muro asentado sobre el nivel 253.03, el cual 
se conocio a 8 m de distancia del anterior limite, aunque no consideramos que la 
extension del conjunto fuera por tanta distahcia. Es importante mencionar que no pudo 
determinarse fa extension de esta plaza hacia el oeste. . 

ESTRUCTURA SUB-73 
Respecto de la esquina noroeste del edificio se detecto una modificacion consistente 

en la adicion de un muro remetido, decorado mediante un simbolo de I m de largo que' 
podria representar un ojo estilizado, posiblemente de un felino (Valdes 1983:128) yen su 
extremo, la presencia de una escalinata cuya mutilacio impidio conocer su largo NS. 
aunque consideramos no debio tener mas de 1 m, compuesta de 4 escalones. 

La presencia de este elemento adicionado condujo a que en forma hipotetica se Ie 
proponga en forma similar respecto al extremo suroeste. De esta manera, la estructura 
Sub-73 hubiera perdido su forma cuadrangular. Esta posibilidad se apoya en la presencia 
de los restos de escalones hacia el sur y en la distancia propuesta (Sub-73A), aunque 
estos se encontraron remetidos respecto de· la posicion que por simetria les 
corresponderia. De ser esta situacion correcta, la dimension de la escalinata central de 
Sub-73 hubiera tenido 7 m de largo NS. 

ESTRUCTURA SUB-75 
La construccion de la plataforma Sub-75 fue el rasgo mas relevante del estadio 

constructivo en cuestion; estuvo orientada hacia el sur, compuesta por muros entrantes y 
saIientes, 10caJiza.da a solamente' 0.85 m del frente de la plataforma Sub-73. 

Consistio de una plataforma de planta cuadrangular construjda 'con piedras calizas 
talladas y compuesta de un solo cuerpo, de 1.81 m de altura y 13.50/14.50 m por Jado; 
odginalmente tuvo 1.50 m de altura, alcanzando 1.85 m luego de su remodelacion. ' En 
los lados Norte, Este y Oeste, se conformo un sector saliente en la seccioncentral, 
seguido de sectores remetidos que llegaron a formar las esquinas. EI lado Sur 0 frontal 
estuyo integrado par un sector saliente. el cual incluy6 la escalinata , entre dos sectores 
que integraron el muro frontal mas saliente; hacia las' esquinas se desarrolJaron· 
nuevamente secc10nes entrantes hasta alcanzar las esquinas. 

Los muros tienen moldura en todos los caSos, jugando sus entrecalles a distintas 
alturas entre los sectores salientes y entrantes. Parece haber sostenido una plataforma 
baja, 0.20 m de altura, sobre su plataforma superior, conservandose solamente en el 
extrema noroeste alguna evidencia de ella, indicando que debio ser de planta 
cuadrangular tamoien (Valdes 1983:133). 

Se elaboraron cuatro mascarones por cad a lado, es decir que dos se situaron en la 
secci6n central saliente y uno en cada sec cion entrante que condujo hacia las esquinas; 
solamente en el lade frontal se vio interrumpida esta secuencia par la escalinata frontal, 
aunque par la total mutilacion de dicha escalinata y de la, esquina suroeste de la 
estructura, no se conocieron los mascarones frontales. 

Estos mascarones son simi lares entre si, representan bustos, brazos replegadosa la 
altura de la espalda como si estuvieran reposando sobre una superficie no visible en el 
diseno; con la boca semi-abierta, la nariz curveada y los ojos cuadrados. Estuvieron 
ornamentados de brazaletes, collar, orejeras y una especie de turbante.· Una de elIas, en 
el lade Norte, conserva marcas de estuco pintado de color rojo (Valdes 1983:134). 

Es posible que a Ia construccion de Sub-75 se intentara colocar un escondite 
dedicatorio frente a una de las mascaras del lado Norte (central este) por el hallazgo de 
una cavidad estucada de 0.50 m de profundidad y 0.60 m de diametro,'la cual rue hallada 
vacia y sin senales de saqueo, cubierta por dos pisos (Valdes 1983:135). Los demas 
mascarones no mostraron este rasgo. 
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GRUPO 6C-XIX 

ESTRUCTURA SUB-88 


Al este del Grupo 6C-XVI comenzo a integrarse un nueleo de plataformas, las 
cuales dieron inicio con el basamento Sub-88, situ ado a 22 m de la banqueta inferior del 
Muro Limite Este, sobre un nivel de 254.89, localizandose otro piso mas bajo, del cual 
no se tienen otras referencias. Las dimensiones de esta plataforma rectangular fueron 
de 15.35 m NS, 9 m EO y 0.35 m de altura. 

GENERALIDADES DEL ESTADIO 19 
EI Estadio 19 representa el ultimo momenta constructivo importante en el Grupo 

6C-XVI. Vados eventos de importancia sucedieron en este grupo entonces: 
Por una parte, la deposicion de los entierros asociados a las camaras 85/87 

representa un' momento de definicion en que depositan personas de grupos de dominio 
del Manik 3-A,con ofrendas y modos funerarios de dicha fase pero ya durante tiempos 
Manik 3-B. un caso similar 10 representa el Deposito Problematico PNT-21 del Grupo 
6D-V. 

. Por otra parte, et agrandamiento notable del sitio hacia el Este con 1a construccion 
de Sub-88 es un indicio tambien de que Iii permanencia de habitacion y ocupacion del 
conjunto es continuada desde estadfos constructivos anteriores. Ello responde asimismo 
al recubrimiento general de las anteri<;>res estructuras a la construccion del basamento 
mayor Sub-84. 

Rasgo principal de este estadio constructivo· fue la habilitacion en Ia Plaza Elevada 
Noreste del basamento ctiadrangular Sub-7S, decoado mediante mascarones en sus cuatro 
costados y ultimo edjficio en ser construido en forma integra en el grupo 6C-XVI. Fue 
una estructura reformada en etapas aun posteriores. Marco un estilo prominente ert la 
rase Manik 3-B, una te.cnica constructiva diferente aI utilizar piedra menor, mientras que 
el estiloarquitectonico continua en usa, al iguaI que en etapas anteriores, con la 
apJicacion de entrecalles a distinta altura y molduras en .raldon. 
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ESTADIO 20 


Los cam bios relacionados al sector sur del sitio durante el Estadio 20 son poco 
conocidos por situarse ya directamente sobre la superficie. Sin embargo, es importante 
considerar que se recubrieron completamente los ultimos recintos abovedados con que 
contaba el conjunto, es decir Sub-I7 y Sub-83. Figuras 40, 41, 45 y 46 

PLAZA ELEVADA SUR 
Se recubrio en forma parcial a la Plaza Elevada Sur con la construccion de un 

nuevo frente sur, de 1.50 m de altura, construido sobre la plataforma Sub-80, asi como 
se clausuro completamente al edificio Sub-83, formandose una plataforma de II m de 
ancho NS. Al rellenarse Sub-83 fue depositada una amplia concentracion de materiales 
(PNT -022), la cual represento una buena manera de fechar estos ultimos momentos 
constructivos durante la parte avanzada de la fase Manik 3-B. A este nuevo frente se 
ascendi6 mediante una escalinata situada en la Plaza Elevada Sur, compuesta de 3 
escalones 0 banquetas para alcanzar la plataforma superior. 

PLAZA ELEVADA CENTRAL-NORTE 
Respecto de la Plaza ElevadaCentral-Norte no se detectaron modificaciones. Fue 

mas bien la Plaza Elevada Noroeste donde se registraron los cam bios mas significativos; 
asi como en el nUGleo al este del conjunto conocido como Grupo 6D-XIX. La dimension 
del conjunto hacia el oeste aumento en forma indeterminada, sin conocerce los nuevos 
limites del conjunto. 

PLAZA ELEVADA NOROESTE 
ESTRUCTURA SUB-75 

Cubriendo los mascarones del frente sur de la plataforma, Sub-75 se 'adicionaron 
figuras en estuco dentro de paneles enmarcados. Se conocio solamente la referida aI.. 

. sector este, identificada como "Senor de los Espejos", mientras la correspondiente al 
sector Oeste. fue destruida por mutilaciones efectuadas durante estadios constructivos 
aun posteriores, asi como fuera el caso de la escalinata. Estos paneles estucados 
estuvieron situados junto a la escalinata central. La diferencia en altura respecto del 
panel estucado fue solucionada conservando en uso parte del anterior muro que portaba 
mascarones y ele't'ando la plataforma hasta 1.85 m, conservando posiblemente la marca de 
la banqueta superior. En los restantes lados, los mascarones siguieron en uso sin 
ninguna alteracion. Su habilitacion condujo a subir el nivel del piso en el lado Sur sin 
afectar con ella a los restantes lados. 

La figura del' "Senor de los Espejos" mide 1.48 m de largo, bordeado de un marco 
de 0.23 m de ancho. En total, miden 1.94 m de largo y 1 m de altura. Representa un. 
personaje sedente, tallado parcialmente en piedra, con los detalles en estuco sobre 
tierra, cubierto' de estuco rojo, encuadrado en un circulo formado por pequenos 
elementos circulares con una media luna en el interior. Tieneei rostro destruido, . 
sentado con las piernas cruzadas, ve hacia el oeste, aunque el torax' en posicion 
dinamica revierte la imagen. Torso desnudo aunque lleva un cinturon' ricamente 
decorado en su lado izquierdo. Ornado con orejeras, collares y brazaletes (Valdes 
1983:141). 

GRUPO 6D-XIX 
ESTRUCTURA SUB-88 

Los cam bios mas evidentes de este estadio constructivo' se relacionaron al grupo 
surgido al este del conjunto, es decir en el Grupo 6D-XIX, donde lao plataforma Sub-88 
se remodelo con la construccion de una banqueta frontal. 
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ESTRUCTURA SUB-89 
Frente a Sub-SS se· construyo ademas otra plataforma rectangular, Sub-89, de 9 m 

EO, 14.45 m NS y 0.90 m de altura, mostrando una banqueta frontal oeste. Esta 
estructura estuvo situada sobre el mismo nivel en que ·fuera construida originalmente Ia 
estructura Sub-88 (nivel 254.94). 

GENERALIDADES AL ESTADIO 20 
Es de resaltar que, como en el caso del Estadio 19, fueron las mismas areas del 

conjunto las que siguieron desarrollandose. Por una parte, en el area del Grupo 6D-XIX 
se elevo una nueva plataforma rectangular que torna mas complejo el asentamiento de 
este sector .. 

Sin embago, es nuevamente en relacion al basamento Sub-75 donde se observani el 
cambio mas relevante del Estadio 20, al destruirse los mascarones que decoran el frente 
y 5e remodela el sector mediante paneles con figuras en estuco, una tecnica decorativa 
no conocida anteriormente en este grupo y muy poco usual en la arquitectura de Tikal. 
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ESTADIO 21 

La remodelacion mostrada en el conjunto se detect6 en elementos menores, ahora 
imprecisos por la avanzada erosiO'n del terreno. En la Plaza Elevada Sur la (mica 
modificaci6n registrada fue la construcci6n de un muro NS que recubrio 1a escalinata 
habilitada con el fin de ascender a la plataforma superior de 11 m de ancho NS que 

. habia sido habilitada sobre Sub-80. No se registraron cambios aparentes relacionados a 
la Plaza Elevada Central-Norte. La Plaza Elevada Noroeste mostrO' cambios importantes 
al modificarse la plataforma Sub-75, mientras que no se detectaron alteraciones respecto 
a Sub-73, salvo el recubrimiento parcial de un sector de su frente. Respecto del Grupo 

. 6D-XIX se modific6 el frente del edificio Sub-89. Figuras 42, 45 y 46 

PLAZA ELEV ADA NOROESTE 
Los cambios consistieron en el recubtimiento parcial de la plataforma Sub-75' 

mediante la adiciO'n de especies de banquetas 6 cubos en los lados norte y este. Este 
elemento no estuvo presente en los lados oeste y sur. Su habilitacion' en el lado este 
trajo consigo et recubrimiento parcial de ,un sector del muro frontal, incluyendo. parte de 

. - la fig:l)ra estucada de jaguar y' de la escalinata central. ' Estas banquet~s estuvieron 
situadas a 2 m de las esquinas de los sectores salientes de Sub-75, compuestas de una 

'banqueta inferior y una banqueta superior. 

GRUPO 6D-XIX 

ESTRUCTURA SUB-89 


Relacionado al Grupo 6D-XIX, no se detectaron cambios asignables a la plataforma 
Sub-88, mientras que al edificio Sub-89 se leaumento en altuta, conservando la misrila 
dimensiO'n respecto al basamento;· se construyO' una escalinata adicionad:;t a la anteripr 
banqueta frontal, siendo esta mas ancha junto a la banqueta y mas angosta al frente. 
Estuvo form ada por 4 banquetas de diversas dimensiones. 

, Otros elementos menores' se refIejan en el hallazgo de' diversos' muros 
, indeterminados situados frente a esta ultima plataforma. todo ello situado sobre el mismo 

piso mencionado para este sector. ' 

GENERALIDADES AL ESTADIO 21 
Estadio constructivo de pocos carilbios. Aunque poco documentados por Ia erosiO'n 

del terreno, la Plaza Elevada Sur se recubre completamente, siendoentonces una serie 
de banquetas a distintos niveles, anulando todos los elementosanteriores relacionados a 

, recintos. 
, Se di6 inicio al recubrimiento, paulatino de la plataforma Sub-75, mediante la 

adici6n de banquetas en dos niveles en los lados norte y este. Este cambio altero el· 
frente de la plataforma Sub-73, anulando en forma parcial a la figura de jaguar que 
decor6 su frente y por 10 tanto, tam bien su valor ritual y figurativo. 

Fue enel sector del Grupo 6D-XIX en que los cambios fueron mayores, alterandose 
el frente de la plataforma Sub-89 mediante una escalinata y aumenta'ndo su altura, 
formalizando asi la funciO'n probablemente ceremonial de la estructura .. 

125 




I 

~ 

=.. 

/''iI ." 
r~~~ ~I . -,/ 

.,~=-==--~ 

I 
I 
f 

~ 

r
II 15 

n 
PL..AZA EL.EVADA 

NOROESTE 

I 

-----...----1 

PLAZA ELElrADA 

CENTRAL - NORTE PLAZA 

d 
Jr 

ELEVADA 

SUR 

I 
83 II 

II 
II 

I)I,I,
II 
I'(I 

88 

GRUPO 6 C- XYl- Sub 
TIKAt.. PITE~ 

--: 
ESTA.OIO 21 

ESCALA I: !lOO FI eURA 

? ~ I~ M .42 



ESTADIO 22 


Los cambios referidos para este estadio constructivo se denotan en las estructuras 
asociadas a la Plaza Elevada Noroeste solamente, pues en el res to del conjunto no se 
registraron modificaciones. Los cambios consistieron en el recubrimiento total de la 
plataforma Sub-73 y del lade Este de la plataforma Sub-7S, conllevando solamente la 
habiIitaci6n de un pequeno muro al norte de la banqueta adosada en su lade Norte, del 

. cual no se conocen dimensiones 6 funci6n. Tambien se regisr6 la presencia de un 
pequeno muro sobre la plataforma superior en el extremo noroeste. Ningun otro cambio 
puede referirse . 

. Respecto de la plataforma Sub-7S tambien se registr6 una modificaci6n que elev6 el 
nivel en 1.05 m, cubriendo de esta manera los mascarones ypersonajes, reduciendo la 
altura de Sub-7S a solamente 0.80 m, tormindose en una plataforma baja y de area 
mayor (Valdes 1983:150). Figuras 43, 4S y 46 
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FASES IK-IMIX-EZNAB (550-850 DC) 

ESTADIO 23 

En malas condiciones de conservacion, las pIataformas finales construidas sobre 
Sub-75 muestran hasta tres hiladas de piedra, sin poderse definir las dimensiones. 
Parece ser que la mayor fue 6C-52 situada en el Iado Sur y la menor fue 6C-SI ubicada 
en el lado Este. No fue localizado piso estucado formando la plaza entre el1as. La 
plataforma que les sostiene tuvo 20 m de largo y 24 m de ancho. Las estructuras miden 
10112 m .de largo y 4 m de ancho, salvo 6C-Sl que es de planta cuadrangular de 5 x 4 
m aproximadamente. En ningun caso se conoeio la altura (Carr y Hazard 1961; Valdes 
1983:152). Figuras 44, 45y 46 ' '\ 

Al parecer la relacion mas fuerte del Grupo 6C-XVI para entonees estuvo con el 
Grupo 6C-XV. ubicado inmediatamente al noroeste. Este grupo fue explorado por Valdes 
(1983), quien reporta que se ·encuentra construido sobre una· elevacion de roca caliza 
bastante pronunciada, mostrando dos etapas constructivas, ambas de la parte avanzada 
del Clasico Tardio' 0 rase Imix, estando Ia primera representada por dos estructuras 
(6C-48-1 y 6C-50-I), asi como por el pi~o estucado que cubrio 1a plaza. La· segunda 
etapa constructiva presenta tres estructuras asociadas a un nuevo piso· estucado de 
plaza. Se trata de 6C-48, 6C-49 y 6C-SO, esta ultima un templete ubicado al lado este 
d.e la plaza, con construccion· de mamposteria con techo abovedado, escalinata frontal 
dividida por un nicho y dos camaras longitudinales. EI hallazgo de vados entierros han 
proporcionado su posicion cronologica clara. . 

HALLAZGOS: 	EntierroPNT-055 (Fig.66); Entierto PNT ... 056; <Entierro PNT -058; 
Entierro PNT -154 (Fig.66); Entierro PNT -161 (Fig.67); Entierro PNT
163 (Fig.68); Escondite PNT ':'031; Escondite PNT -052. < 
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CAPITULO 5 

EL GRUPO 6C-XVI: 
LA ARQUITECTURA CLASICA TEMPRANA DE TlKAL Y EL MODO TALUD-TABLERO 

En 10$ marcos interpretativos aplicados al Clasico Temprano mesoamericano, el 
modo arquitect6nico del talud-tablero ha side considerado como uno de los elementos 
manifiestos de la influencia y expansi6n de Teotihuacan a traves de Mesoamerica. Sin r .. embargo, halIazgos recientes al respecto Uevados a cabo en distintas regiones, 
especificamente en el area Maya, hacen posible observar este fen6meno en un nivel 
cronol6gico concreto, con el objeto de situar al modo talud-tablero dentro de las· 
corrientes arquitect6nicas que se desarrollaron en Mesoamerica desde finales del 
Prec1asico. La presente discusi6n esta basada en dos textos que fueran pubJicados por 
. el autor de esta disertaci6n: una version extensa presentada en el Homenaje a Roman 
Pina CMn en 1985 (LI.A., UNAM, 1987) y otra version sintetizada publicadaen la revista 
Antropologia e Historia del IDAEH, Guatemala, en 1987, representando el volumen 
correspondiente a 1985. . . .f' En el area Maya se han reportado algunos casos de la singular aplicaci6n del modo r 
talud-tablero en Tikal y Dzibilchaltun (Coe 1972; Puleston 1979; Andrews IV y Andrews 
V 1980). Sin embargo, solamente Kaminaljuyu, en los altiplanos centrales guatemaltecos, 
podia designarse como un sit10 en donde el talud-tablero fue desarrollado en su forma 
conveneional. En esta oeasion se da a conocer informacion obtenida en recientes 
exploraciones ·Ilevadas a cabo por el Proyecto Nacional Tikal en el· complejo Mundo 
Perdido y en el Grupo 6C-XVI~ durante lastemporadas 1980-1984 (Fig.3); estos datos 
contribuyen a aelarar diversos aspectos importantes en e1 uso deltalud-tablero en el . 
area Maya. 

La modalidad arquitect6nica que represent6 al area Maya, segun fuera d~finida por 
Gendrop,se "refleja en los remetimientos que ani man los angulosde sus basamentos ... 
asi como en el complejo juego de volUmenes de los cuerpos escalonados ... en que sue len 
resaltar anchas molduras en faldan, enfatizadas por ... una entrecalle 0 faja rehundida" 
(1984:5). Las molduras en faldan tienen una larga evoluci6n en ·el area Maya, iniciada 
desde el periodo Preclasico, como fueron las versiones incipientes aplicadas en los 
edificios E-VII-Sub de Uaxactun, 5C-54 de Tikal y 5C-2 de Cerros, .el)tre otros. 

De manera constrastante, el prototipo de la arquitectura qUe utiIiza· el 
talud-tablero, ha 'sido definido como un "sencillo y corto talud, del que sob resale el 
tablero ... encerrado en un marco relativamente delgado" (Gendrop 1984:9). EI 
talud-tablero, en su version mas tradicional, se utiliz6 en los cuatro costados del 
basamento, de uno o' varios cuerpos, interrumpido solamente por la escalinata con 
alfardas, las cuales pueden incluir' remates 6 dados, sea demarcando cad a cuerpo 6 
solamente en la parte superior. Las combinaciones deestos elementos fueron amplias y 
variadas. 

La aplicaci6n del modo talud-tablero tuvo pocos cambios en el centro de Mexico, 
variando su proporci6n entre 1:2 y 1:3 6 mas, prevaleciendo e1 tablero sobre el talud. 
Teotihmican utiliza el talud-tablero en la mayo ria de sus edificios desde la fase II 6 
Miccaotli (l00-250 DC, por 10 que ha sido considerado como foco de difusion. Sin 
embargo, e1 desarrollo de madosparalelos en otras zonas de Mesoamerica permiten 

. variar este enfoque determinista; formas distintas del ta1ud-tablero fueron construidos en 
Cholula, Monte Alban, Xochicalco, EI Tajin y en varias sitios del area Maya, algunos de 
ellos desde los inicios del Clasico Temprano. 

EL TALUD-TABLERO EN EL ALTIPLANO CENTRAL»E GUATEMALA 
Intentos interpretativos relacionados al usa del modo talud:"tablero en el area Maya 

se han referido generalmente a los espectaculares hallazgos de Kidder, Jennings y Shook . . 
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(1946) en sus excavaciones de Kaminaljuyu en eI altiplano central de Guatemala. Se 
conocieron dos areas en donde se habilitaron edificios con este modo arquitect6nico. 
Por una parte, los monticulos A y B (Fig.54), explorados por la Instituci6n Carnegie en 
los terrenos del actual Hospital Roosevelt, mismo sitio en donde tam bien se report6 
posteriormente este modo en otro monticulo explorado POl' Ismael Tercero y Vivian 
Broman de Morales, el monticulo F-VI-3 Y en una estructura descubierta por A.L. Smith 
(Shook y Smith 1942:266). Aunque no es claro que estas ultimas estructuras exhiban 
este modo arquitect6nico, hubo rasgos constructivos generalmente asociados a este. 

Por ot1'a parte, en .el area conocida como Parque Kaminaljuyu, se llevaron a. cabo 
excavaciones en dos grupos mayores de monticulos, la Hamada Acr6polis 6 Grupo C-U-4, 
excavada por G. Espinoza y en el Grupo C-II-12/14 6 Palangana~ explorado por Cheek y 

. Cardenas. Espinoza' tambien explor6 un -probable talud-tablero al sur del area 
Constructiva D (Cheek 1976:55, 61; 1977:9,129). En todos los casos mencionados se 
utHiz6 el talud":tablero, con alfardas y remates, integrados como un complejo de rasgos y 

. no en forma aislada. 
Los conjuntos en cuesti6n se asocian al area publica y ceremonial, solamente el 

edificio B-II-3b puede pertenecer a un centro de habitaci6n elitista local (Brown 1973), 
10 cual fue consi<terado por Sanders y Price (1968:166) como indicio de que hubo un 
control' foraneo sobre el excedente de mana de obra, obtenido posiblemente por la 
fuerza. Desde entonces, el caracter de las relaciones entre el altiplano guatemalteco y. 
Teotihuacan, haestado dominado por alternativas de influencia, ·intrusi6n 6' invasion, 
terminos difusionistas de delicada aplicaci6n' a una etapa compleja y de fuertedesarrollo 
como 10 es el CIasico Temprano en el area Maya y en Mesoamerica en general. 

Un casoconcreto de e110, relacionado a Kaminaljuyu, es la consideracion de tres 
fases que aparentemehte reflejan la llegada y desaparici6n del modo talud-tablero cQmo 
un elemento asociado intimamente al controlejercido por Teotihuacan en forma directa 
sQbre' este sitio entre 400-700 DC, siendo la primera mitad' del siglo VI cuando la 
relaci6n. es mas directa (Cheek (1976, 1977). EI contacto inicial propuesto para. 400 DC 
re$ulta posterior que las primeras manifestaciones del talud-tablero en· otras zonas del 
area Maya. 

Otras alternativaspara el caracter de las relaciones mencionadas se refleja en el 
usc diferenciado del talud-tablero en los sitios de Solano, que Ie aplica, y Frutal. que no 
Ie utiliza, ambos localizados al sur del valle de Guatemala y componentes primarios en la 
hipotesis alterna propuesta par Kenneth Brown (1977) sabre tomar a este valle y en 
especial a Solano, como un Puerto de Intercambio en la relaci6n Kaminaljuyu y area 
Maya Central. . 

Por todo 10 anterior, es evidente que dicha postura debe' revisarse en base a la 
evaluacion concreta de la informacion mas reciente obtenida a traves- del. area Maya, 
pues en el caso de Kaminaljuyu se involucra solamente a un segmento del sitio, sin 

. explicar 10 sucedido en el resto del denso y monumental asentamiento representado por 
.este centro y la relaci6n entre las divisiones sociopoliticas planteadas para el sitio 
Chlsico Temprano y Medio (Michels 1979:459-460), especialmente qe los sectores que no 
fOmentaron la habiJitaci6n del talud-tablero. 

Menos explorados que Kaminaljuyu, otros sitios de los altiplanos guatemaltecos han 
contribuido poco aJ entendimiento del modo talud-tablero en. el area, reportandose 
solamente tecnicas constructivas y materiales especificos generalmente asociados' a este 
elemento, como en los casos de Zacualpa (Wauchope' 1948), Zaculeu (Woodbury y Trik 
1953), Bilbao (Parsons 1969:28) y Tazumal en El Salvador (Longyear 1944: Apendice C), 
todos elIos para el Cllisico Tardio. 

EL TALUD-TABL!}RO EN EL AREA MAYA CENTRAL. 
William Coe nos dice que lies claro que Peten no fue tan· confidente culturalmente 

ni tan fuerte en 10 militar como para permanecer virgen y. divorciado del resto de 
Mesoamerica en sus selvas tropicales" (1972:258). En su trabajo sobre contactos 
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culturales entre las Tierras Bajas Mayas y Teotihuacan hace claro que hasta ese 
momento, 1964, con la sustancial muestra de arquitectura del Chisico Temprano explorada 
en Tikal, no habia evidencia de modos mexicanos (1972:265). Es para el CI:isico Tardio, 
en los niveles iniciales de fase Ik (550-650 DC), horizonte Tepeu I, cuando se mencionan 
elementos asociados al talud-tablero, como son las estructuras 5D-43 en la Plaza Este, 
5C-53 en Mundo Perdido y 6E-144, al sureste del area ceremonial, plataformas radiates 
que desarrollan el perfil de atadura y decoracion esculpida de caracter iconografico, 
controversialmente atribuidas a relaciones con Teotihuacan (Coe 1972; Coggins 1975; 
Da-hlin 1976; Puleston 1979). Ademas de estas, se utilizaron alfardas sin remates en la 

,estructura 5D-22-1 de Acropolis del Norte para el Clasico Temprano y en el edificio 
4H-43 del Clasico Tardio. 

Las discusiones que refieren el caracter de las relaciones externas del Peten 
Central en la ultima parte del Clasico Temprano (378-550 DC), se han reducido por 10 
tanto a presencias, formas y modos cenimicos, a la obsidiana verde y su complejo 
comercio y a particularidades epigraficas observadas en los monumentos del periodo. Se 
incluye informacion arquitectonica del complejo Mundo Perdido y Grupo 6C-XVI (Fig.3). 

Otras evidencias de la aceptacion del modo talud-tablero son escasas en las Tierras 
Bajas Mayas. Se report6 una 'posibilidad en Becan, estructura XIV, datada para la fase 
Sabucan del Cllisico Temprano (400-500 DC) (Ball 1974:6; 1977:159; Potter 1977:14). En 
DzibiIchaltun se utilizo el talud-tablero en la estructura '612, habilitado hacia 600 DC 
(complejo Co po temprano), consistente en el frente y un sector de 2.48 m de los 
laterales, integrado por un talud de 0.52 m de altura y un tablero de 1 m de altura, 
compuesto por marcos de 0.30 m, 0.19 m de remetimiento y 0.15 m de saliente sobre el 
talud, en proporcion de 1:2. La escalinata tiene 3.50 m de largo; por su destruccion 5e 
ignora si tuvo alfardas. Sobre este caso se ha especulado que puedereftejar la 
presencia de un reducido grupo elitista de extranjeros que controlaron la poblacion locaJ 
eon la finalidad de explotar los recursos salinos cereanos, es decir otro caso en que la 
interpretaci6n esatribuida a Ia intervencion foranea solamente (Andrews IV y Andrews 
V 1980:73; Andrews V 1979, 1981:325). -

Por hallazgos relacionados, pero no arquitectonicos, tanto AltUn Ha como Yaxha 
'pudieron haber construido con este modo en aJguna ocasion del Chisieo Temprano 

(Gendrop 1984: 16; Hellmuth 1971). Fuera de estos casos no se encuentran otras 
meneiones en los reportes de shios con un desarrollo del Clasico Temprano, como Chiapa 
de Corzo, Ceibal, Altar de Sacrificios, Edzna, Barton Ramie y otros sitios del area Maya 
Central. 

APRECIACIONES GENERALES 
Uno de Ips rasgos mas caracteristicos de los contactos culturales radiea en la 

apLicaci6n de los diversos modos arquitectonicos que p',revalecieron en Mesoamerica, en 
donde el Clasico Temprano fue una epoca de intensa interrelacion cultural; 10 habia sido 
desde el Formativo. El modo del talud-tablero se asocia a estas relaciones, pero 
tambien debe considenirsele como la representacion de un estilo que pudo manifestarse a 
traves de Mesoamerica en un momento determinado, con mayor 0 menor aceptacion en 
las diversas areas que Ie componen. 

El hallazgo en Tlalancaleca, Tlaxcala, de edificaciones con talud-tablero desde 
finales de la fase Texoloc (800-400/300 AC) y que siguen en uso en la fase Tezoquipan 
(400/300 AC - 100 DC) (Garcia Cook, 1981:252,257), hace que Gendrop sugiera que "el 
tipo de tablero-talud ..: considerado tradicionalmente como de creacion teotihuacana ... ' 
debiera calificarse como 'tlaxcalteca-teotihuacana'" (1984:8). EI talud-tablero de 
Tlalancaleca consta de un talud de 0.70 m de altura sobre el cual descansa un tablero de 
1.60 m, incluyendo los marcos que 10 limitan, de 0.20 m cada uno, con proporcion de 1:2 
(Garcia Cook, 1984:31). 

EI talud-tablero puede habilitarse en los cuatro costados de una estructura 6 
solamente en el frente y en un sector de los laterales. Este ultimo patron fue el 
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preferido en TikaI, como 10 muestra el edificio con talud-tablero de mayores dimensiones 
conocido hasta ahora, 5C-49 del Mundo Perdido (Figs.13 a 16), donde se Ie aplico de 
esta manera en las etapas 5C-49-2 a 4, a partir del inkio de la fase Manik 2 (300-378 
DC). La proporci6n es 1: 1, aparentemente la mas favorecida en el sitio. De menores 
dimensiones, 1a estructura Sub-17 tambien aplic6 este patron, combinando al modo 
talud-tablero can molduras en faidon en los lateraies y parte posterior (Eig.48), asimismo 
datada al inicio de la fase Manik 2. 

Otros sWos en Mesoamerica mostraron este patron durante el siglo IV y algunos 
mas pudieron utilizarle, aunque no han side explorados sus eostados. En el caso de 
Tepepulco 6 Tepeapuico, Hidalgo, el basamento estuvo integrado por un talud-tablero de 
proporcion que se acerca al 1:3, can taiud de 0.55 m y tablero de 1.43 m (Fig.54); en 
todo ello eS :ijustable al patron desarrollado por Teotihuacan. Ineluye remates que 
eruzan las alfardas; la esealinata, par su inc1inacion, deja saliente los cuerpos superiores 
y rasantes los inferiores. Rasgo sobresaliente en este basamento se refleja en la 
habilitacion del ta1ud-tablero en la parte frontal y parcial mente en los costados, en 
donde se combina con un solo cuerpo en talud que alcanza la plataforma superior 
(Rivera 1984:43). 

Esta situacion se conoci6 en Teotihuacan, en los edificios que bordean La' 
Ciudadela, como en eI caso concreto de las estructuras 1-R, 1-Q y 1-P, sobre la 
plataforma I-G, situada al este del complejo; estos edificios estan formados por dos 
cuerpos en talud-tablero Que en los costados se unieron con un talud corrido hasta la 
parte superior. EI talud es de 1 myel tablero de 1.60 m, es decir de proporcion 1:1.5 
(Jarquin y Martinez, 1982:31 y foto 12). A estos edificios se les adscribi6 una fecha no 
anterior a la fase Tlamimilolpan temprano, parte final, es decir hacia el ano 300 DC, 
mientras que al conjunto de La Ciudadela, Cowgill (1979:53-54) ha considerado que 
durante la fase Tzacualli (0-150 DC) ya se ocupaba toda la extension, estando compIeta 
para el final de Miccaotli (150-200 DC), asi como el Templo de Quetzalcoatl, que no es 
posterior a Tlamimilolpa (200-450 DC). 

Kubler (1977:100-101) considera que una renovacion sucedio en Teotihuacan hacia 
206 DC, con reconstrucciones mayores en fase XoIalpan (450 DC) Y en Metepec (750 
DC). La proporcion 3: 1 caracteriz6 muchas elevaciones en Ia etapa temprana y tardia. 
Resulta evidente que la proporcion 1:1 solamente se encuentra en el primer estadio del 

, Templo de la Agricultura, el 1.5:1 en el altar de Tetitla, mientras algunos edificios de la 
avenida principal ya muestran un 2:1. Todos los demas superan la proporci6n 3:1, 
llegando hasta 6:1 en Atetelco. 

El patron que estableci6 altalud-tablero en los cuatro costados del edificio tam bien 
pudiera haberse establecido en Matacapan, Veracruz y en Kaminaljuyu. En el primero, 
se refiere el uso del talud-tablero en el Monticulo 2 del sitio, ubicado a 6 km al este de 
San Andres Tuxtla, municipio de Catemaco. La estructura se orienta con el frente hacia 
e1 oeste, con 14.50 m NS, integrado por una escalinata de 5.44 m de largo, con alfardas 
de 0.98 m de ancho y 21 escalones de 0.32 m de huella y 0.21 m de contrahuella. La 
alfarda se encontr6 en malas condiciones, por 10 que se desconoce si tuvo remates. Se 
exploraron los lados norte y este, por 10 que aparentemente se uso el talud-tablero en 
los cuatro lados~ mediante dos cuerpos. Es de proporcion 1:1 (Valenzuela 1945:94-95 y 
Plano II). En la elevaci6n se muestra sin marcos laterales. 

Las similitudes entre las construcciones con ta1ud-tablero de Kaminaljuyu y 
Teotihuacan residen principalmente en eI uso de materiales de construccion y relleno, as! 
como en detalles estructurales como el usa de lajas para el 50Sten del tablero, siendo !a 
diferencia mas notable la proporcion que es de 1:3 a 1:5 en Teotihuacan y de 1:1 en 
Kaminaljuyu, esta ultima similar al talud-tablero de otros sitios, como Matacapan y 
ahora, Tikal. 
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LOS EDIFICIOS CON TALUD-TABLERO EN TIKAL 
Los edificios que fueron construidos en Tikal utilizando el modo del talud-tablero 

pueden ser agrupados en dos nucleos. el primero en un area al Suroeste del centro 
cefemoniaI de Tikal, en el Hamado Cuadrante Perdido, dentro de la ocupaci6n del Chisico 
Temprano representada en el Grupo 6C-XVI; por otra parte, otro nucleo puede in'tegrarse 
con los edificios que mostraron el modo talud-tablero en el complejo Mundo Perdido. 
Esta division se relaciona con detalles de caracter cronol6gjco y con la ubicaci6n. de los 
ejemplares dentro de complejos de diferente condicion sociopolitica y ritual. La 
descripci6n de cada edificio se incluy6 en la secci6n monografica que describe su 
evoluci6n en la secuencia del Grupo 6C-XVI; los ejemptares 10calizados en el Complejo 
Mundo Perdido se han incluido en el Apendice 1 de este trabajo. 

El documento esta sustentado en el contenido de algunas investigaciones derivadas 
de las exploraciones y estudios lIevados a cabo en Mundo Perdido (Laporte y Fialko 
1985), asi como en el Grupo 6C-XVI (Laporte 1985, 1987a). Una version· mas detallada 
se presenta en "El Talud-Tablero en Tikal, Peten: nuevos datos" (Laporte 1987b). 

LOS EDIFICIOS DEL GRUPO 6C-XVI 
Seis edificios del Grupo 6C-XVI fueron construidos utilizando al taJud-tablero, 

Sub-04, Sub-I7, Sub-26, Sub-38, Sub-48. y Sub-57. siendo notable la aplicaci6n 
diferen.dada de los diversos elementos que conforman este modo arquitect6nico 
(cfr.Capitulo 4). Estos edificios conformaron tres categorias funcionales de edificios. 
Por una parte, las plataformas representadas por Sub-04, Sub-I7 y Sub-26;· por otra, 
muros que integran sectores de plazoletas, como Sub-38 y Sub-57, sin mostrar 
escalinatas centrales hacia la plataforma superior y finalmente, los a]tares centrales 
como es el easo de Sub-48. Todos ellos se encuentran descritos tanto en Ia seeci6n que 
corresponde a los estadios constructivos del Grupo 6C-XVI· como en las tablas 
re~ectivas. 

LOS EDIFICIOS DEL COMPLEJO MUNDO PERDIDO 
En el complejo Mundo Perdido, situ ado al suroeste en el epicentro ceremonial de 

Tikal, fueron Iocalizados diversos edificios en que se aplic6 el modo talud-tablero,. 
correspondientes al Cldsico Temprano y Tardio: 5C-47-1, 5C-49..;1/5, 5C-Sl-3, SC-52-1, 
5D-84-8 y 6C-24-2.· Se cuenta ahora con, la modalida4 de su proporci6n, y mas 
importante aun, su colocaei6n espacial y cronoI6gica. Se describen en eiApendice2 los 
casos mas representativos habiIitados en la estructura, 5C-49 a traves de cinco etapas 
constructivas que cubrieron un margen temporal que da inicio a partir de la fase Manik 
1 (250-300 DC). • 

5C-49 es el segundo edificio en altura respecto a Mundo Perdido, localizado en el 
extremo noroeste del complejo, ocupando un area que anteriormente fuera una plazoleta 
abierta sellada por un piso de epoca Cauac, es deck del Prechisico Superior. A inicio's 
del Clasico Temprano se construy6 la· primera de las cinco etapas constructivas. que se 
observan en este edificio y que. Ie Uevara hasta el Clasico Tardio. 

EL CASO DE TIKAL 
Antes de la asimilaci6n del modo talud-tablero, ya existia la construcci6n de 

grandes tableros en arquitectura monumental, como fue el easo de SC-54-5, la Gran 
Piramide de Mundo Perdido, parte del Complejo de Conmemoraci6n Astron6miea de Tikal, 
construida al inicio del Clasieo Temprano (Manik 1 250:-300 DC) mediante 8 cuerpos 
(Figs.131,132 y 141), adicionandole dos cuerpos mas durante Manik 2 (300-378 DC; 
Figs.133 y 134). Esta pinimide es radial; sus Iados este y oeste fueron similares, con 
escalinata que alcanza la eima, mientras que las escalinatas de los lados norte y sur 
solament.e alcanzan el Cuerpo 8. Hubo tableros en los euatro lados del edificio, 
flanqueando las escalinatas sobre el Cuerpo 3. Bajo elIos se. desarrolla un cuerpo 
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adicional. Hacia arriba continuan los cuerpos que sostienen grandes mascarones, 
posiblemente antropomorfos. 

Los tableros de 5C-S4-S son de perfil complejo (Fig.145), consisten de un z6calo de 
0.36 m de altura, Y 7 grados de inclinaci6n con plataforma de O.20m para sostener el 
talud de 0.86 .m de altura. Seguidamente se encuentra una entrecalle de 0.27 m de 
remetimiento Y 0.66 m de altura. En este punta da inicio el tablero propiamente dicho, 
can una secci6n inferior de 0.45 m de altura, donde inicia el marco inferior con 0.12 m 
de saliente, 0.40 m de ancho y 0.12 m de remetimiento para alcanzar el tablero que sube 
por 2.25 m seguido del marco superior de 0.45 m de altura, todo ello con una fuerte 
inclinacion de 12 grados 43 minutos. En total se alcanzan 5043 m de altura para estos 
elementos combinados, con 1.88 m para los componentes inferiores y 3.10 m para los 
superiores, con proporci6n de 1:1.6, 6 sea·1 :2. 

En relaci6n al tablero frontal, tiene 8.35 m de largo NS, con marcos laterales de 
0040· m y lit banqueta inferior un poco mas larga, de 8.50 m. At norte se une a los 
cuerpos del edificio con 2.60 m en el zocalo y 4.1S m en la parte superior del tablero. 
En este sector no tuvo enmarcamiento. 

La etapa constructiva anterior, SC-54-4, correspondiente al Preclasico Terminal, 
pudo incluir ya al tablero como elemento arquitect6nico, aunque la cercania de ambas 
estructuras impidi6 su conservaci6n. En las versiones aun anteriores, el Iugar de los 
tableros 10 ocuparon mascarones. Todo ello conduce a considerar que en Tikal, al menos 
desde la fase Cauac, se pudo aplicar un prototipo de tablero, precedido de banqueta 
inferior 6 z6calo, en'trecalle y talud. 

En Tikal predominaron los taludes-tablero de proporci6n I:} y 1:2, este ultimo en 
el Grupo 6C-XVI. Para Manik 3 (378-550 DC), no se detectaron cambios significativos 
en dicha proporci6n, salvo el caso de Sub-57. Aun en los taludes-tablero habilitados 
durante la fase Ik del Clasico Tardio, se utiliz6 la misma proporci6n, como en' las 
plataformas centrales con cornisa volada que aplicaron el trinomio 1: 1: 1 (5C-53, 5D-43 y 
6E-144; Fig.5S). 

Las alfardas en las escalinatas fueron un rasgo de aplicacion variable, al ser 
utilizadas indistintamente; se les habilit6 desde la primera etapa constructiva de 5C-49 
(Figs.141 y 144) Y en las estructuraS Sub-26 y Sub-48 del Grupo 6C-XVI (Figs.SO y 51), 
mientras se usaron paralelamente escalinatas sin alfardas en edificios con el modo 
talud-tablero como en Sub-I7 (Fig.48). En etapas posteriores,lasconstrucciones de fase 
Ik ya no utilizaron alfardas, como fue el caso de 5C-49-S (Fig.145) y de las plataformas 
centrales como 5C-53 (Fig.55). Tambien es posible que algunos edificios de 
Tikal,como 4H-43, habilitaran alfardas sin· combinar otros elementos del modo 
talud-tablero. 

Observar Ia frecuencia del remate superior de la escalinata es complejo al depender 
de la presencia de alfarda y por ser un elemento pequeno y sujeto a facil destrucci6n. 
En Ia aplicaci6n temprana del modo talud-tablero se encontr6 solamente en el edificio 
Sub-26 (Fig.50). En el Grupo C-II-4 de Kaminaljuyu se reportaron remates en las 
escalinatas (Cheek 1977:133). En Teotihuacan se marcan los diversos cuerpos que 
componen Ia estructura mediante remates y los cuerpos escalonados se proyectan cerca 
del borde de la alfarda, dando la oportunidad estilistica para continuar el marco hacia la 
alfarda mediante el remate, por 10 que la ausencia del remate puede deberse a la 
inclinaci6n de la escalinata. 

Todos los tableros de Tikal estan enmarcados, de 0.25 a 0040 m de ancho, salvo el 
de la estructura 5C-49-1. El marco puede encerrar al tablero par sus cuatro lados, 
como en 5C-49-2 a 4 6 Sub-I7, Sub-38 y Sub-57, 6 dejar sin enmarcar el lado vertiCal 
interior, como es el caso de Sub-26. Aun en las construcciones mas tardias se present6 
el enmarcamiento del tablero. 

La aplicaci6n del talud-tablero en Tikal proporciona nuevos elementos en la ya 
larga discusi6n sobre las relaciones entre el Altiplano Mexicano y los pueblos de Tierra 
Baja. Aun deben revisarse detalles menores. Un ejempl0 de .elIo se manifiesta en la 
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vasija gubiada procedente del Deposito Problematico 50 de Tikal, localizado al oeste de 
la Acropolis del Norte, el cual Coggins (1975:177) ha considerado pudo ser una tumba 
redepositada a inicios de la fase Manik 3-A. Sin embargo, mas bien muestra ser una 
acumulacion ritual como las reportadas en los Grupos 6C-XVI y 6D-V. Consiste de 
restos de unos siete individuos, ademas de' piedras y manos de moler, conchas Oliva, 
perlas, obsidiana verde, placa de mosaico, caracol y 38 vasijas, ninguna policromada 6 
estucada, siendo las cuatro mas elaboradas gubiadas, incisas y modeladas en forma de 
cilindrbs tripodes sin tapadera, los cuales pertenecieron a una tradici6n petenera mas 
que de cualquier otra region mesoamericana (CoeI972:261). 

Una'vasija de este hallazgo representa a un grupo de guerreros y a otros 
personajes junto a templos coronados' con mascaron~s, cuyos basamentos muestran el 
talud-tablero (Fig.55), por 10 que se ha considerado que proviene de Kaminaljuyu 
(Coggins 1975; Gendrop 1984:15; Greene y Moholy-Nagy 1966; Pina Chan 1972). Tanto 
por el canicter del cilindro tripode como por mostrar este tipo de arquitectura, su 
procedencia pudo igualmente ser Tikal. 

El aparecimiento en Tikal del modo talud-tablero en las plataformas 5D-43, 5C-53 y 
6E-144 (Fig.5S) han sido causa de severos debates sobre las relaciones con Teotihuacan. 
De ellas solamente 5D-43 sostiene una superestructura; las demas son plataformas 
cuadrangu!ares, radiales, que no sostuvieron edificaciones de material perecedero. Su 
fechamientopara la fase Ik, inicios del Clasico Tardio, as! como el usa de una cornisa 
vol ada y de elementos decorativos no convencionales en ocasiones asignadas como de 
inspiraci6n teotihuacana, aislo a estos ejemplares de la problematica relacionada a la 
fase Manik 3de Tikal. La primera etapa constructiva sin habilitar la cornisa volada es . 
de la primera parte de la fase Ik, entre 550 y 600 DC, mientras que las cornisas voladas 
pudieron habilitarse entre 600 y 650 DC (Coe 1972; Puleston 1979; Rodriguez y Rosal 
1985). . 

Estos tres basamentos de Tikal muestran un perfil integrado por tres secciones, un 
talud, un tablero enmarcado y una cornisa salediza 0 volada que duplica al talud 
inferior, siendo simetricos en cuanto a medidas. Puleston (1979), en referencia a 
6E-144, situada al centro de una plazoleta dominada por los monticulos al este y oeste, 
presento evidencia de dos etapas constructivas. La primera, 6E-144-1, tiene 1 m de 
altura y es un 'talud-'tablero de proporcion 1:1, sin que se haya construido aun la cornisa 
volada (Fig.5S), aunque con los elementos decorativos no convencionales que les 
car-acterizan, como fue el caso de la estructura 5C-53-2 de Mundo Perdido. Es la 
plataforma 6E-144-2 la que tuvo el talud-tablero coronado de cornisa volada semejante a 
5C-53-3 y SD-43 .. 

CONSIDERACIONES CRONOLOGICAS 
Manik 1 se ha fechado tradicionalmente entre 250 y 300 DC, correspondiendo en la 

secuenciadinastica de Tikal, al gobierno del linaje Garra de Jaguar, como fuera 
documentado en otras investigaciones (Ayala 1987; Laporte y Vega 1986; Laporte y 
Fialko I987b). Respecto a la aplicacion del talud-tablero, en Manik 1 se construy6 
5C-49- I, un edificio que aun no mostr6 todas las caracteristicas, !ineas y marcos del 
talud-tablero de tipo convencional. Manik 1 de Tikal equivale a Tzakol I de Uaxactun, 
al final de la fase Salinas de Altar de Sacrificios, al inicio de Junco de Ceibal, de 
Hermitage en Barton Ramie y al Chacsik Temprano de Becan. 

La fase Manik 2 en TikaJ, entre 300 y 378 DC, represent6 un momento critico en 
el desarrollo sociopolitico del sitio, reflejado en el casodel Senor de la Estela 39 y en 
la identificaci6n de los enterramientos depositados en los edificios que conforman la 
Plataforma Este del Complejo de Conmemoracion Astronomica de Tikal .en Mundo 
Perdido,como miembros del linaje dinastico Garra de Jaguar, dentro del marco de un . 
even to dimistico sucedido al termino de esta fase (Laporte y Fialko 1987b). Es en 
Manik 2 en que se aplic6 el modo talud-tablero con marcos, alfardas y proporciones de 
1:1 a 1:3 en edificios tales como 5C-49-2 a 4 en Mundo Perdido y Sub-26, Sub-I7 y 
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Sub-38 del Grupo 6C-XVI, por 10 que es importante resaltar que'la habilitaci6n del 
talud-tablero en Tikal sucedi6 antes de que ciertos mod os ceramicos de fiIiaci6n foranea 
hicieran su aparici6n en el area Maya, tales como soportes almena y pintura en estuco. ' 
Esta fase corresponde a Tzakol 2 de Uaxactun, Ayn Temprano de Attar y Chacsik Tardio 
de Becan. ' 

En la funcional divisi6n de la fase Manik 3 en A y B (Coggins 1975), la fase 3-A 
abarca entre 378-488 DC, mientras que la fase 3-B cubre el periodo entre 488-550 DC. 
El rasgo diagn6stico entre ambas fases es la introducci6n en contextos rituales de modos 
cenimicos tales como cilindros y vasijas estucadas, los cuales se han tornado como 
muestra de la introduccion foranea al inventario cenimico local. Para estos momentos la 
secuencia dinastica estuvo encabezada por los gobernantes Nariz Rizada, Cielo 
Tormentoso y Jabali Kan, sucediendole Cnineo Garra de Jaguar, como un indicio de una 
alteraci6n dinastica al iniciar la fase Manik 3-D. Esta fase se correlaciona a parte del 
Tzakol 3 de Uaxactun, a Ayn Tardio de Altar y a parte del complejo Sabucan de Becan. 

En Manik 3 se habilit6 el modo talud-tablero en edificios tales como SC-49-4. la 
Plataforma Este y otras estructuras de Mundo Perdido, as! como en el edificio Sub-57 
del Grupo 6C-XVI. De la fase Manik 3-B en el complejo Mundo Perdido se conocieron 
pocas evidencias de construcci6n con el modo talud-tablero, as! como de modificaciones 
con otros estilos arquitect6nicos. Sin embargo, la habilitaci6n durante la fase Ik del 
Clasico Tardio de la estructura 5C-49-5 que conlleva la construcci6n de un templ0 de 
tres camaras sobre este basamento que vuelve a utilizar los cuerpos con talud-tablero, 10 

. cual es muestra de la continuidad en la aplicaci6n de este modo arquitect6nico, 

obviandose la idea de un corte brusco en su aplicaci6n y el surgimiento de las 

estructuras 5C-53, 5D-43 y 6E-:144. . 


OTRAS GENERALIDADES 
Coe hizo claro que "seria de interes conocer que ideas pudieron VlaJar c.on la 

cel'amica de filiaci6n Tzakol localizada en Teotihuacan ... si el impacto comercial maya 
no es fuerte ... no implica que la respuesta ideo16gica fuera necesariamente pequeiiall 

; 

(1972:267). Con edificios tan diversosque utilizan al talud-tablero des de la fase Manik 
2 '(300-378 DC), bajo el postulado de que este elemento represent6 una tradici6n 
arquitect6nica mesoaniericana anterior~ se inicia una comprensi6n mas equilibrada de las 
relaciones entre Teotihuacan y la regi6n Maya. Millon (1981) considera que el estado 
teotihuacano comenz6 su proceso· de expansi6n en la parte tardia de la fase Tlamimilolpa 
LK6 un poco antes, es decir hacia 300 DC, momenta similar al inicio de la expansion 
de los centros del noreste de Peten. Se ha considerado que la "esfera de influencia de 
Teotihuacan ... ha sido reconstruida y analizada de una miscelanea de datos ... como son 
estilos artisticos, objetos de comercio. conceptos religiosos y arquitectura ... sin mesurar 
el impacto cuantitativo y socio16gico de Teotihuacan enotras culturas" (Hirth 1976:33). 

EI equilibrio de estas relaciones pudo residir en 10 que Coe llam:ua. la respuesta 
, ideol6gica al impacto comercial. En Teotihuacan una huella de ell0 puede encontrarse 

en La Ciudadela, un conjunto situado ~I centro de la ,ciudad y que, como en el caso de 
Mundo Perdido en Tikal, encierra un area amplia, con una piramide de dimensiones 
mayores que domina sobre tres edificios situados al Este, ,10 cual es el patron 
representativo de la forma Maya de integraci6n de los Compiejos de. Conmemoraci6n 
Astron6mica, desarrollados desde inicios del Preclasico Superior en el area Maya, siendo 
los casos mas representativos el Grupo E de Uaxactun y el Mundo Perdido de Tikal 
(Fialko 1988). . 
. Es necesario liberar e1 modo arquitect6nico talud-tablero del encasill~miento hacia 
una determinada cultura, en este caso Teotihuacan, quien Ie imprimi6 su importancia 
arquitect6nica y ritual. S1 desde el Preclasico Superior el talud-tablero se indica en 
Mesoamerica, diversas regiones pudieron tener mayor 6 menor aceptaci6n por este. El 
Sur de Veracruz, la costa de Chiapas y el area Maya Central 10 aplican a inicios del 
Clasico Temprano, abandonandole 6 modificandole, atendiendo a los cal.lones 
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arquitect6nicos de cada area. Nuevas corrientes han declarado que el prestamo selectivo 
de. un vocabulario arquitectonico es debido a que lasdinastias dependen para su 
autoridad tanto de la creacion de nuevas ideologias dinamicas asf como en la anexion de 
simbolismos arquitectonicos, artisticos y religiosos de varios predecesores y competidores 
(Kowalski 1987:14). 

En el caso de Tikal las varias hipotesis ante rio res pueden explicar de manera 
parcial 1a habilitacion del talud-tablero en edificios contemporaneos de manera 
diferenciada en cuanto a la combinacion de elementos estructurales, ademas de alfarda, 
remate y cuerpos con moldura en faldon. Explicaria ademas e1 que este modo 
arquitectonico no aparecio acompaiiado en su inicio por otros rasgos de interrelacion 
cultural, los que se combinanin hasta en el siguiente periodo, Manik 3-A, cuando el 
modo talud-tablero convencional ya comienza a ser abandonado y es suplido por las 
plataformas centrales de tipo 5C-53, indicandose una continuidad en su aplicacion y no 
el uso cicJico que reflejaria el ta~ud-tablero S1 solamente se Ie observa como rasgo 
arquitectonico influenciado por otros pueblos mesoamericanos, basicamente Teotihuacan. 
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CUADRO 2 

Dimensiones de los Edificios con TALUD / TABLERO Grupo 6C-XVI 

Elementos Sub- Sub- Sub- Sub- Sub- Sub
Arquitect6nicos 04 17 26 38 48 57 

TALUD 
Altura total del Talud 0.85 0.75 1.23 0.56 0.25 0.35 
Angulo de inclinacion 12° 9° 12/21° 8° 17° 12° 

TABLERO 
Saliente 0.10 0.12 0.12 0.08 0.10 0.13 
Marco inferior 0.25 0.30 0.32 0.15 0.15 0.32 
Remetimiento 0.10 0.12 0.18 0.10 0.15 0.14 
Marco superior 0.25 0.30 0.40 0.20 0.18 0.45 
Marco lateral externo 0.25 0.30 0.40 0.15 0.15 0.32 
Marco lateral interno 0.30 
Altura total del Tablero 1.10 1.65 1.55 1.11 0.46 1.65 
Angulo de inclinacion 11° 7° 5° 1° 10° 4° 
Proporcion del Talud-Tablero 1:2 1:2 1:1 1:2 1:2 

ESCALINATA . 
Largo 2.78 6.40· 8.36 1.06 
Saliente 2.70 2.44 2.60 0.65 
Numero de gradas 7 6. 6 2 
Huella 0.25 0.33 0.43 0.28 

. Contra huella .0.28 0.33 0.35 0.25 

ALFARDA 
Ancho de alfarda 0.68 0.20 --
Angulo de inclinacion 46° 45° 
Peralte del remate 0.23 0.12. 
Saliente del Temate 0.12 0.06' 
Distancia del marco superior 0.70 0.45 

.CUBOS 
. 

Ancho frontal 1.27 0.62 
.. Saliente 1.41 . 0.88 

Altura 1.40 2.10 


I 
l 

A ngulo de inclinacion 5° 7°'..
I 

BASAMENTO 
Sector frontal iZQuierdo 4.27 3.18 4.70 0.78 
Sector frontal derecho 4.27 3.18 .4.70 0.75 . 
Ancho Total . 7.05 13.40 17.76 19.07 2.56 7.50 
Largo Total 9.80 10.70 5.00 5.00 2.60 2.75 
Altura maxima 1.80 2.45 2.78 1.66 0.72 . 2.00 
Area (metros cuadrados) 69.09 143.38 88.80 95.35 6.65 20.62 

. MOLDURAS EN FALDON 

.Entr~calle (en ejel: 


Altura 0.85 0.55 

. Angulo de incliriacion 12° 9° 


Entrecalle (en remSltimientos): 
Altura 0.65 0.75 
Angulo de inclinacion 12° 9° 

Faldon (en eje): 
Saliente 10 12 
Altura 1.35 1.90 
Angulo de inclinacion 15° 16° 

Fald6n (en rernetirnientos): 
Saliente 0.10 0.12 
Altura 1.20 1.70 
Angulo de inclinacion 15° 9° 



PLAZOLETA SUR, Estad;o.8 
FIGURA 47 

VISTA AL. ESTE 

'111[1I11:1f"1
111111. j iiI1i!!!11 

, . 

018. P. MORAL.ES 

PLAZO!LETA SURESTE Esladio 6 FIGURA 48
Z 

VISTA AL. NORESTE 

http:MORAL.ES


1IIIIil 111111111111111111111 

I 

11I1I"'IIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIII~ 

0) ESTAOIO 3 

b ) ESTAOIO II 

GRUPO 6C-XVI 

PLtlZOLETA NORTE 

VISTA AL NORESTE 

018. P. MORALES 

FIGURA 49 . 



(L € VAClaN at STE 

.. 

El EVAClaN $Uf: EDIFICIO SU8- 029 

o 

FIGURA 50 

' 

EL.EVACION OESTE 
ELEVACION SUR 

o i.OOM. 
'--..,.-......I.~---l 
OIS"" P. MORALES 

EDIFICIO SU8- 048 
(II 

FIGURA 51 



. ESTRUCTURA SUB-SS 

FIGURA 52 

o :t 3 MTS. 
t I 

018. P. MORA1.ES 

ESTRUCTURA SUB  57 

o 2 MTS;. 
, I 

FIGURA 53 

http:MORA1.ES


! 
I 

ESTRUCTURA A - 7 

KAMINALJUYU 

(Kidder, Jennings y Shook 1946) 

. . .~.,.. 
"~." 

ESTRUCTURA B - 4 
KAMINALJUYU 

(Kidder. Jennjng~ y Shook .1946) 

O· 4 8 
bIi 

ESTRUCTURA EL TECOLOTE 

TEPEAPULCO, HIDALGO 

(R ivera 1984 ) FIGURA 54 



vASIJA DP. 50, TIKAL 

(G~NDROP 1984) 

£STRUCTU RA 6 £-14 4 - I, TIKAL. 


(PULESTON 1979) 


FIGURA 55 

ESTRUCTURA 5C-53-3, MUNDO PERDIDO, TIKAL 



i 

CAPITULO 6 

EL GRUPO 6C-XVI: 

! 
? 

LA ARQUITECTURA CLASICA TEMPRANA 

Y LAS ESTRUCTURAS DE TIPO PALACIO 

La arquitectura del periodo Clasico Temprano en el Area Maya consistio en 
manifestaciones de tipo piramidal truncado, piramidal con superestructura abovedada, 
edificios de vadas camaras 0 palacios, sean de varios cuerpos 0 con plataforma baja, asi 
como estructuras de tipo habitacional. . , 

Generalmente se han utilizado determinados ejemplares para ilustrar la arquitectura 
del Chisico Temprano en el Area Maya Central, es decir, edificios como A-XVIII y A-V 
de Uaxactun 0 varios casos de las Acropolis de Tikal. Estos casos se refieren a 
edificios con superestructura abovedada, es decir a palacios con basamento de proporcion 
alta, generalmente con vados cuerpos, 10 que les separa de edificaciones menores en las 
cuales el basamento fue solamente una banqueta 0 cuerpo de baja altura. Esta situacion 
incide en que se considere que las estructuras alineadas '0 palacios pudieron tener 
funciones residenciales y administrativas, tal vez divididas por pisos (Marcus 1983:228). 

Los palacios sobre basamentos menores han pasado desapercibidos en los estudios 
de arquitectura Maya; pudieron ser bastante usuales durante el Clasico Temprano, 
solamente superados en numero por los enmarcamientos que definen a las zonas 
habitaeionales, los cuales tam poco han sido investigados en forma intensiva. 

Esta seccion se refiere a este tipo de edificios, es decir a los que tuvieron una 
banqueta 0 talud que permitio el ingreso a un recinto de una, dos 0 tres camaras y cuya 
techumbre pudo ser abovedada 0 plana, esta ultima de material perecedero. Los casos 
de estudio que se ineluyen fueron conocidos en recientes exploraciones en los sitios de 
Uaxactun y Tikal, trabajos eonducidos por el Proyecto Nacional Tikal. A nivel 
cronologico, los ejemplares se enmarean en las etapas Manik 2 (300-378 DC) Y Manik 3 .. 
(378-550 DC) de Tikal 0 Tzakol 2 y 3 de Uaxactun. . 

En el caso de Tikal se han tornado multiples ejemplos,un total de 21 edificios, 
todos ellos pertenecientes al Grupo 6C-XVI. Estos apareeen descritos en forma 
individual en la seecion que engloba 1a evolueion arquitectonica del grupo y sus distintos 
estadios constructivos. Durante las exploraciones del Proyecto Nacional Tikal se 
conocieron otros' casas de edificaeiones de tipo palacio que pertenecen al Chisico 
Temprano, como son las estructuras 5D-77, 6D-8 y 6D-ll, entre otros, situados en el 
Complejo Mundo Perdido. Estas correspondieron a edificaciones abovedadas mayores por . 
10 que no se incluyeron en este estudio. 

Algunos casos adieionales de edificaciones de tipo palacio se han inc1uido en la . 
presente seccion. En Uaxactun fueron localizados cuatro casos situados en los Grupos A 
y B; los dos primeros bajo fa estructura A-XVIII, amplio palacio abovedado del Clasico 

. Temprano, cuya masiva construecion conllevo la destruccion parcial 0 mutilacion de 
ambos edificios (A-Sub-5 y Sub-l3), conjUntamente con otras plataformas. Por otra 
parte, las estructuras B-Sub-2 y B-Sub-9, ambos bajo eledificio B-II del Grupo B, 
tambh~n cubiertos y parcial mente mutilados por la construcci6n de las diversas etapas 
que condujeron en el Chisico Temprano, a la construccion de este amplio palacio 
abovedado (Valdes 1986;. Laporte 1986). La descripci6n detallada de estas estrueturasse 
presenta en el Apendice 2 de este trabajo. 

CLASIFICACION DE ESTRUCTURAS DE TIPO PALACIO 
Diversas variables se han considerado para estableeer esta clasificacion; en los 

estadios constructivos de las unidades analizadas, se consider6 la posicion del edificio en 
relaci6n a la evoluci6n del Clasico Temprano, es decir, e1 0 los niveles al puar 
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perteneci6. Es de interes anotar las mutilaciones mostradas por cada edificio, pudiendo 
darse el caso de alteraciones mayores que cambiaron Ia forina de la estructura y por 10 
tanto, su posible funcion. 

Se considero para cada estructura el largo de muros, la saliente y largo de la 
escalinata, huella y contrahuella de escalones, altura e inclinacion del basamento, 
plataforma de sosten, ancho de acceso, grosor de los muros y detalles de largo y ancho 
de las camaras que Ie integraron. No fue posible considerar la altura de los edificios en 
si, pues todos los casos de estudio fueron severamente mutilados; este aspecto podra ser 
resuelto al adicionar a la muestra los edificios del Preclasico explorados por Valdes en 
el Grupo H de Uaxactun (1986). La tecnica constructiva incluyo el tipo de mamposteria, 
acabado de los estucos de pisos, muros interiores y exteriores. 

Los criterios clasificatorios fueron seleccionados por las caracteristicas del 
basamento y del edificio propiamente dicho. En primer termino se tomo la proporcion 
del basamento y la posici6n del edificio sobre este, es decir si el resultado es una 
banqueta angosta (Tipos A a D) 6 una banqueta amplia (Tipo E). 

Se concedio una importancia hasica al tipo de acceso utilizado en cad a edificio. Se 
denoto un acceso de tipo abierto, es decir, construcciones que no tuvieron muros 
frontales; un segundo modo de acceso 10 integraron aquellos de tipo amplio que dejaron 
el va no de acceso de dimensiones variables (entre 1.90 y 5.50 m), segun la dimensi6n del 
mura frontal; los accesos reducidos (entre 0.60 y 1.50 m) integraron el tercer tipo 
considerado, siendo conceptual mente los mas usuales. 

Un tercer criterio c1asifkatorio 10 integra el numero de camaras de que cons to el 
edificio, de una a tres. Por otro lado fue considerado el tipo del acceso, es decir S1 es 

,abierto, am plio a reducido. Finalmente se considera la posicion del' acceso, que puede 
ser central a desplazado, hacia un sector del edificio. 

En caso de que un edific10 en particular fuera remodelado y cambiara alguno de los 
aspectos clasificatorios, su nuevo patrOn fue incluido en el tipo respectivo, por 10 que 
algunos palacios que integraron la muestra aparecen varias veces, segun los cambios 
efectuados en ellos. De esta manera se ha obtenido una clasificacion que trata de 
observar los edificios de tipo palacio en una dimension temporal y evolutiva. 

TIPO A 
Se trat6 de edificios con banqueta angosta, de acceso abierto y una sola camara 

(Fig.56), siendo el modelo mas sen cillo de las estructuras de tipo palacio. Representado 
por tres casos (Sub-2, SUfJ-II-I, Sub-25-1), se Ie 10caIiz6 solamente en los niveles 
inferiores (Estadios I a 3 - Manik 2). 

Aparenta ser un paso primario en el desarrollo de estos edificios; con cerrar 
parcial mente el espacio de su cara frontal cambia al Tipo B-L Es' evidente que no pudo 
sostener b6veda y que fue cubierto por una techumbre plana. 

TIPO B 
El Tipo B correspondio a edificios de banqueta angosta, con acceso amplio y una a 

varias camaras (Figs.56 a 58). Fue una forma usual en el asentamiento de los niveles 
inferiores; tam bien se les construy6 respecto a los niveles superiores, es decir que pudo 
corresponder a una forma de epoca Manik 2 que fue menos usual en Manik 3. Dentro 
de este tipo se detectaron diversas variantes relacionadas principal mente al numero de 
camaras, asi como a la posici6n de los accesos secundarios. 

VARIANTE 1 
Edificios con banqueta angosta, de acceso amplio y una sola camara (Fig.56). 

Representado por cuatro casos (Sub-7, Sub-la, Sub-25-2 y Sub-29), se localizo en los 
niveles inferiores (Estadios 1 a 7 - Manik 2). Fue un desarroIlo del Tipo A al incluir 
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solamente un breve cerramiento de la cara frontal, haciendo un acceso de canicter 
amplio. No pudo sostener b6veda y estuvo cubierto por una techumbre plana. 

En el Tipo B-1 se incluyeron algunos casos que pueden divergir, como Sub": 10. el 
cual pudo estar dividido en algun momenta en dos camatas marcado por la inclusion de 
un escalon central. El caso de Sub-25-2' es curioso al mostrar un cerramiento' parcial, 
logrando elacceso amplio mediante dos muros mas bajos que los laterales. Sub-29 tiene 
escalinata tanto al norte como al sur; el acc;eso amplio en el lade sur indico que este 
pudo ser su frente principal. 

'VARIANTE 2 
Consistio de edificios de banqueta angosta, acceso amplio y doscamaras, con los 

accesos centrales (Fig.57). Estuvo representado por cinco edificios (Sub-5, Sub-6, 
Sub-19-1, Sub-20-1 y Sub-25-3), localizados en los niveles inferiores, concluyendo su 
utilizacion con et cambio cenimico entre Manik 2 y 3 (Estadios 1 a 9). 

Algunos detalles especificos pueden mencionarse: 1) los casos de estadios inferiores, 
Sub-5 y Sub-6, tuvieron solamente un escalon de acceso, mientras los demas ya 
mostraron escalimita al cambiar. sensiblemente la altura del basamento. 2) Existio una 
variante de planta en forma de Ten los edificios Sub-5 y Sub-19-1, es decir desde el 
nivel inferior. 3) . Este tipo de edificios se prolongo hasta el Estadio 9 por los 
ejemplares mas tempranos, Sub-5 y Sub-6, que no son remodel ados; los otros tres casos 
mencionados, con basamentos mas altos. rapidamente fueron alterados hacia el patron de 
acceso reducido (Tipo C). . 

. El Tipo B-2 parecio evolucionar hacia el C-2, de acceso reducido y dos camaras, 
con accesos centrales, mediante la construccion y cerramiento de rriuros frontales, 10 
cual permitiera la construccion de bovedas en vez de techllmbres planas desde el· Estadio' 
4. Las plantas en forma de Than sido reportadas enotros sitios contemporaneos'del 
area Maya (Lowe y Agrinier 1960). 

VARIANTE 3 
Edificios de banqueta' angosta, acceso amplio y dos camaras. (Fig.58); el acceso 

frontal fue central y tuvo accesos posteriores. Unicamente Ie represento el edificio 
Sub-54 (Estadios 10 a 16 - Manik 3). Su planta fue en forma de T, siendo la segunda 
camara bastante reducida; los accesos posteriores salieron directamente hacia espacios 
creados en la parte posterior; tuvo solamEmte un escalon de acceso al ser un basamento 
de baja altura. 

VARIANTE 4 
Se trata de edificios de banqueta angosta, acceso amplio y tres camaras, siendo los 

accesos: el frontal desplazado, el segundo central y los terceros laterales (Fig.58). Es 
un caso unico representado por el edificio Sub-lI, en sus etapas 2, 3 y 4 (Estadios 2 a 
6 - Manik 2). 

EI cambio fund~mental entre las etapas de este edificio no se refiere aI interior, 
sino a adaptaciones exteriores realizadas mediante una serie de escalones que ajustan los 
desniveles del piso; posteriormente se erigio una seccion circular que se torno en un 
muro que llego a adosarse a la esquina Suroeste. Por otra parte, se reficio la apertura 
de un acceso en areo en el muro Oeste. 

TIPOC 
EI Tipo C correspondio a edificios de banqueta angosta, con acceso reducido y una 

6 varias camaras (Figs.59 y 60). Fue una forma usual en el asentamiento tanto de los 
niveles inferiores como de los superiores, es deeir que se comenzo a utilizar en el sitio 
desde la etapa Manik 2 continuando hacia el Manik 3. Las variantes que conformaron 
este tipo se relacionaron principalmente al numero de camaras, asi como a la posicion de 
los accesos secundarios. Mostro 5 variantes. 
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VARIANTE 1 
Edificios de banqueta angosta, acceso reducido en posici6n central y una camara 

(Fig.59). Representadopor los edificiosSub-24 y Sub-53. El basamento fue bajo en 
altura y forma el escalon de acceso. Representaron a diversos estadios; el edificio 
Sub-24 a los Estadios 2 a 4 (Manik 2), mien~ras que Sub-57 a los Estadios 10 a 18 
(Manik 3), es decir que, aun siendo una forma poco usual, tuvo representaci6n en las 
dos fases principales· del sitio. . . 

VARIANTE 2 
Consistio de edificios de banqueta angosta, de acceso reducido, de dos camaras; los 

accesos estan en posici6n central (Fig.59), representado en tres casos (Sub-19-2, 
Sub-20-2 y Sub-50-3); Pueden mencionarse algunas diferencias entre e11os: Sub-19-2 
tuvo planta en forma de T, mientras Sub-20-2 fue de planta cuadrangular. El edificio 
Sub-50-3 fue de basamento bajo y represent6 una remodelaci6n en que se clausurQ su 
acceso original y se abri6 uno nuevo hacia el este. Los dos primeros pertenecierona 
estadios inferiores (4 a 8 - Manik 2), mientras que Sub-50-3 fue de estadios superiores 
(16 a18 - Manik 3). 

VARIANl'E 3 
. De banqueta angosta, acceso reducido, dos camaras; acceso frontal central. y el 

segundo desplazado (Fig.60). Le representaron los edificios Sub-16-3y Sub-52, de 
distintos estadios temporales, 10 cual indic6 una repetici6n de un patron antiguo, como 
sucedi6 en el Tipo C-l. SUb-16-3 es de Estadios 2-3 (Manik 2), mientras que Sub-52 de 
Estadios 9-] 0 (Manik 3). . 

VARIANTE 4 
. Edificios de banqueta angosta, acceso reducido, con dos camaras; los accesos son 

central y lateral (Fig.60). Lo represento solamente el edificio Sub-43. cOl,lstruido· en 
base a muros de edificios vecinos, por 10 que rue zona de paso entre las Plazoletas .Sur 
y Central. Las dos cama~as fueron transversales. Fue del Estadio 7 a 8 (Manik 2); .. 

VARIANTE 5 
Se trat6 de un solo edificio, Sub-47, de banqueta angosta, acceso reducido. de una 

sola camara; el acceso es basicamente desplazado (Fig.60). Represento una categoria en 
que se utilizaron muros de construcciones vecinas, cerrando en este caso ·el paso· entre 
las Plazoletas Central y Sureste. Para llegar a el se descendi6 de la estructura Sub-41 
hacia esta pequefia camara de alto basamento. Perteneci6 a los Estadios 8· a 9 (Manik 
3). . 

TIPOD 
, El Tipo D correspondi6 a edificios de banqueta angosta, con tres accesos reducidos 

y una 6 varias camaras (Fig.61) Fue una forma usual solamente en el asentamiento de 
los niveles superiores, respondiendo asi a la manifestaci6n constructiva de la etapa 
Manik 3; son edificaciones cuyo tamafio es sensiblemente mayor que los otros tipos 
considerados. . Dentro de este tipo se detectaron diversas variantes relacionadas 
principalmente al numero de camaras, asi como a la posici6n de los accesos secundarios. 

VARIANTE 1 
Edificios de banqueta angosta, tres accesos reducidos, una sola camara, con los 

accesos simetricos (Figs.61 y 146, Apendice 2).· Generalmente fueron edificios que 
formaron parte de uno mayor, remodelado sea par el cerramiento de antiguos accesos 6 
por formar frentes distintos dentro de un mismo edificio, por 10 que las caras frontal y 
posterior representaron distintos tipos de edificios. 

Incluyo los edificios Sub-50-3 y Sub ..51-1. pertenecientes a los Estadios 10 a 18 
(M'anik 3). Variaron en la altura. del basamento y en la escalinata, al estar adaptad.os a 
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los cam bios de nive1 que tuvieron los edificios de los niveles superiores. Ambos se 
relacionaron a la Plaza Elevada Central de los estadios superiores del sitio. 

El edificio B-Sub-9 de Uaxactun correspondi6 a esta variante (Fig.146, Apendice 2); 
de planta mas compleja que los mencionados para Tikal, tuvo una amplia amplia camara 
di vidia en tres sectores relacionados a cadi! acceso, por 10 que podrian considerarse 
tambien como camaras transversales; tambien tuvo accesos laterales; en 1a secuencia 
arquitect6nica del edificio B-II, bajo el cual se. encontr6, se co)oc6 en el Estadio 10 
(Tzakol 2 tardio). 

VARIANTE 2 
Edificios mayores con banqueta angosta, tres accesos reducidos, con dos camaras; 

los accesos frontales son simetricos y el segun90 acceso es central (Fig.61). Le 
representaron los edificios Sub-50-1 y Sub-51-I. Este ultimo tuvo accesos laterales en 
la segunda camara; a el se ados6 el frente Sur que es del tipo D-l. 

En este tipo, Sub-50-1 represent6 su primera etapa constructiva y aun no se 
construy6 la tercera camara. Fueron representativos de los Estadios 9 a 18 (Manik 3), 
forman do parte de las Plazoletas Sur y Norte, en los niveles superiores. 

VARIANTE 3 
Consisti6 en edificios de mayor tamaiio con banqueta angosta, tres accesos 

. reducidos y tres camaras; los accesos frontales fueron simetricos y los restantes fueron 
centrales (Fig.61). Estuvo representado por el edificio Sub-50-2, de Estadios 10 a 16 
(Manik 3), por 10 que represent6 los mayores edificios del nivel superior. Correspondi6 
a la Plaza Elevada CentraL . 

TIPO E 
E') Tipo E corresponde a edificios de banqueta amplia, su principal caracteristica;el 

acceso es reducido y tienen una 6 dos camaras (Fig.62). Fue una forma usual en el 
asentamiento de los niveles inferiores; no se les construy6 en los niveles superiorest . es 
decir que correspondi6 a una forma exclusiva de epoca Manik 2 6 anterior. Dentro de 
este tipo se detectaron diversas variantes relacionadas principalmente al numero de 
camaras, asi como a la posici6n de los accesos. 

VARIANTE 1 
Edificios de banqueta amplia, acceso reducido, de una sola camara y con el acceso 

en posici6n centraj.{Fig.62). Consisti6 de los edificios Sub-30 ySub-~3 (Estadios 4 a 8 
- Manik 2); pudieron ser posteriores al desarrollo de banquetas frontales amplias con· 
accesos desplazados (tipoE-2). pues se encontraron adosados a otrosedificios vecinos. 

VARIANTE 2 
Edificios de banqueta amplia con acceso reducido, una sola camara y el acceso en 

posici6n desplazada (Fig.62). Estuvo integrado por los edificios Sub-I-I y Sub-16-1. El 
primero de e110s tuvo banqueta alta y escalinata, mientras etsegundo fue de basamento 
bajo. Correspondieron a los Estadios 2 a 5 (Manik 2), siendo por 10 tanto anteriores y 
a la vez contemporaneos al desarrollo del Tipo E-l. 

VARIANTE 3 
. Edificios de banqueta amplia, acceso reducido, dos camaras; el acceso frontal es 

desplazado y el interior lateral, haciendo una pequeiia camara lateral transversal (Fig.62). 
Se trat6 del edificio Sub-J-2. Represent6 una pequeiia remodelaci6n al tipo E-2 en los 
Estadios 6- 7 (Manik 2), 

El edificio B-Sub-2 de Uaxactun correspondi6 a esta variante (Fig.146, Apendice2), 
mostrando una pianta de mayor complejidad que Sub-I-l del Grupo 6C-XVI de Tikal, 
mediante cambios internos efectuados por muros adicionados en la camara 1. La amplia 
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banqueta frontal mostro una' serie de agujeros de poste que reflejaron un portico 
definido; este rasgo no fue localizado en Tikal. El acceso bacia la camara 1 fue 
central, mientras. que para ingresar a la camara 2 el acceso fue lateral. 

TIPO F 
Son edificios de banqueta angosta, con dos accesos frontales bacia camaras 

separadas; de ellas se ingresa at recinto de la segunda camara (Fig.146, Apendice 2). 
Estos fueron solamente localizados en las exploraciones bajo la estructura A-XVIII de 
Uaxactun. 

El primer caso, el edificio A-Sub-5, tuvo dos accesos frontales bacia camaras 
separadas. EI acceso frontal fue del tipo reducido; la camara del extrema derecbo no 
mostro acceso bacia la segunda camara. La camara del. extremo izquierdo tuvo el acceso 
frontal de tipo reducido y dos accesos inenores desplazados que perrriitieron el ingreso 
bacia Ia ,segunda camara; esta fue una larga camara longitudinal con una banqueta sobre 
el muro posterior. . . 

EI segundo caso, ei edificio A-Sub:" 13, tuvo dos accesos frOIitales de tipo abier-to 
que permiti6 el ingreso ados camaras. Ambas facilitaron ingresar bacia Ia segunda' 
camara mediante accesos reducidos centrales, la cual fue longitudinal, presentando dos 
camaras laterales a las 'cuales se penetro mediante aCCeSOS centrales de tipo reducido. 

CARACTERTSTICAS CONSTRUCTIV AS 

ESCALINATAS 


Aproximadamente la mitad de los edificios que integraron la muestra. tuvieron 
escalihata; los demas utilizaron el basamento como una banqueta de acceso. En el caso 
de los; primeros bubo una diferencia fundamental en relacion al largo de escalinata entre 

. las cQristrucciones de niveles inferiores y superiores, estos ultimos triplicando el largo 
" de las"primeras, aunque la muestra se redujo al edificio Sub-50 pues Sub,.51 no tuvo . 

escalinata, aunque su banqueta frontal pod ria considerarse como tal. 

En losniveles teinpranos el largo mas utilizado para las escatinatas fue entre 2.50 
y 4.00 m con 3 0 4 escalones. Los edificios que tuvieron solamente un escalon son mas 
largos en proporcion. . 

Las salientes de escalinata variaron entre 0.70 y 1.30 m, siendo el rango mayor 
para las de 4 escalones. Huellas y contrabuellas fueron bastantesimiJares, lasprimeras 
con un rango entre 0.22'y 0.40 m, salvo el caso de edificios de losniveles superiores 
que alcanzaron basta 0,76 m; lascontrabuellas mostraron un rango de 0.18 a 0.36 m para 
cualquier etapa. . 

BASAMENTO 
. DTMENSIONES Y AREA 

El area que ocuparon el basamento puede agruparse en cuatrorang(.ls. El rango 
menor abarcD . entre 17 y 43 metros cuadrados, siendo el mas usual (9 casos). Otro 
fango bien establecido ocupa entre 51 y 60 metros cuadrados (6 casos). Un rango menDs 
definido se integro de 75 a 93 metros cuadrados (2 casos). Finalmente, los edificios de 
mayor tamano abarcaron entre 186 y 191 metros cuadrados (2 casos). 

Los edificios de los niveles tempranos promediaron 7.65 m de frente y 5)5 m de 
ancbo; los edificios de niveles superiores tuvieron 13.30 m de frente y 8.57 m de ancbo, 
siendo por tanto sensiblemente mayores por el constante recubrimiento de un edificio 
por otro. 

ALTURA 
En relacion a la altura de los basamentos pudieron considerarse tres rangos b:isicos. 

El mas usual fue una altura entre 0.18 y 0'.40 m (9 casos). Un segundo rango tuyo entre' 
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0.64 y 0.85 m de altura (5 casos). Finalmente, un tercer rango se ubic6 entre 0.96 y 2 
m de altura (4 casos). 

No pudieron detectarse variaciones en altura por etapas eonstruetivas; dependieron 
mas bien de la funcionaHdad interna en la plazoleta en que' se eneontr6 eada edificio, 
siendo mayo res . los edificios al este de la Plaza Elevada Central y norte de la Plaza 
Elevada Norte. En los edificios de los niveles superiores, el mayor volumen en general 
permitio un crecimiento en la altura del basamento. 

TNCLINACION 
Tambien se observaron diferencias en relaeion at. lingulo de inclinacion del 

basamento. El rango de mayor inclinacionvario entre 16 y 23 grados (6 casos); otro 
rango 10 integraron los edificios con lingulo entre 9 y 13grados (6 casos); un tercer 
rango se encontro en basamentos con inelinacion entre 2 y 6, grados (7 casos). Mas que 

. la etapa constructiva a la cual pertenecio eada edificio, es mas bien la. altura del 
basamento la determinante en esta variable. 

PLATAFORMA DE SOSTEN 
La plataforma de sosten fue un rasgo menos variable, pues la mayoria de edifjcios 

mostraron tener entre 0.08 y 0.25 m entre el vertice del basamento y el arranque de los 
muros; solamente tres edificios del nivel inferior tuvieron mas que esto (0.48 m). 

L'OS RECINTOS 
ACCESOS 

En relacion a los accesos, estos fuerott abiertos, amplios 6 reducidos. La variaci6n 
de los accesos amplios dependio de la dimension del muro frontal, entre 1.90 y 5.50 m. 
En el tipo reducido la variacion se situ6 entre 0.60 y 1.50 m; se observo tambien que de 
haber un acceso hacia la segunda camara este fue generalmente un poco mas angosto 
queel frontal. 

CAMARA FRONTAL 
. Las camaras frontaies se agruparonen tres rangos· en relacion a su largo. El 

menor se'situo entre 2.95 y 4.60 m (5 casos). Un segundo rango 10 integraron edificios 
con camaras frontaies entre 5.51 y 7.35 m, siendo los masusuales (10 casos). EI rango 

. mayor tuvo entre 8.43 y 14.90 m (5 casos). 
EI ancho de la camara frontal tambien fue variable~ EI rango menor tuvo entre 

1.10 y 1.55 m (4 casos). Un segundo grupo 10 integraron lascamaras con ancho entre 
1.80 y 2.15 m, bastante usuales (7 casos), asi como tambien el rango entre 2.60 y 3.00 m 
(8 casos). Solo un· edificio (Sub-25) alcanzo un ancho mucho mayor, de 4.40 m, aun'que 
de considerar que tuvo dos camaras, pasaria a formar parte de los rangos normales. ' 

CAMARAS POSTERTORES 
Para las camaras posteriores, el largo pudo agruparse en un rango inferior de 3.00 

a 4.60 m (4 casas); un rango intermedio entre 6.10 y 7.43 m (4 casos); el rango mayor 10 
integraron las camaras can largo entre 9.62 y 13.00 m (3 casos). 

El ancho de las camaras, posteriores tam bien fue agrupable en un rango inferior 
entre 1.05 y 2.20 m (5 casos) y otro entre 2.35 y 3.40 m (5 casos)'. Es decir que en 
relacion a camaras en general, no hubo una division formal entre edificios de las etapas 
Manik 2 y 3, pues todos ellos fueron variables. 

En edificios que tuvieron una tercera camara solamente se lograron dos 
agrupaciones. ,El largo pudo ser reducido, de 4.60 m para Sub-II 0 pudo ser amplio, 
entre 12.63 y 14.90 m para los de niveles superiores (Sub-50 y Sub-51). Lomismo 
sucedio con el ancho, con 1.15 m para Sub-II y de 2.60 m pa,ra los de otros, 
mencionados. . 
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GROSOR MUROS 
EI grosor de los muros de los edificios fue agrupado en tres rangos. El menor 


entre 0.30 y 0.32 m (2 casos), para edificiosque representaron adaptaciones de otros 

mas formales. Un segundo rango, el mas usual, tuvo entre 0.40 y 0.60· m, con 16 

edificios en total. Un tercer rango 10 integraron los muros con grosor entre 0.75 y 1.00 

m (3 casos), los tres situados en los niveles superiores, es decir de epoca Manik 3. 


CONSIDERACIONES GENERALES 
Pocos grupos de canicter habitacional que incluyen edificios de tipo palacio han 


sido localizados en Mesoamerica; se les conoce ampliamente en Teotihuacan por razones 

de'mayor exploraci6n; tam bien han sido localizados en Oaxaca (Monte Alban, Yagul) y en 

e1 Area Maya (Tikal), 10 que es indicativo de la forma generalizada en Mesoamerica para 

la habitacion de grupos especializados, posib1emente elitistas, para el Clasico Temprano. 

Mayores exploraciones en otros sitios amplhiran esta vision. 


Este tipo de conjuntos habitacionales y rituales en· el area Maya se. ha visto 
limitada por el caracter de las exploraciones realizadas hasta el momento. . Estos 
asentamientos pudieron utilizarse en todos aquellos sitios que tuvieron un fuerte 
desarrollo durante el Clasico Temprano. Deben considerarse entonces las posibilidades, 
ademas de Uaxactun y de Tikal, de Yaxchilan, Balakbal, Rio Azul, Calakmul, Becan, 
Ceibal, Altar de Sacrificios y EI Mirador, entre otros. ! 

Los conjuntos de habitacionde grupos especializados en Tikal pueden localizarse en i 
el area inmediata al epicentro del sitio. Es importante calcular la extension de las areas I
Clasicas Tempranas. Muchas zonas pueden proporcionar conjuntos de actividad 

especializada, entre ellas la Zona Norte, la Acropolis del Sur y otras areas al Este de la 


. Gran Plaza. Es necesario continuar la busqueda de losasentamientos,tanto del Cldsi90 . 
Temprano como de etapas anteriores con el fin de deterniinar la forma del propio 
asentamiento. 

Millon, considerando los conjuntos de Teotihuacan que incluyen edificaciones de 

tipo palacio, ha indicado algunas caracteristicas generales considerando que "los 

interiores estaban divididos en camaras, porticos, patios y pasadizos, generalmerite 

agrupados en sub-unidades ... extrapolando del numero de camaras en un conjunto de 60 

metros por lado, pudo dar habitacion a 60 6 100 personas" (1981:206). 


Actualmente es complejo calcular la can tid ad d·e gente que pudo albergar el Grupo 

6C-XVI. Es necesario aun determinar las verdaderas posibilidades de vivienda del 

conjunto; sus· caracteristicas particulares en cuanto a' facilidades de un grupo 

especializado impiden precisar una cantidad. 


En la etapa Manik 2 (300-378 DC), que abarca los Estadios 1 a 7, los edificios mas 

representativos se englobaron en los Tipos A, B-1 y B-2, de banqueta angosta y accesqs 

abiertos 0 amplios, con una 0 dos camaras. Estos. tipos surgieron desde el Estadio 1; se 

dejo de usar primero el de acceso abierto (A), quedando en uso los edificios de acceso 

ampJio. 


En los edificios de acceso tanto abierto como amplio se formoun area 0 camara 

frontal que no pudo sostener un techo abovedado, pero si una techumbre plana., No les . 

consideramos ... como porticos en el sentido en que se ha aplicado a los conjuntos 

teotihuacanos, pues no fueron localizadas huellas de pilastras, columna5· 0 postes. 

Agujerosde poste que representen a estos porticos fueron encontrados 501amente en el 

edificio B-Sub-2 de Uaxactiin. 


En el caso de Tetitla en Teotihuacan, tam poco se pudo determinar 5i ~os conjuntos 

tenian techos de paja y menos de adobe, como se ha encontrado en algunos conjuntos 

habitacionales 0 si los muros ya eran de piedra y soportaban solidos techos de 

mamposteria (Angulo 1987:309). 


Edificaciones poco usuales que se repiten aisladamente entre los dos perfodos 
mayo res de asentamiento fueron los tipos C-l y C-3, de banqueta angosta, mientras 
fueron bastante usuales las otras variantes de este tipo en que predomino la banqueta 
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angosta' y acceso reducido. Cubrieron)a mayo ria de los estadios de la ocupaciOn del 
sitio. 

La categoria de edificios de tipo E es importante por utilizar el concepto de 
banqueta amplia, sea con acceso central 0 desplazado. Representaron' una alternativa 
constructiva de los edificios de niveles inferiores. Fueron localizado en Tikal y en 
Uaxactun. 

En lafase Manik 3 (378-550 DC) la situacion difiere. Los edificios primarios 
fueron del tipo D basicamente, predominando e1 modo de tres accesos, sea con una, dos 
.060 tres camaras, por 10 que fueron de mayor tamaiio; los accesos fronta)es fueron 
simetricos; los que comunican hacia las demas camaras fueron centrales. Este tipo 
representO el nuevo modo constructivo para las Plazas Elevadas Central y Norte, 
caJl1biando asi el patrOn original. . . 

EI marcado cambio en el canicter de los edificios de tipo palacio entre las etapas 
Manik 2 y 3 tuvo incidencias e~ el aspecto funcional del sitio. El Grupo 6C-XVI no 
respondiO a 10 observado en los conjuntos de Teotihuacan como un claro. reflejo de 

.,habitaci6n. y al establecimiento de unidades posiblemente unidas por parentezco, pues en 
esta amplia exploraci6n no fueron localizados restos que indicaran una concentrada 
habitaciOn, como son fogones u' otros elementos. 

Es mas bien el aspecto del involucramiento en actividades rituales el que sobresale. 
Su clara asociaciOn con elementos generalmente atribuibles al juego de pelota es indicio 
de que en este conjunto se realizaban diversas actividades relacionadas, sea preparaciOn, 
ritual, iniciaci6n, habitaci6n 0, propiamente, el juego mismo. 

En el easo concreto de Uaxactun, los edificios de tipo palacio que se consideraron 
no correspondieron a conjuntos con las earacteristicas mencionadas' para el caso de 
Tjkal, al no formar concentraciones mayores; aparentan ser edificios de funci6n civil 
dentro de grupos ceremoniales mayores. El reflejo mas claro de ello esta en las 
diferencias arquitect6nicas observadas a traves de lil clasificaci6n; aun internamente hay 
diferencias notorias entre los edificios de los Grupos A y B. Los primeros. tuvieron 
complejas plantas, diversos accesos, modos arquitectOnicos que inc1uyen esquinas 
redondeadas, entre otros; los edificios del Grupo B mostraron mayor simititud a la serie 
de Tikal, aunque sus plantas fueron tam bien mas complejas. Esta situaciOn debe 
analizarse dentro del campo funcional. 

Aunque con una marcada variabilidad, la clasificaciOn de estructuras de tipo palacio 
para Tikal y Uaxactun es funcional y representativa de las formas constructivas del 
Chisico Temprano en relaci6n a los edificios sobre basamentos 0 plataformas bajas; estos 
palacios fueron edifieaciones de caracter habitacional 0 publico; mostraron una clara 
ev£»)uci6n constructiva en que se utiliz6 la techumbre plana de material perecedero, en 
forma contemponlnea a la b6veda en saledizo. Esta ~radici6n constructiva diO inieio en 
eIPreclasico Tardio como 10 indicaron los hallazgos de Valdes en el Grupo H de 
Uaxactun (1986), en donde se documentO desde entonces el uso de bOvedas en 
mamposteria en contextos rituales. 
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CAPITULO 7 

ENTIERROS DEL GRUPO 6C~XVI 

Segun 10 formula Binford (1971), los entierros son restos de actividades culturales y 
patrones del pasado llevadas a cabo para un individuo difunto, siendo este el punto focal 
de la actividad mortuaria, por 10 que son contrastables con sacrificios, ofrendas votivas 
y otras formas de disponer de los restos humanos, como basureros 0 tiraderos, en donde 
la muerte del individuo ha sido incorporada en actividades enfocadas a otra' perso"na, 
deidad u objeto, relegando el status social del individuo y despersonalizandole, en 
contraste con la persona social representada por un entierro (Moholy-Nagy 1976). 

En el caso de los entierros localizados en el Grupo 6C-XVI resaltan algunas 
condiciones especificas. No son abundantes, son cronologicamente diferenciados y su 
deposicion puede reflejar distintas funciones. La importancia de su procedencia de un 
grupo 0 'conjunto cerrado como 6C-XVI es el de poder haber estado conectados no 
solamente POl" la residencia comtin, sino tamblen por posibles nexos de parentezco y la 
aflliacion religiosa y ocupacional (Sempowski 1987:115). . 

Pertenecientes a la fase Manik 2, solamente fueron determinados un entierro de 
tres individuos y los restos incluidos dentro de un deposito problematico. La fase Manik 
3-&., contempla 3 enterramientos, uno de ellos de mayor status POl" la abundante y 
compleja ofrend a (PNT-141); ademas, se conocio tambien un deposito problematico, el 
cllaI, como en los demas casos, incluye algunos restos humanos. Fue en la fase Manik 
3-B cuarido el Grupo 6C-XVI adquiere un enfasis funerario mayo!, con la presencia de 5 
entierros. De e11os, uno es contrastante pOl" la inclusion de una ofrend a mayor 
(PNT-174), mientras otro de e110s es secundario. Para el Clasico Tardio continua la 
inclusion de enterramientos en el grupo, conociendose 6 de estos, siendo uno secundario. 

En relacion a la funcion de su deposicion, hemos optado POl" cons'iderar ,su posicion 
dentro del conjunto, tratando de observar el porque de las notor1as diferencias en ello. 
Se ha consideradQ que las actividades de escondite y entierro pudieron ser parte de, un 
solo concepto, el de "of rend as a la tierralJ (Becker 1988:117,]22). Los entierros 0 
escondites dedicatorios se definen por haber sido colocados previo a la construccion de 
un edificio, mientras que los no-dedicatorios fueron introducidos a traves de 'la 
superficie y luego esta' fue restaurada de manera que la anterior superficie fuera 
utilizada nuevamente. 

Una primera' categoria la integran entierros d~dicatorios que refieren ejes definidos 
respecto a estructuras, sea al momenta de su construccion (>, de su destruccion; 
responden a este fenomeno un entierro multiple de la fase, Manik 2 y otro infantil de 
fase Manik 3-A. . 

Una segunda categoria se ha establecido con los entierros de caracteristicas 
puramente funerarias, siendo de in teres para la funcion especifica del Grupo 6C-XVI el 
hecho de que no seles conoce para la fase Manik 2. Esta funcion se imprime por vez 
primera al final de la fase Manik 3-A con la deposicion del Entierro PNT-141 compuesto 
por dos sujetos femeninos, (mico adscito adicho periodo. Sera hasta la fase Manik 3-B 
en que se incrementani la inhumaci6n de canicter funerario en el grupo, con 4 entierros 
cla!ramente distintivos. Tiempos posteriores venin la de posicion de otros 5 entierros. 

La tercera categoria utilizada para los entierros del Grupo 6C-XVI la integra la 
deposicion particular de restos oseos parciaJmente quemados e incompletos, muchas veces 
con la inclusion de utensilios manufacturados sobre hues os largos y cnineos humanos. 
Se les ha considerado como deposiciones no funerarias y no dedicatorias. Podrian tener 
relaci6n con los dep6sitos problematicos contemporaneos, allnque la abundancia de 
materiales cenimicos y otms no corresponde a dichas concentraciones. A esta categoria 
pertenece un caso concreto de fase Martik 3-A y otro mas a Manik3-B. 
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Finalmente, se han considerado en categoria adiciona1 a los entierros secundarios. 
de los cuales solamente se conocioun caso para la fase Manik 3-A y otro mas para la 
fase Manik 3-B. 

Aunque se tratan en un capitulo posterior, debemos mencionar la presencia de los 
depositos problematicos queincluyen tambien restos humanos. En el Grupo 6C-XVI se 
10calizaron 4 de el1os, uno para fase Manik 2, otro para Manik 3-A y dos mas para 
Manik 3-B; 

En el caso de los 220 'entierros localizados en las exploraciones de la .Universidad 
de Pennsylvania en Tikal, 46 fueron adscritos al periodo Clasico Temprano; de ellos. 34 
son entierros convencionales (6 tumbas, 5 criptas. 17 directos, 3 cubiertos por lajas, 3 
dentro de chultunes y 3 indetermin;:ldos). Ademas de ellos, hubo .12 depositos 0 
entierros. problematicos, de los cuales. 8 tienen rasgos considerados fonineos por 
Moholy-Nagy (1986:6,11; cfr.Apendice 4). 

Cronologicamente, solamente uno de estos entierros pudo asignarse a la fase Manik 
2. Por otra parte, 5 de los 8 entierros con rasgos foraneos fueronconsiderados de fase 
Manik 3-A, mientras que 10 entierros correspondieron a la fase Manik 3-B. ,De caracter 
indeterminado fueron 16 entierros y 7 depositos problematicos (Moholy-:Nagy 1986:13). 

En base a 10 anterior fueron formuladas tres tradiciones mortuorias, una· local, otra 
adscrita a Teotihuacan y una tercera, restringida a una postulada elite Maya de 
aculturacion teotihuacana en Kamina1juyu y Tikal. Problematicas especificas en cuanto a 
la interpretacion de los materiales arqueologicos del Chisico Tempranohacen. necel.aria 
una revision de los conceptos multi-etnicos y de estratifieacion social iniplicitos -en la 
propuesta de Moholy-Nagy (1986, 1987). Esta tematica sera retomada en la sintesis de 
este trabajo. por ser compleja la correlacion de segmentos sociaJes definid6s en base a 
caracteristicas no':'materiales con grupos inferidos mediante restos culturaJes. 

En el caso de Teotihuacan, se ha considerado que la tradici6n prevalente es: el 
entierro bajo los pisos de patios y camaras; la cremacion probablemente fue un 
tratamiento rela~ionado con alto status. aunque fuera comun en algunos ,compIe,iQs 
(Storey 1987:91). Como ejemplo de ell0, Storey (1987) presenta 68 entierros que 
comprenden 107 individuos, procedentes del conjunto Tlajinga 33, ubicado al sur de .la 
ciudad, considerado· uno de losinferiores en cuanto a status. La division utilizada en su 
analisis es de primarios y secundatios; dentro de cada grupo se refieren categorias por 
la presencia 0 ausencia de ofrend as. Como en el caso de los l1am'ados Depositos 
Problematicosen Tikal (cf. Capitulo 9), timbien se incluyen para Tlajinga 33 los 
Bamados EntierroS de Desecho (Refuse Burials), que alcanzan un 35% de la muestra. Es 
deinteres que los entierros multiples forman una minoria significativa. En la 
determinacion de status se ha contemplado el numero de -ofrend a ceramica, el caracter 
de la fosa y la presencia de objetos suntuarios en concha 6 piedra verde. 

Fuera de esa muestra se cuenta con 33 entierros del conjunto Tetitla, considerados 
insuficientes por la poca excavacion hecha bajo los pisos y otros 174 entierros del 
conjunto La Ventilla B (Storey 1987:109), la mayoria de fase Tlamimilolp3 (200-450 DC). 
Por 10 tanto resulta evidente que en Tlajinga 33, a. partir del inicio del grupo 
habitacional, los entierros (el 5,6 y 57) son ricas en ofrend a y de canicter funerario, 
caso opuesto al Grupo '6C-XVI, en donde los primeros enterramientos'son de canicter 
dedicatorio, por 10 que no requieren de ofrendas elaboradas. 

Por otra· parte, Serrano y Lagunas (1975:136), reportaron los 174 entierros 
depositados en fosas excavadas en el tepetate, ubicados bajo los- patios y habitaciones 
del conjunto La Ventilla B, haciendo notar el predominio de entierros primarios directos 
en posicion flexionada; destac6 ademas la posici6n fetal 0, sedente flexionada., Fue 
frecuente la deformacion craneana tabular erecta, oblicua y mimetica. Mutilacion 
dentaria 5e manifesto solamente en dos entierros. Individuos no-natos se hallaron en el 
nucleo de altares 0 junto a cimientos, colocados sobre cuencas 6 fragmentos grandes de 
vasijas. Sempowski (1983:475) hace notar que esta forma diferenciada de enterrar los 
fetosy recien nacidos, sugiere que ten ian alguna funcion dedica.toria, posiblemente 

166 . 




relacionada con la llegada, recepClOn 'y desarrollo de un alma dt:mtro de un infante 
humano (Fowler 1984; Becker 1988:126). 

ENTIERROS DE LA FASE MANIK 2 

ENTIERROS DE CARACTER DEDICATORIO 

ENTIERRO PNT-160 (Estadio 3) 


Enterramiento Iocalizado en eI eje y bajo la escalinata del edificio Sub-26, nivel 
inferior, dentro de una especie de chultun de forma semicircular, tallado en la roca 
natural, localizado aIm de profundidad del piso inferior, de 0.90 m NS y 0.80 m EO; se 
llega al fondo de esta fosa entre tierra negra. El piso del edificio Sub-26 0 piso 
inferior de la Plazoleta Norte cubrio a este enterramiento, por 10 que se Ie ha 
considerado como posible ofrend a dedicatoria a la construccion del edificio ert el Estadio 
3 (Fig.63). 

Entierro multiple primario, directo, consistio de tres individuos, dos de eUos 
flexionados y uno indeterminado; fueron un adulto joven y dos infantes. El Individuo 1 
fue primario, flexionado lateral deteeho, orientado S-N, con cnineo al S, adulto joven en 
buen estado de. eonservaci6n. EI Individuo 2 fue primario, directo, f1exionado, 
indeterminado por estar en mal estado de conservacion, situado al oeste del Individuo 1, 
consistio de cnineo, pelvis y costillas de un infante. El Individuo 3 fue primario, 
directo, sin posicion conocida por su mal estado de conservacion, aparenta ser solamente 
un craneo infantil situado al norte del Individuo 1. Los restos oseos se encuentran en 
proceso de analisis. No tuvo ofrenda. 

ENTIERROS DE CARACTER NO-DEDICATORIO Y NO-FUNERARIO 

ENTIERRO PNT-061 (Estadio 7) 


Ubicado al pie de la plataforma que sostiene al Grupo 7C-IX, .al sur .del 6C-XVI, 
bajo el piso inferior (Piso 4)' y en una eavidad en la roca natural. Aunque no se obtuvo 
un fechamiento preciso, dicho piso corresponde a Ia cons truce ion del primer Muro Limite 
Sur conocido en el conjunto, correspondiente al Estadio 7. 

Entierro secundario con abundantes restos oseos y material ceramico fragmentado. 
Se trata de un entierro multiple de por 10 menos cuatro individuos, un adulto joven 
(21:-35 anos) desexo masculino, dos adultos femeninos y un subadulto (18-20 anos) de 
sexo femenino; el entierro esta constituido por fragmentos eraneales, de mandibuia y de 
esqueleto postcraneaL ' La mayoria de los huesos largos fueron frac"turados 
intencionalmente, expuestos al fuego y, en 9 casos, estas astilias presentan buellas de 
haber side usadas como herramienta. 

No tuvo ofrenda definida. Incluy6 ademas 3 fragmentos de punz6n, 1 disco con 
perforacion y un punzon casi completo (PNTO-106, 107, 114 y 359). Ademas, bubo 1 
fragmento de nodulo de jaspe, 1 nucleo de pedernal, 3 lascas de pedernal, 12 navajas 
prism:Hieas de obsidiana y pel;lernal, 2 puntas de proyectil de pedernaI, una de elIas de 
mueseas muy marcadas en contraste con la segunda (promediando 6.3 em largo, 3.4 em 
ancho y 0.7 em grosor), 1 tajador de pedernal y 1 pulidor de cuatro' caras, de material 
indeterminado (5 em laargo, 2.4 em ancho y 2 cm grosor) (PNTL-1141120). 

ENTIERROS DE LA FASE MANIK 3-A 

ENTIERROS DE CARACTER DEDICATORIO 
Siguiendo la tradicion observada desde la fase Manik 2 en el Grupo 6C-XVI, para 

la fase Manik 3-A se locaHz6 un enterramiento de caracter dedicatorio, depositado 
conjuntamente con dos eseondites para eelebrar el recubrimiento de un elemento 

. importante a nivel arquitect6nico y ritual como fue el altar central de la Plazoleta 
Norte,el eual sostuvo durante varios estadios construetivos al Marcador de Juego de 
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Pelota, como monumento de exaltaci6n dinastica. Resulta interesante el que solamente 
un enterramiento de este canicter haya side locatizado, mientras fueron multiples los 
escondites que responden a la misma funci6n. 

Los resultados del analisis de los restos 6seos estan siendo elaborados por Vilma 
Fialko en su trabajo sobre el sistema de enterramientos en grupos habitacionales al sur 
de Mundo Perdido, Tikal. 

ENTIERRO PNT-153 (Estadio 12) 
Situado en el lado este del altar central Sub-48 y directamente al lade norte del 

Escondite PNT-043 y al sur del Escondite PNT-051, dentro del relleno que cu brio a 
dicho altar en el Estadio 12. Cubierto por una laja de 0.62 m de largo, 0.29 m de 
ancho y 0.08 m de grosor (Fig.64). . 

Entierro primario, indirecto, de un infante de 3 a 6 ailos,· posiblemente masculino, 
fragmentado pero completo; suposicion pudo ser flexionado lateral, posiblemente 
derecho, orientado EO, con el craneo viendohacia el norte. Tuvo un collar de concha. 
compuesto de cuentas y plaquetas: 26 globulares, 8 tubulares, 93 miniaturas, 19 
ala·'!"gadas, 8 plaquetas, 1 cuenta aplanada y 1 concha Spondylus con 2 perforaciolles. No 
tuvo.ofrenda cenimica. 

ENTIERROS DE CARACTER FUNERARIO 
Como una diferencia respec:to a la fase Manik 2, durante Manik 3-A se deposito en 

el Grupo 6C;'XVI un enterramiento con su respectivo ritual funerario. Este 
enterramiento marea el final de esta fase y evideneia un cambio a nivel funcional del 

. grupo en general, pues aunque su construccion y evolucion arquitectonica llevaba ya 
mucho tiempo, no habian sido incluidos en el entierros de caracter funerario, sino .mas 
bien se les depositaba en forma dedicatoria a la construccion 6 al recubrimiento de 
edificios' importantes. Debe remarcarse la condici6n de caracter elitista de los 
personajes enterrados~ observando la calidad de su ofrend a y de los adornos que les 
acompailan, asf como la ausencia de una fosa· 0 cripta convencioQal~ 10 ~ual recuerda la . 
tradici6n del enterramient~ asociado a la roca natural buscada por los miembros del 
linaje dinastico de Titulo Ma'Cuch en otras areas de Tikal y Uaxactun~ y que, como se 
ha descrito anteriormente, estuvieron involucrados en las actividades especificas del 
Grupo 6C-XVI. 

ENTIERRO PNT-141 (Estadio 15) 
Este enterramiento fue depositado 'a partir de la camara 1, sector Norte" del 

edificio Sub-50; colocado dentro de un corte irregular efectuado en una estructura 
anterior durante el Estadio IS, resaitando Ia ausencia de una fosa definida. El relleno 
que Ie cubrio fue muy compacto, de tierra blanca, con abundante piedra. Su deposicion . 
correspondi6 a la parte terminal de Ia fase Manik 3-A (Fig.65). . . 

Entierro directo; primario~ simultaneo' de dos individuos femeninos, una de eJIas es 
. de edad adulta avanzada (56-75 ailos), con el craneD pigmentado de rojo, mientras el 

otro sujeto es adolescente (11-17 ailos). Ambos estuvieron orientados Este-Oeste; el del 
sector sur se encontro en posici6n decubito dorsal extendido viendo hacia el oeste~ 
mientras que el del sector norte estuvo flexionado. viendo hacia el sur. Los adornos de 
concha y jade parecen perteneceral individuo colocado al sur y solamente algunas 
vasijas pudieron asociarse al otro individuo. 

ADORNOS DE CONCHA: 
2 Orejeras fragmentadas de concha y jade, integradas por peduncu)o, disco de piedra 

verde, de concha micar, de concha roja; uno de los discos de piedra v~rde falto, 

2 
3 

posiblemente destruido (PNTC-186). 
Hombreras, derecha e izquierda (PN:TC-193/194). 
Pendientes sobre Spondylus, 7 pendientes sobre concha, pendiente sobre Pect13n y 
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1 pendiente inciso, todos ellos pertenecientes a diversos collares (PNTC-185, I 96,20 1; 
187/192 y 204; 198; 195 respectivamente). 

2 	 Collares de concha y jade, uno de 62 cuentas y otro de 43 cuentas; cuentas de 
concha son de color rojizo (PNTC.,.207,208). 
Collar de 1990 cuentas de color rojizo, posiblemente Spondylus, de ellas 23 cuentas 
se encontraron fragmentadas (PNTC-206). 

5 	 Colla res de cuentas de color rojizo: 1 de 18 cuentas, 1 de 42 cuentas (21 ruedas, 1 
disco, 20 tubulares), 1 de 55 cuentas, 1 de 86 euentas (entre ella's 27 ruedas y 16 
tubulares), 1 de 19 euentas '(ademas de 1 piaca y 1 fragmento indeterminado) 
(PNTC-209,211,212,213,418). ' 

2 Cuentas aisladas; esferica y disco (PNTC-197,199). 
4 Elementos sin trabajar: 2 fragmentos de concha, 1· concha Ostrea y 1 caracol 

(PNTC-200,203,202,205). 

ADORNOS DE JADE: 
2 Orejeras fitomorfas, con dos perforaciones en el cuello, brufiidas. Promedian 3.2 

cm largo, 1.5 cm grosor y 2.3 em aneho. Una es de jadeita y nefrita, mientras la 
otra es de nefrita (PNTJ-121/122). ' 
Collar de 25 euentas, todas brufiidas, de forma circular, de seceion triangular, 
rectangular y otras sin forma especifica. La perforacion es biconica en 18, conica 
en 5 y tubular en 2. Promedian 2.3 cm de largo, 1.3 cm diametro, 1.7 cm de ancho 
y 1 cm de grosor. De elIas, 9 son de jadeita, II de jadeita-albita, 3 de albita y 2 
de nefrita (PNTJ-89). 

1 	 Collar de 52 cuentas, brufiidas, circulares y pequefias. La perfo'racion es biconica 
en 43, conica en 6 y tubular en 3. Promedian 0.4 em dicimetro y 0.2 cm de grosor. 
De elias 28 son de jadeita, 23,de nefrita y 1 de albita (PNTJ-94). . 

2 ' 	 Pulseras de 8 euentas eada una, brufiidas, de perforaeion biconica y tubular en un 
solo caso; las cuentas son circulares, semicircuJares y, una cilindrica. ,Promedian 
0.8 cm diametro y 0.5 cm de grosor. De e11as,8 son de jadeUa, 9 de nefrita y 1 
de clorita (PNTJ-90,9J). 

2 	 Pulseras de 4 cuentas cada una, bruilidas, de perforaci6n biconica, de forma 
eircular,bieonicas. Promedian 0.8 cm de dia,metro y 0~6 em de grosor. Las hay de 
jadeita, nefrita y'albita (PNTJ-92,93). . 
Cuenta aislada circular con perforaci6n biconica, brufiida; mide 0.3 cm diametro, 0.2 
cm grosor. Es de nefrita (PNTJ-96). 

1 Placa con pe'tforacion conica, bruiHda; mide 1.5 cm largo, 1.1 cm ancho y 0.2 cm 
grosor. Es de nefrita (PNTJ-95). ' 

2 Placas circulares, bruiiidas, incompJetas; promedian 2.3 cm diametro y 1.5/0.2 cm 
grosor. Son de nefrita (PNTJ-119,120). 

11 	 Placas (circulares, trapezoidales), 4 con perforacion, otras fragmentadas, todas 
estan brufiidas. Promedian].5 em dhimetro, 0.9' cm ancho, 0.9 em largo y 0.02 em 
grosor. De ellas, 5 son de jadeita y 6 de jadeita-albita (PNTJ-123). 

25 	 Parafernalias brufiidas, de diversas formas; 19 son de jade imperial y 6 de nefrita 
(PNTJ-124). 

O'FROS MATERIALES: 
1 	 Fragmento pequefio de pizarra de unposible disco y 3 

indeterminado (promedio 0.7 cm diametro); estas muestran 
otro plano, con dos perforaciones angulares (PNTL-32,33). 

1 Fragmento de navaja prismatica de obsidiana gris (5.9 cm 
ubieada en el interior de la vasija PNT A-320 (PNTL-038) . 

. Fragmentos de esttico verde que pueden representar algun 
tocado (PNTV -134). 

169. 	 ' 

cuentas de material 
un ladoredondo y el 

largo, 1.1 cm ancho), 

elemento asociado al 



OFRENDA CERAMICA: 
La ofrend a ceramica consisti6 en 14 vasijas, predominando 6 ejemplares del tipo 

Aguila-Naranja (1 olIa de base plana, I plato de base anular, 4 cuencos de base anular), 
4 ejemplares del tipo Balanza Negro (3 platos tripodes y 1 cuenco tripode), 1 cue nco del 
tipo Lucha Inciso, 1 cilindro tripode del tipo Urita Gubiado-Inciso, 1 plato tripode del 
tipo Pucte Cafe y una fuente del tipo Caldero Ante Policromo, por 10 que resalt6 Ia 
abundancia de bases anulares y de ejemplares con soportes tripodes. Figuras 77 y 78 

En general, las vasijas fueron encontradas en posici6n sobre su base 6 soporte, 
salvo indicadas abajo. Se concentraron sobre y a los lados del individuo situado al sur, 
mientras que al individuo del lado norte solamente se asociaron posiblemente' tres de 
elIas. Por las condiciones del reUeno compacto que recubri6 al enterramiento, el estado 
del material cenimico fue regular, estando varios ejemplaresfragmentados y 
distorsionados. 

GRUPO CERAMICO AGUILA 
TIPO AGUILA ROJO-NARANJA 
PNTA-315 
FORMA 011a de base plana; paredes curvo-convergentes; cuello recto; borde evertido 

no engrosado, labio redondeado; engobe exterior y en interior hasta el inicio 
del cuello 

MEDIDA base 8.8/9 cm; diametro maximo 20.5 cm; altura cuello 2.8 cm; boca 12.8 cm; 
. diametro labio a labio 18 cm; altura tota116.8/17.6 em 

PNTA-3.J6 
FORMA Cue nco de base anular; paredes curvo-convergentes; borde directo no 

engrosado, labio biselado; engobe interior y exterior 

MEDIDA base 8.6 cm; altura base 1.4 cm; boca 23.3 em; altura total 7/8 em 

POSICIONsobre su base con la vasija PNTA-317 dentro de ella 


PNTA-318 
. FORMA Cuencode base anula~; paredes curvo-convergentes; _ borde directo no 

engrosado, labio ligeramente biselado; engobe interior y exterior, salvo la base 
MEDIDA base 10.7 cm; altura base 1.5 cm; boca 23.6cm; altura total 8/8.8 cm 

PNTA-325 
FORMA Cuenco de base· anular; paredes curvo-eonvergentes; borde directo no 

engrosado, labia redondeado; engobe interior y exterior, salvo la base 
MEDIDA base 10.6 cm; altura base 1.4 cm; boca 24 cm; altura total aproximada 7.5 em 

PNTA-330 
FORMA 	 Cuenco de baseanular la cual se encontr6 fragmentada en su altura; paredes 

curvo-convergentes; borde directo no engrosado, labio perpendicular, en 
aJgunas partes redondeado; engobe interior y exterior salvo la base 

MEDIDA base 7.5 em; boca 23.5 cm; altura 7 em 

PNTA-321 
FORMA Plato de base anular;- paredes eurvo-convergentes; borde directo no engrosado, 

labia biselado; engohe interior y exterior, salvo la base 
MEDIDA altura base 2 em; base 10.6 em; boca 22.2 em; altura total 7.7/8 cm 

TIPO CALDERO ANTE POLICROMO 
PNTA-329 
FORMA Plato 6 fuente de base anular y pestana basal; paredes recto-divergentes; 

borde directo no engrosado, labio biselado; engobe interior y exterior, salvo la 
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base y la pared hasta antes de la pestana 
MEDIDA base 7.7/7.8 em; boca 18/18.3 em; altura 6.2/6.5 em 
DECORACION borde rojo, deeoracion en rojo y negro sobre ante, la cual en el interior 
se encontro perdida casi totalmente; en la pared solamente quedo huella de un diseno de 
tipo geometrieo en rojo, el eual se repitio varias veces alternando con uno negro, 
posiblemente la misma deeoracion que tuvo en el exterior; en el fonda hay una banda 
roja de 0.7 em de ancho· situada 1 cm de la union de base y pared, mientras ya no se 
observa en el resto del fondo. En el exterior hay una linea negra de 0.3 de ancho 
como limite superior de un panel, el eua1 contiene dos disenos de tipo geometrico, uno 
negro y otro rojo, los euales se repiten en forma alterna alrededor de la pieza; el limite 
inferior del panel es una linea negra de 0.3 em de aneho situada 3 em debajo del borde. 
La parte superior de la pestana se eneuentra deeorada en negro habiendose trazado 
figuras con un punto en el centro 

GRUPO CERAMICO BALANZA 
TIPO BALANZA NEGRO 
PNTA-322 
FORMA Cuenco tripode con soportes conlCOS truncados soJidos; paredes 

reeto-divergentes; borde evertido no engrosado, labia redondeado; engobe 
.. interior y exterior 

ME DID A altura soportes 0.7 cm; altura paredes 5.8 cm; boca 14.6 cm; altura total 6.5 
.cm 

PNTA-317 
FORMA 	 Plato tripode can soportes so1idos· truncados; base plana; paredes 

recto-divergentes; borde evertido, labio redondeado; engobe interior y exterior; 
en el interior presenta manchas de tone naranja por coccion 

MEDIDA altura soportes 0.7 em; base 9.8. cm; altura paredes 3.8/4 cm; boca 11.4111.6 
cm; altura total 4.4/4.5 cm 

POSICIONsobre 3U base dentro de pieza PNTA-316 

PNTA-323 
FORMA 	 Plato· tripode con soportes conicos truncados; base plana; paredes 

recto-divergentes; borde evertido no engrosado, labia redondeado; engobe 
interior y exterior, salvo la base y soportes 

MEDIDA 	altura, soportes 0.9 cm; base 9.8 cm; altura paredes 3.8 cm; boca 11 cm; altura 
total 4.5 cm 

PNTA-331· 
FORMA 	 Plato tripode can soportes conlCOS; paredes recto-divergentes; borde directo 

no eng rosado, labia biselado;·. engobe interior y exterior ~alvo la base y los 
soportes 

MEDIDA altura soportes 1.3 cm; base 8.2 cm; medidas aproximadas: boca 13 cm; altura 
4cm 

TIPO LUeHA INCISO 
PNTA-319 
FORMA Cuenco de base concava con la parte central remetida; paredes 

curvo-convergentes; borde evertido ligeramente reforzado en el exterior con el 
labia redondeado; engobe interior y exterior 

MEDIDA base 12 cm; parte remetida de la base 5 em; boca 13.9 cm; altura 7.8 cm 
DECORACION exterior incisa y aplicada; en el borde hay tres grupos de tres 
aplicaciones del motivo grana de cafe situados en partes opuestas de Ia pieza, entre los 
tres grupos hay disenos triangulares incisos; la parte exterior de la pared estli decorada 
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con dosbandas horizontales dentro de las cuales hay colocados en forma alterna paneles 

. con lineas incisas cruzadas y paneles lisos; la union de base y pared esta marcada por 

trece aplicaciones de forma subesferica; la base, en su parte no remetida, esta decorada 

con triangulos incisos 

TIPO URITA GUBIADO INC ISO 
PNTA-320 
FORMA Cilindro tripode de soportes rectangulares 0 almenados, huecos y cal ados en la 

parte frontal; base plana; quiebre basal redondeado; engobe interior y exterior; 
en su interior se encontro una navaja prismatica de obsidiana gris (PNTL-038) 

MEDIDA altura soportes 4.7 cm; otras medidas aproximadas: base 20 cm; boca 21 cm; 
altura total 14.9 cm 

DECORACION exterior gubiada, incisa y aplicada, 1.1 em debajo del borde hay una 
linea incisa que rodea la vasija, el resto de la pared es lisa con excepcion de dos 
paneles de forma ligeramente oval dentro de los cuales, a base de gubiado e incision, se 
trazo Un mot.ivo de tipo abstracto, posiblemente el complejo Serpiente. Y, los paneles' 
estan situados en los lados opuestos de la pieza; la zona inferior de la pared, justo 
antes del inicio de la base, presenta aplicaciones con el motivo grano de cafe 

. GRUPO CERAMICO PUCTE 
TIPO PUCTE CAFE 
PNTA-324 
FORMA Plato tripode' con soportes conicos truncados solidos; base plana; paredes 

recto-divergentes; .borde evertido no engrosado, labio biselado; engobe interior 
y exterior, salvo la base; los soportes tuvieron engobe solo en su parte 
exterior 

MEDIDA altura soportes 1.2 cm; base 10.4 cm; boca 13.5 cm; altura 4 cm 

ENTIERROS DE CARACTER NO-DEDICATORIO Y NO-FUNERARIO 
ENTIERRO PNT-059 (Estadio 13) 

Localizado dentro de una cavidad de tamano pequeno, de 0.97 m EO y 0.35 m NS, 
entre tierra caf6 clara con piedra pequefia, cubierta por una matriz de piedra grande 
lnuy consolidada; esta cavidad estuvo situada a 3.07 m de profundidad desde la 
superficie, cubierta por un piso estucado a 2.75 m, localizado al oeste del edificio Sub-75 
en el nueleo norte del Grupo 6C-XVI. 

Entierro secundario de por 10 menos 2 individuos de sexo masculino, uno joven 
(21-35 aiios), el otro adulto medio (36-55 aiios); esta constituido por algunos fragmentos 
craneales, una cintura pelvica incompleta y fragmentos de huesos largos que en su 
mayo ria preseiltan fracturas en rama verde y huellas de haber side expuestos al calor; 
en 5 casos estas astillas presentan huellas de haber sido' usadas como herramientas. Sip 
ofFenda, aunque fue localizado un adorno. que consiste en un pendiente hecho sobre 
falange, de 4.2cm de largo y 1.6 cm de grosor· (PNTO-l 04). Por sus caracteristicas 
pudo tener relacion con la deposicion del Deposito Problematico PNT -031, considerado 
del Estadio 13 0 anterior. 

ENTIERROS DE LA FASE MANIK 3-B 

ENTIERROS DE CARACTER SECUNDARIO 
ENTIERRO PNT-150 (Estadio 17) 

Localizado en una hoquedad en la roca natural a 3.51 m de profundidad, en matriz 
de tierra blanca 'compacta, cubierto por piso estucado (2.22 m), situado a 
aproximadamente 15 m al este del Grupo 6D-XIX. Entierro secundario, directo, 
incompleto, de un sujeto de tercera infancia (7-12 aiios), posiblemente masculino, craneo 
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colocado sobre un tendido de tiestos, orientado E-O con vista al noroeste. En mal 
estado de conservacion. Sin ofrenda. Su correspondencia al Grupo 6C-XVI pudo estar 
en el Estadio 17. 

ENTIERROS DE CARACTER FUNERARIO 

ENTIERRO PNT-174 (Estadio 19) 


Localizado en un corte del piso del recinto norte del conjunto Sub-8S/87, cubierto 
por piedras informes, tierra suelta blanca, con la ofrend a quebrada, aparentemente a 
proposito; hubo carbon (PNTV -5/7) (Figs.38 y 39). Entierro primario, directo, de tres 
i~dividuos, un adulto masculino, un adolescente y un sujeto de primera infancia (0-3 
anos); sin posicion nj orientacion; se incluyer.on ademas craneos que pudieron ser 
ofFendas. 

Por la condicion fragmentaria· y desordenada de adornos y ofrend as respecto a los 
. individuos depositados dentro del recinto, los abundantes materiales procedentes de este 

hallazgo se eniistan a continuacion siguiendo solamente un orden por materia prima. 

ADORNOS EN MATERIAL MARINO: 

3 Pendientes sobre Spondylus (PNTC-302,305,309) 


19 Fragmentos de concha, algunas nacaradas (PNTC-301/302). 

1 Disco fragmentado (PNTC-303) 

1 Concha sin trabajar (PNTC-304) 


131 Placas ae concha (PNTC-306,308.335/337) 

6 Plaeas sobre caracol (PNTC-307) 


754 Cuentas disco, rueda y cilindricas (PNTC-310) 

j Parafernalias varias (PNTC-338) 

9 Indeterminados (PNTC..,4811483, 647) 

1 Excentrico (PNTC-648) 


ADORNOS EN PIEDRA VERDE (jadeita, albita, serpentina, nefrita): 

14 Cuentas, hay ciHndricas y tubulares; una es de hueso (PNTJ-1401145.147) 


492 Cuentas pequefias (PNTJ-146) 

23 Parafernalias (PNTJ-148) 


ADORNOS DE MATERIAL LITleO INDETERMINADO: 
. 150 Cuentas pequefias de tipo circular (0.2 cm dhimetro) (PNTL-46) 

24 Cuentas rojas de tipo circular (0.2 cm dhimetro) (PNTL-47) 
4 Cuentas de color blanco de tipo circular (0.2 cm diametro) (PNTL-49) 

OTROS ADORNOS DE PIEDRA: 
37 	 Placas de diferentes formas con angulos y pIanos mareados; posiblemente se trate 

de un diseo de pirita; una de ellas muestra muescas y no se detectoninguna 
perforacion (promedian 3.3 cm diametro) (PNTL-5l) 

11 	 Discos pequeiios de pirita de tipo circular, posibles incrustaeiones (promedian 1.2 
cm diametro) (PNTL-50) 

6 Cuentas cubicas de pirita (0.2 em diametro) (PNTL-48) 
I Nucleo prismatiCo de crista] de fOca, de seis caras y dos puntas (0.7 em largo) 

. (PNTL-61) 
I Fragmento de pirita, posiblemente un disco, oxidado (PNTL-274) 
7 Fragmentos de pizarra que pertenecen a dos discos (promedian 6.2 em diametro), 

ambos con incision cerea del borde (PNTL-52) 
1 Excentrico de pizarra (PNTL-53) . 

47 Fragmentos de placas de pizarra, incluyendo tres posibles discos, uno de ellos 
oxidado y otro con incision cerca del borde; ademds hubo 57 lascas de pizarra que 
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pueden per.tenecer a otro disco; una de las lascas tiene perforacion tal vez biconica 
(PNTL-54) 
Disco de pizarra, fragmentado (PNTL-58), de 0.22 m de dhimetro; estucado es en 
color rojo, delimitado por una banda con disefios en verde, blanco y rojo, delineado 
en negro; tiene 4 agujeros circulares pequefios, en pares enfrentados (Fig.83). 
Estas placas de pizarra generalmente tienen los filos cortados hacia atnis, de 
manera que el lade frontal es un poco mayor; pudieron tener incrustaciones 
poligonaies de pirita, las cuaies se desintegran en una masa amarillenta, pero que 
pegadas mediante una mezcla de arcilla fina y goma organica. Se les ha referido a 
actividades shamanicas. Se han reportado hallazgos similares en Holmul, Piedras 
Negras, Chama, Kixpec, Chipai, Chihuatal y Ratinlixul (Quiche), San Agustin 
Acasaguasthin, Zacualpa, Quen Santo y Kaminaljuyu. En Mexico se han reportado 
en Monte Alban y Cuilapa (Oaxaca), Iguala (Guerrero), Tehuacan (Puebta); 
Teotihuacan y en Chichen Itza; Las Cebonas (Nayarit). En forma adicional a las 
correspondencias tecnicas, se sugiere tambien una similitud de funcion, 
perteneciendo esta al campo de 10 sobrenatural mas que en el practico (Furst 
1966:172,195,201). 

ARTEFACTOS EN PIEDRA: 

9 Artefactos de pedernal: 1 cincel pulido (I0.2 em largo, 2 em ancho y 1.5 em 


grosor), 1 nOdulo, 1 raspador y 6 lascas (PNTL-AO,62) 

4 Puntas de proyectil de pedernal (PNTL-41/43,55) (Fig.82) 


14 Navajas prismaticas de obsidiana gris, 1 completa y 13 fragmentadas (PNTL-44,56) 
5 Navajas prismaticas de obsidiana verde, 1 completa y 4 fragmentadas (PNTL-45.56) 
3 Lascas de obsidiana gris (PNTL-56) 
1 Hacha pulida (PNTL-63) 
1 Fragmento de piedra de moler de diorita (PNTL-57) 

AdeJ:mis se reportan como posiblemente asociadas a este entierro 1 nodulo .,de . 
pedernal, 4 navajas prismaticas de obsidiana gris y 1 de obsidiana verde, 4 puntas de 
proyectil fragmentadas de pedernal, 1 cuchillo de pedernal y otro de obsidiana verde, as! 
como 1 punta de lanza. 

OFRENDA CERAMICA: 
Se inc1uyeron 21 vasijas y 4 tapaderas de los Grupos Cenimicos Aguila y Balanza, 

as! como de los Tipos Lucha Incisa, Japan Resist y Caldero Ante Policromo; sobresalen 
dos vasijas en forma de £lorero del Grupo Ratones, una vasija efigie que representa un 
loro 0 guacamaya del Grupo Aguila y una vasija efigie antropomorfa del Tipo Lucha 
Inciso. Las tapaderas tienen asas que representan pavos, aves, tortugas y estribas. 
Ademas de estas, se incluyeron 6 vasijas y 3 tapaderas con revestimiento de estuco y 
disefios pintados de los Grupos Cenimicos Aguila, Balanza y del Tipo Delirio 
Plano-Relieve, cuyas tapaderas tienen asas aniropomorfas y de estribo. Fueron 
localizados ademas fragmentos de 4 tapaderas correspondientes a cilindros de varied ad 
ancha, de los Grupos Aguila y Balanza, algunas con decoracian estucada; pudo haber otro 
cuenco con disefios estucados de estrellas. 

La decoraci6n sabre estuco inc1uye imagenes y signos que recuerdan escenas en 
murales y otros elementos atribuidos general mente a Teotihaucan, muchos de los cuales 
nocorresponden a la realidad visual, slendo mas bien e1 analisis de canicter iconografico 
la manera de Hegar a su interpretacion. En relaci6n a figuras de animates, por sus 
atributos adquieren un canicter sobrenatural que se manifiesta en formas que no 
corresponden a Ia naturaleza, como Ia serpiente empiumada y el jaguar reticular. Las 
aves de rapifia se distinguen par sus picos y las garras; el quetzal por su plumaje. 
Especial resulta Ia representacion de cabezas de buhos de perfil, pues· es mas usual 
presentarlesde frente. Figuras 69 a 76 y 79 a 81 
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Kubler (1972:19) noto que la imagen del jaguar siempre se .combina con otros 
elementos (ojo de ave, lengua de serp,iente, penachos de plumas, gotas de agua, 
conchas), es decir no existen imagenes del jaguar tal como ocurre en la naturaleza, 
mientras que los suntuosos penachos de plumas no indican necesariamente que se trata 
de un ave, sino que son atributos de un rango superior. En su mayoria los motivos 
asociados a el se relacionan con un ambiente acuatico y con la Iluvia fertilizante, 
aunQue tam bien ocurren signos de fuego (llamas y triangulos). 

Las piezas Que se presentan a eontinuaeion con numero PNTA-sln son materiales 
Que se encuentran en proeeso de reeatalogaeion en el Museo de Arqueologia y Etnologia ' 
de la Ciudad de Guatemala. 

GRUPO CERAMICO AGUILA 
TIPO AGUILA ROJO-NARANJA 
PNTA-394 
FORMA Plato de base plana; paredes recto divergentes; borde directo no engrosado, 

labio perpendicular; engobe interior y exterior, salvo la base; el fonda se 
encuentra ahumado . 

MEDIDA base 8 ..2 em; medidas aproximadas: boca 13.5 em; altura 3.5 cm 

PNTA-395 
FORMA Plato de base plana; paredes recto-divergentes; borde directo no engrosado, 

labio perpendicular; engobe interior y exterior, salvo la base 
MEDIDA base 8.2 cm; boea 12.5 em; altura 3.5/3.6 em 

PNTA-s/n 
FORMA Plato de base plana, paredes recto-divergentes. borde directo no engrosado, 

labia biselado, engobe exterior e interior, salvo la base 
MEDIDA base 8.1 cm; boea 12.8 em; altura 3.4 em 

PNTA-397 
FORMA Cueneo de base anular; paredes curvo-eonvergentes; borde directo no 

engrosado, labio redondeado; engobe interior y exterior, salvo Ia base 
. MEDIDA altura base 1.8 em; base 10/10.3 em; boea 25.9 em; altura 8.719.2 cm 

PNTA-s/n 
FORMA 	 Cuenca· de base anular, paredes curvo-canvergentes, borde directo no 

engrosado, labio perpendicular; engobe interior y exterior, salvo la base; 
fragmentada e incompleta 

MEDIDA altura base 1.3 em; base 7.7 cm; boea 17.5 em; altura 7/7.7 em 

PNTA-s/n 
FORMA 	 Cuenca de base anular, paredes curvo-convergentes, borde ditecto no 


eng rosado, . labio redondeado; engobe interior y exterior. salvo la base; 

fragmentada e incompleta 


MEDIDA altura base 1.8 cm; base 1.9 cm; boca 25.9 em; altura 9.2 em 

PNTA-s/n 

FORMA Vaso de base plana, paredes reeto-divergentes, borde direeto adelgazado, labio 


redandeado; engobe interior y exterior, salvo la base 

MEDID A base 9.2 em; boca 10.3 em; altura 6.6 cm 
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PNTA-591 
FORMA Tapadera c6nieo truncada, asa zoomorfa hueca representando la cabeza de un 

pavo; engobe exterior 
MEDIDA dhimetro 265 em; altura 10.2 em 

PNTA-592 
FORMA Tapadera conleo truncada, asa zoomorfa hueca representando un ave, 

posiblemente pavo; engobe exterior 
MEDIDA dhimetro 17 em; altura' 10.5 em 

TIPO SAN CLEMENTE GUBIADO-INCISO (aunque tiene aplicado) 

PNTA-587 (Figs.73 y 77) 

FORMA Vasija efigie zoomorfa con la representacion de un ave (loro 0 guacamayo), la 


cual se compone de dos partes, cuenco y tapadera. Con 3 soportes, dos de 
elIos huecos representando las patas del ave y el otro solido formando la cola. 
No hay una clara distincion entre base', y pared, las cuales son 

,curvo-convergentes, borde apuntado. Tapadera concava. Engobe interior y 
exterior 

MEDIDA boca 15.3 em; altura cuenco 13 em; dhimetro tapadera 16 cm; altura total 23.5 
cm 

DECORACION en la tapadera tienela representacion de la cabeza y las alas, estas 
ultimas logradas en base a gubiado e incision. La cabeza es modelada y tiene adornos 
aplicados e ineisos sobresaliendoun mofio en la parte posterior. En el cuello del ave 
hay un cord6n el eual continua en el cuenco, teniendo en su parte inferior engarzadas 
dos cuentas esfericas de las cuales unicamente queda una; la parte exterior'del cuenco 
presenta lineas incisas inclinadas 

TIPO SUSANA COMPUESTO 

PNT A-588 (Fig.69) 

FORMA Cilindro tripode, variedad aneha, con soportes ovoides huecos que tienen' 


ranuras, de 0.6 em de ancho. Base plana, paredes ahusadas, borde directo no 
engrosado, labio apuntado; engobe interior y exterior, salvo la base. Tapadera 
conieo truncada, con asa zoomorfa hueca repr~sentando un ave. Similar a la 
otra de este tipo. 

MEDIDA altura soportes 35 em; base 20.4 cm; boca 20 cm; altura 18.3 cm; dhimetro 
tapadera 21.4 em . 

DECORACION en e1 exterior del cilindro se definen dos zonas: una con acanaladuras 
inclinadas hacia la derecha y la otra con motivos serpentinos gubiados e incisos 
formando un panel enmarcado p~r incision. La tapadera presenta los mismos diseiios que 
e1 cilindro, pero en sentido contrado. Este tipo fue designado por Hermes (Iglesias 
1987). 

PNTA-s/n 
FORMA Cilindro tripode, variedad ancha, con huellas de soportes posiblernente' ovoides 

huecos, base plana; paredesahusadas, borde directo noengrosado, labia 
apuntado; engobeinterior y exterior, salvo la base. Pudo tener tapadera 
conico truncada, con asa representando un ave. Similar a la otra de este 
tipo. Fragmentada e incompleta; , 

MEDIDA base 195 cm; boca 19 cm; altura 14 cm 
DECORACION en el exterior del cilindro se definen dos zonas: una con acanaladuras 
inclinadas hacia la derecha y la otra, con motivos serpentinos gubiados e incisos 
fOfmando l,ln panel enmarcado por incision ' 
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TIPO AGUILA ROJO-NARANJA CON DECORACION SECUNDARIA 

PNTA-58;{Fig.70) 

FORMA Cuenca sin clara distincion entre base y pared, paredes curvo-convergentes, 


borde apuntado, engobe interior y exterior. Similar a la siguiente pieza. ' 
MEDIDA boca 15.5 cm; altura 8 cm 
DECORACION secundaria sabre estuco, en el exterior, en colores verde, blanco, rojo y 
negro. Representa una banda cercana al borde dividida en tres franjas, la superior con 
motivos dentados delineados en negro. La franja intermedia esta dividida en cuatro 
zOl'las mediante rectangulos con motivos oval ados de color verde delineados en negro. 
En cada una de estas zonas hay representaciones de medias estreHas, sobre fondo negro 
6 blanco; estas estrellas de mar son equinodermos de la clase Asteroidea que simbolizan 
10 liquido. La tercera franja tiene motivos acuaticos en color rojo. En la base hay un 
cuadTete rectangular con la representacion de un simbolo fitomorfo, posiblemente una 

'f1or y cuatro circulos, todo ella de color rojo delineado en negro; la flor de cuatro 
petalos puede tener relaci6n con el gHfo Maya Kin; su significado en Teotihuacan no 
esta bien establecido (Winning 1987:31). 

PNTA-s/n 
FORMA Cue nco de base plana, con seccion convexa central, sin clara distinei6n entre 

base y pared; paredes eurvo-convergentes, borde directo adelgazado, labia 
apuntado (boca 16.5 em). Fragmentada e incompleta. Similar a la pieza 
anterior. 

MEDIDA boca 16.5 em 
DECORACION secundaria sobre estueo, en el exterior, ~n colores'verde, blanco, rojo y 
negro. Los motivos y disenos representados son los mismos que en la pieza anterior. 

PNTA-s/n(Fig.72) 
FORMA Tapadera c6nica truncada, con asa antropomorfa. Fragmentada e incompleta 
MEDIDA diametro 14.8 cm; secci6n truncada 5 em; altura 8.3 cm . . ."....,
DECORACION secundana sobre estuco, en el exterIor, en colo res verde, blanco, rOJo Y 

negro; dos complejos disefios estan separados por motivos triangulares en rojo. y verde; . 

se nmresentan figuras de buhos de perfil en actitud rapaz con diversos simbolos de 

triple gofa de sangre y medallones de estrellas con un elemento circular al centro 


PNT A-s/n(Fig.72) 

FORMA Tapadera COnIca, con seCClOn superior plana, con asa antropoll!orfa. 


Fragmentada e incompleta .' 
MEDIDA diametro 14.5 cm; secci6n superior plana 6 em; altura 8 cm 
DECORACION secunda ria sobre estuco, en el exterior, en colores verde, blanco, rojo y 
negro; dos complejos disenos estan separados por motivos triangulares en rojo y verde; 
se representan figuras de buhos en posicion frontal, con diversos simbolos de triple gota 
de sangre y medallones de estrellas con un elemento circular al centro. 

TIPO JAPON RESIST 
PNTA-589 
FORMA Cilindro tripode, variedad ancha, con soportes ovoides huecos; base plana, con 

pestana entre cuerpo y base; paredes rectas, borde directo no engrosado, labia 
. redondeado; engobe interior y exterior, salvo la base. Tapadera conko 
truncada con secei6n superior plana, con asa zoomorfa hueca 'con la 
representacion de una tortuga; engobe exterior y decoraci6n negativa. 

MEDIDA altura soportes 3.5 em; base 22.3 cm; altura paredes 19.5cm; boca 21.5 cm; 
diametro tapadera 22.5 cm; diametro seeei6n plana ?; altura total 26.5 em 

DECORACION exterior, disenos circulares en negativo casi totalmente perdidos: Similar 
a las de este tipo. 
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PNTA-s/n 
FORMA 	 Cilindro tripode, variedad ancha, soportes ovoides huecos, sin engobe, con dos 

ranuras encontradas; base plana, con pestana entre cuerpo y base. paredes 
rectas, borde directo no engrosado, lablo redondeado. Fragmerttado e 
ineompleto. Engobe interior y exterior, salvo la base; el fondo y parte del 
interior estan ennegrecidos. Tapadera eoniea con seeeion superior plana, 
engobe exterior. con asa zoomorfa representando una tortuga. 

MEDIDA altura ·soportes 4 cm; base 21.9 cm; altura paredes 15 em; boca 22 cm; 
di<imetro tapadera 22.4 em; diametro seccion plana 8.7 em 

DECORACION exterior, disenos circulares en' negativo, casi totalmente perdidos. 
Similar a las de este tipo. 

PNTA-s/n 
FORMA 	 Cilindro tripode, variedad ancha, con soportes ovoides hueeos, sin engobe, .con 

dos ranuras encontradas; base plana con pestana entre cuerpo y base; paredes 
reetas, borde direeto no eng rosado, labia redondeado. Fragmentado e 
ineompleto. Engobe interior y exterior,salvo la base; el fondo y parte del 
interior estan ennegreeidos. Tapadera coniea con seecion superior 'piana, con 
engobe exterior. con asa zoomorfa representando una tortuga. 

MEDIDA altura soportes 4 cm; base 21.4 cm; altura paredes 14.5 em; boca 21 em; altura 
eilindro 18.6/19 em; diametro tapadera 22.5 em; diametro seeei6n plana 8.9 em .. 

DECORACION exterior, disenos circulares en negativQ easi totalmente perdidos. Similar 
a las de este tipo.· . 

TIPO CALDERO ANTE POLICROMO 
Como parte de la ofrend a ceramica hubo ademas dos fuentes tetrapodes de pestana 

basal, fragmentadas e incompletas, con deeoraeion en paneles; los soportes' cilfndricos 
hueeos con sonaja (altura 4.6 em), indican la presencia tardia de este tipo. en contextos 
funerarios. . 

GRUPO CERAMICO BALANZA 
TIPO BALANZA NEGRO 
PNTA-590 
FORMA CiIindro tripode; varied ad ancha, con soportes reetangulares 0 almenados 

hueeos. base plana, quiebre basal, paredes reetas, borde directo adeIgazado, 
labio apuntadb; sin tapadera; engobe interior y exterior . 

. MEDIDA altura soportes 3.5 em; base 23.5 cm; boca 23 cm; altura 21 em. 

PNTA-s/n 
FORMA 	 Cilindro tripode, variedad ancha, con soportes hueeos de forma indeterminada. 

con dos perforaciones, con pestana entre cuerpo y base; paredes recto 
divergentes (altura 12.3 cm; altura total 15.5 em). Engobe interior y exterior, 
salvo la base y soportes. Fragmentada e incompleta. No se Ie eonoeio 
tapadera. 

MEDIDA altura soportes 3.2 cm; base 17.2 em; altura paredes 12.3 cm; altura total 15.5 
em 

PNTA-s/n 
FORMA Tapadera de cilindro de variedad aneha; plana, con sector central elevado. en 

donde se encuentra el asa aplicada representando un pavo con las alas incisas. 
MEDIDA diametro 21.4 cm; diametro parte central 7.5 em 
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TIPO LUCHA INCISO 
PNTA-s/n 
FORMA Tapadera con asa-estribo baja aplicada; el reborde de ajuste deja que la 

tapadera salga 2.2 cm; perteneei6 a un vasa eilindrieo de variedad angosta. 
En forma es similar a otra tapadera del tipo Delirio Plano-Relieve. 

MEDIDA diametro 17.8 cm; largo asa-estribo 10.5 em . 
. DECORACION disefios incisos sin determinar; tiene einabrio frotado. 

PNT A -s/n(Fig. 74) 
FORMA 	 Figura efigie antropomorfa incompleta, solamente existe la parte superior. 

excluyendo la cabeza; modelada sobre un cuenco, con brazos y manos 
aplicados. Paredes curvo-eonvergentes, borde direeto adelgazado, labio 
apuntado, adelgazado. De la parte inferior hay un pie y otros fragmentos 
menores. 

MEDIDA boca 13.8 em 
DECORACION eubierto por ineisiones en forma zonal. 

TIPO BALANZA NEGRO CON DECORACION SECUNDARIA 
PNTA-s/n(Fig.75) 
FORMA Cuenco 6 plato de base plana, paredes rectas, borde directo eng rosado, labia 

perpendicular. Pasta relativamente del gada. Pudo usarse como tapadera. 
Fragmentada e incompleta. 

MEDIDA diametro 18.6 cm; boca 23/23.2 cm; altura 8.2 cm. 
DECORACI0N con dec'oraci6n secundaria en el exterior y base; en el interior solamente 
en el borde. Represimta una procesi6n de jaguares en eolores rojo, verde, blanco, 
amarillo, estando los disefios delineados en negro. Decoraei6n .en regular condiei6n. . 

PNT A-s/n(Fig.80) . 
FORMA Cilindro, variedad ancha, con tres soportes rectangulares 6 almenados, calados. 

Fragmentado e incompleto 
MEDIDA soportes: altura 4.4 cm; aneho 5.3 cm; grosor 2 cm. Altura maxima actual 15.4 

em 
DECORACION en el cuerpo exterior y soportes tiene deeoraci6n seeundaria sobre 
engobe exterior e interior, salvo base 'y soportes. En el exterior, secei6n inferior, hay 
euatro tortugas aplieadas, con incisiones. Los soportes ealados tienen estueo en su 
parte exterior, sobre incisiones 

PNTA-s/n 
FORMA 	 Cilindro tripode de variedad aneha, fragmentado e incompleto, sin soportes 

conocidos, posiblemente reetangulares. Engobe interior y exterior, salvo la 
base 

MEDIDA diametro base 15 cm;. altura maxima aetuaI.9 em 
DECORACION con deeoraci6n seeundaria exterior, disefios en verde, rojo, blanco, 
delineados en negro 

PNT A -s/n(Fig. 76) 
FORMA 	 Vaso cilindrieo tripode con soportes rectangulares huecos, con ealado 

posterior. Tapadera e6nica, con seeci6n superior plana, no eonserva el asa. 
Fragmentado e incompleto 

MEDIDA soportes: altura 3.8 cm; ancho 4.8 cm; grosor 1.5 cm. Vaso: base 13.6 cm; 
boca 13.6 cm; altura paredes 7.3 cm;altura total 11.3 em. Tapadera: dhimetro 
14.6 em; secci6n plana 5.8 cm; altura 3 em 

DECORACION con decoraci6n secundaria exterior con disefios en rojo, verde, blanco, 
delineados en negro; en los soportes tiene disefios trapezoidales. Tapadera con disefios 
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en el exterior can los mismos colores. Sopartes simHares fueron localizados de manera 
aislada dentro del material de este entierro (Fig.79). 

TIPO DELI RIO PLANO-RELIEVE 
PNTA-s/n(Fig.79) 
FORMA Tapadera de asa-estribo plana aplicada, integrada por tres secciones: una 

plana, otra c6nica truncada y otra secci6n plana superior. Engobe exterior, 
excepto bajo el asa. No se detect6 et tripode al cual correspondi6. En forma' 
el asa es similar a otro ejemplar del tipo Lucha Inciso. 

MEDIDA 	didmetro total 21.4 em; did metro secci6n superior 8.8 em; asa-estribo de 9.S 
em de largo y 4 em de ancho 

DECORACION can decoraci6n secundaria en color verde y rojo; tambien se aplic6 
tecnica de Champieve formando grecas dentadas combinadas con ashurado, sin aplicar 
estucosobre elIas 

GRUPO CERAMICO RATONES (ANARANJADO DELGADO) 

PNTA-58<iFig:80) 

FORMA Olla de tipo florero, con base anular, paredes curvo-eonvergerites, cuello 


medio-recto-divergente, borde direeto no engrosado, labio redondeado. Engobe 
en el exterior yen et interior del cuello. Por sus caraeteristicas de pasta 
puede ser una pieza importada 

MEDTDA 	altura base 0.5 cm; diametro base 4 cm; altura paredes 9 em; diametro maximo 
9 em; altura cuello 2.5 em; boca 9.6 cm 

DECORACION aplicada en el exterior, consistente en tres eirculos situados en la parte 
media del cuerpo. Similar al otro ejemplar de este grupo. 

PNTA-s/n 
FORMA 	 Olla de tipo florero, con base anular, paredes eurvo-eonvergentes, cuello 

medio-reeto-divergente, borde directo no engrosado, labio redondeado. Engobe 
en el exterior y en el interior del cuello. Por sus caracteristicas de pasta 
puede ser una pieza importada. Fragmentada e incompleta 

MEDIDA 	altura base 0.3 em; diametro base 4.8 em; altura paredes 8.4/8.8 em; dhimetrtro . 
maximo 10 cm; altura cuello 2.6 cm; boca 9.7 em. 

DECORACION aplicada en el exterior, consistente en tres circulos' situados en 1a parte 
media del cuerpo. Similar al otro ejemplar de este grupo. 

GRUPO CERAMICO NO DETERMINADO 
PNTA-396 
FORMA OIla de base anu]ar, paredes curvo-convergentes, cuello ligeramente ahusado, 

borde directo no engrosado, labia redondeado. Es dificil determinar S1 tuvo 
engobe naranja en el exterior 0 es simplemente la pasta la que da el tono, 10 
eual la asignaria al Gurpo Ratones. 

MEDIDA base 4 em; boca 9.2 cm; altura 9.1 cm 
DECORACION aplicada en el exterior, consistente en tres circulos situados en la parte 
media del euerpo 

ENTIERRO PNT-179 (Estadio 19) 
Loealizado en el recinto central del conjunto Sub-85/87, dentro de un corte del 

piso de forma euadrangular, de 0.65 m por Iado, sobre un lecho de piedra informe, tierra 
quemada, carbOn y tiestos; estuvo cubierto por piedras de regular tamano, colocadas en 
el area de la pelvis. La rosa estuvo delimitada por lineas de color rojo, en forma 
semejante a las del Entierro PNT-174, situado en el reeinto central del mismo conjunto, 
ambos depositados durante el Estadio 19 (Fig.64). 

Entierro directo, primario, de un individuo adulto medio, masculino, en posicion 
decubito lateral flexionado izquierdo, orientado NE-SO, viendo al NE; en regular 
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condicion. Tambien incluyo a un sujeto de primera infancia(0-3 a50s). Sin ofrenda; 
hubo colmillos posiblemente de perro. 

ENTIERRO PNT-143 (Estadio 20) 
Situado sobre la grada inferior de una escalinata de lAO m NS, adosada a la 

esquina sureste de la estructura Sub-80. Los restos oseos se encontraron entre tierra' 
negra con abundante piedra caliza fragmentada y restos de fuego. 

Entierro directo, primario, de un individuo masculino, en' posicion flexionada, 
aunque esta es poco clara por eI 'Pobre estado de conservacion; orientado O-E; los restos 
oseos estan quemados. Pudo corresponder al Estadio 20. Sin ofrenda. Su edad no ha 

· sicfodeterminada aun. . 

ENTIERRO PNT-175 (Estadio 21) 
LocaHzado en la esquina noreste del edificio Sub-7S, sobre el nivel de piso que 

· cubrio a la plataforma del edificio Sub-73 durante el Estadio 21. Dicha esquina fue 
· eortada para dar aeomodo al entierro indirecto, primario, flexionado, en regular .estado 
de conservacion e incompleto, estando pendiente la determinacion de sexo y edad. 
Estuvo cubierto por dos lajas de OA2 m de largo, 0.26 m de ancho yO.13 m de grosor, 
lascuales ocuparon ellugar de la esquinamencionada.· Sin ofrenda .. Correspondio a la 
fase Manik 3-B terminal 0 inicio de la fase Ik. 

ENTIERROS DE LA FASE IMIX 

ENTIERROS DE CARACTER FUNERARIO 

ENTIERRO PNT-055 (Estadio 23) 


Ubicado hacia la esquina noroeste de la estructura Sub-7S; los restos 6seos 
pudieron estar colocados sobre el piso que 'recubrio a esta plataforma, aunque eneste 
sector el piso no 'esta bien definido; correspondio al Estadio 23. Es ;un entierro 
indirecto cubierto por lajas 'inclinadas apoyadas sobre el muro del edificio Sub-75.. 
(Fig.66). 

Consistio de ·un individuo adulto joven (21-35 alios), de sexo masculino, con u!.a 
orientaeion general E-O, eon craneD al este, viendo al sur. El craneo se encontro rota 
e incoinpleto, eon ]a mandibula rota y el esqueleto postcraneal incompleto, en regular 
estado de conservacion. Elcraneo presento deformacion intencional tabularerecta. Con 
ofrend a cenimica, un cuenco colocado debajo de la cabeza del individuo, en posicion 
invertida (PNTA-206) y un plato ubicado a laaltura del hombro derecho (PNTA-207); se 
encontraron muy erosionadas. . 

En el contenido funerario se intluyeron asimismo varios artefactos en' piedra: 2 
navajas prismaticas de obsidiana gris y en forma fragmentaria, otra navaja de obsidiana 
grist I cuchillo de pedernal, 1 fragmento de cincel y 1 piedra de moIer de cuarzo 
(PNTL-0911095). . 

TIPO PALMAR NARANJA POLICROMO 
PNTA-206 
FORMA Cuenco de base plana, matado por 'una perforacion al centro de la base; 

paredes ligeramente recto:"'divergentes; borde directo no engrosado, labio 
redondeado en algunas partes se vuelve perpendicular 

MEDIDA base 15/15.3 em; altura 6.511 em; boca 16.5116.7 cm 
DECORACION policromada en interior y exterior; borde color negro y paredes rojo y 
naranja; base sin engobe 
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TIPO YUHACTAL NEGRO SOBRE ROJO 
PNTA-207 
FORMA Plato tripode con soportes ovoides huecos con 2 ranuras cad a uno, base plana, 

paredes curvo-divergentes; borde directo no engrosado, labio biselado 
MEDIDA altura soportes 3.9 em; base 20.8/21 cm; altura paredes 4.9 cm; boca 24 em; 

altura total 9.119.3 em 
DECORACION restos de engobe rojo en las paredes y borde; una linea negra de 0.6 em 
de ancho en la union de pared y base; base y soportes sin engobe 

ENTIERRO PNT-058 (Estadio 23) 
Depositado dentro de Ia banqueta 6 saliente este Que uni6 a los edificios Sub-73 y 

Sub-75 desde el Estadio 19, luego de romper dos pisos estucados (0.65 m y 0.85 m 
profundidad), correspondiendo su deposici6n at Estadio 23. 

Entierro directo, primario, en posicion decubito dorsal extendido, con los pies 
cruzados; cnineo orientado aI norte; individuo adulto joven (21-35 anos), sexo feme nino, 
constituido por fragrilentos de calota, mandibula y esqueleto postcraneal en mal estado 
de conservaci6n; El craneo tuvo deformacion intencional tabular erecta y los dos 
casinos y un incisivo central superior presentaron mutilacion. Lo acompanaron tres 
vasijas (solo una de ellas se encuentra en catalogo), un raspador de pedernal con cortex 
(5.6 em largo, 3.5 cm ancho y 1.7 cm grosor) (PNTL-096) y un cuchillo de pedernal (8.6 
em largo, 3.7 cm ancho y 1.8 cm grosor) (PNTL-097). La caUdad del pedernal de ambas 
piazas es notoriamente distinta. Las vasijas fueron un cuenco, un plato y una vasija 
indeterminada (PNTA-203), situadas a la altura de la eabeza y al este del individuo. 

GRUPO CERAMICO PALMAR 
PNTA-203 
FORMA Plato de base convexa, -matadQ 

curvo-divergentes; borde directo 
incompleto; total mente erosionada 

MEDIDA base 18 em; altura 5.8 em; boca 19.

con perforacion 
no engrosado, 

5/20 em 

labio 
al centro; 

redondeado; 
. 

paredes -
borde 

ENTIERRO PNT-154 (Estadio 23) 
Localizado en las exploraciones del Grupo 6D-XIX, en un eontextode tierra sueIta 

color cafe, a una profundidad de 0.54/0.62 m. con cubierta de lajas caJizas y sobre lecho 
de tierra blanca, sin conocerse desde donde provino la intrusion por Ja destruccion de 
los pisos superiores, en un sector frente a Ia estructura Sub-88, correspondiendo al 
Estadio 23 (Fig.66). 
- Entierro directo, flexionado lateral izquierdo, en regular estado de conservacion; 

odentacion S-N, con craneo al sur. Esta pendiente la determinacion de edad y sexo de 
estos restps. La ofrenda consistio de un plato en la- zona de los pies (PNTA-348) Y un 
vasa en el lade oeste,al nivel de la eadera (PNTA-349); ademas se localizo un fragmento 
de plato 6 cuenco de base plana (PNTF- I 72), todos eUos muy erosionados. Acompanando 
a estas· vasijas fueron localizados dos caracoles y una concha las cuales no tienen 
numero de catalogo, . 

GRUPO CERAMICO INFIERNO 
. PNTA-349 

FORMA Vaso de base plana; paredes ligeramente ahusadas; borde directo no engrosado, 
labia redondeado; engobe exterior, salvo la base 

MEDIDA base 12 em; altura 18.4 cm; boca 12.2 em 
DECORACION acanaladuras y punzonado en el exterior 
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GRUPO CERAMICO INDETERMINADO 
PNTA-348 
FORMA 	 Plato tripode con soportes eilindricos huecos con dos ranuras eada uno; base 

plana; paredes curvo-divergentes; borde direeto no engrosado, labio biselado. 
Restos de engobe rojo en base, soportes y pared exterior; pudo tener 
decoraeion polieromada 

MEDIDA altura soportes 5 em; base 21 cm; boca 27.2 em; altura paredes 4.9 cm; altura 
total to.3 em 

PNTF-l72 
FORMA 	 Plato 0 cue nco de base plana, paredes recto-divergentes, borde directo no 

engrosado, labio redondeado, pudo tener deeoraeion poIicromada; eompleta en 
un 60% 

MEDIDA base 13.5 em; altura 6.5 em; boca 16 em 

ENTIERRO PNT-161 (Estadio 23)r Localizado hacia la estructura Sub-88 del Grupo 6D-XIX, cubierto por un piso 
erosionado de etap;:!. tardia, es decir del Estadio 23; a 1.15 m desde superficie; en una 
matriz de piedras y tierra caliza, dentro de un area recortada en piso estueado (nivel 
254.89), el cual sostuvo al edifieio Sub-88; tiene. relaeion con el Entierro PNT-163 
(Fig.67). . 

Entierro primario, ciireeto, flexionado lateral dereeho, de un individuo maseulino 
adulto avanzado (56-75 afios), en mal estado de conservacion; orientacion S-N, con 
cf!ineo al sur. La ofrend a consistio de un cueneo junto al craneo (PNTA-353), un vaso 
a la altura de la pelvis (PNTA-354) y un plato a la altura de los pies (PNT-355); se 
encontraron total mente erosionadas. 

GRUPO CERAMICO NO DETE'RMINADO 
PNTA-353 
FORMA Cueneo de base plana, matado con perforaeion de 1 em de diametro al centro .' 

de base; paredes ligeramente recto-divergentes; borde direeto no engrosado, 
labio redondeado 

MJ::DIDA base 14.3 cm; altura 8.7/9.1 em; boea 16.5 em 
DECORACION restos de engobe rojo; pudo tener deeoracion policromada exterior y 
abigarrado interior 

PNTA-354 
FORMA Vaso de base plana, ligeramente convexa al centro por distorsion; borde 

directo no engrosado, labio redondeado 
MEDIDA base 10.3 em; altura 29.6 em; boca 9.9 em 
DECORACION restos de engobe negro en el borde, naranja y rojo en pared exterior; 
engobe naranja en el interior; pudo tener deeoracion policromada 

PNTA-355 
FORMA 	 Plato tripode con soportes ciJindrieos huecos con dos ranuras eada uno, 

ineompletos; base plana; paredes recto-divergentes; borde directo no 
engrosado, labio biseIado 

MEDJDA altura soportes 4.5 em; base 22 em; altura paredes 4.2 em; boca 26.0/26.2 em; 
altura total 9/9.3 em . 

DECORACION restos de engobe rojo en la pared exterior; pudo tener decoracion 
polieromada 
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ENTIERRO PNT-163 (Estadio 23) 
Loealizado en las expioraciones del edificio Sub-88, a 2.50 m al oeste de la saliente 

frontal de la estruetura, eereano al eje EO, aparentemente cubierto por el piso I· 
(255.64) e depositado a 1.20 m profundidad, cortando al piso 2 y depositado sobre el piso 
3. Corresponde al Estadio 23. Lo reeubrio un relIeno de tierra caliza revuelta con 
tierra negra y piedras ealizas (Fig.68) . 

. Entierro· primario, -direeto, de un individuo en posicion flexionado lateral dereeho, 
en mal estado de conservacion; orientacion S-N. CraneD al sur. Esta pendiente 1a 
determinacion de sexo y edad de los restos. La ofrend a se compuso de un cuenco a la 
altura de la mandibula (PNT A-358) Y un vasa a la altura del torax (PNTA-359); se 
encontraron rnuy erosionadas. Ademas se incluyo un fragmento de navaja prismatica de 
obsidiana gris (PNTL-059). 

GRUPO CERAMICO PALMAR 
PNTA-358 
FORMA Cuenca globular; borde direetq no engrosado, labio redondeado 
MEDIDA altura 9.5 em aproximadamente; boca 18.5 cm 
DECORACION restos de engobe rojo y negro cerca del borde; pudo tenerdecoraci6n 
policromada 

FORMA Vaso de base plana; paredes reetas; borde directo no engrosado, labia 
redondeado 

MEDIDA aproximada: base 10 em; altura 17 em; boca 10 em 
DECORACION restos de engobe rojo;· pudo tener deeoracion policromada 

ENTIERROS DE CARACTER SECUNDARIO 
ENTIERRO PNT-056 (Estadio 23) 

Situ ado hacia la esquina noreste de la estructura 6C-53, entre Piso (0.37 m) y .. 
Piso 2 (1.30 m). Entierro secundario de un individuo adulto de sexo maseuHno, que 
consta de un fragmento de caIota y de diafisis de tibia derecha. EI cnineo tuvo 
deformaeion intencional tabular' erecta. Sin ofrenda. 
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CAPITULO 8 

. ESCONDITES DEL GRUPO 6C-XVI 

Los escondites son depositos intencionales de objetos colocados en asociacion con 
la habil itacion de pisos 0 construcciones, excepto los enterramientos (Becquelin 1969:55). 
Estos objetos fueron colocados de manera independiente de entierros, por 10 que el 
agrupamiento y la situacion intencional es tan compleja como una ofrend a (Coe 1959:77; 
Becker 1971:241; 1988). Los escondjtes pueden ser dedicatorios. terminales 0 no
dedicatorios. Los dos primeros se encuimtran general mente . asociados a ejes de las 
estructuras. Los terceros son introducidos en pisos de edificios 0 de plazas luego de su 
construcion (A.L.Smith 1982). Por su asociacion a determinados momentos constructivos 
se les ha dividido en escondites de canicter dedicatorio y terminal. 

En Rio Azul los escondites del Clasico Temprano consisten de conchas y otros 
objetos marinos, asi como de pequenos jades, espejos de pirita, co pal y espinas de 

. mantaraya que evidencian ofrend as de sangre, mientras que se hace un enfasi~ especial 
en la iconografia sobre lagartos. Los entierros iilc)uyen cuencos de 'lados divergentes y 
tripodes cilindricos con tapadera. En general se presentan excentricos de pedernal y 
objetos de jade y hueso (Adams 1985). '. 

-
ESCONDITES DE LA FASE MANIK 2 

ESCONDITES DE CARACTER DEDICATORIO 

ESCONDITE PNT-071 (Estadio 1) 
Loc.alizado dentro del edificio Sub-09, cubierto por el piso de la plataforma 

superior, a 0.44 m profundidad, a 0.80 mal oeste del muro posterior del edificio Sub-19 
y 0.80 m al este del muro oeste de su camara 2. Depositado en el Estadio 1. Consistio
en un plato tripode fragmentado (PNTF-174), colocado sobre su base, en matdz de tierra 
negra. Al oeste de la vasija se localizo un nueleo de restos 6seos de infante que 
marcaron un entierro primario, directo, sin posicion definida, pero probablemente 

. flexionada, con orientacion E-O, craneD al este posiblemente. 

GRUPO CERAMI~O BALANZA 
TIPO BALANZA NEGRO 
PNTF-174 
FORMA Plato tripode fragmentado, soportes CODICO truncados s6lidos (solo quedaron 

dos), paredes recto-divergentes, borde evertido, engobe exterior e Interior, 
completa en un 85 %. 

MEDIDA soportes 0.6 em altura; altura 5 cm; boca 14 em 

ESCONDITE PNT-037 (Estadio 2) 
Situado dentro del relleno del edificio Sub-I7, a 3.46 m al norte del muro en 

faldon, secci6n saliente del Iado Sur, entre el piso 2 y In roea natural (0.23 em bajo 
piso).El piso no se encontr6 cortado, por 10 que pudo estar relacionado a la 
consruceion de las estructuras Sub-06, Sub-08 y Sub-08A, en el Estadio 1. Consistio de 
un plato abierto colocado sobre su base (PNTA-313) y una fuente colocada en posici6n 
invertida (PNTA-314); hubo restos de tierra quemada. 

204 


http:piso).El


GRUPO CERAMICO AGUILA 
TIPO AGUILA ROJO-NARANJA 
PNTA-313 
FORMA Cuenco de base plana; paredes recto-divergentes; borde directo no engrosado, 

labia oblicuo; el interior se encontro ahumado; engobe interior y exterior, . 
salvo la base 

MEDIDA aproximada: base 16.2 cm; altura 22.5 cm; boca 32 em 

PNTA-314 
FORMA . Cuenco de base eonvexa; paredes recto-divergentes; borde direeto no 

engrosado, labio perpendicular; engobe naranja interior y exterior; interior 
ahumado; base sin engobe 

MEDIDA aproximada: base 9 em; altura 7 cm; boca 22 em 

. ESCONDITE PNT-067 (Estadio 2) 
Fue localizado respecto de la banqueta mutilada del edificio Sub-08; situado 2.50 m 

al norte de la esquina sureste y 0.80 m al este de la estructura Sub-06, por 10 que pudo 
dedicarse a la destruccion de Sub-08 0 pertenecer a la construccion del muro NS que se 
ados6 a la estructura Sub-06 en el Estadio 2. Consistio de un fragmento de plato 
tripode (PNTF-162). 

GRUPO CERAMICO BALANZA 

TIPO BALANZA NEGRO 

PNTF-162. 
FORMA 	 Platotripode, fragmentado, con soportes conico truncados, solidos, base piana, 

paredes recto-divergentes, borde evertido; en go be interior y exterior; completa . 
en un 40 % 

MEDIDA base 17 cm dhimetro; altura pared~ 6.5 cm; boca 19 cm aproximadamente; 
altura soportes 0.7 cm 

ESCONDITES DE FASE MANIK3-A 

ESCONDITES DEDICATORIOS 

ESCONDITE PNT-047 (Estadio 8) 


Depositado al mismo tiempo que eI Escondite PNT -045, se Ie coloco en forma 
dedicatoria en el eje del edificio Sub-26, sobre la huella del primer escalon y cubierto 
por el piso de la remodelacion de la Plazoleta Norte en el Estadio 8. Consistio de dos 
vasijas del tipo Aguila Rojo-Naranja, colocadas borde a borde (PNTA-377 y 378), 
fragmentadas. El plato PNT -377 contuvo tres cuentas de albita-jadeita· y jadeita 
(PNTJ- III), bruiiidas, con perforacion biconica, situadas en el sector sur d.el plato 
PNT-377: dos cuentas semicirculares (1 cm de didmetro y 0.7 cm de grosor) y otra de 
seci6n triangular (1 em de largo, 0.7 em de ancho y 0.8 em de grosor). 

Contuvo ademas un pendiente sobre Spondylus, con dos perforaciones (PNTC-252), 

situada. boca abajo en el sector oeste del plato y un caracol Oliva sin trabajar 

(PNTC-249) colocado en direccion EO en el sector este del plato; tambien hubo tierra 

suelta de color negro, con abundante material posiblemente micaceo. 


En el exterior, al sur de las vasijas, se encontraron una concha de posible ostion 

Pelecipodo Pseudo-Chama, sin trabajar y sin perforaciones (PNTC-251), colocada boca 

abajo, adem lis un caracol Fasciolaridae sin trabajar (PNTC-250), colocado en direccion 

NS, bajo cuyo extremo hubo un disco de barro (PNTV -135). 
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TIPO AGUILA ROJO-NARANJA 

PNTA-377 

FORMA Plato de base ligeramente convexa; paredes. reeto-divergentes; borde 


ligeramente engrosado en el exterior, labio perpendicular; engobe interior y 
exterior, salvo la base. 

ME DID A aproximada: base 14 cm; boca 19.5 em; altura 8.5 em 

PNTA-378 

FORMA Plato de base ligeramente eoneava; paredes reeto-divergentes; borde direeto no 


engrosado~ labio perpendicular; engobe interior y exterior, salvo la base 

MEDIDA aptoximada: base 11 cm; boca 12 em; altura 9 em 


ESCONDITE PNT-030 (Estadio 9) 
Depositado durante el Estadio 9 de manera dedicatoria a la construccion del 


edificio Suh-49, a 0.38 m bajo el piso de su plataforma superior (Fig.85). Consistio de 

tres pbsibles pendientes sobre Spondylus (PNTC-169/171), asi como de dos orejeras, una 

de ellas fragmentada y dos cuentas brui'iidas, todas elias de jadeita-albita (PNTJ-088); las 

dos orejeras (9.1 em de diametro, 1.9 em de agujero y 2.7 em de espiga) tienen 2 

perforaciones conieas en Ia espiga, mientras que las eue·ntas subesfericas, de 3 em de 

diametro, tuvieron perforacion bicOnica. Ademas hubo algunas particulas de carb6n. 


ESCONDITES DE CARACTER TERMINAL 

ESCONDITE PNT-045 (Estadio 8) 


Depositado durante el Estadio 8 dentro del recinto del altar Sub-27, al momenta 
de su recubrimiento, bajo el cuadrete pinta90 Iocalizado bajo el altar Sub.,.48, este ultimo 
construido en un nuevo nivel a 0.70 m sobre el anterior: 10 cual marco el inicio de la 
fase Manik 3-A. Consistio de carb6n, ceniza y tierra, conteniendo dos objetos de albita, 
brui'iidos, con huelhis de quemado: una cuenta circular con perforacion biconica. de 2.5 
em de· diametro y 1.7 em de grosor (PNTJ-I09) y una orejera fragmentada, con dos . 
perforaciones no terminadas (PNTJ -110). Tambien parece estar quemado el esca16n y el 
interior del recinto de Sub-27. .. " 

ESCONDITE PNT-036 (Esta"dio 9) . 
Eseondite de caracter terminal 10calizado a 0.70 m al norte de laescalinata de la 


estructura·Sub-47 y. a 0.70 m sobre el nive] del piso de dieho edifieio, correspondiente al 

recubrimiento de esta estructura durante el Estadio 9. Consistio de un pendiente sobre 

Spondylus (PNTC-272) y una euenta de jadeHa, brui'iida, de 2.5 em de diametro y 1.5 em 

de grosor, con perforaci6n bic6nica (PNTJ-079). La posicion de este escondite coincidi6 

con el vertice del agujero efectuado con la" intrusion del Entierro PNT-141 durante el 

Estadio 14. 


ESCONDITE PNT-070 (Estadio 9) 

. Escondite dedicado al recubrimiento de los edificios Sub-25 y Sub-41, depositadci 


"durante el Estadio 9, sobre el nivel de pi so en la esquina entre ambas estructuras. 
Algunos ejemplares semejantes fueron reportados en el Deposito Problematieo PNT-019 
correspondiente al Estadio 1 de este grupo. . 

TIPO CANDELARIO APLICADO 
PNTA-4(l 
FORMA Tapadera de incensario, de tipo campaniforme; la parte inferior tuvo borde 

biselado hacia afuera, mientras que el borde superior fue redondeado. No 
tuvo engobe 
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MEDIDA diametro de Ia parte inferior 29 cm; dhimetro de Ia parte superior 7.5 cm; 

altura 21.5 em 


DECORACION filetes aplicados y pellizcado 


ESCONDITE PNT-072 (Estadio 10) 
De caracterterminaI, fue situ ado hacia Ia esquina suroeste del edificio Sub-04 


durante elEstadio 10, a 0.80 m sobre e1 piso, a .0.30 m al norte de dicha esquina y 0.53 

m del muro Oeste. Consistio en un nueleo de artefactos eompuesto por un raspador de 

pedernal con cortex; es de color ambar, de peso ligero y fractura recta (4.8 em largo, 

3.1 em ancho y I em grosor) (PNTL-409) y cuatro objetos de concha: una cuenta disco 

(PNTC-266), un caraeol compieto (Murex?) (PNTC-267), un Spondylus. eompleto 

(PNTC-268) y uno fragmentado (PNTC-265), los tres uitimos sin trabajar. 


ESCONDITE PNT-049 (Estadio 12) 
Situado dentro del relleno del edificio Sub-48, depositado para el Estadio 12. Este 

escondite consistio en un Marcador de Juego de Pelota (PNTE-005), orientado Sur-Norte, 
sin desviaeion. Ademas se eneontro bajo dieha escultura una concha Spondylus sin 
trabajar (PNTC-253). Tambien fue localizado un punzon de hueso en el relleno 
(PNTO-332). . . 

Al este del Mareador se Ioealiz6 una eabeza antropomorfa en estuco sobre tierra, 
parciaimente destruida, viendo hacia el oeste, coloeada un tanto inelinada, con restos de 
pintura negra y roja en ojos y nariz (PNTE-004); meqidas maximas 0.37 x 0.32 x 0.17 in. .. 
Esta eabeza estucada 'se eneontr6 sobre un corte en el piso de Ia piazoleta, de 0.48 m 
por .lado. el eual. estuvo eubierto por dos piedras; al fonda de .este, s'obre el piso de la 
plazoleta original (0.70 m de profundidad), entre una matriz de tierra ealiza, se. 
localizaron un posible hueso largo y fragmentos de enineo, muy destruidos. . 

Dentro delrelleno de este edificio se encontr6 tambien una piedra labrada de 0.51 
x 0.28 x 0.14 m, este ultimo sector recubierto de estueo, con eirculos delineados· en 
negro y un punto de 'Color rojo dentro de cad a circulo; el diseno ineluy6 franjas inferior 
y superior; una de ellas es continua, mientras que la otra se interrurnpe pOr la presencia .. 
de circulos. Esta piedra puede representar el tipo de decoraci6n de las cornisas de los 
edificios cercanos, a1 momenta de la mutilacion. 

ESCONDITE PNT-043 (Estadio 12) 
Correspondio at reeubrimiento del altar Sub-:-48 en el Estadio 12. Situado a 1.10 m 

al norte de su esquina Sureste y a 0.57 m de su muro Este, a 0.60 m sobre el piso. 
Consistio de un plato de base anuiar (PNTA~345) que no contuvo objetos en su interior, 
eolocado sobre su base. A pesar de su cercania no parece ha-ber tenido relacion con el 
Entierro PNT -153 y el Escondite PNT -051. 

TIPO AGUILA ROJO-NARANJA 
PNTA-345 
FORMA Cuenca de base anuJar; paredes curvo-eonvergentes; borde directo no 

engrosado, labio redondeado; engobe exterior e interior salvo la base 
MEDIDA altura base 1:5 em; base 8.4 cm; boca 19.8 cm aproximadamente; altura 7.2 em 

ESCONDIT.E PNT-048 (Estadio 12) 
De canicter terminal, situ ado a 0.60 m al sur de la esquina Noroeste del edificio 

Sub-26, a 0.40 em de su muro Oeste y 0.80 em sobre el piso de la remodelacion del 
Estadio 8, eorrespondiendo por 10 tanto al recubrimiento efectuado durante el Estadio 
12, por 10 que fue eontemponineo a los Escondites PNT -043 y 051. 

Consisti6 de una vasija muy fragmentada y podrida por 10 que la pasta fue 
amarilla y deleznable (PNT A-379); dentro de ella se encontraron dos pendientes sobre 
Spondylus, eon dos perforaciones cada uno, situadas estas hacia el norte; un pendiente 
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fue colocado hacia abajo (PNTC-261) y el otro hacia arriba (PNTC-262); ademas hubo 
una cuenta de jadeita-nefrita (PNTJ-112), de seccion cuadrangular, con perforacion 
bie6niea, brufiida, de 3 em de largo, 2.6 em de ancho y 2 em de grosor, tuvo pigmento 
rojo. Tambien se eneontr6 asociada una navaja prismatiea de obsidiana verde 
(PNTL-037) y fragmentos de una vasija miniatura negra .. 

TIPO SAN BLAS ROJO SOBRE NARANJA 
PNTA-379 
FORMA Plato 0 cuenco de base concava can ia parte central remetida (4.5 em); 

. paredes recto-divergentes; borde evertido no engrosado, labio redondeado 
MEDIDA aproximada: base 10 cm; boca 15 em;: altura 3 em 
DECORACION interior en rojo sobre naranja eonsistente en dos 0 tres bandas situadas 
debajo del borde, el resto de la pieza tanto interior como exterior es naranja 

ESCONDITE PNT-OSO (Estadio 12) 
Escondite de eanieter terminal correspondiente al Estadio 12, conjuntamente con 

otros ya mencionados. Fue coloeado dentro de un agujero circular de 0.50 m de 
diametro situado aim al norte del escalon superior de la estructura Sub-23, entre 
relleno de tierra blanca, a 1.10 m del piso de la plataforma superior, par 10 que perforo 
el piso inferior de la Plazoleta Norte. Consistio en un pendiente sobre Spondylus 
(PNTC-263), situado boca abajo, con la charnela hacia el oeste y el frente en arista 
hacia el este. 

ESCONDITE PNT-051 (Estadio 12) 
Escondite de caracter terminal situado a 0.70 m al norte y 0.60 m al este de la 

esquina noreste del altar Sub-48, a 0.60 m sobre el piso, depositado dentro del relleno al 
momento de su recubrimiento, par 10 que estuvo asociado al Escondite PNT-043 y a1 
Entierro PNT-153. 

Consisti6 en un pendiente sobre Spondylus (PNTC-247), colocado sobre su labio con. 
el sector exterior hacia el sur. Hacia el norte se encontro una cuenta tubular de 
concha (PNTC-248), que sobresale al menos en 0.05 m bajo la concha. Al sur de este 
pendiente se encontro un nueleo de objetos, predominando dos caracoles sin trabajar, 
Fasciolaridae (PNTC-240 y 241), colocados con sus puntas encontradas, los cuales 
cubrieron a su vez dos conchas pequefias, sin trabajar, pelecipodo Pseudo Chama 
(PNTC-242 y 243), colocadas boca arriba; las cubrio parciaImente el caracoI situado al 
este del nueleo (PNTC-241). 

Ademas se.localizaron otros dos caracoles: uno sin trabajar Olivadae (PNTC-244) y 
otro, un pendiente completo sobre Oliva (PNTC-245), ambos situados en direccion 
norte-sur, lIegando a la union de las dos puntas de los caracoles PNTC-240 y 241. 
Entre la concha mayor y los caracoles hay un nueleo de pequefios huesos y cnineo de 
animal viendo at sur. 

Tambien contuv6 una cuenta eilindriea de jadeita, de secc10n cuadrangular, con 
perforacion biconica, brufiida, de 1.5 em de largo, 1.4 em de ancho y 1.3 em de grosor 
(PNTJ-II3), situada al extrema oeste del nueleo, junto al caracol PNTC-240 y a 0.05 m 
de la concha mayor al sur (PNTC-247). Entre esta cuenta y la concha mayor se localiz6 
una pequefia cuenta de concha (PNTC-246). 

ESCONDITES DE FASE MANIK 3-B 

ESCONDITES DE CARACTER DEDICATORIO 
ESCONDITE PNT-023 (Estadio 16) 

Consiste de una vasija policromada completa (PNTA-204), de soporte pedestal 
destruido, colocada en posicion recostada en direccion Norte-Sur, con boca al Sur. Se 
Ie considera intrusa dentro del relleno del edificio Sub-62 (Manik 3-A), situada dentro 
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de una cavidad de J.80 NS Y 1.20 m EO) junto al muro frontal del sector oeste de este 
ectificio) rompiendo parte de este; la cavidad fue cubierta por tierra suelta con 
abundante piedra pequena. Fue depositada posiblemente durante la construcei6n del 
edificio Sub-73, correspondiente al Estadio 16.' ' 

TIPO NO DETERMINADO 
PNTA-204 
FORMA Vaso ahusado (florero) de base fragmentada posiblemente anular 6 pedestal 

. pequei'ia; paredes curvo-divergentes, borde evertido engrosado en la parte 
exterior, labia biselado; la pared en la zona inmediata al borde hasta 1.8 em 
debajo de el presenta mayor grosor que el resto del cuerpo en el exterior; 
engobe naranja exterior e interior donde parece haber Ilegado solo a 6 em 
bajoel borde; la base presEmta huellas de engobe azul; a 5.7 em del borde 
presenta un agujero circular de 0.3 cm heeho desde el exterior, en la pared 
opuesta se intent6 continuar pero no se llega al exterior de la pared 

MEDIDA base 9.3 cm; altura base O.g em; altura 16.3/16.5 cm; boca 8.1/8.2 em 
DECORACION enla zona del borde que presenta mayor grosor tiene dos lineas incisas 

'que ,rodean la vasija, las cuales estan separadasentre si 'por 0.6 em; en ia pared 
exterior sobre el engobe naranja hail sido delineados disenos de tipo geometrico hecho~ 
en base a lineas en color negro; e1 borde presenta 4 lineas incisas a distintas distaneias, 
las que se encuentrans610 en una mitad del borde,' dos de estas iilcisiones parece que 
no se terminaron pues no tienen la misma profundidad ni precision que las otras 

ESCONDITE PNT ":026 (Estadio 17) 
Concha bivalva compteta (PNTC-147), 965 caracoles de tierra (PNTC-146), algunos 

tiestos y pocos' restos de' madera podrida, todo ello situado al fondode un agujero de 
poste, de 0.30 m de diametro, que corta e1 piso estucado 4 (2.39 m de profundidad), bajo 
la plat~forma superior del Edificio Sub-75, eorrespondiente al Estadio 17. 

ESCONDITE PNT-042 (Estadio 19) . 
Asociado al rel1eno del edificio Sub-82 y construccion del edificio Sub-84, esdecir . 

durante el Estadio 19, situado a 0.20 m del mura frontal del sector norte del edificio. 
Sub-50, frente at acceso, dentro de una caja de ofrend a construida en piedra, cubierta 
por 3 lajas colocapas EO, del m de largo y 0~37 m de ancho NS y 0.22 m de grosor; la 
caja estuvo formada pordos hileras de piedra sobrepuestas, de 0.22 m de altura cada 
hilera, de 0.85 m'de Jargo'y 0.30 m de ancho, formando un espacio interior de 0.44 m de 
altura, 0.90 m NS y 0.37 m EO (Fig.86). 

En su interior contuvo 3 vasijas: un plato con carb6n en el interior (PNTA-342) 
conteniendo otro plato con cinabrio y mareas de tejido (PNTA-343), ademas una olla que 
contuvo cinabrio, azufre, adheridas sales a la pared y huellas de amarres (PNTA-344), 
todas en posicion sobre su base. Ademas, el escondite incluy6 diversas. conchas, 

. caracoles (PNTC-2541260) y cuentas de jade con perforaci6n (PNTJ.-I061108) y pigmento 
de varios colores (PNTV -024). . 

TJPO AGUILA ROJO-NARANJA 
PNTA-342 
FORMA Plato de base plana; paredes recto-divergentes; borde directo no engrosado, 

labio perpendicular; tiene sales adheridas 

MEDIDA base 10 cm; altura 4.8 cm; boca 13.6/14 em 


PNTA-343 
FORMA Plato debase plana; paredes recto-divergentes; borde directo no engrosado, 

labio biselado ' 
MEDIDA base 9.2/9.5 .cm; altura 4.6/5.3 em; boca 13.9 em 



TIPO NO DETERMINADO 
PNTA-344 
FORMA alIa de base eoncava; cuerpo globular; borde directo no engrosado,labio 

redondeado 
MEDIDA base 5 em; diametro maximo 9.2 em; altura 718.3 em no se puede parar bien 

por 10 que la altura varia mueho al inelinarse la vasija; boca 44.8 
POSICION sobre su base 

MATERIAL DE CONCHA 

PNTC-254 


Un pendiente sobre Spondylus, situada hacia la esquina NO. colocada hacia arriba 
con erosion causada por cinabrio en su parte exterior. Muestra restos de pintura roja 
exterior (Pieza 3). 

PNTC-255 
Pendiente sobre Spondylus colocado sobre su base, poca erosi6n de cinabrio 

(Pieza 6). 
, . 

PNTC-256 
Concha situada hacia la esquina NE, cereana a la PNTC-257 y 260. Erosionada, se 

trata de un peleeipodo sin trabajar (Pieza II). 

. PNTC-257 
Caracol sin trabajar (Fasciolaridae); es Oliva;situado hela la esquina NE. cercano 

a las piezas PNTC-256 y 260 (Pieza 12). 

PNTC-258 
Erosionada, pelecipodo (Spondylus) sin trabajar (Pieza 10), cercana a·las lajas de 

pi~dra (Piezas 1 y 2). 

PNTC-259 
Rodela de concha 0 euenta rueda, con perforacion central (Pieza 6A). Se localiza 

en el sector central del escondite, al oeste de las vasijas PNTA-242/243, haciendo un 
nucleo. 

PNTC-260 
Caracol sin trabajar situado hacia la esquina NE, cercano a las piezas PNTC-256 y 

257 (Pieza 13). 

MATERIAL DE PIEDRA VERDE 
PNTJ-106 

Una euenta semi-circular con perforacion bic6nica, estuvo brunida; presenta oxido 
de hier.ro hematita. Mide 1.3 em diametro y 0.8 em de grosor. Es de jadeita. 

PNTJ-J07 
Una cuenta circular con perforacion biconica, estuvo brunida; presenta limonita. 

Mide 2.3 em de diametro y 1.5 em de grosor. Es de albita- jadeita. 

PNTJ-J08 
,~ una cuenta semi-circular con perforaeion biconica. Mide 1.2 em diametro y 0.8 em 

grosor. Es de albita muy alterada. 
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ESCONDITES DE CARACTER TERMINAL 
ESCONDITE PNT-040 (Estadio 19) 

Situado a 1.10 m al sur de Ia jamba este del acceso central hacia la camara 2 del 
edificio Sub-51, frente al nicho adosado que contiene el "Mural del Senor Descendente", 
colocado a 0.60 m sobre el nivel del piso, al momento del relleno de esta camara 
durante el Estadio 19. Consiste de un cue nco (PNTF-160). 

TIPO AGUILA ROJO-NARANJA 
FORMA Cuenco de base plana, paredes curvo-divergentes, borde directo, labia 

redondeado, en gobe interior y exterior; fragmentado por mitad 
MEDIDA base 16 em, altura 6.8 cm, boca 19 em 

ESCONDITE PNT-OS3 (Estadio 19) 
Escondite consistente en un plato fragmentado localizado dentro de' la 

concentracion de materiales de relleno la union entre los edificios Sub-SO y Sub-83, 
asignable al Estadio 20, cuando se recubre completamente al palacio Sub-.83, asociado a 
las remodelaciones del limite exterior sur del conjunto. Puede no tratarse precisamente 
de un esconidte sino de una pieza asociada a dicho relleno colocada entre la banqueta . 
exterior del edificio Sub-83 y el primer escalon del edificio Sub-SO, situada sobre el piso 
directamente, en posicion incIinada, con el interior viendo hacia el sur, en eje cort la 
jamba sur del edifjcio Sub-83. Consistio de un plato (PNTA-361), ademas de 8 huesos,' 
algunos de pie humano y un fragmento de concha (PNTC-288). 

TIPO AGUILA ROJO-NARANJA 
PNTA-361 
FORMA Cuenco de base anular; paredes curvo-convergentes; borde directa' no 

engrosado, labia redondeado; engobe interior y exterior, salvo la base 
MEDIDA aproximada: base 9.9 em; altura 7 em; boca 26 cm 

ESCONDITES DE LA FASE IK 

ESCONDITES DE CARACTER DEDICATORIO 
ESCONDITE PNT-031 (Estadio 21) 

Ubicado a 4.30 m al este del· extremo mutilado del edificio Sub-58 y a 2.50 al 
norte de la orilla del pjso estucado del edificio, posiblemente depositado en el Estadia 

!i 21 0 22, aunque no se comprende el motivo de su dedicacion. Consistio en un cue nco 
(PNTA-311) colocado en posicion invertida. I 

I TIPO TINAJA ROJOI. 
PNTA-3J I I 

j FORMA Cuenco de base plana; paredes curvo-convergentes; borde directo inc1inado 
hacia adentro, labia redondeado; dos pares de perforaciones, uno en la base y 
otro eerca del borde, posiblemente utilizados para amarrar la pieza; engobe 
rojo interior y exterior hasta I em debajo del borde 

MEDIDA base II cm; altura 12.7/13.6 cm; boca 26.8 em 

ESCONDITES DE LA FASE IMIX 

ESCONDITES DE CARACTER DEDICATORI0 
ESCONDITE PNT-052 (Estadio 23)' 

Loealizado dentro de agujero situado en esquina suroeste de la estructura Sub-88, 
depositado en el Estadio 23. Consistio en un plato tripode (PNTA-360). 

211 




TIPO PALMAR NARANJA POLICROMO 
PNTA-360 
FORMA Plato tripode al eua! Ie faltan los soportes; base plana; paredes ligeramente 

curvo-divergentes; borde directo nO engrosado, labio biselado 
MEDIDA base 22.7; altura 4.7; boca 28.8/29.0 
DECORACION en rojo y negro sobre naranja; en el interior, los diseiios en negro 
debajo del borde estan erosionados; borde rojo, hasta 1 em en el exterior; entre base y 
pared hay una linea negra 
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CAPITULO 9 

. DEPOSITOS PROBLEMATICOS EN EL GRUPO 6C-XVI 

Los Depositos Problematicos son concentraciones de material presumiblemente puro, 
de desechos primarios redepositados bajo pisos de plazas 0 camaras, pero que se 
encuentran sellados por elementos constructivos contemporaneos que aseguran su 
aislamiento de momentos culturales posteriores (Ball 1977:4). La posibilidad de analizar 
unidades concretas que no necesitan descriminar materialesde otras epocas, da mayo res 
posibiHdades para observar frecuencias, as! como la aparicion y termino de tipos y 
variedades. . 

Lowe (1960:55) ha considerado a los Depositos Problematicos como ofrendas 
terminales en Chiapa de Corzo; resaItando el poco ordenamiento dentro del relleno 
estructural del Monticul0 1. Funcionalmente, los depositos problematicos son tiraderos 
ceremoniales de parafernalia utilizada en ceremonias y luego desechada, por 10 que el 
material puede estar quebrado a proposito y enterrarse antes de las operaciones de 
re-edificacion 0 dedicarse a las primeras construccibnes def sitio; son por 10 tanto 
depositos de tipo intencional, con fines propiciatorios 0 dedicatorios, como vend ria a ser 

'el caso del deposito problematico PNT -019 del Grupo 6C-XVI, por 10 que estas 
manifestaciones pertenecen a la categoria de escondites y entierros al ser un tipo de 
deposicion intencional, con fines propiciatorios 6 dedicatorios (Coe 1959:94-95). Pueden 
ser separados de los llamados basureros, que son concentraciones de material localizados 
sobre superficie y que pueden representar de buena manera a las etapas tardias de 
cualquier localidad. 

Moholy-Nagy considera que los 10 entierros definidos como depositos problemc1ticos 
encontrados pot la Universidadde Pennsylvania en Tikal son una presencia teotihuacana 
(1986:32; cfr. Apendice 5), al considerar que difieren cualitativamente de 1a tradicion 
funeraria local en cuanto a su configuraci6n. mas que respecto de elementos materiales,. 
porlo que representan aspectos de la pers'onalidad del difunto y su reconocimiento con 
un grupo social especifico (Binford 1971). . 

Incorporan rasgos compartidos con Teotihuacan, as! como otrosrasgos que no han 
sido registrados en Tikal 0 Teotihuacan (Moholy-Nagy 1987:3. 11).. De esta manera 
afirma que estas personas eran de Teotihuacan, de grupo elitista, siendo enterramientos 
primarios por ser un movimiento restringido a un corto tiempo, incluyendo objetos poco 
uS!;lales en TikaI: Acerca de los rasgos tikalefios incluidos en elIos, considera que son 
resultado de la aculturacion obtenida por el matrimonio con mujeres locales y por la 
innovacion surgida de la posicion cultural anomala de est~s personas en la sociedad de 
Tikal. 

Se ahonda en que los 10 entierros problematicos en cuestion muestran eierta 
variabilidad entre eUos, sugiriEmdo que representan diferentes status sociales. Comparten 
rasgos con. Teotihuacan, basicamente con Tlamimilolpa (Sempowski 1982:254): dentro de 

·excavacion en TOca, quemado parcial, quebrado de ofrenda, inclusion de bifaciales y 
excentricos de obsidiana, manos y ·piedras de moler , fragmentos de mica y pizarra, 
cantos de cuarzo blanco, enfasis en conchas del PaCifico, auseneia de espinas de 
mantarraya, restos de pe rros , incensarios, candeleros y vasijas miniatura (Moholy-Nagy 
1986:34). 

Es importante mencionar la inclusion de restos oseos humanos que fueran utilizados 
como herramientas, sean pulidores 0 alisadores, en especial el caso de frontales y 

. parietales, asf como de punzones en huesos largos. La forma de sacrificio y 
desmembramiento es una costumbre aparentemente mas fuerte durante el Chisico 
Temprano que en otros periodos. La dinamica de este proceso podra interpretarse 
unicamente con el estudio de hallazgos adicionales. 
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En el caso de 1a categoria de Entierros de Desecho de Tlajinga 33, Teotihuaean, 
presentados por Storey (1987:95), se les define como secundarios y fragmentarios, en 
donde no hay clara evidencia de cremacion, al estar esta restringida a entierros de 
status elevado y por 10 tanto no afeetan· a la mayoria de los entierros teotihuacanos. 
Storey (1987:101) tambien analiza los restos humanos sin contexto procedentes de 
rellenos, aclarando que :un 360/0 de los lotes de excavacion en Tlajinga 33 incluyen este 
tipo de restos. En relacion a ellos, cree que pueden representar dos grupos: el primero 
y mas numeroso, pueden indicar entierros que fueron removidos en las modificaeiones del 
·conjunto, pasando a ser parte del relleno arquitectonico posterior. El segundo y menos 
numeroso, representado por hueso con marcas de corte, deeoracion ,0 usa, podrian 
indicar restos de sacrificios humanos, posiblemente personas .no residentes de Tlajinga 33 
o aun fonineos. 	 Se mencionan 23 huesos de este tipo (Storey 1987:103). 

Debe mencionarse tambien' que en Xolalpan, Linne (1942) reporto una tumba 
intrusiva con restos incinerados con fecha 235 ± 65 DC. 

Otra concentraeion de' materiales de esta categoria, en este caso de objetos no 
ceFamicos, fue reportada en la localidad denominada Lavaderos, junto al sitio Mejicanos, 
en el area del lago Amatitlan (Borhegyi 1969:279-283). Fue fechada estilisticamente en 
el componente Esperanza de Kaminaljuyu, interpretando a esta zona y a la zona 
Antigua-Agua, como importante en el control del eomercio de cacao, sal y productos 
marinos, con teotihuacanos controlando lazona mediante los sitios Morloncito y 
Mejicanos. Se encontr6 mercurio liquido,solamente conocido para entonees en la tumba 
B-1 de Kaminaljuyu y en dos escondites de Copan, obtenidocalentando el cinabrio y 
condensando los vapores, pudiendo tratarse de un producto local; tam bien se asociaron 
conchas, jade, perlas, cinabrio y espejos con incrustaciones de pirita; 

Moholy-Nagy (1987:6) cree que en Tikal hay diferencias cualitativas entre el 
programa funerario mostrado en los depositos y entierros problematicos y los de 
tradicion funeraria local: 35 rasgos ocurren en entierros teotihuacanos, 31 rasgos 
ocurren en entierros de Tikal y Teotihuacan, 38 rasgos se muestran en entier:ros 
tikalenos, 22 rasgos se presentan en contextos no-funerarios en Tikal y Teotihuacan, 
mienti-as que 8 rasgos parecenestar limitados a 'estos depositos. 	 " 

En general se encuentran en fosas simples 6 en 'chultunes reutilizados, auoque debe 
hacerse notar que el Entierro PNT -174 del Grup06C-XVI (cfr. Capitulo 7) se eneontr6 
dentro de una camara especificamente construida para ella. En Teotihuacan, el entierro 
en fosa simple es comun, pero siempre asociado a construccion (Sempowski 1982: 
119-122,143-153). 	 ' ' 

Respecto de la ofrerlda,es abundante el quemado, el quebrado y la ofrend a parcial, 
rasgos que no son claws para Teotihuacan. Algunos objetos que se incluyen en la 
offenda sonpoeo usuales en Tikat, aunque se encuentran en o~ros sitios del Area Maya, 
como son puntas y cuchillos de pedernal y obsidiana, excentrieos de obsidiana verde. 
objetos de pizarra, mica, esqueletos de perro y caninos perforados, aSi como incensarios 
(Moholy-Nagy 1987:7-8). 

En su amplio estudio del Deposito Problematico PNT -021 ,localizado en el Grupo 
6D-V por Iglesias (1987), considerado por ahora la mayor concentraei6n de materiales 
'localizada hasta hoy en Tikal, 5e anotan algunas importantes caracteristicas al respecto 
de dichas manifestaciones que, aunque mejor conocidas para el Clasieo Temprano, fueron 
desarrolladas en el sitio. desde su etapa inieial, es dedr en la fase' Eb Temprano del 
Prechisico Medio (PNT -012; Laporte y Fialko 1986): 
1) todos se depositan en oquedades 0 chultunes exeavados previamente en la roea 

caliza; 
2) su matriz viene a ser, en parte, una tierra negra que a veees contiene carbon;, 
3) los materiales alii depositados, como cenimica, litica, concha y hueso trabajado 0 

. sin trabajar, 	en ningun caso pueden ser confundidos con los que apareeen en un 
basurero convencional; 
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4) 	 estan general mente sellados por pisos 6 edificaciones que les aislt:ln de epocas 
posteriores (Iglesias 1987:347). 
En el caso de PNT -021 se hace notorio !Ique no· fue depositado de una vez y que 

en ningun caso existe evidencia de que los restos humanos, los cuales aparecen 
dispersados por toda la superficie, puedan pertenecer a gente que vivi6 durante Manik 
3-A, ni siquiera en el Clasico Temprano en general, sugiriendo concretamente la 
hip6tesis de que a una antigua tradici6n de deposici6n de diversos materiales vino a 
unirse en tiempos Manik 2 un nuevo elemento~ el agrupamientode restos procedentes de 
inhumaciones que pueden bien haber side halladas de forma casual al realizar cualquiera 
de las remodelaciones arquitectonicas ... 6 quizas, con una mayor probabilidad, sean de 
personas pertenecientes al mismo Iinaje que los autores del reagrupamiento, los cuales de 
esta forma rindieron culto a los que consideraban sus antepasados. De alIi las 
cuantiosas y, en ocasiones, suntuarias ofrendas de que eran objeto estos Depositos 
Problematicos" (Iglesias 1987:349). 

Con el fin de obtener una clara imagen de las diferencias y similitudes entre los 
materiales de las etapas iniciales y terminales del Clasico Temprano, se aportan aJgunas 
muestras especificas por su contexto, procedentes del Grupo 6C-XVI. Se detallan los 
contenidos totales de ambos hallazgos con el fin de resaltar la variabilidad entre elIos; 
la abllndancia y diversidad de materiales en concha, hueso trabajado, implementos en 
piedra, entre otros, hacen que 1a diferenciacion· entre fases Media y Tardia puedan 
llevarse a cabo en diversos niveles anaIiticos y no soblmente a nivel ceramlCO. Se 
presentan ademas otras dos concentraciones posteriores a estos, las cuales fueron 
solamente muestreadas. 

. DEPOSITOS DE FASE MANIK 2 TARDIO (350-378 DC) 

DEPOSITO PROBLEMATICO PNT-019 (Estadio 1) 


EI hallazgo de esta concentracion de materiales dentro del edificio Sub-07, ha 
posibilitado shuar crono16gicamente a este primer estadio constructivo del Grupo 
6C-XVI, sefialando a la fase Manik 2 del Clasico Temprano (300-378 DC). 

El Deposito Problematico PNT -019 consistio en una densa acumulacion de materiales 
dentro de una hoquedad tallada en laroca natural, sobre la cual fue colocado un relleno 
de tierra negra suelta con escasa piedra pequefia, cubierto por el piso estucado de la 
plataforma superior y por los muros de la estructura Sub-07 (Figs.87 a 89). EI 
contenido de esta concentraci6n fue muy variado, compuesto de restos de vasijas 
ceramicas ceremoniales y domesticas, adornos y otros elementos de concha, objetos 
rituales y suntuarios fragmentados, frecuentemente elaborados en materias primas 
ex6ticas, artefactos de. hueso trabajado, herramientas en piedra y restos ose.os humanos 
y animales. Tuvo restos de carbon y materiales indeterminados, como 10 son 30anillos 
de material no especificado. Tambien incluyo lajas de mica, las cuales se han localizado 
asimismo en otros depositos del Chisico Temprano en Tikal (DP 21 del Grupo 6D-V), asf 
como en otras areas mesoamericanas como en· el Grupo Viking de Teotihuacan, cuyas 
lajas micaceas I'rovenian de yacimientos en Oaxaca; la mica era apreciada por sus 
cualidades de reflejar la luz. Se Ie consider6 vaciado en un 50% aproximadamente. 

Cuantitativa y cualitativamente se trata de una concentradon importante, con una 
marcada diferencia cuan titativa con otro deposito del Grupo 6C-XVI, e1 PNT-031 del 
Estadio 13, al tener aproximadamente cuatro veces mas material cerami co y de otros 
objetos, 10 cual hace compleja su interpretacion;. sin embargo, situandose en un nivel 

. porcentual puede obtenerse una comparacion satisfactoria. 
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Cuerpos 31,496 ·87.6% sin cuerpos 
Bordes-bases 4,179 11.6% 93.7% 
Asas 16 0.0% 0.3% 
Vertederas 5 0.0% 0.1% 
Soportes 88 0.2% 1.9% 
Miniaturas 49 0.1% 1.1% 
Incensarios 79 0.2% 1.7% 
Artefactos 41 0.1% 0.9% 
Totates 3,5,953 4,457 

DEPOSITOS DE FASE MANIK 3-A(378-480 DC) 
DEPOSITO PROBLJj;MATICO PNT -031 (Estadio 12) 

El deposito de materiales PNT -031 se Iocalizo bajo el edificio Sub-75, basamento 
truncado decorado con mascarones construido durante et Estadio 17, en et nucleo norte 
del grupo. Esta concentracion de materiales fue localizada a 4.45 m de profundidad bajo 
el lado oeste del edificio, cubierta por un piso estucado que correspondio a un nivel 
inferior de oc.upaci6n, el cual se ha podido asignar aI Estadio 13, aunque la temporalidad 
mostrad;t por los materiales puede indicar de que pudo tratarse de una agrupacion 
cercana al conjunto mayor desde. estadios constructivos antedares, posibJemente a partir 
del Estadio 8. Los restos oseos fueron catalogados como Entierro PNT -060 (Figs.90 y 
91 ). 

Este nivel fue cUbierto con· un relleno com pac to de tierra blanca con abundante 
piedra caliza de varios tamaiios. Bajo el piso inferior y entre tierra negra suelta con 
poca piedra pequeiia, se loealizo una hoquedad en la roea caliza de forma irregular (0.80 
m profundidad promedio, 4 m NS y 1.20 m EO hacia el sector norte, extension al sur de 
2.30 m EO). En el extrema sur y sobre et piso que cubrio al deposito, se localiz6 un 
sector esquinado del Muro Limite Exterior Oeste (Sub-63) del Estadio 13. 

El contenido de esta eoncentraei6n es variado, con abundantes restas 6seos 
humanos, tiestos centmicos, adornos y otros elementos en concha, artefactos en hueso y 
en piedra, asi como restos 6seos animales. Es importante mencionar que rue localizado 
un fragmento de euerpode figurilla s6lida (PNTM-168). Se consider6 vaeiado en un 70% 
aproximadamente. 

Cuerpos .6,709 87.2% sin cuerpos 

Bordes':'bases 904 11.7% 91.7% 

Asas 4 0.0% 0.4% 

Vertederas 0 0.0% 0.0% 

Soportes 42 0.5% 4.2% 

Miniaturas 7 0.1% 0.7% 

Incensados 22 0.3% . 2.2% 

Artefactos 6 0.1% . 0.6% 

Totales 7,694 985 


DEPOSITOS DE FASE MANIK 3-B (480-550 DC) 
GRUPO 6D-XIX . 

DEPOSITO PROBLEMATICO PNT-023 (Estadio 17) 
A 69 m al este del muro Este de la estruetura Sub-84, fuera ya del perimetro del 

Grupo 6D-XIX, fue loealizada una coneentraci6n de materiales dentro de un pozo, 
cubierta por el piso inferior, a 1.10 m de profundidad desde Ia superficie, aleanzando la 
roca natural a 2 m; en dicho nivel se eneontr6 asimismo un muro de 0.40 m de ancho y 
0.26 m de altura, tallado en la roca. caliza (Fig.3). Dicha concentraei6n fue solamente 
muestreada. 

Los pisos del area puede equipararse con otros que marean el nivel (253.08) del 
. exterior del Grupo 6C-XVI, habilitado durante el Estadio 16 al recubrirse eI elemento 
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Sub-60 (estanque) y mas seguramente en el Estadio 17, al extenderse ~l nivel de. dicho 
piso. Los fechamientos ceramicos indican que puede tratarse de un area ocupada desde 
la etapa Manik 2, aunque los materiales indican su deposici6n en Manik 3,...B. 

En su eontenido se encontraron utensilios fragmentados en hueso: 1 espatula, 2 
punzones, 1 disco,. as! como 3 craneos con huellas de desgaste (PNTO-254/2S6; 558). 
Artefactos en concha: 2 fragmentos naearados incisos y I pendiente sobre caracol 
(PNTC-624/625). Tambien fragmentos de artefactos en pedernal: 10 nOdulos, I navaja 
subprismatica, 13 lascas, 4 raederas, 2 raspadores, 1 punta de proyectil, cuya espiga esta 
torcida respecto del eje del ejemplar, POl" 10 que debi6 utilizarse con otra funcion, tal 
vez raspadora (6.6 em largo, 3,4 em ancho y 0.7 cm grosor). Asimismo, fragmentos de 
implementos de obsidiana gris: 1 nucleo prism:itico, 20 navajas prism:iticas, I navaja 
subprismatica y 2 puntas de proyectil (promedian 5 cm largo, 4cm ancho y 1 em 
grosor), as! como varios artefactos de obsidiana verde, como, fueron 6 navajas 
prismaticas y I cuchillo. Otros utensilios de cuarzo fueron 1 fragmento de piedra de 
moler y 1 mortero pequeno (3.9 em di:imetro y 2.3 em altura) . 

. DEPOSITO PROBLEMATICO PNT-022 (Estadio'20) 
Concentraci6n de materiales dentro de una: matriz de tierra negra suelta, con 

huesos y restos de materiales quemados, ocupando.el area del reHeno de la camara del 
edifieio Sub-80, cubierto durante el Estadio 20 '. (FigsAO y 41). Solamente fue 
muestreado. . 

Incluy6 utensilios en hueso: 4. discos con perforaci6n, 1 cuenta y fragmentos de 1 
punz6n,1 espatula y un hueso tuba (PNTO-267/270). Adornos en concha: 1 pendiente 
sobre caracol y una' valva con una perforaci6n (PNTC-548,622). Artefactos 
fragmentados en pedernal: 9 nueleos, 26 lascas, 1 nodulo,,2 raederas, 1 raspador, 3 
hachas bifaciales de distinta calidad y coloraci6n, dos de ellas reutilizadas como 

. cuchiIlos 6 raspadores despues de fragmentadas (promedian 11 em largo, 7 em ancho y 
2.9 cm grosor), 1 cincel, 4 cuchiIlos, 4' pulidores y 4 puntas de proyectil con espiga, de 
distintas familias y calidades (promedian 7 cm largo, 2.9 cm aneho y 1 cm grosor). En 
obsidiana gris hubo 1 nueleo prismatieo (5.1 em largo, 2 em ancho y 1.5 em grosor) y 32 
navajas prismaticas, 3 lascas, 1 punta de proyectil (5,4 em largo, 3.3 cm ancho y 0.8 cm 
grosor) y 2 cuchillos. En obsidiana verde hubo solamente 8 navajas prismaticas. 
Ademas incJuy6 6 fragmentos de piedras de moler de cuarzo y basalto. 

DEPOSITOS DE FASE IMIX-EZNAB (700-850 DC) 

ESTRUCTURAS SUB-7S Y 6C-S2 (Estadio 23) . 

BASURERO PNT-001 


Se incluye en esta seeei6n el Basurero PNT -00 I, localizado cubriendo la esquina 
SUFoeste y parte del lade oeste de la plataforma general que sostuvo a las trespequenas 
habitaciones del Chisieo Tardio en el nucleo norte del Grupo 6C-XVI (Fig,44). Es una 
eoneentraci6n de materiales localizado sobre superficie y que puede representar, de 
buena manera, las etapas tardias de este grupo y en general, de otras areas de Tikal al 
eorresponder a las fases Imix-Eznab. . 

Abarc6 un area de 6 m NS y 5 m EO, aproximadamente 30 metros cuadrados, con 
una profundidad promedio de 1.90 m, correspondiendo a la altura del basamento Sub~75, 
el eual fuera construido desde la fase Manik 3-B. En su parte inferior hay un sector 
que· aparenta ser una excavaci6n de tiempos antiguos, anterior a la deposici6n del 
basurero y que desciende par un metro mas, en un area de 6 metros cuadrados,. en 
donde se encontraron unas piedrassemi colocadas. 

El Basurero PNT -001 comprende los siguientes materiales: 28 fragmentos de 
figuril1as, 19,455 tiestos que aun se encuentran en etapa elasificatoria, objetos diversos 
de hueso trabajado y concha. 
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MATERIAL EN CONCHA (PNTC-579/S80, 604, 622) 
3 . fragmentos de concha nacar 

1 placa triangular 

1 pendiente sobre Oliva 

1 fragmento de forma circular 

1 pendiente rectangular con 2 perforaciones 

, 

FIGURILLAS (PNTM-139/166) 

7 pitos 6 silbatos, completos y fragmentados 


15 cabezas s6lidas 

2 cabezas huecas 

3 fragmentos de cuerpos huecos 


De estas figurillas, varias son de caracteristicas mofletudas, sobre las cuales 
Winning (1987:144-5) ha expresado que surgen desde el Preclasico Medio. No se 
considera que representen un dios gordo, sino mas bien que estos individuos obesos y 
mofletudos son seres que por sus caracteristicas fisicas extraordinarias oficiaban en 
diversas ceremonias de la vida comunal. En muchas ocasiones visten trajes acojinados 0 
solamente brazaletes, ajorcas y orejeras de algodon mullido. 

ARTEFACTOS EN PIEDRA 
La descripcion siguiente del material en piedra y diversos aspectos interpretativos 

que se· desprenden de este, ha sido extraida del analisis que sobre el utillaje litico de 
este basurero ha hecho Ruiz (1987; Figs.110 a 112). Lamuestra general recuperada fue 
de 387 artefactos; por su frecuencia numerica son representativos para las fases Imix y . 
Eznab 1a$ navajas, lascas,· puntas de proyectil, nodulos, nucleos, hachas bifaciales, 

. cuchillos y manos de moler; el resto del material est:i escasamente representado. 
La gran variedad de instrumentos liticos hallados, permitio inferir que los 

habitantes del Grupo 6C-XVI ten ian multiples actividades a realizar, as! como el dQminio 
de la tecnica de talla y la seleccion de recursos, 10 que reprecute tecno-economicamente 
en el momento en que fueron utilizados. 

De las 10 sub-industrias representadas en esta coleccion, sobresale la obsidiana con 
51.4) %, seguida del pedernal con 37.98%. Dada la importancia del predominio de la 
obsidiana en el basurero, Ruiz la ha dividido en dos grupos: gris y verde, et primero con 
el 88.94% y el segundo con 11.05%. En ell0 se observa nuevamente el alto. porcentaje 
relativo de la obsidiana verde, aun en niveles del Clasico Ten:ninal. Tambien debe 
resaltarse que de este \iltimo grupo es notoria la presencia de puntas de proyectil. 
Estos resultados contrastan con 10 reportado para El Mirador, con rango entre pedernal 
y obsidiana de 17: 1; la industria del pedernal es de material predominantemente local, 
mostnindose obsidiana verde en artefactos bifaciales y navajas prismaticas en el Chisico 
Temprano (Fowler 1987:27-28), 

En relaci6n a los instrumentos elaborados en pedernal predominan las lascas, 
nodulos, hachas bifaciales y puntas de proyectil. Ruiz (1987:22) considera que algunos 
de estos artefactos fueron elaborados en el propio grupo por el tipo de desechos y 
caracteristicas propias del instrumental elaborados de un pedernal local, que 
generalmente es demalacalidad. 

CORRELACION DE RASGOS DE LOS DEPOSITOS PNT-019 Y PNT-031 

ASPECTOS TIPOLOGICOS 

DEPOSITOS PROBLEMATICOS PNT-019 Y PNT-031 


En base al analisis de los tiestos de los Depositos Problematicos PNT-019 y 
PNT-031, pueden extraerse algunas generalidades tipo16gicas que complementan la 
informacion obtenida para la fase Manik 2 en relacion a los subcomplejos funerarios y 
de esc6ndites en base a las exploraciones de Mundo Perdido (Laporte y Fialko 1987a). 
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Aunque . de distinta naturaleza, los depositos problematicos pertenecen tarn bien a 
contextos rituales del Clasico Temprano de Tikal, siendo hallazgos sellados de funcion 
especifica aun no explicada en los estudios de las Tierras Bajas Mayas Centrales, pero 
que forma parte de una larga tradicion en el Area Maya que comenzara desde tiempos 
Preclasicos. 

Mediante los subcomplejos considerados, puede formularse la diversidad tipologica y 
el comportamiento ceramico para el . complejo Manik. En este anal isis fueron 
considerados aquellos estudios ceramicos que han aportado considerable informacion para 
la cIasificacion del material de Tierra Baja como son Smith (I 955), Smith y Gifford 
(1966), Adams (1971), Gifford (1976), Ball (1977), Sabloff (I975), Culbert (1979) y Forsyth 
(1983), a quienes citaremos en los casos mas concretos. El amilisis de las· 
concentraciones cenimicas del Grupo 6C-XVI fueron llevadas a cabo por Hermes (1984b). 
Las frecuencias de grupos, tipos y variedades cenimicas, asi como las formas respecto de 
los depositos problematicos analizados aparecen ilustradas en los Cuadros 2, 3 y 4. 

WARE UAXACTUN SIN ENGOBE 
GRUPO CERAMICO TRIUNFO 

. Los materiales ceramicos °no engobados estan representados porel ware Uaxactun 
Siil Engobe, integrado por el Grupo Cenimico Triunfo, contos tipos Quintal Sin Engobe, 
Triunfo Estriado, Candelario Aplicado, Cubierta Impreso y Hoyo Punzonado. Forsyth 
(1983:69), en el estudio de la ceramica de Edzna, ha incluido los tipos Quintal y Triunfo 
dentro del mismo grupo, modificando asi el esquema tipologico para la fase Junco de 
Ceibal (Sabloff 1975:10]-102). 

TIPO QUINTAL SIN ENGOBE: V ARIEDAD QUINTAL 
EI tipo Quintal Sin Engobe· tiene predominio dentro del Grupo Ceramico Triunfo 

mediante ollas de cuello alto y boca ancha, con borde reforzado y acanala.duraen el 
labio (forma 8), asi como con cuellos medianos y en cuencos de lados recto-divergentes 
(forma 13); al presentar soporte, suelen ser cilindricos huecos 0 de base pedestal (forma 
41 y 45); hay asas de 2 apoyos 0 zoomorfas (forma 48 y 50). Este tipo se presenta en 
el subcomplejo de escondites y su presumible abundancia en contextos de depositos 
puede deberse mas bien a problemas de muestreo generados al considerar exclusivamente 
bordes y bases. Fue establecido en Uaxactun (Smith y Gifford 1966). 

TIPO TRIUNFO ESTRIADO: V ARlEDAD TRIUNFO 
El tipo Tdunfo Estriado no es numeroso (1.22%) debido a 10 circunscdto de la 

seleccion de la muestra tomando bordes y bases como elemento clasificatorio primario; al 
revisar la muestra de cuerpos se sucede un dnistico cambio· alcanzando el 35% del 
material, con la consiguiente reduccion del Quintal Sin Engobe. 

En el tipo Triunfo Estriado son dominantes las ollas de cuello alto, boca ancha y 
borde reforzado; en ocasiones el borde puede ser ondulado 0 inciso (formas I, 6, 7 y 8); 
aparece en formas de picheles (forma 27). No fueron 10calizados soportes y asas. En 
algunos fragmentos muestra filete aplicado con impresion ungulada y en ocasiones, 
pequefias aplicaciones. No fue localizado en los subcomplejos funerarios y de escondites; 
se considera el tipo mayoritario a nivel domestico para esta epoca. 

. Fue establecido en Uaxactun (Smith y Gifford 1966). En el caso de Ceibal, este 
tipo es el mas numeroso, llegando a ser un 45% del total del material de fase Junco 
(Sabloff 1975:102). Para Barton Ramie, Quintal y Triunfo estan incluidos en los diversos 
tipos y variedades que componen los Grupos cenimicos Mopan y Socotz (Gifford 1976: 
183-184). Para Becan, Ball (1977: 14) considra que es el tipo mayoritario de los 

. materiales utilitarios presentando tres variedades en base al patron del estriado, no 
detectadas para Tikal. En Altar de Sacrificios forma parte de la variedad Ak, 
mencionando Adams (197 I: I 9) su presencia en Poptun, en una vasija calceiforme (forma 
30). 
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TIPO CANDELARIO APLICADO: V ARIEDAD CANDELARIO 
Los tipos Candelario Aplicado YCubierta Impreso del Grupo Cenimico Trhtnfo, 

integran un importante sector del subcomplejo de incensarios. Las implicaciones rituales 
de los incensarios conducen a que, hasta el momento, estos no se hayan localizado en 
los subcomplejos funerarios y deescondites Manik 2 de Tikal. Ferree (1972:15) aclara 
que es posible que en entierros redepositados, los incensarios fueran incluidos en alguna 

" cetemonia asociada. Los incensarios de" TiI~al integran un complejo especifico que para 
el Clasico Temprano se conoce como Kataan, compuesto por dos sub-fases cuya division 
corresponde al inieto de Manik 2. ' 

En la muestra de depositos problematicos. el tipo" Candelario Aplicado: Variedad 
Candelario esta representado solamente en PNT-019, alcanzando un 4.39% del Grupo 
Triunfo en incensarios de paredes recto-divergentes 6 tapaderas en forma de campana " 
asf como en vasijas con forma de tecomates (forma 22). No hubo soportes 6 asas. 

Establecidoen Uaxactun (Smith y Gifford 1966), no parece tener una distribucion 
geografica amplia. En Becan se mencionan espigas y adornos aplicados para Tzakol 2-3 
(Ball 1977:106). En Altar de Saerificios, el subcomplejo de incensarios esta representado 
por los tipos Miseria Aplicado y Ribera Compuesto (Adams 1971:54-58). 

TIPO CUBJERTA IMPRESO: V ARIEDAD CUBIERTA 
El tipo Cubierta Impreso se encontr6 escasamente enambas concentraciones; 

pertenecen al subcomplejo de incensarios con forma inde.terminada y se conoce un caso 
de ol1a de silueta compuesta (forma 5); no hubo soportes ni asas. Este tipo ha sido 
localizado sQlamente en Uaxactun (Smith y Gifford J 966) y Tikal. Eltipo Hoyo 
Punzonado del Grupo Cenimico Triunfo no se encontr6 representado en la muestra." 

WARE PETEN LUSTROSO 
GRUPO CERAMICO" AGUILA " 

El ware Peten Lustroso es el conjunto dominante para las ceramicas engobadas de 
la zona central del area Maya; incluye los Grupos Cenimicos Aguila, Balanza y Pucte; 
tambien un grupo no "especificado integrado por tipos policromados. Forsyth (1983:66) 
aclaraque originalmente la cera:mica de color naranja fue separada en 3"" grupos 
distintos; uno deeIlos, eI Grupo Cenimico Aguila, incluia a los tipos mon6cromos; los 
otros dos, Actuncan y Dos Arroyos, estaban compuestos por tipos bicromos y policromos 
sobre un fondo de color naranja (Smith y Gifford 1966:167-8). Este esquema fue 
aplicado a los materiales de Barton Ramie y Altar de Sacrificios. 

" Desde la publicaci0I} del estudio ceramico de Mayapan, Smith (1971) propuso un 
alil!eamiento distinto en que todos los tipos con base naranja, sean" monocromos "6 
policromost deben pertenecer a un solo conjunto, al Grupo Cenimico Aguila. Forsyth 
(1983) retoma este concepto para el amllisis del material de Edzmi, colocando en este 
grupo a losbicromos San BIas y BoIeto, asf como al tipo Dos Arroyos Naranja 
Policromo. " Solamente" los policromados Caldero Ante" y Yaloche Crema quedaron 
formando un Grupo Ceramico No Especificado. 

EI Grupo Cenimico" Aguila fue el mas abundante en el material de los depositos 
problematicos discutidos, integrando un 48.39% del material en ambas concentraciones. 
Es un grupo cenimico fuertemente representado en los subcomplejos funerarios y de 
escondites. aunque no mediante todos los tipos que Ie integran, pues esta circunscrito al 
Aguila Rojo-Naranja. Ademas de este, el grupo ceramico incluye la varied ad Rojo Mate, 
los tipos Pita Inciso, San Clemente Gubiado-Inciso, se formula un tipo No Designado 
Naranja Estriado y se consideran los tipos Dos Arroyos Naranja Policromo, San Bias 
Rojo sobre Naranja y Boleto Negro sobre Naranja. 

TIPO AGUILA ROJO-NARANJA: VARIEDAD AGUILA 
EI tipo Aguila Rojo-Naranja: Variedad Aguila alcanza altas frecuencias de 63% 

dentro de su grupo ceramico. Es abundante en toda 1a zona central del area Maya a 
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excepClOn de Barton Ramie, en donde parece estar .sustituido por el Grupo Cenimico 
Minanha (Gifford 1976:157); hac,iala parte terminal del Clasico Temprano adquiere una 
tonalidad mas rojiza, aunque en Tikal esta situacion no es aun tan evidente como en el 
caso de Becan y su Variedad Flamboyan (Ball 1977:41), que incluye cilindros tripodes con 
tapaderas. Corresponde a los tipos Arciniegas Rojo, Tranquilino Rojo y Subin Rojo de 
Altar de Sacrificios (Adams 1971). 

Las formas mas usuales en este tipo son cuencos con lados redondeados, fuentes de 
base concava y lados rectos y fuentesde lados recto-divergentes (formas 16, 14 y 13), 
asi como en menor cantidad, fuentes de pestana basal, platos con Jadas' rectos y en 
algunas ocasiones, fuentes con angulo-Z (formas 15, 18 y 12); es relativamente abundante 
en ol1as de cuello medio y boca estrecha;. en caso de' presentar soportes estos son 
ciHdricos huecos, conieo truncados huecos 0 solidos y de boton (formas 41, 38, 40). 

TIPO AGUILA ROJO-NARANJA: VARIEDAD ROJO MATE 
:El Aguila Rojo-Naranja: Variedad Rojo Mate fue establecidQ ,por Culbert en el 

material de Tikal '(1979:M-25) y no ha sido reportado en otros sidos; sus atributos 
principales son la superficie sin pulir 0 poco pulida, observandose las particulas del 
desgrasante, siendo el engobe de color rojo mas intenso que el de la Variedad Aguila. 
Es umivariedad menor Que aJcanza el 1.89% dentro de su grupo en las concentraciones 
de mate.rial analizadas; sus formas se encuentran reducidas a fuentes con base concava y 
Jados rectos, picheles y ollas de cuello medio y boca estrecha (formas 14, 27 y 2). No se 
Ie loealizan soportes 0 asas. Es posible que los cuencos de paredes curvo-convergentes 
que componen el Eseondite PNT-OOI de la estructura 5C-54 6 Gran Piramide de Mundo 
Perdido pertenezcan a esta variedad.· . 

TIPO PITA JNCISO: V ARIEDAD PITA 
El tipo Pita Inciso alcanza 1.25% dentro de su grupo; aparece en formas de cuencos 

de Jados redondeados, platos con borde evertido y fuentes conpestaiia basal (formas 16, 
20 y IS),asi como en olIas de cuello medio y boca estrecha (forma 2); no hay soportes 
o asas. Aparentemente puede asignarse a la parte terminal de Manik 2 0 plenamente 

. asociado a la fase tardia del Horizonte Tzakol, siendo entonces parte del subcomplejo 
funerario al presentarse en ,cilindros tripodes con tapadera; es un tipo paralelo al Lucha 
Inciso del Grupo Balanza. . 

.Fue establecido 'en Uaxaetun (Smith y Gifford 1966). Para Becan ha side reportado 
soiamente en fase Sabuean para cilindros tripodes con tapadera (Ball 1977:85). Parece 
similar a los tipos Buj.Inciso y Especial Rojo Inc;iso de Altar de Sacrificios (Adams 
1971 :43-44). 

Trpo SAN CLEMENTE GUBIADO-INCISO: VARIEDAD NO ESPECIFICADA 
San Clemente Gubiado-Inciso es otro tipo del Grupo Ceramico Aguila que pertenece 

a )a fase tardia del complejo 6 Manik 3-A, siendo paralelo al Urita Gubiado-Inciso del 
Grupo Balanza, posiblemente el tipo resulte por diferencias de coccion; forma parte del 
subcomplejo funerario. Dentro de su grupo alcanza una frecuencia de menos de 1%. 
Fue establecido en UaxactUn (Smith y Gifford 1966) y ha sido posteriormente detectado 
en Ceibal y Altar de Sacrificios. . 

TIPO DIEGO NARANJA ESTRIADO: V ARIEDAD DIEGO 
En el material de . los depositos en referenda, Hermes (1984a) propuso un tipo No 

Designado Naranja Estriado: Variedad No Especificada integrante .del Grupo Ceramieo 
Aguila (1.81 %), en forma de ollas de cuello alto y boca ancha (forma 1), en el dep6sito 
PNT-031, por 10 que puede asignarse a la fase Manik 3-A; se caracteriza por tener el 
cuerpo cubierto por engobe naranja hasta la parte inferior del cuello, el cual no 
presenta engobe y esta decorado mediante estrias. Este tipo fue denominado Diego 
Naranja Estriado en el an:Hisis de 'los materiales del deposito PNT-021 y designado con' 
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este nombre por Hermes (Iglesias 1987:226). Puede tener una relacion modal con el tipo 
Milpa Impreso, el eual presenta engobe rojo e impresiones (Smith y Gifford 1966:171; 
Culbert 1979:M-29). 

TIPO DOS ARROYOS NARANJA POLICROMO: VARIEDAD DOS ARROYOS 
El tipo Dos Arroyos Naranja Polieromo es el policromado mayoritario en los 

materiales de ambas concentraciones; alcanza 21% del Grupo Cenimico Aguila, siendo asi 
el segundo en representatividad. Ai considerar sola mente el material policromado 
alcanza un 40% de dicho conjunto. Esta situacion es generalizada en las Tierras Bajas 
Centrales y no parece varia'\" durante las fases del Clasico Temprano. 

Se presenta mayoritariamente en fuentes can lad as redondeados y con pestana basal 
(formas 16 y 15), asi como en platos de borde evertido y cuencos arrifionados; de 
manera minoritaria se localiza en ol1as de cuello corto y paredes delgadas y o11as de 
cuello medio y boca estrecha (formas 10 y 12). Los soportes principales son cilindricos 
huecos (forma 44). Se han localizado ejemplares con vertedera abierta y cerrada, asi 
como asas de 2 apoyos y antropomorfas. 

Siendo Dos Arroyos un tipo de amplia distribucion resulta importante su ausencia 
en Iossubcomplejos funerarios y de escondites en Mundo Perdido; pocas referencias se 
documentan para su presencia dentro de esos contextos en otros sitios, salvo Uaxactun; 
aparen temente esta situadon seria explicable si la presencia de los tipos policromados 
mayoritarios Caldero Ante y Yaloche Crema fuerae~ci1,1yente de Dos Arroyos en los 
subcompIejos considerados. Estos tipos tienen elinterior de color naranja pudiendo 
formar parte asimismo del Grupo Cenimico Aguila yserparalelos a Dos Arroyos, con 
mayor detalle decorativo y tecnicas de pol.icromia que' aimlan eI color naranja en el 
exterior, como fuera indicado originalmente (Smith y Gifford 1966). Sin embargo, es 
notable que los tipos polieromados Caldero Ante y Yaloche Crema, de marcada afiliacion 
al subcompJejo funerario, tam bien esten presentes en depositos problem:iticos en 
proporcion apreciable. 

TIPO SAN BLAS ROJO SOBRE NARANJA: VARIEDAD SAN BLAS 
Dentro de los tipos bicromos del Grupo Cenimico Aguila, el San Bias Rojo sabre 

Naranja es de canicter mayoritario con 17.31 % dentro del grupo en PNT-019; sin 
embargo, es poco frecuente dentro de la muestra de PNT-031, con 4.02%, 10 cuat refleja 
1a posicion de San BIas en la secuencia tipologica, como el bicromo utilizado en la fase 
Manik 2. No se conoee otra informacion de este tipo en Tikal; es importante mencionar 
que no forma parte de ,los subcomplejos funerarios 0 de escondites, caso semejante al 
policromo Dos Arroyos. Fue establecido en Uaxactun (Smith y Gifford 1966). No se Ie 
menciona en las secuencias de CeibaI, Altar de Sacrificios y Barton Ramie. En Becan se 
Ie considera representativo de la fase Chacsik (Ball 1977:58) .. 

Dentro de los rnateriales bicromos y policromos, San BIas sigue en representatividad 
a Dos Arroyos y supera ampliamente a Caldero Ante, tercero en proporcion. Se Ie 
localiza mayoritariamente en cuencos de lados redondeados y cuencos arrifionados 
(formas 16 y 19); en menor cantidad en picheles y platos 0 fuentes de lados 
recto-divergentes (formas 27 y 13), tam bien en ol1as de cuello medio y boca estrecha y 
ol1.1s de cuello corto y paredes delgadas (formas 2 y 10). No fueron localizados soportes 
6 asas. 

TIPO BOLETO NEGRO SOBRE NARANJA: VARIEDAD BOLETO 
El ofro tipo bicromo del Grupo Ceramico Aguila es Boleto Negro sobre Naranja; 

alcanza escasos 0.45% del material de ese grupa; 10 mismo sucede dentro de los 
materiales policromados en donde tiene 1%. No se Ie conace en los subcomplejos 
funerarios y de escondites. Presente en Fuentes de pestana basal (forma IS) Y alIa de 
cuello alto y boca ancha; no se Ie conocen soportes 0 asas. Fue establecido en 
Uaxacttin (Smith y Gifford 1966) y luego definido en Barton Ramie como parte del Grupo 
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Actuncan por su decoracion geometdca (Gifford 1976:173); no se Ie menciona en Tikal, 
Ceibal 0 Becan; solamente aparece el Altar de Sacrificios (Adams 1971) como un tipo 
especial. 

GRUPO CERAMICO BALANZA 
. El otro conjunto mayoritario del ware Peten Lustroso es el Grupo Ceramico 

Balanza, queengloba al 22.55% del material de PNT-019 yal 15.83% en PNT-03L Este 
grupo forma parte de los subcomplejos funerarios y de escondites, mediante la presencia 
de sus tipos componentes, Balanza Negro, Lucha Inciso,' Urita Gubiado-Inciso, Delirio 
Plano Relieve, Paradero Acanalado, Maroma Impreso y Discordia Negro, en la secuencia 
del Clasico Temprano, enfatizandose hacia la parte terminal. 

Siendo. un grupo cenimico paralelo al Aguila, carece de tipos blcromos y policromos 
debido a la coloracion·del engobe; sin embargo, resulta notable la aplicacion de tecnicas. 
decorativas incias, esgrafiadas y de relieve efectuadas sobre la superficie de las vasijas, 
compensando asi la diversidad decorativade otros grupos mayores que incluyen tipos 
policromos. 

TIPO BALANZA NEGRO: V ARIEDAD BALANZA 
£1 tipo Balanza Negro alcanza un 80% dentro,de su grupo en los materiales de los 

depositos considerados. Se presenta en una ampl:ia,diversidad de formas, predominando 
los platos de borde evertido, cuencos con· lad6sredondeados y platos con lados 
curvo-divergentes (formas 20, 17 y 16); en menor cantidad en fuentes con pestana basal, 
cuencos de base concava y lados rectos y platos de paredes recto-divergentes (rormas 
14, 13 Y 15). Abundan las ollas de cuello medio y boca estrecha; algunos casos de 
vasijas efigie (formas 2 y 4); son usuales los soportes predominando elcilindrico hueco. 
copico truncado, boton y algunos soportes zoomorfos; hay un ejemplar de soporte 
rectangular solido; asas de 2 apoyos y hay un caso de antropomorfa; vertederas de tipo 
abierto. Fue establecido en Uaxactun (Smith y Gifford 1966) y se Ie conoce en todas 
las clasificaciones mencionadas. 

TIPO .. LUCRA INCISO: V ARIEDAD LUCRA 
Lucha Inciso, con 21.68% de su grupo en PNT-019 y 10.96% en PNT-03I, es el 

segundo tipo mas representativo del Grupo Ceramico Balanza; esta diferencia porcentual 
resulta inexplicable debido a que esta tradici6n incisa prosigue abundantemente hacia 
Manik 3"'A. La forma mayoritaria es el cuenco de lados redondeados (forma 16); incluye 
fuentes con pestana basal, platos de paredesrecto-divergentes (formas 15 y 13), platos 
con borde evertido; no se documentaron ollas, soportes, asas 0 vertederas. La forma de 
cilindro tripode fue percibida en algunos fragmentos de cuerpos de manera minoritaria. 
Fue establecido en' Uaxactun (Smith y Gifford 1966) y es usual en las clasificaciones 
cer-amicas de Tierras Bajas. 

TIPO URITA GUBIADO-INCISO: VARIEDAD URITA 
El tipo Urita Gubiado-Inciso tiene una baja representacion de 1.90% dentro del 

Grupo Balanza en ambas concentraciones; se presenta mayoritariamenie en fuentes con 
pestana basal (forma 15) y cuencos de lados redondeados; no se conocieron soportes 6 
asas; por la posicion cronologica de lo~ hallazgos en Manik 2 solamente dos fragmentos 
de cuerpos representan cilindros tripodes. Fue establecido en UaxactUn (Smith y Gifford 
1966); tiene relaci6n con tipos tales como Contrabandista Gubiado-Inciso y San Roman 
Plano Relieve de Altar de Sacrificiosde engobe color cafe (Adams 1971:52), Delirio 
Plano Relieve de Tikal y Ceibal, Baxbachtin Plano Relieve de Becan (Ball 1977:100). 

TIPO DISCORDIA NEGRO: V ARlEDAD DISCORDIA 
Dentro del subcomplejo funerario de epoca Manik 2, en Mundo Perdido, se 

documentaron 2 picheles asignados al tipo Discordia Negro. Este tipo fue establecido en 
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Uaxactun (Smith y Gifford 1966:171) como perteneciente a1 ware Negro Delgado. Culbert 
(1979:M-34) 10 rechazo para los materiales de Tikal par haber sido definido mediante 
rasgos de paredes delgadas y Ia presencia de formas de piehel, considerando que se trata 
de ejemplares del Grupo Ceramico Balanza. 

Hemos retomado el tipo Discordia no como integrante de un ware Negro Delgado, 
sino como un tipo especifico del GrupoCenimico Balanza suficientemente diferenciado en 
base a la deJgadez de sus paredes y el uso· restringido del engobe en el interior y 
sectores del exterior, mientras que en la parte restante puede mostrar indicios de 
brochado. Ball (1977:34), para los ejemplares de Becan, adara que el desgrasante es de 
catcita cristalina fina y que· el grosor de las paredes es de escasos 0.2 cm, documentando 
fOFmas de picheles con vertedera y base pedestal, adscritos. a Chacsik Temprano, 
relacionada a lafase Media del Horizonte Tzakol. En Mayapanse reportan adscritos al 
tipo Catzim Inciso. 

TIPOS MENORES 
Por varios fragmentos que· representaron, un solo ejemplar de vasija efigie del 

PN'T-019 y varios cuerpos correspondientes a cuencos de lados redondeados, fue 
documentado el tipo Mamma Impreso: Yariedad Maroma; Del tipo Paradero Acanalado: 
Yariedad Paradero fueron Iocalizados 9 fragmentos de cuerpos que representan vasijas 
cilindricas procederttes dePNT-019. De los tipos integralltes del Grupo Balanza no rue 
detectado Delirio Plano Relieve; varios de estos tipos son considerados. importantes para 
la parte tardia del Horizonte Tzakol. 

GRUPO CERAMICO PUCTE 
EI Grupo Ceramico Pucte esminoritario dentrode las cer:1micas engobadas, 

alcanzando. un promedio del 4% de la muestra. Inc1uye los tipos Pucte Cafe, Santa 
Teresa Inciso, Chorro Acanalado y un nuevo tipo Aplicado Impreso.En Becan, Ball . 
considera . que este grupo hace su aparicion hasta la rase Tardia del Chisico Temprano, 
es decir en Sabucan (1977:24). Aparece representado en los subcomplejos funerario$ y 
de escondites .. Como giupo ha sido poco considerado en las clasificaciones de la zona 
central del Area Maya. Fue establecido en UaxactUn (Smith y Gifford 1966:171). 

TIPO PUCTE CAFE: V ARlEDAD PUCTE 
Eltipo Pucte Cafe es el mayoritario (75%) del grupo ceramico; las formas 

predomihantes son cuencos con paredes redondeadas, .platos con borde evertido y platos 
con paredes recto-diver-gentes (formas 16, 20 y 13) y en menor cantidad las fuentes con 
pe:;tana basal y picheles; hay un asa de 2 apoyos, una antropomorfa, una vertedera 
abierta y no hay soportes; ResaIta la ausencia. de ciIindros tripodes con' soportes 
rectangulares 6 almenados. 

TIPO SANTA TERESA INCISO: YARlEDAD SANTA TERESA 
Santa Teresa Inciso representa el 21% de su grupo; las form as predominantes son 

cuencos delados redondeados, fuentes con pestana basal, platos can paredes 
curvo-divergentes (formas ·16, 15 y 17); no se conocieron soportes o. asas. No apar.ece 
mencionado en· el analisis de Culbert para Tikal, oj en los materiales de Ceibal, Becan y 
Altar de Sacrjficios, habiendo sidodefinido en Barton Ramie (Gifford 1,976:169). Yiene a 
ser el tipo paralelo a Lucha Inciso del Grupo Cenimico Balanza. 

TIPO CHORRO ACANALADO: VARIEDAD CHORRO . 
En la muestra de PNT -019, el tipo Chorro Acanalado esta representado por un 

4.66% dentro de su grupo ceramlCO, exclusivamente en platos de paredes 
recto-divergentes (forma 13); no se conocieron asas 6 soportes. Ausente en PNT-031. 

. No aparece mencionado en el amilisisde Culbert para Tikal, ni en los materiales de 
<:::eibaI, Becan y Altar de Sacrificios, habiendo sido definido en Barton Ramie (Gifford 
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1976:170). Viene a ser eJ tipo paralelo a Paradero Acanalado del Grupo Ceramico 
Balanza. 

TIPO INDETERMINADO APLICADO IMPRESO 
EI tipo Indeterminado Aplicado Impreso: Variedad No Especificada fue establecido 

por Hermes (1984c); se caracteriza por los atributos de Pucte Cafe pero conaplicaciones 
circularesen el sector medio del cuerpo e impresion sobre la aplicacion. Este tipo, en 
la muestra de PNT -019, esta representado por 5 bordes de cuencos de lados redondeados 
(forma 16), es decir el 2.58% dentro del Grupo Ceramico Pucte, reforzado por 9 cuerpos 
del mismo contexto; no se conocieron asas 0 soportes. Ausente en la coleccion de 
PNT-031. 

GRUPO CERAMICO POLICROMO NO ESPECIFICADO 
Otro integrante del ware Peten Lustroso es el Grupo Ceramico Policromo No 

Especificado, al cual se han agrupado diversos tipos que tienen fondo de color ante, 
crema, naranja 0 gris y que al momento no se han podido inc1uir en grupos ceramicos 
definidos. Los tipos que integran el grupo alcanzan un promedio de 7,27% dentro de la 
muestra general de Jos depositos PNT ...O19 Y PNT -031, siendo por 10 tanto el cuarto 
grupo en representatividad. Consiste de los tipos policromados Caldero Ante, Yaloche 
Crema, Moc Naranja y Dos Aguadas Gris, asi como del bicromo San Bartolo Rojo sobre 
Ante y un tipo indeterminadoRojo sobre Ante Inciso. Aplicado. 

TIPO CALDERO ANTE POLICROMO: V ARIEDAD CALDERO 
El tipo Caldero Ante Policromo dentro del agrupamiento al que se. ha asignado, 

representa el 69% del material en ambas concentraciones. Las formas mayoritarias 
corresponden a cuencos de lados redondeados yfuentes con pestana basal, Jas' que 
usual mente estan cubiertas con tapaderas concavas (formas 16 y 15); minoritariamente en 
cuencos arrifionados y platos con borde evertido (formas 19 y 20); fue localizado un 
soporte hemisferico hueco y un asa antropomorfa. Culbert en eI material de Tikill 
concede que este tipo es identico al Dos Arroyos Naranja Polieromo en todos sus rasgos,· 
salvo en el color base exterior, el cual varia desde un cafe muy palido a un tono 
rosa ceo; Smith y Gifford (1966) 10 han asignado al Grupo Ceramico Dos Arroyos, 
actualmente parte del Grupo Cenimico Aguila. Forma parte del subcomplejo funerario. 

TIPO YALOCHE eREMA POLICROMO, VARIEDAD YALOCHE. 
Con una freoueneia del 15% dentro del grupo de polieromados no especifieados de 

ambas concentraciones, se encuentra el tipo Yaloche Crema Policromo: Variedad Yaloche, 
en formas de Fuentes con pestana basal, generalmente cubiertas por tapaderas conca vas 
(forma 15), picheles, cuencos de lados redondeados y platos con borde evertido (formas 
27, 16 y 20); se conocen 4 casos de base pedestal y unsoporte conieo truncado; no 
fueron localizadas asas. Fue estableeido en Uaxactun (Smith y Gifford 1966:171). 

El tipo 5e distingue por el engobe color crema con disenos en rojo y negro en el 
exterior y naranja en el interior; se considera dificil su diferenciaci6n del Caldero Ante 
Policromo por la variacion del color base cafe claro a blanco, por 10 que Yaloche Crema 
es asignable solamente a ejemplares can Ia superficie bien conservada. 

TIPO MOC NARANJA POLICROMO: V ARlEDAD MQC 
Moe Naranja Policromo fue establecido en Tikal para ejempJares altamente pulidos 

de color base naranja brillante sobre eJ cual se aplican disenos en rojo y negro (Culbert 
1979:M-33). Dentro del grupo de policromos no especificados esta representado en un 
6.70% en ambas concentraciones; se asocia con fuentes de pestana basal (forma 15); no 
se localizaron soportes 6 asas. No se ha reportado en otros sitios y no forma parte del 
subcompiejo funerario en Mundo Perdido. 
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TIPO DOS AGUADAS GRIS POLICROMO: VARIEDAD DOS AGUADAS 
Otro tipo policromado que no forma parte del subcompJejo funerario en Mundo 

Perdido es Dos Aguadas Gris PolicromQ, que aparece representado en PNT-019, 
integrando un 7.45% del grupo policromado no especificado, en formas de fuentes con 
pestana basal,cuencos con lados redondeados, ol1as de cuello medio y boca estrecha y 
ol1as de cuello corto y paredes delgadas (formas 15, 16, 2 y 10); no se Ie conocieron 
soportes 0 asas. Fue estabJecido en Uaxactun (Smith y Gifford 1966:171) y pudiera 
relacionarse con el tipo Sambula Negro sobre Gris de Becan (Ball 1977:57) y con Contaro 
Rojo sobre Gris tambien mencionado en et reporteVaxactUn. 

TIPO SAN BARTOLO ROJO SOBRE ANTE: VARJEDAD SAN BARTOLO 
San Bartolo Rojo sabre Ante no ha sido locali~do en otros sitios, salvo Tikal y 

Uaxactun, donde fuera establecido (Smith y Gifford 1966:171); no se Je asigna una 
distribuci6n temporal especffica ni forma parte del subcomplejo funerario en Mundo 
Perdido. En nuestra muestra alcanza una representatividad de 7.45% de! grupo 
poHcromado no especificado de PNT-019, en forma de cuencos con lados redondeados y 
picheles; no se Ie conocen soportes 6 asas. Asimismo, pod ria estar relacionado al tipo 
Gua Rojo sobre Crema de Altar de Sacrificios (Adams 1971:29). 

TIPO INDETERMINADO ROJO SOBRE ANTE INCISO-APLICADO 
Hermes (J984c) estableci6 un tipo Indeterminado Rojo sobre Ante Inciso Aplicado 

para ejemplares con una banda roja sobre et labia y una serie de incisiones inclinadas y 
cruzadas en el exterior, asi como aplicaciones circulares y punzonadas en la zona de 
union del cuerpo y cuello, todD eno cubierto por un banD () engobe delgado de color 
ante. Solamente se encuentra en los materiales de PNT-031 con 1.40%·dentro del grupo 
de policromados no especificados,en forma de oUas de cuello corto y paredes delgadas 
(forma to); puede estar relacionado al tipo San Bartolo Rojo sobre Ante. 

OTROS GRUPOS CERAMICOS 
. EI ware Naranja Delgado, de clara filiaci6n foranea. aparece representado 

debilmente (0.30%) en el material de las concentraciones analizadas; en PNT-019 se 
conocieron solamente 3 cuerpos sin decoraci6n deltipo Ratones Naranja y en PNT-031 
se recuperaron tres bordes de cuencos con paredes curvo~djvergentes (forma 17) del tipo 
Competencia Inciso: Varied ad Competencia. Estos materiales se asocian durante la fase 
Manik 3-A al subcompIejo funerario, par 10 que en los entierros y escondites de Mundo 
Perdido' durante Manik'2 no se documentaron. 

Varios tipos detectados en la secuecia tipol6gica del Clasico Temprano en Tikal no 
fueron encontrados en la muestra de bordes de los dep6sitos problem::iticos del Grupo 
6C-XVJ, aunque puedenestar inc1uidos en fragmentos de cuerpos. Por tratarse de un 
tipo representativo de .Ia fase Manik 1 no fue 10caHzado el tipo Dos Hermanos Rojo, 
mientras que por ser mas caracteristicos de Ia fase tardia 0 Manik 3, no se detectaron 
los tipos Maaz Rojo Estriado, Fama Ante, Batellos Negro sobre Rojo y Japon Resist. De 
los tipos establecidos por Culbert para Tikal, el CochoI Naranja Policromo noapareci6 
representado en ninguno de los contextos trabajados. 

VASIJAS MINIATURAS 
Dentro del inventario ceramico de 1a fase Manik 2, formando parte del subcomplejo 

funerario e incluidas en depositos problematicos, las vasijas miniatura se adecuan a la 
clasificacion tipo16gica de tiestos y vasijas completas, predominando las ol1as, cuencas, 
vasos y picheles, asf como vasijas zoomorfas, siendo elaboradas en los Grupos Ceramicos 
Aguila: tipos Aguila Rojo-Naranja, Pita Inciso y Dos Arroyos Naranja Policromo; Balanza: 
tipos Balanza Negro, Lucha Inciso y Discordia; Pucte: tipos Pucte Cafe y Santa Teresa ' 
Inciso. 
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LAS FORMAS CERAMICAS 


Luego de muchas deIiberaciones, Culbert ha optado porque fIla base de la division 
en rases sean las formas ceramicas, las cuales son considerablemente mas variables, 
tanto tempora1 como socialmente, que los tipos y variedades" (l979:M-39). Las formas 
que consideraen su amilisis del material de Tikal caen en 13 clases y 26 formas, aunque 
7 clases son formas linicas, por 10 que el grueso del material implica 6 c)ases con 19 
[ormas. Figuras 92 a 103 

En nuestra clasificaci6n, el rango de" tamafio a la diversidad de cuellos no se 
consideran como" integrador de c1ases, sino que como un segundo definidor para las 
variantes internas de la funcian en si; por 10 tanto, se ha optado por reducir Jas clases 
analiticas a las siguientes (Cuadro 4): 

1. OIlas 11 variedades 
2. Cuencos, fuentes y platos 13 .. 
3. Vasijas cilindricas 3 " 
4. Vasijas especiales 4 '! 


5; Tapaderas 5 " .. 

6. Soportes "9 II 

7. Vertederas 2 II 

8. Asas 3 " 
9. Vasijas Miniatura 6 " 

Con objeto de observar la distribucian de las formas mayoritarias en Jos materiales 
procedentes de los depositos PNT-019 Y 031, se" utiliza un ordenamfento que incluye las 
6 formas mayoritarias tanto en o11as como en cuencos, fuentes y platos, considerando su 
procedencia. Se incluye asismismo un cuadro dedicado a soportes; las formas restantes. 
es decir vertederas, as as y miniaturas, no aparecen en los cuadros comparativos por s.er 
sumamente escasas. 

Se observan algunos contrastes en cuanto a formas especificas; debido a que los 
materiales del deposito PNT -031 son menores en cantidad que en PNT-019, hay varias 
formas no adecuadamente representadas; sin embargo, se observan casas en que la 
frecuencia es mayor en el primero, 10 cual puede reflejar implicaciones de caracter 
cronolagico. 

OLLAS 
Pf'H-019 (984) PNT-031 (269) 

Forma 2 23.9% 35.6% 
Forma 1 33.6% 23.7% 
Forma 6 23.9% 20.8% 
Forma 8 12.1% 18.2% 
Forma 9 2.4% 0.3% 
Forma 4 1.9% 0.0% 

Las o11as efigie (forma 4) son exclusivas del deposito PNT-019, as! como las ol1as 
de cuello corto y paredes delgadas (forma 10); las ollas de cuello medio y boca ancha 
(forma 9) son bastante mas abundantes en "este depOsito. En general, el material 
mayoritario en fOfmas de ol1as son las mismas em ambos hallazgos. 

CUENCOS, FUENTES Y PLA TOS 
PNT-019 (3272) PNT-031 (657) 

Forma 16 46.6% 41.2% 
Forma 14 5.9% 16.6% 
Forma 15 12.7% 16.1% 
Forma 20 13.3% 15.5% 
Forma 13 5.9% 4.4% 
Forma 28 4.1% 3.9% 

229 



Platos con angulo-Z (forma 12) se localizan en el deposito PNT-019, mientras son 
muyescasos en PNT -031. Platos con paredes curvo-divergentes (forma 17) y cuencos de 
lados rectos (forma 18) son abundantes en PNT-019, estando casi ausentes en PNT-031. 
Lo mismo puede aplicarse en e1 caso de los tecomates (forma 22) y de los pichetes 
(forma 27). En relacion a forma, las frecuencias mayoritarias funcionan en ambos 
haUazgos, salvo el caso de las fuentes de base concava y lados rectos (forma 14) que 
son mas importantes en el depositoPNT--031. 

SOPORTES 
PNT -019 (88) PNT-031 (42) 

ForqIa 41 2L6% 38.1% 
Forma 44 20.4% 28.5% 
Forma 38 5.6% 33.3% 
Forma 45 18.0% 0.0% 
Forma 40 17.0% 0.0% 
Forma 37 10.2% 0.0% 

Soportes zoomorfos (forma 37) son exclusiYQs'deLdeposito PNT-019, asIcomo los 
soportes hemisfericos huecos (forma 39), soportesbot~q':so1idos (forma 40) y soportes de 
base pedestal (forma 45). Caso notorio es la m#yoi cantidad de soportes c6nicos 
truncados (forma 38) en e1 deposito PNT -031, as! como de soportes cilindricos huecos, 
(forma 41), los cuales se locaHzan escasamente en PNT -019. Es importante mecionar que 
los soportes almenados (forma 43), estan practicamente ausentes de la muestra, 
registnindose solamente un caso en e1 deposito PNT -:019, en este caso solido. 

Las asas son poco usuales en general, predominando en ambos' haIlazgos el asa de 
dos apoyos (forma 48), la cual podria ser mas representativa en los materiales del 
deposito PNT -031. Asas de tipo antropomorfo (forma 49) son exclusivas del deposito 
PNT-019. 

En general las vertederas son muy escasas, siendo generalmente de tipo abierto 
(forma 47) en el material del deposito PNT-019. Las vasijas miniatura son m~s usuales . 
en el material del deposito PNT-019, predominando los cuencos, ollas y cilindros (formas' 
51, 52 y 53). En' el deposito PNT-031 se muestran sola mente ollas y nOil;as demas 
for-mas. . , 

FORMAS, GRUPOS Y TIPOS CERAMICOS 

Se inc1uye informacion abreviada con las formas especificas mas usuales por cad a 
grupo cenimico, considerando las 6 rormas de mayor representatlvidad, mencionando, 
cantidades y porcentajes. Figuras 92 a 103 

GRUPO CERAMICO TRIUNFO 1054 tiestos 

TIPOQUTNTAL SIN ENGOBE 

Forma 1 369 

Forma 6 273 

Forma 8 158 

Incensario 64 

Forma 9 25 

Forma 13 24 


TYPO TRIUNFO ESTRIADO 
Forma 1 16 
Forma 6 14 
Forma g 7 
Incensario 8 
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TIPO CANDELARIO APLTCADO 

Incensario 26 


, > 	 TTPO CUBTERTA IMPRESO 

Incensario 3 


TOTAL .EN GRUPO CERAMICO TRIUNFO 

Forma 1 385 36.5% 

Forma 6 287 27.2% 

Forma 8165 15.6% 

I ncensario 101 9.5% 

Forma 9 25 2.3% 

Forma 13 24 2.3% 


,..' 
Siendo los tipos Quintal Sin Engobe y Triunfo Estriado los mas importantes de su 

grupo ceramieo, las' ollas de cuello alto y boca ancha, con. 0 sin el borde reforzado 
(formas I y 6), alcanzan entre ambas el 63.7 %, seguido por el mismo tipo de. ollas, pero 
con borde acanaJado (forma 8), to eual demuestra el predominio total de las ollas de 
cuello alto para este periodo. 

GRUPO CERAMICO AGUILA 2,530 tiestos 

TIPO AGUILA ROJO-NARANJA: VARIEDAD AGUILA 

Forma 16 609 

Forma 14 256 

Forma 2· 200 

Forma 15 72 

Forma 13 132 

Forma 28 105 . 


TIPO AGUILA ROJO-NARANJA: VARIEDAD ROJO MATE 

Forma 14 . 21 

Forma 2 6 


TJPO PITA INCISO 

Forma 16 6 

Forma 2 1 I 

Forma 15 2 


TTPO SAN CLEMENTE GUBIADO INCISO 

Forma 15 3 


TIPO NARANJA ESTRIADO 

Ninguna forma mayoritaria representada 


TIPO DOS ARROYOS NARANJA POLTCROMO 

Forma 16 . 358 

Forma 2 1 

Forma 15 127 

Forma 13 4 

Forma 28 10 
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TfPO SAN BLAS ROJO SOBRE NARANJA 
Forma 16 311 
Forma 2 3 
Forma 15 2 
Forma l3 4 
Forma 28 6 

TTPO BOLETO NEGRO SOBRE NARANJA 
Forma 15 11 

TOTAL EN CRUPO CERAMICO AGUILA 
Forma 16 1,284 50.7% 
Forma 14 277 10.9% 
Forma 2 230 8.7% 
Forma 15 217 8.5% 
Forma 13 140 5.5% 
Forma 28 121 4.7% 

El Grupo Cenimico Aguila aparece dominado par cuencas de lados redondeados 
(forma 16), que alcanzan el 50.7% del material, integrado basicamente por la variedad 
Aguila, el policromo Dos Arroyos y el bicromo San BIas; Ie siguen, pero con mucha 
diferencia, los platos de base c6ncava y lados rectos (forma 14), las ollas de cuello 
medio y boca estrecha en la variedad aguila (forma 2) y las fuentes de pestana basal, 
tanto en la variedad Aguila como en el policromo Dos Arroyos (forma IS). 

GRUPO CERAMICO BALANZA 1151 tiestos 
TTPO BALANZA NEGRO 
Forma 20 430 
Forma 16 77 
Forma 17 72 
Forma 15 20 
Forma 18 58 
Forma 2 55 

TIPO LUCRA fNCISO 
Forma 20 10 
Forma 16 175 
Forma 17 4 
Forma 15 25 

TIPO URTTA GUBTADO-INCISO 
Forma 16 5 
Forma 15 17 

TTPO MAROMA IMPRESO 
Ninguna forma mayoritaria representada 

TIPO POSHAS MODELA DO 
Ninguna forma mayoritaria representada 
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TOTAL EN GRUPO CERAMICO BALANZA 

Forma 20 440 38.2% 

Forma 16 257 22.3% 

Forma 17 76 6.6% 

Forma 15 62 5.3% 

Forma .18 58 5.0% 

Forma 2 55 4.7% 


EI Grupo Ceramico Balanza aparece dominado par platos de paredes evertidas, 
representando a la variedad Balanza (forma 20); Ie siguen cuencas de lados redondeados 
en variedad Balanza y Lucha Inciso (forma 16). Los demas son ya minoritarios. Es 

",' . 	 decir que la formadominante para el ware Peten Lustroso son los cuencos de lad os 
redondeados (forma 16). Los platos de paredes evertidas son importantes solamente en 
el Grupo Ceramico Balanza, pero no ·10 son en el grupo mayoritario Aguila. 

GRUPO CERAMICO PUCTE 232 tiestos 

TIPO PUCTE CAFE: VARIEDAD PYCTE 

Forma 16 46 

Forma 20 44 

Forma 13 19 

Forma 2 24 

Forma 15 7 

Forma 17 4 


TIPO SANTA TERESA INCISO 

Forma 16 22 

Forma 13 I 

Forma 15 10 

Forma 17 8 


TIPO CHORRO ACANALADO 

Forma 13 9 


TIPO A PLICA DO IMPRESO 

Forma 16 ·5 


TOTAL EN GRUPO CERAMICO PUCTE 

Forma 16 73 31.4% 

Forma 20 44 18.9% 

Forma 13 29 12.5% 

Forma 2 24 10.3% " 

Forma 15 17 7.3% 

Forma 17 12 5.1% 


EI Grupo Ceramico Pucte se muestra como un nivel intermedio entre los grupos 
Aguila y BaJanza, pues dominan los cuencos de lados redondeados y los platos de paredes 
evertidas (formas 16 y 20); esta situaci6n asemeja a los problemas clasificatorios del tipo 
en general como paso intermedio en los rangos de color entre los grupos ceramicos 
dominantes. 
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CRUPO CERAMICO POLICROMO NO ESPECIFICADO . 393 tiestos 
TIPO CALDERO ANTE POLICROMO 
Forma 15 134 
Forma 16 108 
Forma 20 7 
Forma 19 9 

TIPO YALOCHE CREMA POLICROMO 
Forma 15 39 
Forma 16 4 
Forma 20 4 
Forma 27 7 
Forma 45 4 

TIPO MOC NARANJA POLICROMO 
Forma 15 22 

TIPO DOS AGUADAS aRIS POLICROMO 
Forma 15 19 
Forma 16 1 

TIPO SAN BARTOLO ROJO SaBRE ANTE 
Forma J6 21 
Forma 27 3 

TIPO BTCROMO ROJO SaBRE CREMA 
Ninguna forma mayoritaria representada 

TOTAL EN CRUPO CERAMTCO POLICROMO NO ESPECIFICADO 
Forma 15 214 54.4% 
Forma 16 134 34.1 % 
Forma 20 11 2.8% 
Forma 27 10 2.5% 
Forma 19 9 2.3% 
Forma 45 4 1.0% 

EI Grupo Cenimico Policromo No Especificado esta dominado por fuentes de pestana 
basal (forma 15), la cual alcanza el 54.4% en casi todos los tipos y por cuencos de lad os 
redondeados (forma 16); lasdemas formas representadas son minoritarias. Debe 
remarcarse que dentro de los tipos policromados en general, es decir incluyendo los del 
Grupo Aguila, las fuentes de pestana basal (forma 15) son importantes. 

Generalizando, la forma mayoritaria dentro del material son los cuencos de lados 
redondeados (forma 16), principal en todos los grupos; Ie siguen platos con paredes 
evertidas (forma 20), salvo en el caso del Grupo Ceramico Aguila que no Ie considera 
como forma importante; finalmente, las fuentes de pestana basal (forma 15) se incluyen 
en todos los grupos, pero son mas importantes en las ceramicas policromadas. 

OTROS MATERIALES ARQUEOLOGICOS 
.INCENSARIOS 

Para· la clasificacion de fragmentos de incensarios incluidos en los depositos 
PNT-019 y PNT-031, se utiliza el agrupamiento de tipo:variedad y a nivel comparativo, el 
estud io tipologico de L. Ferree (1972) sobre los incensarios ceramicos de Tikal. Los 
incensarios no fueron parte de los enterramientos 6 escondites de Tikal; es posible que 
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en entierros redepositados, estos fueran anadidos durante alguna ceremonia dedicada a la 
redeposicion (Ferree 1972: 15). 

Las caracteristicas que dominan la seeuencia de ineensarios en Tikal, que para el 
Chisico Temprano integran la fase Kataan, son la superficie sin engobe, ausencia d!il bano 
blanco, manchas de quemado en el interior, soportes pedestal y adornos aplicados. Se 
les ha agrupado en el Grupo Cenimico Triunfo, considerando los tipos Quintal Sin 
Engobe, Tfiunfo Estriado, Candelario Aplicado y Cubierta Impreso. 

EI Complejo Kataan se divide en dos fases, una temprana que contiene tres tipos 
relativamente simples y una fase· tardia en donde son introducidos incensarios mas 
elaborados de los Grupos Ahusado (Covered Hourglass) y Efigie, ademas de los de la fase 
anterior. La division entre estas rases es el inicio de la fase Media del Complejo Manik . 
(Ferree 1972:54-5). 

En cuanto a pasta hay un cambio at final de la fase Kataan, cuando el desgrasante 
de carbonato utilizado desde el inicio de la secuenCia fue reemplazado por desgrasante 
de eeniza volcanica, situacion generalizada en las ceramicas utilitarias entre el Chisico 
Temprano y Tardio. 

En los amilisis de incensarios se hace una difere{t~ia inicial entre los elementos 
receptores, que integran la parte inferior del ejemplar. y10;5 ~lementos no-receptores que 
integran las tapaderas 6 cubiertas,que en la fase tardiade·Kataan son generalniente de 
forma conlea. Los mangos no aparecen despues de Kataan, mientras que las mascaras 
efigie y las salientes 0 pestafias laterales verticales se iriician en la fase Tardia 
(Fig.I05). 

TIPO QUINTAL SIN ENGOBE: VARIEDAD QUINTAL 
1. 	 Cuencos, paredes recto-divergentes, con 3 asas de dos apoyos (tipo Loop-handle, 

Ferree 1972:61, fig.7, e-l) 
2. 	 Cuencos ahusados, paredes paredes recto-divergentes, borde almenado (tipo 

Hourglass, Ferree 1972:73, fig.S, I-t) 
3. 	 Cuencos de base anular-pedestal, paredes reeto-divergentes, tres 6 euatro orificios 

(tipo Pronged Dish Oil Pedestal Support, Ferree 1972:64, fig.6, a-d) 
4. 	 Fragmentos de. tapadera sin c1asifiear 
5. Fragmentos de bases planas sin clasificar 
6.. Fragmentos de base pedestal sin c1asificar 
7. 	 Fragmentos de cuencos, paredes recto-divergentes, sin clasificar 

FORMAPNT-019 PNT-031 
1 6 1 
2 4 o 
3 0 2 
4 2 2 
5 0 4 
6 1 2 
7 34 6 

TIPO TRIUNFO ESTRTADO: VARIEDAD TRIUNFO 
1. 	 Cuencas de base anular-pedestal, paredes recto-divergentes (tipo Pronged Dish on 

Pedestal Support, Ferree 1972:62, fig.6,e) 
FORMAPNT-OI9 	 PNT-031 
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TIPO CANDELARIO APLICADO: VARJEDAD CANDELARIO 
1. 	 Tapaderas en forma de campana (tipo Hourglass, Ferree 1972:85, 94, fig.8, b-e; 12, 

d-i) 
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2. 	 Fragmentos de cuencos, paredes recto-divergentes 
3. 	 Forma indeterminada 

FORMAPNT-019 PNT-031 

1 17 o 

2 8 o 

3 0 1 


TIPO CUBIERTA IMPRESO: VARIEDAD CUBIERTA 
1. 	 Tapaderas ahusadas, variedad Hombro Angular (tipo Hourglass, Ferree 1972:87; 

fig.lO, a-v) 
FORMAPNT~019 	 .PNT-031 
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. Las tecnicas decorativas mas generalizadas incluyen el estriado, incisi6n e impresi6n 
ungular, tanto superficial como sobre filetes aplicados. La decoracion aplicada es 
importante en la fase Tardia de Kataan, especiaimente en las tapaderas en forma de 
campana,donde se inc1uyen espigas, rosetones,. Jiletesc.on impresiones' ungulares y 

· muchos otro's modos .. Se insiste en Ia reducida mu~stra con ·decoracion enel material de 
estos depOsitos,. 10 cual puede apoyar su inclusion en la rase Media del Clasico 
Temprano. 

De los tipos propuestos por Ferree (1972) no fueron localizados ejemplares tanto de 
cuencos de paredes recto-divergentes con asa int~grada convexa 6 plana (tipo 
Through-handle, 1972:67-8, fig.7, a-d), como del Grupo Efigie~ tipo Cilindros con 

· SaHentes Laterales, todo 10 cual pertenece a la rase tardia de Kataan. 

VASIJAS COMPLETAS Y FRAGMENTADAS 
En los depositos descritos fueron localizadas 4 vasijas completas, dos. en cada uno 

de enos, asi C.omo vadas vasijas fragmentadas e incompletas. 

DEPOSITO PROBLEMATICO PNT-019 

TIPO AGUILA ROJO-NARANJA 

PNTA-328 


Plato de base plana (9.5/9.9 ern diametro), paredes recto-divergentes (3.5/3.8 cm 
altura), borde directo no engrosado, labio redond~ado (boca 13.4 em); engobe naranja 

· interior y exterior, salvo la base, aunque por eneontrarse ahumada, en ambos lados, el 
engobe tiende a una tonalidad verde-eafetoso. Localizado en posicion sabre su base . 

. PNTF-309 
Cuenco 0 plato con pestana basal, paredes recto divergentes (altura actual 9.5 ern), 

borde directo no engrosado, labia biselado hacia adentro (boca 32 cm); engobe interior y 
exterior. Completa en un 45%. 

TIPO PUCTE CAFE 

PNTA-332 


Plato de base plana (7.4 em diametro), paredes recto-divergentes (3.2 ern altura), 
borde directo no eng rosado, labio redondeado (10.2 cm diametro boca); engobe cafe 
interior y exterior, excepto la base. . 

TIPO CANDELARIO APLTCADO 
PNTF-188 

Tapa campaniforme de incensario can decoraci6n aplicada en el exterior. Completa 
en un 25%. 
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DEPOSITO PROBLEMATICO PNT-031 
TTPO AGUTLA ROJO-NARANJA 
PNTA-210 

Plato de base plana (9.1 em diametro), paredes recto-divergentes (5.1 em altura), 
borde directo no engrosado, labioperpendicu\ar (15.1/15.4 cm boca); engobe interior y 
exterior, can excepci6n de Ia base. Fragmentado. 

PNTF-I09 
Tiesto con el exterior inciso e impreso can figuras circulares; engobe naranja 

interior y exterior. El tipo no fue determinado . 

.TYPO LUCRA INCISO 
PNTA-205 

Plato tripode con soportes comcos truncados so1idos, de 1.1 em de altura, los 
cuales fueron apIicados, haciendo falta uno de eUos. Base plana (14.5/14.8 em diametro), 
paredes recto-divergentes (4.9/5.1 cm altura),' borde evertido no engrosado, labio 
redondeado (18.8 em boca), con una altura total de 5.9 em. Engobe interior y en 
exterior, salvo la base. En el exterior muestra una linea horizontal incisa, la eual 

. aparentemente rodea la vasija pero se pierde 0 interrumpe en algunos sectores; puede 
ser unreborde de manufactura. 

TIPO DELIRIO PLANO RELIEVE 
PNTF-J 15 

. Tiesto de tapa eonico truncada con disenos en plano relieve y pigmento amarillo en 
ciertas zonas; engobe exterior. 

TYPO CALDERO ANTE POLICROMO 
PNTF-025 

Plato de base anular (diametro· 9.3 em), pestana basal, paredes rectas (altura 9.5 
cm), borde directo no engrosado, ·lab.io perpendicular (boca 22.5 cm). Completa en 60%. 

ARTEFACTOS CERAMICOS 
Dentro de la muestra de los depositos PNT-019 y PNT-031, fueron loealizados un 

numero menor de' ejemplares que se clasifican dentro de Ia amplia denoninaeion de 
Artefactos Ceramicos. En los reportes cenimicos aplicables a la zona central del area 
Maya' no se ha seguido en general un patron definido para su c1asificacion. Para la 
breve descripcion . utilizada en esta ocasi6n, se emplea el estudio de los artefaetos 
cenimicos de Mundo Perdido y Zonas de Habitacion, Tikal, elaborado por Hermes (1983), 
en el cual se utiIiza un ordenamiento jerarquico en base a c1ase, categoria, tipo y 
variedad (Fig. I 06). 

1. ARTEFACTOS PRIMARIOS son aquellos originalmente concebidos y creados para 
tener la funcl6n especificaque denota su forma actuaL 

PNT-019 PNT-031 
a) Esferas solidas 5 o 
b) Artefactos circulares sin perforacion 2 o 
c) Artefactos sin tipificar 8 o 

2. A RTEFACTOS SECUNDARIOS son aquellos que no fueron creados y concebidos 
para tener la funcion especifica que denota su forma actual 6 sea todos aquellos 
artefactos manufacturados sabre tiestos. 
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PNT-019 PNT-031 

a) Discos con perforacion central 3 o 

b) Discos con perforacion parcial o 1 

c) Discos sin perforacion 16 2 

d) Discos con perforacion o 1 

e) Rectangulos sin perforacion 2 o 

f) Trapecio con perforacion o 1 

g) Pesos con muesca 1 o 

h) Artefactos amorfos con bordes pulidos o 1 


En ambos hallazgos existe mayor numero de discos y rectangulos sin perforacion 
cuya situacion fragmentada impide su colocaciofl dentro de una eategoria 0 tipo formal. 

Artefactos primarios han side reportados en Chiapa de Corio y en Altar de 
Sacrificios, a manera de esferas. solidas que Lee (1969:93) considera proyectiles de 
ce!lbatana, en eI caso de ejemp!ares pequeiia (Lee 1969:93; Willey 1972:95). Artefactos· 
secundarios han sido reportados en muchos sitios del Area Maya Central y en contextos 
temporales muy amplios, sobremanera los· discos con perforacion central (WilJey et al 
1965:405; Lee 1969:103; Moholy Nagy s.f.). . 

CONCHA Y MATERIAL MARINO 
La industria de 1a concha tiene como elementode c1asificacion primario las 

tecnicas utilizadas para la manufactura y acabado de los implementos (Suarez 1977:14
17), a partir de las cuales se define la clase. La funcion general para la eual estan 
destinados los utensilios estableee el. uso, sea ornamental, utilitatio 0 desconocido. 
Dentro de este nivel, cada uno de los objetos analizados tiene una funcion especifica~ 
que determina Ia categoria, es decir pendientes, cuentas, sellos, etc. (Iglesias 1987:303
304). Los niveles de clasificacion mas precisos, como 10 son familias, tipos, subtipos, 
grupos y variantes escapan a la simple presentacion de este material (Fig,] 07). . 

Dentro del material de ambos hallazgos fueron localizadas conchas, caracoles y 
otros materiales marinas; se describen utilizando categorias generales en diversas" 
especies como Conus, Prunum, Cypraea, Turbinella, Oliva, Nephronais, Tellina, Pamacea y 
Strom bus, ademas de especies indeterminadas en los casas de ejemplares que representan 
un cambio total de su forma original. 

Pendientes, cuentas, pulseras, botones, adornos diversos y sell os se encuentran en 
clases Gasteropoda y Pelecipoda. Hay dos casos de pendientes sabre diente de tiburon, 
asi como varios fragmentos de espina de mantaraya (DP-019: PNTC-150/155; DP-031: 
PNTC-214/238). 

En el deposito PNT -019 estos materiales son mas abundantes que en PNT-031, tanto 
en variedad. como en cantidad (263 ejemplares en el primero y 12 casos en el segundo). 
La categoria mas abundante en ambos hallazgos son los pendientessin espira de clase 
Oliva, los· cuales representan uno de los adornos mas comunes localizados para el Chisico 
Temprano. 

MATERIAL LITICO 
Se incluyeuna breve discus ion del contenido del material litico, clases tallada y 

pulida, que fuera localizado en ambos depositos. Las categorias mencionadas han sido 
tomadas del amiIisis general del material en ·piedra de las primeras temporadas del 
Proyecto Nacional Tikal (Ruiz 1986). En dicho trabajo se manejan criterios establecidos 
para la clasificacion de las herramientas de piedra. La industria Uticase compone de 
distintas subindustrias definidas por las diferentes materias primas utilizadas en la 
elaboracion de los instrumentos. Tambien se considera la tecnica de trabajo, la cual 
forma las c1ases de piedra tallada y piedra pulida. De manera adicional se manejan los 
conceptos de uso, el eual asigna la fundon generica de los objetos y el de categoria, 
hacienda referenda a su funcion especifka. Los niveles de clasificacion mas precisos, 
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I 
como familias, tipos y variantes (Ruiz 1986: 119-120), escapan a los objetivos de la 
presentac16n de este material. 

PIEDRA T ALLADA 
PEDERNAL, JASPE, CUARZO Y ROCA IGNEA: 

I 
f N6dulos y nucleos, lascas con y sin usc, navajas prismaticas sin retoque, cuchillos, 

puntas de proyectil, tajadores, hachas bifaciales, raederas, raspadores, -cinceies, 
perforadores, artefactos compuestos y excentricos, haciendo un total de 667ejempiares 
para PNT -019 y 107 ejemplares para PNT -031. 

OBSIDTANA GRTS Y VERDE: 
Niicleos, lascas, navajas prismaticas y sub-prismaticas con 0 sin retoque, cuchillos, 

puntas de proyectil, raederas, perforadores, artefactos compuestos, buriles y excentricos, 
haciendo un total de 515 en obsidiana gris del deposito PNT -019 Y 45 casos para 
PNT-031, asi como 228 ejempiares en obsidiana verde para PNT -019 y 11 casos para 
PNT -031. 

PIEDRA PULIDA 
Sobre diversas materias primas, que incluyen cuarzo, pegmatita, pedernaI, roca 

ignea, pizarra y pirita, fueron manufacturados piedras y manos de moler, hac has pulidas, 
cinceles pulidos, percutores, maceradores, macanas, morteros miniatura, esferas, placas, 
pulidores y alisadores, haciendo un total de 50 ejemplares para el deposito PNT-019 y 
escasos 4 casos para PNT-031. 

ARTEFACTOS EN PIEDRA YERDE 
Una placa pulida (8 cm largo, 2.7 cm ancho, 2 cm espesor), 5 cuentas de alb ita con 

perforacion tubular y biconica, un fragmento de orejera de jadeita (PNTJ-099) . 
. Tambien fueron localizados abundantesfragmentos de laminillas. exfoliaceas 

brillantes posiblemente mica 0 talco, solamente en el deposito pNT-019. 

'" ARTEFACTOSEN HUESO 
Como criterios clasificatorios generales se aplican tres diferentes usos 0 funciones: 

orpamental, utilitaria y desconocida, asi como distintas categorias en cada una de elias 
(Iglesias 1987:318). . 

Ademas de restos humanos osecis trabajados y sin trabajar, fueron localizados otras 
categorias en que predominan los artefactos elaborados sobre astillas de hueso (Fig.108). 
Predominan los punzones y las agujas que suman 130 para el deposito PNT -019 Y 
solamente 4 para PNT -031. Hay ademas 44 discos en hueso de diversos di:imetros en el 
primero y 2 discos en el segundo. Otros materiales in:cluyen pulidores sobre frontal 
humano, tubos pulidos, algunas placas de mosaico de armadillo y p·endientes sobre 
co!millos animales; no se descarta que algunos pudieran ser de perro. 

E! deposito PNT -0 I9 incluyo 1 pendiente sobre colmillo y 20 mas sobre dientes, 2 
huesos tuba' con' incisiones, otros 4 completos y 4 mas fragmentados, 2 cuentas, 1 
raspador reutilizado como punzon, 16 punzones completosy 85 fragmentados, algunos 
quemados, 8 agujas completas y 40 fragmentadas; adem as hubo J6 espatu]as fragmentadas 
y II fragmentos de caparazon de tortuga (PNTO-183/229, 390/391, 512/520). resalta la 
inclusion de 20 fragmentos de craneos con huellas. de desgaste, 3 de eUos quemados. 

En el dep6sito PNT -031 sobresalen 4punzones completos y 9 fragmentados, asi 
como 20 fragmentos de espatulas (PNTO-097/099, 530/536). Tambien huboun craneo 
humane con huellas de desgaste. 
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RESTOS OSEOS HUMANOS 
DEPOSITO PROBLEMATICO PNT-019 

EI material humano de este hallazgo no ha sido analizado aIm can el detenimiento 
de los restos del deposito PNT-031; se considera que en general puede tratarse de restos 
del mismo caracter, por 10 que se mencionaran las caracteristicas mds evidentes 
(Fig.l09). 

Ademas de multiples fragmentos craneanos, se Jocalizaron 6 fragmentos de ·frontales 
y 3 de ocdpitales, asi como 7 mandibulas, reduciendo la cantidad de individuos en 
relacion a1 numero de restos del PNT-031, sobremanera si consideramos las diferencias 
en area de cada hallazgo. 

, En relacion al esqueleto post-craneal hay una relativa abundancia de fragmentos de 
extremidades, tanto superiores como inferiores, mientras que hay una notoria ausencia de 
huesos de los sectores toraxico y deinanos y pies. Es posible que esto refleje 
caracteristicas especificas en cuanto al sacrificio y reinhumacion de los individuos. 

Tanto en huesos largos como de cnineo se muestran huellas de uso como 
herramienta, el utillaje detectado incluye punzones sobre cubitos, humero, tibia y femur 
(32 ejemplares), adem as de un posible pulidor sobre un cnineo compuesto de frontal y 
parietales. Las tecnicas empleadas para la fabricacion y uso de las herramieritas sobre 
hueso humano sari las aplicables a 10 descrito para el deposito PNT-031 (Pijoan y Salas 
1983). 

DEPOSITO PROBLEMATICO PNT-031 
Los restos oseos reflejan un entierro secundario, multiple, de por 10 menos 19 

individuos. Fue analizado en detalle por Salas y Pijoan· (1982), de cuyo reporte 
extraemos la siguiente informacion. Los 19 individuos han sidodivididos en: 8 individtios 
adultos jovenes (21-35 aiios), de sexo masculino; 2 individuos adultos de sexo feme'nino; 
3 individuos adultos de sexo indeterminado; 1 individuo sub-adulto (18-20 aiios) de sexo 
femenino; 1 individuo de segunda infancia (4-6 aiios) y 4individuos infantiles 
(1982: 17-8). 

La determinacion de sexo, edad y cantidad de los individuos dentro de esta cavidad 
ha sido compleja debido al estado fragmtmtario del material en general, aunado al 
metodo de excavacion que necesariamente fue realizado en .condiciones desfavorables al 
seguir un estrecho tUnel. 

Los restos .humanos del deposito PNT-031 estan consituidos por fragmentos 
craneaJes, mandibulas y segmentos post-craneales incompletos, adem as d~ huesos largos, 
en especial femures, tibias· y humeros. En relacion a los fragmentos craneales,. dos 
frontales, dos parietales yun occipital muestran hueIIasde U$O. 

Otro grupo en que fueron localizados implementos sobre hueso humano fue el 6D-V 
(Iglesias 1.987:327), especificamente en el Deposito Problematico PNT-021, de fase Manik 
3-B, en doride fueron· reportados posibles huesos largos recortados que pudieron haberse 
utHizado como punzones 6 pulidores, ademas de una serie de ejemplares de ctaneos con 
cla'nis huellas de desgaste, sea en sus lados 0 en la parte superior. Tambien en Mundo 
Perdido, el Entierro PNT-030, debajo de la estructura 5C-47 de epoca Manik 3-B 
presento ejemplares relacionados (cfr. Apendice 3). 

Tanto en los depositos y ehtierros mencionados para el Grupo 6C-XVI como en 
otros del area, tambien secundarios, se observo que los cnineos habian side ro'tos 
intencionalmente y algunos de ellos cortados para obtener fragmentos relativamente 
grandes con superficies convexas, los cuales fueron cocidos para hacerlos mas solidos, 
usandolos posteriormente como herramientas para bruiiir 0 alisar superficies planas y 
reJativamente suaves como cuero y papeL La mayoria de los huesos largos, en especial 
femures, tibias y hiimeros, fueron fracturados intencionalmente para sacar astillas 
puntiagudas, expuestos al calor para endurecerios y usarlos como herramientas, 
posiblemente pulidores (Pijoan y Salas 1983). 

, ! 
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Para obtener el tipo de fractura mostrada es necesario que el hueso se encuentre 
en estado fresco 6 semi-fresco. Es importante mencionar que estos huesos no muestran 
huellas de corte, por 10 que se infiere que los cuerpos de los individuos sacrificados se 
dejaban al aire con el objeto de que las partes bland as se descompusieran y desprender 
eJ hueso con facilidad; de ser de otra manera y tratar de desprenderlos en estado 
fresco, se observarian huellas del corte de tendones y sus inserciones (Salas y Pijoan 
1982:18; Pijoan y Salas 1983:8). Tambien Haviland (1972:13) menciona el sacrificio de 
multiples victimas como un distintivo del Cldsico Temprano, aunque 10 refiere mas bien a 
tumbas de importancia. La pnictica de preservar como trofeo el craneo u otra parte"""de 
enemigos ha sido bien documentada en Sudamerica (Metraux 1949:409), siendo 10 mas 
usual las cabezas trofeo, sean craneos, cabezas momificadas y reducidas, asi como copas 
de craneo. Tambien fue comun el hacer flautas y puntas de proyectil con huesos de los 
enemigos vencidos. 
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" PRESENCIA NUMERICA Y PORCENTUAL DE ARTEFACTO llTICOS POR SUBINDUSTRIAS, 

PROCEDENTES DEL BASURERO PNT· 01, TIKAL, PETEN 

CUADRO 03 

I SULllldustrias/ Iqneas 
, "',,, tegor fa:l Oosl<hana 

G V 

N6dulos 

NOcleos 14 1 

Lascas 4 1. 
Lasca c/u 1 

INavajas 138 13 

RaE:deras 
! 

1 

Raspador'ls 
I 

Puntas 13 ! 4 

I 
I 
IPerforadores I 
I 
I

Bur iles 2 

ICuchillos 4 2 

Ta)adores ! 
Percutores ! 
H. Bifaciales r 

Cinceles I 
Exct1ntrico 1 

I 

1 

M"tato 

M. metate 

N. pulldas 

Pulidoras 

Al isadores' 

~Iacerador 

~liscelanea 

Placa-lisa 
--" 

Suma 177 22 
(199) 

\ 45.73'5.68 

L_ ! 51.411 

Sedimentarias Meta Mil.t. 

sasalto Pesm<l!.ti ta Andesita Pedernal Jaspe Pizarra Caliza Skarn CUil!":.':O InJetcr. 

26 5. 
11 

36 1 

4 

6 I 

I
4 , 

t , 
2 I I 

I18 

I I2 

I 
8 , 

1 

I 
/ 

1 I 
22 I

5 I 
I 

1 -4 
I. 
I 
I 

1 1 12 I 1 

1 2 3 

2 2 1 

I :? 

1 

1 
----

2 2 1 147 5 1 2 :2 19 7 

_..._.---_.. ,-~,-.---.. --. 
0.51 0.51 0.25 37.98 1. 29 0.25 0.51 0.51 4. 90 1.80 

Sumo 
Tot .. } 

) I 

26 

42 

:> 

157 

5 
I 

I 
1 

35 
I 

2

'2 

1 4 

I 

I 

12 

5 
I 

5 

I:> 
6 

5, 

3 

I 

I 
I 

387 

S9.92 

TOUADO DE nUIZ 1987 
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CUADRO 4 


FRECUENCIA DE GRUPOS Y TIPOS 


DEPOSITOS PROBLEMATIC OS PNT-019 Y PNT-031 


GRUPO TRIUNFO 
Quintal sin Engobe 
Triunfo Estriado 
Candelario Aplicado 
Cubierta Impreso 

GRUPO AGUILA 
Aguila Rojo-Naranja 
Aguila Rojo-Naranjc;: Mate 
Pita Inciso 
San Clemente Gubiado-Inc. 
Diego Naranja Estriado 
Dos Arroyos Naranja Pol. 
San BIas RojblNaranja 
Boleto Negro/Naranja 

GRUPO BALANZA 
Balanza Negro 
Lucha Inciso 
Urita Gubiado-Inciso 
Maroma Impreso 
Positas Modelado 

GRUPO PUCTE 
Pucte Cafe 
Santa Teresa Incjso 
Chorro Acanalado 
Indet. Apljcado Impreso 

GRUPO POLICROMADO 
Caldero Ante Policromo 
Yaloche Crema Policromo 
Moe Naranja Polieromo 
Dos Aguadas Gris Policromo 
San Bartolo Raja/Ante 
Rojo/Crema Ineiso Aplieado 

GRUPOS RATONES 
Competencia Inciso 

842 

2033 

996 

193 

322 

0 

PNT-019 PNT-03l 

total' % total % 

212 
749 89.0 198 93.4 

54 6.4 11 9.8 
37 4.4 1 0.5 
2 0.2 2 0.9 

497 
1197 ,59.0 340 68.4 

16 0.8 15 3.0 
14 0.7 9 1.8 

1 0.1 2 0.4 
0 0.0 9.' 1.8 

443 21.8 100 20.1 
352 17.3 20 4.0 

10 0.5 2 0.4 

155 
741 74.4 135 87.1 
216 21.9 17 11.0 

19 2.0 3 1.9 
15 1.5 0 0.0 
5 0.5 0 0.0 

39 
147 76.2 29 74.3 
32 16.6 10 25.6 
9 4.7 0 0.0 
5 2.6 0 0.0 

71 
210 65.2 52 73.2 
48 14.9 12 16.9 
16 4.9 6 8.4. 
24 7.4 0 0.0 
24 7.4 0 0.0 
0 0.0 1 1.4 

. 3 
0 3 

GRUPO INDETERMINADO 30 2 



GRUPO TRIUNFO 

GRUPO AGUILA 

GRUPO BALANZA 

GRUPO PUCTE 

GRUPO POLICROMADO 

GRUPO RATONES 

GRUPO INDETERMINADO 

CUADRO 5 


GRUPOS CERAMICOS 


PRESENCIA PORCENTUAL 


PNT-019 PNT-031 

19.06 21.65 

46.03 50.76 

22.55 15.83 

4.37 3.98 

7.29 7.25 

0.00 0.30 

0.67 0.20 

PROMEDIO 

20.3 

48.4

19.2 

4.4 

7.3 

0.1 

0.4 



CUADRO 6 


LISTADO DE FORMAS CERAMICAS 


OLLAS 

1. Cuello alto, boca ancha 
2. Cuello medio, boca estrecha 
3. Cuello' muy corto 
4. Efigie 
5. Silueta compuesta, decoracioIi impresa 
6. Cuello alto, boca ancha, borde reforzado 
7. Cuello alto, boca ancha, borde ondulado 
8. Cuello alto, boca ancha, acanaladura en el borde 
9. Cuello medio, boca ancha 

10. Cuello corto, paredes delgadas 
11. Cuello medio, boca estrecha, vertedera cerrada 

CUENCOS, FUENTES Y PLATOS 	 SOPORTES 

12. Con angulo 	 37. Zoomorfo 
13. Lados recto-divergentes 	 38. Conieo truncado 
14. Base concava, lados rectos 	 39. Hemisferico hueco 
15. Con pestana .basal 	 40. Boton solido 
16. Con lados redondeados 	 41. Cilindrlco hueco 
17. Con lados curvo-divergentes 42. Antropomorfo 


. 18. Con lados rectos 43. Almenado 

19. Arrinonados 	 44. Cilindrico hueco 
20. Con borde evertido 	 45. Base pedestal 
21. Vasijas espigadas 
22. Teeomates 

VERTEDERAS
23. Otra forma 

24.. Forma indeterminada 46. Cerradas 


47. Abiertas 

V ASIJAS CILINDRICAS 	 ASAS 

25. CiIindros y barriles 	 48. De dos apoyos 
26. Cilindros con angulos 	 49. Antropomorfas· 
27. Picheles 	 50. Zoomorfas 

OTRAS V ASIJ AS 	 V ASIJAS MINIATURA 

28. Con borde calado 	 51. Cuenco 
29. Incensarios aplicados 	 52. Olla 
30. Vasijas calceiformes 	 53. Cilindro 
31. 	 Platos con tres asas . 54. Zoomorfo 


. 55. Otra 

56. IndeterminadaTAPADERAS 

32. Plana 
33. Ligeramente concava 
34. Concava 
35. Conico truncada 
36. Acampanada 
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CAPITULO 10 

ESCULTURAS Y MASCARONES EN EL GRUPO 6C-XVI 

ESCULTURAS DE FASE MANIK 2 TARDIO (350-378 DC) 
,:: ESTADIO 1 
~ . 

MASCARON DE LA ESTRUCTURA SUB-04 

Desde el primer· estadio constructivo 6C-XVI fueron habilitados mascarones 
decorando el frente de la Plataforma Sub-04, a la eual se habia apIicado el modo talud
tablero en los laterales~ De estos mascarones se conserva solamente el correspondiente 
a1 sector Este, debido a que el del sector Oeste. fue mutilad,o completamente al 
recubrirse esta plataforma en el Estadio 11 (Fig. 1 13). Representa una deidad alin no 
determinada, elaborada en piedra recubierta: de estuco y pintada en color rojo; los rasgos 
mas sobresalientes son su labia prominente y la compleja decoracion iconografica que 
deCora 1a parte superior. Aparentemente esta deidad emerge de otro personaje 0 deidad 
que se encontraba en 13 parte superior, aMra destruida; podria sec tambien :u·na especie 
de'medal1on que cuelga del personaje superior referido, ,b'asando esta inferencia en la 
presencia de un elemento similar en un friso contemponineo 10calizado en la. estructura 
.5D-82 del complejo Mundo Perdido (Laporte y Fialko 1985; Valdes 1988). 

En suamilisis iconografico sobre este mascaron, Valdes (I988) enuncia que la 
figura esta compuesta de una' cabezagrotesca, de la cual emerge otra creatura con 
rasgos antropomorfos y lIevando cada una de elIas S\l respectivo 'arregio de orejeras, 
volutas en 'forma de IfJ" y un gran tocado de plumas que descienden de 13. figura superior 
enmarcando, todo el conjunto.La figura inferior esta bien preservada ymuestra jonto a 
la cabeza varias volutas que salen hacia ambos lados de ella, con ojos rectangulares, 
nariz felina y labia superior pronunciado, mientras que en'la boca muestr,a una voluta 

,bifurcada hacia los' extremos. ' Todo ella se encuentra sOstenido p,or tres figuras 
redondeadas que a su vez incluyen otroscirculos interiores, pareciendo que se trata de 
gotas de sangre. 

Al respecto, Valdes concluye que puede tratarse del jaguar-sol del inframundo, del 
cual emerge la cabeza de otra figura, en este caso con rasgos humanos portando volutas 
en las mejillas y pro babIes gotas de sangre junto a los labios y hacia abajo de la boca . 

. Aunque parcial mente destruida, esta figura indica su posicion predominante en el 
contexto cosmog6nipo, pudiendo identificarse comola Deidad Solar 'en su aspecto de 
cielo. Par su posicion en el sector este del lado frontal del edificio, puede tratarse de 
la figura del sol naciente por la manana, el cual ~merge del sol esq'lJeletico de la noche 
o del inframundo, Por 10 tanto, es posible queen el sector oeste de esta plataforma se 
presentara atra deidad solar que portara elementos del sol en el ocaso cumpliendo con 
ello el proceso dual de la estrella mayor, programa que ha sido idimtificado enotros 
sitios del Area Maya desde los tiempos Preclasicos (Freidel ,1982; Miller 1986). 

Debe mencionarse ademas una serie de figuras que decoran los tableios laterales de 
esta plataforma. Estan elaborados en estuco y representan motivos posiblemente 
fitomorfos, asi como u,na serie de nudos,para 10 cual no tenemos una interpretacion 
precisa por ahora. Estuvieron pintadosde color rojo y negro, ubicados tanto en el . 
tablero remetido como en los marcos de este, sjendo posible conocerlos en' forma parcial 
a ambos lados del edificio, a pesar de su extrema mutiIacion (Fig. 114). Respecto de la 
inclusion de elementosdecorativos en los tableros de los diversos edificios reportados 
con este modo arquitectonico en Tikal, solamente se refieren algunas figuras asociadas a 
la Plataforma Sub-57, descritos mas adelante: ' 
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ESCULTURAS DE FASE MANIK 3-A (378-480 DC) 
ESTADIO 8 

MARCADOR DE JUEGO DE PELOT A 
EJ Marcador, catalogado como PNTE-005 y parte del Escondite PNT -049, fue 

eJabarado sabre caliza compacta, de 1 m de longitud. Fue descubierto dentro d(3 la 
estructura Sub-48, donde fuera erigido durante eI Estadio 8 y luego enterrado a su 
recubrimiento durante el Estadio 12 (Figs. 16, 17, 23, 24 y 105). Fue leido e 
interpretado por Vilma Fialko para el I Congreso Mundial de Epigrafia Maya celebrado 
en la ciudad de Guatemala en 1986. De este trabajo hemos tornado la presente secci6n 
en forma textual (Fialko 1988), solamente obviando partes que ya hemos descrito en 
relacion a su hallazgo en el Capitulo 4 y agregarido algunos comentarios al respecto 
surgidos posteriormente. 

Su silueta sera descrita en 3 secciones. La parte superior es de forma oval, mide 
41.5 x 0.29 x 0.9 m. En el lado A, la superficie esta totalmente labrada con motivos de 
plumas; en la porci6n central se aprecia un relieve mas profundo enmarcado por un 
medallan a espaeio oval en el eual se representa una expresi6n glifica que incluye tres 
puntos sabre una barra horizontal con los extremos doblados hacia abajo (Fig.l18). 
Houston (c.p.) considera que esta es una referencia al nombre del marcador. 

Este tema tam bien aparece combinado sobre una Cruz Kan como motivo principal en 
el aro de una escultura (almena 6 marcador) encontrada en Teotihuacan (Fig. 1 19; ,Bernal 
1968:261). Coggins (1976) ya ha discutido este tema de calaveras respecto a un ejempl0 
de Teotihuacan encontrado en la plaza de la Piramide del Sol (cfLBerna! 1968:266) y su 
equivaJente en Kaminaljuyu encontrado en un friso de Ja pinimide A-V (Kidder, Jennings 
y Shook 1946:fig.7). Resulta sumamente interesante el hecho de que en el ejempl0 de la 
almena de Teotihuaean se repite el mismo motivo que se documenta en las Estelas I y 3 
de Xochicalco (Saenz 1975:figs.43 y 45), mismos que parecen estar mas directall1ente 
re1acionados con el que se encuentra en el Marcador de Tikal. Respecto de 1a 
asociaei6n de este elemento iconogr:ifico a deidades particulares, ,Winning (1987:68) ha 
expresado que Tlaloc A, Dios de la Lluvia, se distingue por la forma del labio sJ.lperior 
con los extremos volteados hacia abajo, los tres dientes can dos colmillos y el lirio de 
agua que sale de hi boca. Frecuentemente lleva en el tocado un nudo de cinco 
elementos 6 el signo del ano (Pasztory 1974:10). Por sus asociaciones podria ser Tlaloc
Serpiente. No se menciona que el Simbolo del Ana se asocie a TIaIoc B (Fig. I 19). 

En el easo de Tlaloc B 6 Tlaloc-Jaguar, sus elementOs diagn6sticos vienen a ser: 
a) los extremos del labio superior estan volteados hacia arriba; b) gran lengua bifida que 
Ie relaciona con la serQiente; c) tres 6 cuatro dientes superiores, en vez de cinco como 
Tlaloc A; d) tocado con tres elementos; e) motivos diagonales en los tocados (no se 
menciona el simbolo del ana); f) frecuente asociacion can el jaguar; g) puede llevar 
anil10s en los ojos; h) puede llevar placa rectangular bajo la nariz. Tlaloc B puede 
ha ber side derivado del Dios Zapoteco .Cocijo (Pasztory 1974: 16). Llega a ser entonces 
un cartucho con tres puntos a cireulos encima del labio superior de Tlaloc que encierra 
un quinterno. SeIer observ6 que este motivo puede representar la huella de la pata de 
un jaguar, aun sin el quinterno (GA5:440, fig. 35). Winner considera que el g11fo en 
cuesti6n es un ideograma tardiO (XolaJpan y Metepec) poria tanto posterior al 
representado en el Marcador de Tikal. Se relaciona a Tlaloc By en consecuencia a 
guerra, sacrificio del eorazon de 1a tierra, al agua y el Jaguar. 

En el iado B a seccian posterior de 1a parte superior del Marcador, tambien 
enmarcado POl' un medallan rodeado de disefios semejantes a plumas, se representa en 
perfil a un buho 6 tecolote barbado cuyo ojo izquierdo muestra una forma trilobulada y 
un hucha humeante (?) en el frente (Fig.l18), motivos iconograficos 'asociados al Dios 
Viejo, tal como puede verse en la efigie cenimica del Entierro lOde Tikal (Coe 1967:60). 
Sobre el perfil del buho se representa una mana izquierda sosteniendo un atlatl. El 
contorno exterior del medall6n esta dividido'en 38 ranuras 6 incisiones. A este motivo, 
Winning (1987:85) Ie denomina "Lechuza y Armas", mencionando que es usual que se 
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presente un elemento en forma de "V", que es la manera convencional con que se 
representa el cuerpo de l<t.lechuza con las plumas del ave. Dentro de un punto de vista 
donde Teotihuacan juega el papel predominante en Mesoamerica en el Clasico Temprano, 
la combinacian iconografica "escudo con mano/flecha/lechuza" fue una insignia heraldica 
de la c1ase de los guerreros que pertenecen a un estrato superior de la jerarquia militar 
(Winning 1987:90). 

, Acerca de este artefacto y en relaci6n a su presencia en Chichen Itza, Pina Chan 
(1980:143) aclara que los propulsores 0 lanzadardos, llamados Hulche en idioma Maya, se 

. hadan de madera, tenian dos aletas agujereadas para pasar los dedos y lTn tope curvo 
haciaadentro para detener el dardo de madera, a veces adornados can figuras a can 
piuman. Par ser de madera, es dificil su conservacion. En el Altiplano Mexicano se 
conocen dos· ejemplares procedentes de Metlapilco, al sur de Cuantla, que conservan el 
anillo para insertar el dedo, fechados para finales de Teotihuacan II 0 principios del III 
(Cook de Leonard 1956: 183-200). . 

La seccion media del Marcador muestra una estructura compuesta, integrada por 
una," parte subesferica y otra canica truncada en la porcion inferior. La parte 
subesferica se encuentra 'labrada por cuatro oval os realzados que incluyen en el centro 
un espacio circular remetido .. En el lado B del Marcador, en dicha secci6n, se 
representan con una tecnica de relieve menos profundo, las caras de dos individuos con 
tocados de corte fon'ineo (Fig.118). Estas caras estan evidentemente unidas mediante 
una de sus orejeras y en. el sector de la boca tienen un artificio semejante a un· signo 
Kin estilizado.· En cierta forma estas representaciones pueden eompararse con el 
personaje mo~trado en la Estela 32 de Tikal (Jones y Satterthwaite 1982:fig.55a): La 
tecnica de illc1si6n menos profunda en que' esta representada esta figura puede ser 
indicio de que fue elaborada posteriormente a su erecci6n, aim ,posiblemente al momenta 
de ser enterrada Ia escultura .. Caso similar puede referirse en la escultura ubicada en 
Zona Norte de Tikal (Mayer, Mexicon), de la eual consideramos que la serie glifica en la 
espaJda del personaje representado en Culto, fue incisa posteriormente a los, medallones 
presentes en los hombros; tal vez corresponda tam bien al momenta de su entierro. 
Segun Winning (1987:111:..r 19), las figuras incisas en dichaseceion del Mareador de Tikal
pueden aparecer en contextos del complejo Fuego-Mariposa, relacionados con la muerte y 

. como una deidad de un culto secular practicado por los mercaderes y embajadores, 6 sea . 
aquel sector de la sociedad que se encargaba 'de los asuntos exteriores. Las primeras . 

representaciones ocurren. en Teotihuacan en la fase Tlamimilolpa (200-450 DC). En el 
Area Maya no adquirio un significado simb6lico. La placa poligonal bajo la nariz es el 
Yacapapalotl, que. fueidentificada por SeIer (19.08, GA3:230) como una mariposa' 
estilizada. Tambiense Ie llama Placa Bucal y es frecuente en personajes acompanados 
de alas de mariposa; su forma especifica puede tener alguna afinidad con el modo 
arquitect6nico del tahid-tablero. 

Bajo esta representaci6n, en el espacio circular remetido, se encuentra .inciso y 
circundado por 45 puntos, un simbolo trapezoidal del ano mexicano en una versi6n 
estilizada .. Respecto delsigno trapecio y angulo, tambien Hamado signo del ano, Winning 
(1987:25-26) acJara que el concepto se deriva del simbolo turquesa, aparente desde Monte 
Alban I (caso 1967). Ver Garcia Ray6n 1936-39. La forma del signovaria en su 
composici6n morfol6gica y se usa en diferentes situaciones y en diversos contextos 
iconognificos. No desig'Ha una fecha cuya posicion pueda fijarse en el calendario solar 6 
ritual, sino que en uri sentido mas am plio se refiere a un periodo indefinido, 
deperidiendo de otros signos que Ie acompafien (con gota triple es temporada de aguas; 
con Ojo de Reptil es cie~o agrario). 

EI sector c6nico truncado esta decorado con disenos que tambien parecen ser 
plumas, las dimensionesde su parte media 6 vertice son de 0.26 x 0.30 m. 

La secci6n inferior· del Marcador es de forma cilindrica 6 sea una espiga de 0.44 m 
de largo y 0.15 m de diametro, que incluye un panel integrado por 36 glifos repartidos 
en cuatrocolumnas de 9 glifos cad a unay que se muestra en ambos lados del Marcador, 
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sumando asi un total de 72 bloques (Figs. ·106 y 107). EI extrema de la espiga se 
encuentra fracturado, quiza como consecuencia de su remoci6n de la plataforma Sub-48, 
donde al parecer el Marcador se exhibi6 como un monumento publico de relacion 
dinastica durante un periodo aproximado de 45 aDos a partir de su fecha dedicatoria en 
378 DC. 

LADO A 
Al 

Bl - B3 

INSCRIPCION JEROGLIFICA DEL MARCADOR 
(Fig.116) 
Glifo introductorio de la Serie Inicial 
Tun con peines estilizados 
EI patron 0 elemento variable quiza ajustable para el mes Mac en variante de 
cabeza, con IL en la mejilla y TAU? en Ia parte posterior' 

PECHA A: Serie lnkial 
8 baktunes 17 katunes 1 tun 4 uinales 12 kines 
(glifos de periodo en variantes de cabeza) 

A4 A 7 Rueda Calenddrica de la fecha A y Serie Suplementaria 
G5 como Senor de la Noche 
11 Eb, 10 Mac (el Haab indicado debe ser un 15 Mac) 
8E, los gIifos en Ia posicion A6 y B6 tambien refieren informacion lunar 
B6 "indica un Clmi que expresaria que la luna esta muerta" (Schele c.p.) 
Glifo 5C en la posicion A-7 

B7 -B9 Dios Viejo con hucha humeante (?) y prefijo de sangre puede corresponder a 
un verba calificativo asociado a1 glifo nominal 
Nombre de Rana Humeante y Titulo Ma'cuch en AS-B8 
Glifo emblema de Tikal en B9 sin· .grupo acuatico asociado, uno .de los sufijos 
puede ser un Bac, hueso 

C I - D9 Conjunto de deidades y titulos asociados a Rana Humeante 
Cl refiere ados deidades que tienen infijo AkbaI y Kin en la frente y mejilla. 
La segunda deidad podria ser dUI aunque no tiene orejera. Houston y Schele 
han observado que pueden estar relacionados con las deidades de los remeros 
de Tikal 
Dl refiere q~evamente al Dios Viejo, con un aditamento de tres puntas en el 
ojo (cfr. Estela Hauberg, Schele 1985:136) y efigie ceramica del Entierro 10 de 
Tikal (Coe 1967:60) 
C2, Cauae y Cielo 
D2 posible expresi6n verbal (cfr. Estela 31, C20;Jones y Satterthwaite 
1982:fig.52) 
C3 Titulo: "Buho can Atlatl en Mano"; en el caso del atlatl, Coggins (c.p.) Ie 
considera un prefijo. Resalta la falta de elementos circulares decorando ~a 
parte curveada del atlatl 
D3 referencia de direccion sur, alternativamente podria ser un indicativo de 
muerte (Schele c.p.) En realidad eI significado pod ria funcianar en ambos 
sentidos, ya sea como sur, muerte 6 inframundo. Cabe considerar que el 
Marcador se encontro al sur del epicentro de Tikal, donde se desarrollaron las 
actividades relacionadas con el linaje de Rana Humeante 
D4 GEfo nominal de Rana Humeante; Coggins (c.p.) expresa que puede 
referirse a una expresi6n verbal, posiblemente de nacimiento 
Tftulos: Cielo en C7, 18 Jog y Ma'Kimi en D8-C9; en el caso de C9 (asi como 
D9) se muestran deidades solares 
Glifos en la posici6n D5-C6 (efr. Estela 39 de Tikal, A5 y BS; Ayala 1987) 
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Posiblemente GIVen Ja posicion DS, Coggins (c.p.) Ie considera GIl 
C6 define una serpiente que delimita el ojo y la oreja, misma que se muestra 
respecto a la qeidad solar ubicada en el cinturon de Cielo Tormentoso (Jones 
y Satterthwaite 1 982:fig.51 ) 
Expresion de evento Quinkunx en C8 (cfr. Estela 31, G28); Coggins (c.P.) pone 
en duda esta e?Cpresion. . < 

LADO B (Fig.II7) 
El . FECHA B: 

11 Ahau 3 Uareb 8.16.17.9.0 

Fla-c ND.I 3.13.12 
8.17.1.4.12 (Houston c.p.). 

En esta forma:l'se indica una figura redundante de la Fecha A. 

E2 - F2 Inauguracion de Rana Humeant~, Ahpop de Ia sucesion. 

E3 - E5 E~presiones ti~ulares: Ma'Cuch y 4 Hel en F4:..E5. 

F5 - E6c FECH A C: 
12 MuIuc, GI,como Senor de la Noche, 12 Kankin 
8.16;5.1.9 ? (3~2 DC) . 
8.18.17.14.9 ?(Scheie c.p.) 

F6 < Informacion lunar suplementaria: 15D, 3C, lOA. 

E7a-c ND. 2: 11 kines, 3 uinales, 2 tunes 
FECHA D: < 
Alternativa 1: 8.16.7.5.0 10 Ahau 13 Kayab (364 DC) 
Alternativa 2: 8.19.0.0.0 10 Ahau 13 Kayab (416 DC) (Schele c.p.) 

F7 10 Ahau 

E8 - F9 GIifos relacionados con los simbolos referidos en el aro del Marcador 
E8 expresion directa de 1a ereccion del monumento (Schele c.p.; Houston c.p.) 
F8 repite el<siinbolo que aparece en el aro del Lado A del Marcador 

G 1 - HI Expresiones referentes al linaje de Rana Humeante: Ahpop de la sucesi6n, U 
Cab (su tierra)' (efr. Esteia 31, A26-B26, CI2-bI2) 

G3 Dios Viejo, aUnque aqui no tiene el aditamento de tres puntas en et· ojo 
presenta emanacion bucal (cfr. Estela 31, B19); tambien se ha considerado que 
puede representar otra expresi6n jeroglifica aun en estudio que Chinchilla y 
Fahsen (1988}'denominan "mechudo", posiblemente asociado al Dios N 

H3 Nomina!: Dos Coyote 

G4 - H4 Ah Pop (Yahau), nombre de Rana Humeante 

G5 - H5 Dios Viejo con Kin infijoen la eabeza (efr. efigie ceramiea del Entierro lOde 
TikaI; Coe 1967:60) 
Glifo Emblema de Tikal con sufijo Bac, hueso 

273 



G6 - H9 Titulos y posiblesreferencias verbales 
G6 expresion para colina 0 cerro relacionada con incienso (Schele c.p.) 
H6, 18 Jog 
H8 y H9, posibles referencias asociadas al glifo "Atlatl en Mano" 

COMENT ARIOS A LA INSCRIPCION 
La Serie loieia! refiere 8.17.1.4.12 II Eb (378 DC), fecha que marca el inieio de la 

fase Manik 3A de Tikal; se considera es la fecha dedicatoria. del monumento debido a 
que los niveles que subyaeen al hallazgo del Mareador estan fechados para la fase'Manik 
2. 

En la primera parte del texto sobresalen las siguientes particularidades: 
1. El Glifo Introductorio 0 patron del mes, podria ser ajustable al mes Mac. 
2, En el caso del katun 17, este .ap~iece implicito pues .no tiene coefi~iente. 
3. En la Rueda Calendarica eJ coeficiente del Haab expresa un 10; cuando el indicado 

debe ser 15 Mac. . 
4. En concordancia con la fecha de la Serie Inicial, el Senor de la Noche tend ria que 

ser un G2, mientras que la inscdpcion refiere a G5. . 
Particularidades como las arriba mencionadas expresan la. poca ortodoxia que 

indican las distintas partes del texto, tanto en sus referencias caiendaricas como en su 
estructura sintactica. 

Estilisticamente, el trazo de los gtifos es bastante claro y cuidadoso en ambos 
lados, denotandose sobre todo en los gliros de periodo, un estilo gnifico muy semejante 
a los del monumento 26 de Quirigua (Jones 1983:fig. 13.2). Los glifos en variantes de 
cabeza indican sus coeficientes cn la parte superior, easo que diverge con los glifos de 
la Estela 29 y Ia Placa de Leyden, que tam bien tienen. una Serie Inicial con variant~s de 
cabeza, pero con los coeficientes en la posicion frontal: Rasgos estilisticos en las 
variantes de cabeza del Marcador son los tocados con borlas semejantes a los ejempios 
de In Estela 29, Placa de Leyden y quizd, la Estela 6. El acabado 6 grafia de los glifos 
en general, se caracteriza por una teeniea que eombina ovalos estilizados. 

La cxcelente conservacion del Marcador permite comparar mas fehacientemente las 
tecnicas de inseripcion utilizadas durante el Katun 17 en Tikal •. pues podemos apreciar 
que estilisticamente no tiene mayor correspondeneia con otros monumentos del mismo 
cicio tales como las Estelas 4, 18, 39 0 la Estela 1 de Uolantun. Su filiacion estilistica 
mas bien tiende a aproximarse a monumentos mas tempranos como Ja Estela 29 y la 
Placa de Leyden. 

La sintaxis de la' inscripcion reviste caracterfsticas de un lenguaje redundante, en 
eJ cual algunos gJifos, aunque diferentes en morfologia, expresan un mismo significado: 
1. Titulo 18 Jog (08, H6). 
2. Ma'Cuch (BS, F4). 
3. Ahpop (F2, HI, G4). 
4. "Buho y Atlatl en Mano" (C3, E9, F9). 
5. Titulo asociado a' colina 0 cerro can incienso (E4, G6); alternativamente tambien 

podria ser una referencia hacia la ereccion de monumentos. 
6. Nominal de Rana ljumeante (A8. D4, H4). 
7. Fecha 8.17.1.4.12 11 Eb (15 Mac) (BI-B4). que tambien esta registrada mediante un 

11 Ahau 3 Uayeb, combinado con el NO.1 (El- FIc). 
8. El Dios Viejo con hacha humeante (?) y prefijo de sangre, en B7, Dl, G3 y G5, 

quiza funcionando como un verbo calificativo ( tal vez de sacrificio), en relacion al 
nominal que Ie acompana. ya sea Rana .Humeante (AS, H4) 6 Dos Coyote (H3); en . 
este caso el Dios Viejo se asemeja mas hacia el mostrado en la Esteia 31 (B19), 
En la mencion de la deidad en D I, este aparece integrado a las deidades tutelares 
en contexto de deidad solar ilustradas en la posicion C 1. 
En la efigie cenimica encontrada en el Entierro 10 de la Acropolis del Norte de 

Tikal, el Dios Viejo tiene connotaciones rituales relacionadas al sacrificio. 
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Caracteristicas distintivas en esta deidad son el uso de barba, un artificio de tres puntas· 
que recubre sus ojos, algunas veces tiene orejas apuntadas y un signo Kin junto a la 
caveza. En la Estela Hauberg (Schele 1985:136), donde se refiere un ritual de sacrificio 
de sangre, se Hustra a un personaje con barba y ojos cubiertos con un artificio de tres 
puntas, que emerge de una serpiente vision. Este tipo de artificio aparece como una 
caracteristica del glifo que denomina a JabaU Kan (Estelas 3, 9, 7 y 13; Jones y 
Satterthwaite 1982), quien goberno entre 457-488 DC, intimamente ligado a ]a tradicion 
representada por Nariz ;Rizada (Curl Nose), Cielo Tormentoso y, ahora, Rana Humeante, 
adscritos bajo el tutelajJ del Dios Viejo y al tipo de ritual, aparentemente sacrificatorio 
que se ]e pudo asociar. 

REFERENCIAS CRONOLOGICAS 
'FECHA A (BI-B3) 8.17.1.4.12 11 E!> (15 Ma~) (378 DC) 

Registrada en' otros monumentos tanto en Tikal (Estela 31) como· e~ Uaxactun 
(Estelas 5 y 22). Este momento historico se ha relacionado con la entrada de un grupo 

. foraneo al Peten Central (Marcus 1976; Coggins 1983) 

FECHA B (EI-FIe) Se presentan dos alternativas paraesta fecha 
que c1aramente 'conecta con el ND.I 
Alternatival: 
8.16.17. 9. 0 11 Ah~lU 3 Uayeb 

3.13.12 ND.l 
8.17. 1. 4.12 11 Eb 15 Mac (Houston c.p.) 
Alternativa 2: 
8.18.1.5. I. 0 11 Ahau 13 Pop 

2.13. 9 ND.i 
8.18.17.14. 9 12 Mulue 12 Kankin (Schele C.p.; Chinchilla y Fahsen 1988) 

En ambos casos la Fecha B 'parece referirse a la Fechas A (Alternativa 1) 0 a la 
Feeha C (Altermttiva 2). Esta notable redundancia mas bien tiende a ligarse con 'la 
Feeha A (Alternativa 1) debido a que esta ha sido doeumentada en .varios monumentos: 
En esta forma parece darse mayor reJevancia al evento de la inauguracion· de Rima 
Humeante como Gobernante de Tikal, quien aparece referido como eJ Hel 4 de la 
sucesiori. En reJaci6n a ell0, Houston (c.p.) considera que la fecha 8.16.17.9.0 11 Ahau 
3 tJayeb se refiere a dicha entronizacion. 

FECHA C (F5-E6c) Respecto a esta fecha tambien se plantean dos posibilidades: 
Alternativa I: ' . 
8.16.5.1.9 (362 DC) 
Alternativ32: 
8.18.17.14.9 (Schele c.p.) 

En la primera posibilidad, la Rueda CaJendarica 12 Mulue 12 Kankfn se refiere a 
una fecha anterior a la Fecha A, si se toma en eonsidera'cion eJ precedente ya obse'rvado 
en el 11 Ahau 3 Uayeb (EI) que talvez remonta simbolicamente el registro cronologico 
hacia 8.16"17.9.0 

FECHA D (E7a-e) Mediante el ND.2 (2 . .3.11), contando hacia adelante de la Fecha C: 
Alternativa I: 
8.16.5.1. 9 

2.3.11 
8.16.7.5.0 10 Ahau 13 Kayab 
Alternativa 2: 
8.18.17.14.9 

2. 3.11 
8.19. O. O. 0 ]0 Ahau 13 Kayab (Scheie.c.p.; Houston c.p.) 
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Considerando que la fecha obtenida en la Alternativa· 2 viene a ser la referencia 
mas tardia obtenida en estas interpretacion~sdiversas, los autores mencionados ereen 
que dicha fecha viene a ser la de ereccion del monumento. 

GENERALIDADES 
En terminos comparativos, aunque quiz:is no funcionaleS, pueden referirse las dos 

esculturas ilustradas en Tepantitla en el mural Tlalocan, que semejan notablemente alas 
encontradas en Teotihuacan y otros sWos. Dichas esculturas, Marcadores de juego de 
pelota,· estan compuestos por un pedestal,· una espjga ciHndrica y dos elementos 
discoidales superpuestos; estas rormas pareeen relacionarse con el Marcador encontrado 
en La Ventilla, elcual esta integrado por un pedestal, fuste cilindrieo, .elemento 
troncoconico, globo y disco, con dimensiones generales de 2.13 m de altura x 0.73 m de 
diametro exterior (Taladoire 1981 :394). 

En Kaminaljuyu, el Sr. Gustavo Espinoza encontro la escultura denominada Silueta 
2, que comprende tin anillo y un triangulo colocados sobre un fuste ciHndrico espigado, 
la existencia del pedestal es dudosa. Este Marcador es bastante parecido al de la 
terminal·:izquierda del mural Tlalocan (Taladoire 1981 :395). 

Se conocen otros ejemplos ubicados en eJ Estado de Guerrero: Arcelia, Cerro de los 
Monos, Tecpan, Petatlan. Scgun Miles, las dimensiones . de esos monumentos son 
semejantes al de Kaminaljuyu, con bastantes reminiscencias formales. Por 10 general los 

. referidos Marcadores no se ,han encontrado en un contexto reJacionable 
crono16gicamente, El ejemplo de Kaminaljuyu se asoci6 a un conglomerado ceramico de 
una fase no reportada (Miles 1965:262-264). En Teotihuacan la fecha atribuible al 
M~rcador de La Ventilla es para la fase Xolalpan Temprano y el mural Tlalocan hacia el 
Chisico Temprano 6 Periodo II de Millon (Bernal 1968). 

REFERENCIAS DINASTICAS 
En la Feeha B del Marcaoor, hay una. particular manera de 'enfatiZar que en 

8.17.1.4.12 11 Eb 15 Mac, en Tikal inauguro Rana Humeante como el gobernante Hel 4· de . 
la sucesi6n .. Este person~je aparece mencionado tres veces en el texto, acompafiandose 

. en dos ocasiones con el titulo Ma'Cuch; tambien haee uso del Titulo "Buho y AUatl en 
Mano" y por 10 menos en tres casas deja en claro su afiliacion hacia el Dios Viejo y 
por ende al ritual que Ie pudo haber acompafiado. . 

La al ternati va de que Ja Fecha Dcorresponda a 8:19.0.0.0· 10 Ahau 13 Kayab (416 
DC) viene a ser problematica en .el sentido de que para· entonces estaria gobernando 
Na,riz Rizada (Curl Nose), quien no aparece mencionado en el Marcador; asimismo resulta 
incongruente el hecho de que se haga referencia a Rana Humeante por tercera vez en la 
cla·usula asociada a esa fecha, para· la cual este personaje· seguramente ya habrfa 
fallecido. . 

La evidencia arquitectonica y estratigrafica del Grupo 6C-XVI, con la inclusion de 
los Depositos Problematicos PNT-(J19 y 031, fechados para la fase Manik 2, antedores al 
Estadio 8, asi como la semejanza estilistica en la presentacion de la Serie Inieial del 
Marcador con la Estela 29 y la Placa de Leyden, apoyan la posibilidad de que el registro 
cronol6gico indicado en el Marcador, se retrotraiga hacia la fecha 8.16~5.L9 12 Mulue 
12 Kankin (362 DC), cuando ya estaban establecidas las funciones del linaje MatCuch y 
se implementan los sign os dimisticos del linaje ilustrados en el aro del Marcador y 
repetidos en el texto en las posiciones F8, E9 y F9, posiblemente relacionados con )a 

muerte, el sacrificio y la guerra. . 
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ESTADIO 11 
FIGURAS DEL TABLERO DE ESTRUCTURA SUB-57 

Como un segundo ejempJo de la decoracion de tabJeros remetidos en el Grupo 6C
XVI fueron conocidas tres fjguras al frente de la estructura Sub-57, exhibidas solamente 
durante el Estadio II, siendo parcialmente destruidas p~r construcciones posteriores. 
Estas figuras representan personajes sedentes .de los cuales se conservaron unicamente Ja 
seccion inferior. Dos de enos se orientan hacia el este, mientras el otro observa hacia 
el oeste; la distancia· entre estos no es siinetrica. Quedan restos de pintura amarilla y 
negra (Figs. 22 y 109). 

ESCULTURAS DE FASE MANIK 3-B(480-550 DC) 
ESTADIO 18 

JAGUAR DE LA ESTRUCTURA SUB-73 . 
Valdes (1983: 182; 1988) describe la figura en estuco que decora el frente de la 

plataforma Sub~ 73, construida durante eL Estadio 18 durante la fase Manik 3-B. 
Sotamente se conserva la del sector norte, de 3.70 m ancho, 0.85 m altura, enmarcado en 
un cuadro de 0.'15 m de ancho (Figs.34,36,38 y 39).· Este mascaron· neva ojos 
redondeados, labios prominentes y 1a boca abierta, de Clonde salen volutas hacia los 
extremos, asi como incisivos que siguen ·la forma de la boca en su interior; asimismo, 
porta a los lados el complejo de orejeras. Su posicion en el frente oeste de la 
plataforma Ie relaciona con la Deidad Solar del inframunoo, representando noche y 
obscuridad, al mundo inferiory al cielo noct\lrno (Fig.J22). Segun Thompson (1977:354), 
los atributos que caracterizan las representaciones de jaguar son. "una gran oreja 
estiHzada, con las marcas circulares del jaguar, una curva que pasa bajo l~o.jos; ojos 
redondeados . que denotan la derivacion animal; bigotes en forma de una linea c~rva 
nivelada de la nariz a la mandibula; incisivos salientes afilados en la mandibula superior, 
Que simbolizan at dios solar, 6 un colmillo en cada angulo de la boca". 

ESTADIO 19 
MASCARONES DE LA,ESTRUCTURA SUB-75 

Los mascarones antropomorfosque decoran los cuatro costados de Sub-75 miden I 
m de alto (Figs.36,38,39 y81), con los brazos flexionados hacia el frente a la altura de 
los hombros dando la impresion de que estuvieran reposando sobre algo 0 sosteniendo 
aJgun objeto en sus espaldas (Fig.I23). De los 10 mascarones descubiertos, 5 se 
encuentran mutiladoS; llevan brazaletes, orejeras, collar y una especie de turbante sobre 
la cabeza. Realizados cn piedra caliza pequeiia recubierta de' estuco pintado de color 
rojo como se observa en sectores de algunos de eUos (Valdes 1983: 183-184; 1'988). 

Los· ejempiares major conservados se encuentran en los lados este y norte, 
. existiendo algunas diferencias entre elIos, las cuales considera Valdes (1988): los 

mascarones del ··lado este tienen los ojos mas redondeados mientras que uno del lado 
norte los lIeva cuadrados. El mascar6n norte presenta volutas en forma de bigotes en la 
boca, mientras que en los del este. no se observa 10 mismo debido a la ausencia de 
estuco.· En general, la falta de elementos secundarios y los pdCOS restos de estuco 
presente, hacen dificll la identificacion de estos mascarones; sin embargo, el rasgo 
comun en todos los ejemplares es la postura encoryada. Otros casas que refiere Valdes 
corresponden a la estructura 5D-33-2 de Acropolis del· Norte (Miller 1986:46) y a la 
estructura 7-3 de Santa Rita, Belke (Chase y Chase 1981), ambos casos asociados con 
fenomenos estelares (Sol y Venus). Los mascarones de Sub-75 podrian interpretarse 
como representaciones del Dios Viejo 6 como Bacabs, como 10 refiere Thompson 
(1977:336-340) al considerar que "sostenian los cielos, eran cuatro y estaban asociados a 
rumbos y colores del mundo", aunque no concuerde el color rojo de la estructura (Ayala, 
c.p.). 
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ESTADIO 20 
ESTRUCTURA SUB-7S 

SENOR DE LOS ESPEJQS 
Valdes (1983:185-187; 1988) Ie describe como una figura de estuco que forma un 

panel de 1 m altura, 1.48 m ancho, con marco de 23 m en los laterales(Figs. 38, 39 y 
110); esculpido en piedra, la Figura es de estuco sobre tierra; estuvo pintado de rojo. 
En posicion sedente, de cuerpo entero, habiendo sido destruida la cara; piernas cruzadas 
orientadas al oeste, con et torax y la cara hacia' et sur, es decir al frente. Una de las 
manos descansa sobre el vientre. Ataviado de.orejeras, collar y brazaletes. EI torso, aJ 

.. igual que las piernas y los pies, 10 lleva desnudo; tuvo una faldilla con un cinturon 
rica mente labrado que pende en su lado izquierdo. , 

Uno de los brazos .reposa sobre un gHfo. el cual tambien aparece inciso sobre las 
piernas, identificado como el glifo espejo 0 Nen· (T617a; 'Ayala, c.p.). Robicsek 
(1978:104-107) piensa que el gHfo es comun en representaciones del Dios K, aparece en 
los textos de Palenque en tocados de deidades. pudiendo reflejar el proceso de sucesi6n 
real asi como la defensa mito16gita del poder (Schele y Miller J986). 

EI personaje se encuentra rodeado de pequeiioscircu]os que, van unidos y que en 
algunos casos presentan circulos en su interior, mientras que en otros, estos Circulos. 
tienen una especie de media luna al centro. Estas formas incisashan sido identificadas 

, como conehas seccionadas y completas que aparecen tambien en et cintur6n y cercanas a 
la cabeza. Thompson (1978:278-280) les relaciona con el simbolo de) agua, con eI senor 
de Ia noehe 6 del inframundo y como uno de los elementos que indican et lado sur en la 
mitologia Maya, es dcdr con et Dios K en su atributo de fundones. nocturnas. En 
sintesis, las representaciones escult6ricas asociadas a ]a estructura Sub.:.75 representan at 

. Dios Viejo y al Dios K. . . . 
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CAPITULO '11 

PINTURAS MURALES DELGRUPO 6C-XVI 

FASE MANIK 2 TARDIO (350-378 DC) 
ESTADIO 2 

ESTRUCTURA SUB-21 
MURAL DE LA PELOTA 

En el muro frontal del basamento. sector norte, fue localizado elprimer elemento 
relacionado con eI Juego de Pelota en el Grupo 6C-XVI, en el denominado "Mural de la 
Pelota", pintura que deeor6 eI frente del basamento Sub-21 (Figs.9 y 124). Aunque 
mutilado en su parte superior, se mostr6 a un jugador en ace,i6n dirigiendosehaeia,una 
pelota de color negro en cuya parte central tuvo un glifo que pod ria estar relacionado 

, can luuerte 6 inframundo (posiblemente Muan), sin inc1uir un numeral asociado a este 
tipo de representaci6n de pelota tal como 10 refieren Schele y Miller (1986:255). . Esta 
secci6n del mural pudo tener su parte simetrica asociada al sector opuesto de la 
escalinata, lamentablemente destruido por construcciones posteriores. Refiri6 'el uso de 
los colores amarillo, rojo oscuro y negro en las figuras pintadas y un marco de color 
rojo que les cnmarC6. 

ESTADIO 7 
ESTRUCTURA SUB-39 

MURAL DE LOS JUGADORES 
En Ia parte terminal de Ia fase Manik 2 (ca. 370 DC), en los taludes frontales del 

basamento de este palacio (Figs.16, 17 y 125 a 129), los cuales 5e muestran separados en 
dos secciones por la escalinata, se exhibi6 e! "Mural de los Jugadores'\ representacion de ' 
una secuencia de 7 personajes policromados que muestran parafernalia relacionada con el 
juego de pelota, en actitud que denota movimiento; son de tamano menor que el natural. 
Los escalones tienen disenos y signos glificos pintados en rojo y negro. ,La secc.i6rr 
oeste del mural se encontr6 en buenas condiciones, mientras' que la secci6n este fue 
parciaimente destruida en e1 Estadio 9, salvo el sector inferio'r. El basamento es 
Ievemente mas largo en el sector este. 

El personaje mas cercano a la escalinata(Persomije 1) utiliza en su indumentaria 
una faldilla sujeta por el elemento trilobular caracteristico de los jugadores de pelota; 
en la pierna izquierda lleva una rodiilera con un signa glifico no determinado. ' En los 
elementos asociados a su cabeza y tocado presenta mayor compIejidad iconografica;, un 
pectoral de forma jndefinida en color rojo pende de un coUar sujeto por una banda 
anudada' tras la cabeza; como parte del componente de las orejeras se aprecia una 
representaci6n del Dios'IC. Una parcion del rostro se muestra cubierta, rasgo similar al 
observado en el cautivo de la Estela 39, pudiendo carresponder a algun tipo de 
manifestaci6n relacionada con su actividad y linaje. 

El personaje central (Personaje 2) no usa faldilla ni rodillera. unicamente lleva el 
elemento trilobular en la cintura. De su cuello pende un pectoral donde sobresale una 
serpiente bifida en color rojo; lIeva un collar con representacion de ajos de muerto, 
todo ello sujeto a una banda anudada tras la· cabeza. Excepto los labios pintados de 
rojo, no muestra recubrimiento especial en su rostro y en la orejera tiene elementos 
distintos a los del personaje anterior. Un aspecto particularmente sobresaHente es el 
sangrador que porta con Ia mana izquierda. 

EI personaje del extremo oeste es el mas destruido de ellos (Personaje 3). 
Tampoco usa faldilla nj rodillera, mostrando el elemento trHobular sobre la cintura, a 
donde lIega una capa sujeta al cuello. Posiblemente tambien uso pectoral y collar; la 
orejera difiere de las anteriores, emanaodo un elemento de su parte central. EI rastro 
muestra un recubrimiento semejante al del Personaje 1. ' 
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Lospersonajes del sector Este son cinco y se encuentran destruidos de· las rodillas 
hacia arriba. Son de menor dimensiones y los colores son mas fuertes que los de la 
seccion Oeste. EI persdnaje proximo a la escaUnata (Personaje -1), asi como los mas 
extremos (Personajes 4 y 5) exhiben mayor grado de destruccion, conservandose 
solamente algunas lineas que definen a sus piernas. Unicamente es posible apreciar 
algunos elementos de los personajes centrales (Personajes 2 y 3), 

El Personaje 2 es el unico que muestra las piernas en color negro, sobresaliendo 
parte de sus sandalias, el sector inferior de la faldilla yuna rodillera en la pierna 
izquierda con un glifo Ahau. Del Personaje 3 puede identificarse la parte inferior de la 
banda frontal que pendede la cintura y una roditlera que tambien llevo en la pierna 
izquierda, asicomo aspectos de sus tobHJeras. Hay un elemento adicional que se 
muestra en la parte posterior del personaje que pudo haber sido parte, de su atuendo. 

Los esc,!lones, cinco en total, mnestran tres paneles verticales con pintura en rojo 
y . negro donde se delinean elementos geometricos y glifkos, posiblemente asociados a 
algun ritual de sangre. En el panel central parecen haberse representado algunas 
deidades relacionadas a ello, aunque el . estado de destruccion no permiteaseverar 
mayores consideraciones. Los glifos en escalinatas se asocian en ocasiones. a cautivos, 
registr<indo su muerte, siendo el diade la conjuncion inferior de Venus el mas apropiado 
para guerras y sacrificios rituales (Schele y Miller 1986:250). La plataforma Sub-04, 
situada frente al edificio del "Mural de los Jugadores" mostro elementos iconograficos en 
las escalinatas similares a los arriba descritos asi como restos de la rigura de un' jugador 
(Fig.] ~ 3). . 

. ESTADIO 7 . 
FIGURA EN ESTRUCTURA SUB-04 

Durante este estadio constructivo fue pintada una fjgura humana entre el mascaron 
que decora el sector Este y la escalinata central de la plataforma Sub-04. Posiblemente 
refiera otro jugador de pelota como el caso descrito para el "Mural delos, Jugadores". 
debido a que se encuentra situado Crente a esta ultima; su condidon erosion ada, sin 
embargo, impide aseverarlo 0 proporcionar mayor informacion sobre ella (Fig.l13). 

FASE MANIK 3-B (480-550 DC) 

ESTADIO 16 


ESTRUCTURA SUB-51 

. MURAL DEL SENOR DESCENDENTE 

Decora el fondo de. un nicho que fue adicionado sobre el muro posterior de la 
segunda camara del edifici6 Sub-51 (Figs.33 y 130). Se encontro muy erosionado, 
observandose que, pintado en lineas negras y rojas, Se represento la cara de un 
personaje· sin conocerse si incluyo otras pattesde su cuerpo, aunque 10 restringido .del 
panel haee pensar que ademaspudo haber tenido solamente el torso. Su posicion es 

. dinamica, viendo hacia el oeste, aparentemente descendiendo de un plano superior. 
Porta un collar de cuentas circulares y posiblementeuna orejera. Es sorprendente la 
sirriilitud que guarda con las figuras representadas en los mascarones del edificio Sub-75, 
construidos anos despues en el Estadio 19, que muestran al Dios Viejo 0 alas deidades 
denominadas Bacab (cfr. Capitulo 10). 
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CAPITULO 12 

ASPECTOS SOCIOPOLITICOS Y DINASTICOS 

EN EL CLASICO TEMPRANO DE TIKAL 

En la presente seccion se han recopitado las ideas principales desarrolladas en dos 
,trabajos relacionados acerca de los movimientos sociopoliticos sucedidos en Tikal entre 
250-550 DC. Uno de estos trabajos fue presentado conjuntamente con Lilian Vega de 
Zea sobre algunos "Aspectos dinasticos para el Clasico Temprano de Mundo Perdido'" en 
el cual se desarrollan diversos e.ventos sucedidos en dicho conjunto para la primera 
parte del Clasico Temprano (fases Manik 1 y2), mientras· que en una segunda 
investigaci6n sobre tlEnfoques dimisticos para el Clasico Temprano en Tikar', llevada a 
cabo conjuntamente con Vilma Fialko, se elaboro sobrelos eventos que marcaron 
politica y dinasticamente a este sitio y otros cercanos durante la parte tardiadel r 
periodo (fases Manik 3-A y 3-B), por 10 cual se reproducen partes de estos trabajos con 

f el fin de ilustrar los movimientos sucedidos a traves del periodo. 
Se intenta plasmar un modelo en el cual se involucra por 10 menos ados linajes

I 	 'dimisticos protagonizando parte del proceso sociopolitico de Tikal durante el Cla.sico 
Temprano. Se asume que estos linajes son locales y se lesha identificado mediante un 
analisis dela tradici6n arquitectonica, funeraria e iconognifica con la cual se asociaron. 
Uno de estos linajes se caracterizo al adoptar para' si rasgos cU1turales de tradicion 
foninea.La diferenciacion de estos Jinajes conlleva a pJantear su. identificacion con 
conjuntos -arquitectonicos al. los cuales se les asigna una fundon especifica, sea esta 
politica y/o funeraria. Mediante dichos conjuntos se han inferido aJgunas funciones que 
pudieron caracterizar a ciertos linajes de jerarquia y el pape1 que, jugaron e'n la 
direccion politica dentro y fuera de Tikal. 

Para ella se cuenta con importante informacion recopilada en los conjuntos 
Acropolis del Norte, Mundo Perdido y del Grupa 6C-XVI (Figs.2 y 3), estos ultimas dos. 
conjuntos fueron explorados recientemente por el Proyecto Naciomil Tikal entre 1980 y 
1984, donde se obtuvieron referencias arquitectonicas, asi como crono16gicas y 
dimisticas, estas· ultimas referidas en 1a Estela 39 y el Marcador de' Juego de Pelota, asi 
como en diversos entierros del Chisico Temprano; todo ello ha permitido reconsiderar 
aJgunas de las ideas sostenidas tradiciona1mente con respecto al desarrollo sociopolitico r del sitio· para el Clasico Temprano. 	 . . . 

En eJtranscurso del documento se hani referenda a varios gobernantes de Tikal, a 
los cuales se conoce con distitas denominaciones debido a que algunos de los nombres 
empieados no han sidQ leidos foneticamente; ademas, ciertos i personajes han sido 
nombrados en idiomas no castellanos, 10 cual conlleva a que se incurra en alteraciones 
de significado en su traduccion , como se plantea en los casos de Smoking Frog 
(Mathews 1986), Sapo Humeante (Fahsen 1986) y Rana Humeante,· como Ie 
denominaremos. Otro caso es el de Curl Nose 0 Curl Snout (Coggins 1975), Nariz 
Curvada (Fahsen 1986) y Nariz Rizada, como se utiliza en este documento. 

GENERALIDADES 
.Es conocido que desde el inicio del Preclasico Superior, las aldeas en las Tierras 
Bajas Mayas inician su desarrollo hasta derivar en centros complejos que incluyen 
conjuntos mayores de edificios y monumentos tallados, como resultado de la 
intensificacion agricola y comercial, que condujo aI establedmjento de una estructura 
social compleja. Un aspecto colateral de dicho desarrollo es la implementaci6n de los 
Complejos de Conmemoracion Astronomica que vienen a ser los primeros conjuntos de 
ritual publico. El patron estructural de dichos compiejos tiene su paralelo en el Grupo 
E de Uaxactun. Los edificios se tornan en grandes escenarios, marcados por desplegados 
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simb6licos que explican. el orden del universo y la experiencia social (Schele y Miller 
1986: 1 05). '~ 

Para el Preclasico se manifiesta un estado politico, clara mente definido, que refiere 
1a centralizacion del poder indicado por las secuencias de gobernantes, donde las ligas 
de parentezco todavia norman las relaciones politicas. En este tipo de Estado Temprano 
se buseD Iegitimar el acceso a1 gobierno mediante 10 sobrenaturaI. implementando 
simbo)os y creencias que representaban al poder (Becker 1983; Matheny 1986). 

En la formulacion del siguiente amUisis se aplica eJ modo de· interaccion de 
Unidades Territoriales Autonomas (Peer Polity) desarroJlado por Renfrew (1986:1) como 
el rango de intercambio que tiene lugar (imitacion, emulacion, competencia, guerra, 
intercambio de bienes materiales e informacion) entre unidades sociopoJiticas autonomas, 
ubicadas junto 0 cercanas unas de otras dentro de una sola region geognifica, los 
cuales, al menos inicia:Jmentl,:l, no formaron parte de una jurisdiccion imica y unificada. 
Por 10 tanto, el concepto no sugiere grados de complejidad, sino que designa unidades 
sociopoliticas autonomas (Tikal, Uaxactun, Rio Azul, etc), representando estas el orden 
mayor de la region. Las unidades subordinadas, que a su vez pudieron ser unidades 
territoriales independientes en epocas anteriores, son subdivisiones administrativas 0 
territoriales.· . ' 

Para Renfrew (1986: 1). este marco de amiIisis evita ejercer presion sO,bre las 
relaeiones de dominio y subordinacion entre sociedades, analisis frecuentemente empleado 
en posiciones de eanicter difusionista, a traves del tratamiento de estados primarios .y 
secundarios, hasta investigaciones mas recientes en Uirminos de nueleo y periferia. Por 
otra parte, las unidades sociopoJiticas no se tratan de manera aislada. 

AI apiicar este concepto, el acercamiento a ciertos problemas 'es intermedio entre 
posieiones endogenas y exogenas.' Los cam bios observados no se consideran exogenos al . 
sistema como un todo, como 10 seria bajo un marco difusionista (estados secundaTios); 
por otra parte, dichos cambios tampoco se enfocan soIamente desde el interior del 
sistema, como 10 serian bajo un punto de vista endogeno (estados pristinos), Mas bien, 
el cambio parece emerger del conjunto de unidades territoriales en interaccion, por 10 

,cual se opera en el nivel regional· (Renfrew 1986:6). Esta interaccion de· escahi' 
intermedia entre comunidades locales pero independientes sera donde mayor informacion 
se encuentre en relacion al desarrollo sociopolitico, siendo dicha interaccion de mayor 
signific;:acion que las ligas externas con otras areas. 

Este acercamiento trae consigo que: 1) dentro de una region se denomina como 
unidad territorial (polity) a la unidad social de orden mayor; al ser reconocida una de 
estas, otras unidades vecinas, de escala y organizacion comparables, serlin aisladas enla 
misma regiOn. 2)' al reconocer un cambio significativo de organizacion, especialmente un 
incremento en la complejidad, sera posible observarle' hacia el mismo tiempo en las otras 
unidades territoriaJes de la region. 3) los fasgos observados no pueden ser atribuidos a 
un solo lugarde innovaci6n, sino que su desarrollo se observanien diferentes unidades 
de 1a region. 4) a1 serel proceso de transformacion resultado de la interaccion entre 
las unidades territoriales autonomas (Peer Polities), puede set examinado bajo categorias 
de competencia (incluycndo guerra), innovacion e incremento en el intercambio tanto de 
bienes materiales como de elementos simb61icos (Renfrew 1986:7-8).. 

En eI analisis de unidades . territoriales autonomas, la actividad guerrera es 
importante para intensificar Ia produccion, al utilizar recursos adicionales y fomentar el 
surgimiento de instituciones jerarquicas dentro de Jas varias unidades (polities). Debido 
a que gran parte de las manifestaciones de .guerra no generan restos materiales (poder 
politico, mecanica del conflicto), es complejo interpretar la evidencia, por 10 cual existe 
,poco enfasis en la importanCia de la guerra, dando Jugar a interpretaciones de 
desarrollos locales pacificos que contrastan con 10 observado en otras regiones que Jigan 
muchos camhios a la violencia armada, por 10 que se tiende a situar a todo gobernante 
como miembro de la elite, la guerra se considera un periodo turbulento y ]a aniquilacion 

297 




de una poblacion se interpreta como la introduccion de una nueva cultura arqueologica 
(Vencl 1984:117,130). 

En tarna a la guerra en el area Maya han sido consideradas dos posturas distintas 
(Freidel 1986:94): por una parte, Webster (1977) considera el desarrollo de las 
instituciones militares como el resultado temprano y gradual de presiones demograficas 
sobre los recursos vitales, particularmente la tierra, siendo importante el mantener 
limites de territorio. Estas guerras endemicas darian lugar al surgimiento de lideres 
guerreros que for marian et ntic1eo de la elite Maya, por 10 que las relaciones de rango 
estarian basadas en el poder militar. Por atra parte, Cowgill (1979) considera que el 
surgimiento de actividades guerreras estan basadas en el interes de grandes poblaciones 
en apoyar la expansion politica. Como motivaciones a la guerra en el Clasico Tardio del 
Area Maya, Rands (1952:33) menciona esc1avos, victimasde sacrificio, rescate, elevar el 
status, obtener beneficios de guerra y bottn, resultado de pleitos, envidias 6 venganza, 
castigar 1a toma de tierras en barbecho. El saqueo era un motivo primario sola mente en 
aquellas regiones donde un grupo pobre y primitivo estaba en contacto con gentes de 
mayor riqueza, cuyos bienes ambicionaban (Metraux 1949). 

A su vez, Demarest (1978) postula la existencia de condiciones etica.s 6 reglas en 1a 
actividad guerrera entre Mayas que se consideraban de un mismo. grupo etnico, las cuales 
pudieron no aplicarse entre Mayas de distintos grupos. Es decir que las condiciones de 
guerra endemica no impedian eI comercio, la circulaci6n de fiestas y otras formas de 
interaccion pacifica entre las unidades territoriales aut6nomas; Al contener de esta 
manera elconflicto vioiento y haciendole una manera de reforzar el· principio de 
unidades aut6n01nas, 10"$ Mayas generaron una estabilidad interna en el nivel de 
complejidad de este sistema politico (Freidel 1986:95, 107). 

, 
MUNDO PERDIDO Y SUS IMPLICACIONES FUNERARIAS 

Mundo Perdido es un area ceremonial en Tikal que muestra una prolongada 
ocupaci6n, iniciada desde el Preclasico Medio prosiguiendo en forma ininterrumpida hasta 
el CIdsieo Terminal. Esta larga ocupacion permite analizar el canicter del asentamiento, ... 
diferendando los componentes que integran a un Complejo de Conmemoracion 
Astronomica, asi como diversos aspectos rituales y propiciatorios relacionados a ellos. 
Las manifestaciones rituales estan asociadas al. eje normativo. Este-Oeste com partido 
entre las estructuras 5C-54 y 5D-86. 

Vadas concentraciones de material ubicadas dentro de cavidades taUadas en la 
roca indican ocupaci6n desde la fase Eb Temprano (700-600 AC), aunque las primeras 
manifestaciones arquitectonicas en Mundo Perdido pueden asignarse a la fase Eb Tardio 
(600-500 AC), consistiendo en restos de una estructura piramidal de planta radial 
(5C-54-1) situada al oeste de una plaza y una plataforma longitudinal en el Jado este 
(5D-84/88-1); estas evidencias ya son indkativas de un prototipo de complejos (tipo 
Grupo E de Uaxacttin) que se definen como Complejos de Conmemoracion Astronomica, 
en donde pudo subyacer una base ritual calendarica . 

. Este concepto se formalizo durante la fase Tzec (500-250 AC) can una nueva 
version de la piramide de planta radial (5C-54-2) y de la Plataforma Este (5D-84/88-2), 
incrementadas en base y altura. Desde estos momentos, el eje Este-Oeste que normo al 
conjunto ya esta ritualmente seiialado mediante la deposici.6n de entierros sin ofrend a 
:1«rociada (PNT -002 y 003), los cuales fueron colocados bajo la plataforma superior de Ia 
pinimide; estos no pueden ser considerados entierros de elite, aunque su posicion sea 
ritualmente importante . 

. Nuevas reedificaciones de la piramide (5C-54-3) y de la Plataforma Este 
(SD-84/88-3) en tiempos Chuen (250-100 AC) indican el cumplimiento ciclico de un ritual 
preestablecido; la pinimide de planta radial es de mayor volumetria e incluye mascarones 
demarcados por escalinatas auxHiares; en ella se depositaron entierros directos con 
ofrenda, asociados al eje Este-Oeste (PNT -001 y 004). Fue a partir de entonces cuando 
se definio formalmente la posicion y orientaci6n del Sacbe de acceso hacia Mundo 
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Perdido, en direcd6n noreste, mediante el cual este complejo se asoci6 con Acropolis del 
Norte, desde los inidos de la evoluci6n de este ultimo complejo. 

Las caracteristicas espaciales de Mundo Perdido prosiguen incrementandose durante 
la fase Cauac (l00 AC - 250 DC) mediante la nivelacion de areas que formaron plazas y 
espacios mayores, dando Iugar a) crecimiento masivo de la pinimide (5C-54-4) y a Ia 
construccion de los 3 templas sabre la Plataforma Este (5D-84/88-4), en los cuaies 
sobresalen dos mascarones- jaguares relacionados al eje normativo en SD-86-4. Respecto 
a dicho eje se depositaron entierros sin ofrenda (PNT-020 y 032); nuevamente la posicion 
indica su importanda ritual, aunque sin ninguna connotacion elitista. 

En Mundo Perdido, durante el Preciasico, 5e refieren entierros asociadas al eje 
.normative del Complejo de Conmemoracion Astronomiea; estos pudieron conllevar mas 
bien una finalidad propiciatoria que Ia de ser una representacion funeraria elitista; 
aparentemente dichos individuos pudieron pertenecer a un nivel de rango debido a que 
presentaron deformacion craneana intencional, asi como incrustacion y mutilacion 
dentaria. 

Las diferencias en la deposici6n funeraria observadas en Mundo Perdido y Acropolis 
del Norte se manifiestan desde el Preclasico Superior. Mientras que en Mundo Perdido 
los enterramientos se asociaron at senalamiento ritual del eje normativo, en Acropolis 
del Norte, desde Ia fase Chuen, los entierros ya tienen connotacion elitista relacionados 
con tumbas abovedadas pertenecientes a individuos masculinos, femeninos e infantes 
(Entierros 122, 123 Y 126, asf como los Entierros 85, 166 y 167 de fase Cauae; Coe 1965; 
Culbert 1977). La ofrenda de orden suntuario consistio de vasjjas cenimicas, material 
marino y restos de pintura mural, denotandose de esta manera Ia preferencia por parte 
del antiguo linaje de enterrar a sus miembros en este lugar. Por ei momenta no es 
posible identificar al linaje especifko al cual pudieron pertenecer estos personajes. 

EL LINAJE GARRA DE JAGUAR 
Y EL COMPLEJO DE CONMEMORACION ASTRONOMICA 

La preferencia por Acropolis del Norte como sitio de deposicion funeraria parece 
cambiar entre 250 y 378 DC al no encontrarse en ella los enterramientos de personajes 
adscritos a los distintos linajes dinasticos de' Tikal; sera hacia 400 DC cuando se 
retomani esta antigua preferencia. La inclusion de turn bas de fase Manik 2 en Mundo 
Perdido' marcauna diferencia respecto a 1a tradici6n funeraria observada para el 
Prec1dsico. Las tumbas de Mundo Perdido cobran importancia por ser las unicas 
representaeiones funerarias elitistas para este momenta en Tikal, mostrando asi los 
conceptos ideoJ6gicos 'prevaleeientes para entonees, intimamente ligados a las 
manifestaciones conveneionales caracteristicas del linaje Garra de Jaguar al cual se 
asocian. La preferencia por ubiear a su asiento funerario dinastico en el Complejo de 
Conmemoraci6n Astronomica puede ser un indicativo de las actividades propias de este 
linaje. 

EI Complejo de Conmemoraci6n Astronomica de Mundo Perdido viene a ser por 
ahora el tinieo ejemplo de ellos al cual se asocian tumbas de importancia sociopolitica, 
pues era mas bien su ausencia uno de sus rasgos caracteristicos. En el Grupo E de 
Uaxactiin, el otro caso investigado, se normo el eje conmemorativo mediante escondites 
que en oeasiones incluyerpn restos humanos (Ricketson y Ricketson 1937:150:-2), aunque 
sin lIegar a indicar una funcion colateral de indole funeraria relacionada con iinajes 
principales, no obstante eI haberse erigido estelas en ese lugar durante el Chisico 
Temprano. 

La fase Manik 1 se adscribe al margen temporal de 250 a 300 DC, corto periodo 
transicional que amalgama las tradiciones Preclasicas con las Clasicas Tempranas. Para 
entonces el asentamiento en Mundo Perdido refleja un incremento notable at efectuarse 
remodelaciones en todas las estructuras existentes y construirse unidades nuevas; 
tambien se suceden trabajos masivos de nivelacion cambiando as! la conformad6n del 
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conjunto y propiciando et encuadramiento paulatino de Mundo Perdido (Fig.134). El 
Sac be de acceso conserva la misma dimension y orientacion de tiempos del Preclasico. 

Como ejemplo de los nuevos edificios, surgieron en et extremo noreste del 
complejo, muy proximo al Sacbe, 5D-77 -1 y 5D-82-1, cuyo basamento semicircular 
sostuvo un edifido con una camara longitudinal en donde la cornisa exterior muestra un 
friso con' figuras en estuco. EI Iado sur de Mundo Perdido sufrio una considerable 
elevacion que dio lugar a la Plaza Sur, sector junto al cual se construyeron los edificios 
6C-25-:- 1 y 6D-l1-1. EI auge constructivo que posteriormente se observo para la fase 
Manik 2 (300-378 DC) con11evo un proceso continuo de remodelacion sujeto a cada uno 
de los edificios mencionados. ' 

Todo 10 anterior se lIev6 a cabo relacionado con la construccion de la Gran 
Pinimide, quinta version de una sede de edificios piramidales superpuestos de planta 
radial que definieron el lado oeste del Complejo de Conmemoraci6n Astronomica de Tikal 
(Figs.131 y 138). En su primera etapa, la estructura 5C..54-5 sa compone de ocho 
'cuerpos, con un nivel adicional bajo los tableros, integrados. por banquetas, marcos y un 
panel' remetido. Los lados Este y Oeste son simetricos, con escalinatas centrales que 
alcanzan la cima, mientras que las de los lados Norte y Sur solamente conducen a la 
base del Cuerpo 8. Otros rasgos sobresalientesdel edificio, ademas de los tabteros y 
escalinatas, vienen a ser nichos y mascarones., ' 

Estos ultimos fueron impJementados desde las versiones correspondientes a las fases 
Chuen y Cauae. Unicamente en los lados Este y Oeste hay otros mascarones de menor 
proporcion en los cuerpos su·periores. La avanzada erosion impide aseverar si son 
representaciones antropomorfas' 6 zoomorfas, reminiscentes a las encontradas en otras 
estructuras PrecIasicas del Area Maya CentJ;at. 

Entre las remodelaciones efectuadas durante la fase Manik 2 (Figs.133 y 134). se 
incluy6 Ia construcci6n del Ctierpo 9 (5C-54-5B), depositandose dos escondites referidos 
al eje normativo (PNT-OOl y 002). Con la'adici6n del Cuerpo 10 (SC-54-5C) en laparte 
final de esta fase, Ia piramide alcanz6 una altura proxima a los 31 m, siendo para 
entonces 1a estructura mas aUa de Tikal (Figs. 134, 142 y 143). Respecto a fases 
posteriores solamente se .observaron algun.os ajustes estructurales. Coe y Haviland 
(1982:37) .eonsideran que puede ser el unieo edifici.o sobreviviente de un fuerte desarr.ollo 
ritual; eclipsado finalmente por Acr6p.olis del Norte. . 

De manera semejantea 5C-54, tambien respecto a la Plataforma Este (5D-84/88-SI, . 
'se aprecian cambios graduates. Los 4 cuerpos escalonados que la integraron durante la 
fase Cauac fueron recubiertos parcial mente en los extremos Norte y Sur durante la fase 
Manik I, reutiIizandose solamente pequefios sectores intermedios (Fig.132). Durante la 
fase Manik 2, e1 basamento conserva su planta rectangular, incrementand.ose su largo a 
99 m NS y el ancho varia entre 24 y 16.50 m EO,estando interrumpido el- frente .oeste 
por la escalinata central en el sector de SD-86-5 (Fig.133). Nuevamente, la Plataforma 
Este sostuvo los tres templosque caracterizan a este tipo de complejos desde la fase 
Cauac, cuyo acceso principal se define desde la plataforma superior del basamento 
comun; los templos extremos son gemelos, mientras que et central, que comparte el eje 
normativo, muestra. mayor elaboracion. Para este momento la configuracion de Ia 
Plataforma Este se asemeja a la equivalente enel Grupo E de Uaxactun. 

.La construcci6n de 5D-86-5 cubri6 un rasgo cultural intermedio manifiest.oen el 
Entierro PNT-021, euya ofrend a incluy6 materiales de afmadon Protochtsica (Fig.I36). 
Fue ubicado respecto al eje normativo dentro de un rednto de secci6n pentagonal, cuya 
boveda se elab.or6 con lajas alineadas verticales e inclinadas, sin amarre 0 piedra clave, 
viniendo a ser 1a primera manifestaci6n de tumba con parafernalia de status en Mundo 
Perdido. En la ofrend a se encontraron materiales de estilos asociados al componente 
ceramico Cimi. Esta tumba fue parcialmente removida durante la fase Manik 2 y 
solamente se encontraron restos oseos muy fragmentados e incompletos, junto a una 
vasija tetrap.ode del Grupo Agulla, una cuenta de jade y una concha. En un escondite 
de ubicaci6n pr.oblematica (PNT-010) en un nivel posterior del edificio 5D-86, se 
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10caHzaron tres. platos 'tetnipodes con. spportes mamiformes de tipo ixcanrio Naranja 
Policromo, con representaciones geometricas y complejas que conllevan implicaciones de 
car<3cter astronomico, posibilitandose la alternativa de que dichos materiales hayan 
correspondido originalmente al Entierro PNT-021. 

Puesto que la fecha terminal de la fase Manik 1 puede aproximarse a la mue.rte del 
Senor de la Estela 29, primer gobernante conocido del linaje Garra de Jaguar, quien 
desempefiaria sus funcionesentre .Ios Katunes 12 y 14 del Baktun 8 aproximadamente 
(278-317 DC), serjaconducente considerar que el Entierro PNT -021 pudiera pertenecer a . 
unmiembro del linaje Garra de Jaguar 0 alpropio Seiiorde la EsteJa 29; sin embargo, 
tanto eJestado fragmentario de los restos oscos como la evidEmte remocion de la 
ofl'enda, no permiten'apoyar mas fehacientemente esta hipotesis. . . 

Un elemento particular que se construye en el eje normativo del complejo, frente a 
SD-86-5, es una plataforma radial, de 0.30 m de altura y 3 m por lado (Figs.3 y 4), que 
muestra en la superficie una serie de agujeros que posiblemente hayansido de horcones 
.BK!o estandartes. Esta plataforma se asocia at entierro multiple simultaneo PNT -:-022, 
de epoca Manik J, al cual recubrio parcial mente (Fig.136). EI entierro consiste de 16 0 
17: individuos aparentemente sacrificados, donde se incluyen adultos mascuIiIloS y 
femeninos·e infantes(Salas y Pijoan 1982), acompanados con ofrendas de tipo utilitario, 
10 cual indica que no se -trata de un grupo familiar e1itistasino mas bien de cautivos' 
offendados durante un even to asociado a la ereccion, de monumentos. La importancia de 
lossacrificios colectivos tambien esta ejemplificada. en Cue110, donde.26 individuos 
'fueron sacdficados y desmembrados al ser dedicados a un edificio hacia 400 AC eSchete 

1986), asi como .el sacrificio multiple referido en Miramar; Chiapas, donde se ha 

considerado quesu motivacion pudo ser de indole votiva,. propiciatbria 0 de rituales 

astronOmico.,..calendaricos (Agrinier 1978). Tambien se les' conoce en Chalchuapa; 

Kaminaljuyu (B.,..III-3) y Los Mangales (Salama).(Fowter .1984). . 


La construccion de una plataforma en el eje normativo fuego de dlcho sacrificio, 
. incita a pensar que su (uncion fue la de. sostener a. una e.stela; paraesta fase,. Manik l~ 
elunico m(;)Oumento .conocido en Tikal eS 1a Estela 29 (8.12.14.8.15 .13 Men 3 Zip, 292 
DC);. que fue· encontrada, en un area proxima .al Templo III, no lejos del Sacbe que 
conduce a Mundo Perdi4o, todo 10 cual es indicativo de que pudo estar erigida 
originalmente en este complejo. Dicha plataforma se recu.br:io en la parteavanzada d.e· 
Manik 2; La Estela 29representa un personaje en posicion sedente, interpretado asf por 
Clancy (1979:5), por la linea que apareceen el sector inferior derecho, la cual no puede 
rererirse como parte de' un marco, elemento que se' desarrolla .en '. monumentos. 
posteriores, dandoinicio .con. las Estelas 8 y 13.' . . . - .... . 

Refrendando la importancia del eje, normativo para Ia fase Manik I, tam bien en 

SD..,86-:-S, fueron localizados dos escondites dedicatotios (PNT.,..007 y 009); las piezas 

cellamicasqtle sirvierondetapadera tienen: en la base decoracion cpn glifos pintados 0 

delineados en negro, decaracter caligrafico, en forma similar al reportadQ en el 

Escondite 144de Acropolis del Norte (Coggins 1975). . . - . . 


Durante la parte inicial de Ia fase Manik 2se construyo 5D-86-6 (Fig.l33). En el 
muro posterior de 'Ia camara frontal, sobre un sector inferior . inclinado. de 
aproximadamente 0.90 m de altura, se muestraun friso en donde se representa mediante 
teeniea de incision a 5caudvos desnudos parcial mente ·mutiIados; estos aparecen 
alineados, en posicion de genuflexion, dos viendo al sur. y tres al norte y tienen 'las 
manos haciaadelante amarradas con una cuerda trenzada.· Formando parte de una banda 
anudada en el pecho, portan algun tipo de representacion sobre laespalda, que en los 
casos identificables son zoomorfos y antropomorfos (Fig.l37). Enel sitio Rio Azul 
(Adams 1986) fueron reportadas figuras similares'modeladas sobre altares 0 columnas, 
contemporaneas a las delftiso de Mundo Perdido . 

. . ' Conjuntamente con la construccion arriba mencionada, bajo la escalinata de 
5D~86-6 se habilito un recinto abovedado de textura tosca, con bOveda irregular (1.10 m 
de ancho, 2.75 m de largo y ).97 m de altura), el cua!, pudo ser una tumba 
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aparentemente no utilizada 0 que fuera vaciada al construirse en la parte terminal de la 
fase M~mik 2 (Fig.136), la ultima de las remodelaciones verificadas respecto al eje 
normativo (5D-86-7). 

Resuita difjcil determinar a que personaje pudo dedkarse tanto este rednto como 
el friso de los prisioneros. Tratandose de un edificio de la fase Manik 2 temprano 
(300-350 DC), puede desecharse la posibilidad de Que dicho edificio pudiese haber 
correspondido a Garra de Jaguar 1. La unica opcion para ese lapso temporal puede ser 
el personaje representado en la Placa de Leyden, quien detento el poder hacia 8.14.3.l.I2 
(320 DC), el cual ha sido denominado "Balam-Ahau-Chaan" (Jaguar-Ahau-CieJo) (ScheJe y 
Miller 1986) 0 "Pajaro-Cero-Lunar" (cfr". Estela 31, 06; Mathews 19.86). Este personaje 
pudiera ser un segundo gobernante afiliado al Iinaje Garra de Jaguar (Garra de Jaguar 
II). 

Tradicionalmente se ha considerado que la Placa de Leyden proviene de Tikal, 
llegandose a asociar incluso con el Entierro 22 de Acropolis del Norte (Coggins 1975);. 
todo ello viene a resultar .altamente tentativo debido a que esta fue localizada en un 
contexto arqueologico discutible (Morley y Morley 1.938), razon por la cual las 
asociaciones que se han formulado respecto a ella deben tomarse con la debida cautela. 

Durante la parte tardia de la fase Manik 2 (350-378 DC) se suceden· diversos 
cambios respecto a la Plataforma Este del Complejo de Conmemoracion Astronomica 
(Fig.138), donde los templos supedores se remodelaron a consecuencia de la deposici6n 
de vados entierros de marcada connotacion elirista, cuyas caracteristicas ofrend arias 
reflejan un rango social sup.erior. La estructura 5D-86-7 cubrio al Entierro PNT -019 y a 
un escondHe depositado sobre este (PNT -008). En 5D-84-6 se incluyeron los Entierros 
PNT -24, 25 y 26, mientras que en 5D-88-6 se ubicaron los Et'ltierros PNT -62 y 63 (Figs.9 
y 11). . 

Estas tumbas fueron colocadas en el eje Este-Oeste de su respectivo edificio, 
orientadas en esa direccion, exceptuando a dos que estuvieron Norte-Sur. Los recintos 
fueron cubiertos con techumbre plana utilizando grandes lajas; el interior ,se encontr6 
revestido de estuco con pig men to de color rojo intenso. Las tumbas no son intrusivas 
pues fueron construidas contemporaneamente a la remodelacion de los edificios. Los·' 
entierros corresponden a un adulto medio masculino (PNT-OJ9), un adulto medio femeni'no 
(PNT -024), dos adultos jovenes mascuIinos (PNT -025, 062), un adolescente femenino 
(PNT-063) y un infante (PNT-026) (Salas y Pijoan 1982). 

En' las ofrendas se contempla una marcada especializacion en cuanto a la 
eJaboracion de los ejemplares ceramicos. Entre las distintas tumbas es notable la 
relacion estiIistica Q'ue privo ,respecto a las fuentes de pestana basal y tapadera concava, 
dortde sobresalen la.s vasijas efigie en forma de guacamayas y monos, que son parte de 
una tradici6n mas temprana (Hammond 1982). Para la rase Manik 2 aun no se 
consideran los cilindros tripodes. 

Las vasijas exhibieron disenos iconograficos complejos, en los cuales se integran 
motivos antropomorfos, zoomorfos, abstractos, geometdcos y glificos, sobresaliendo las 
formas serpentinas. Los cuerpos de los animales, cuyas cabezas son las asas de las 
tapaderas concavas, siempre se desarrollan pintados en la superficie.Gran parte de los 
motivos zoomorfos que se incluyeron en las vasijas fueron relacionados con aves: 
guacamayas, garzas, pavos, ademas de tortugas, monos, jagtJares, lagartos e insectos, 10 
cual quiza pueda deberse al resuitado de un gusto particular por parte del. linaje 
representado en estos entierros . 

. Caso sobresaliente en el Entierro PNT-019 es una vasija tetnipode de material 
perecedero de la cual unicarnente quedaron los soportes elaborados en estuco 
representando cabezas humanas pintadas mediante la combinacion de los colores negro, 
rojo, verde y blanco, posiblemente en asociacion a los puntos cardinates; el asa 
antropomorfa indica que dicha vasija tuvo tapadera, sin conocerse la forma precisa de 
ella. La inclusion de materiales estucados apoya que se trata del ultimo entierro de la 
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serie Manik 2 de MundI!> Perdido, aproximandole temporalmente al Entierro 22 de 
Acropolis del Norte, con el cual da inicio la fase Manik 3-A. 

La Estela 39 (Fig.139) refiere el completamiento del KatOn 17 del CicIo 8, al cual 
tambien corresponderia su fecha dedicatoria (Ayala 1987). Sin embargo, debido a la 
erosion de su gIlfo A7, queda una posibilidad que tam bien se haga referencia al 
compietamiento del Katiin 19. Tanto la secuencia arquitectonica del edificio 5D-86, en 
donde se Ie encontro, su estilo y las caracteristicas de los materiales ofrend ados en 1$5 
diversas tum bas y escondites, conducen a considerar la opcion del Katun 17 como una 
posibilidad mas confiable. 

Coggins (1987: 1-4) se incIina por su fechamiento tardio al considerar que todas las 
fechas dedicatorias anteriores a 8.19 conmemoran eventos especificos yno la culminaci6n 
de un cicio calendarico, es decir que hubo un cambio estructural de .eventos hist6ricos 
hacia otros mas neutrales y predecibles de la eompietaei6n de cielos, por 10 que el 
termino del Baktun 7 hacia 40 DC no fue registrado en ningun sitio. En relacion a la 
falta de monumentos que conmemoran la completaci6n del Baktun 8 (salvo en el sitio EI 
Zapote-Los Altos), e)]a elabora que pudo deberse a un terror milenario al final de un 
cicIo de tiempo. Otro ejemplar que refiere dicha fecha es una de dos pIacas de jadeita. 
posiblemente depredadas en Rio Azul, con figuras de gobernante e inscripCi6n; la 
segunda placa, un poco posterior, refiere 9.0.16.5.0 5 Ahau 13 Mac (Dutting 1987:198). 

Ademas, Coggins (1987:13) tambien piensa que la ultima remodelacion efectuada a la 
Gran Pinimide de Mundo Perdido (5C-54-5C), es decir la construccion del Cuerpo 10, 
pudo suceder como conmemoracion del final del Baktun 8, celebrando asi Ja fecha 
9.0.0.0.0 en vez de erigir una estela. El analisis constructivo efectuado en relacion a la 
habilitaci6n del cuerpo final de 5C-54 nos ha indicado una construccion un poco anterior 
(hacia 370 DC), aunque la erosion del cuerpo superior y los restos de actividades 
posteriores, aun del Clasico TardiO, dificultan la adecuada comprensi6n de esta adicion. 

En base a las antedores consideraciones, la autora (1987:4) ha expresado tres 
postulados al respecto de la relaci6n entre Teotihuacan y el Area Maya, en especial con 
Tikal: 
a) la celebracion de la compJetaci6n del katun fue una practica Maya inaugurada bajo 
la influencia de extranjeros de afjIiaci6n teotihuacana hacia el final del Baktun 8. 
b) Teotihuacan pudo ser la Tula original, por 10 que sus ciudadanos en el extranjero 
eran por definicion. Toltecas, asi como sus descendientes Mayas. 
c) desde ese momento, Tikal pas6a ser et (ugar de la conmemoracion de los Katunes, 
pues Tik'al signifiea lien el lugar del con teo de veinte". 

La Estela 39 se localizo redepositada en la camara 3 del templo SD-86-7, 
circunstancia que permiti6 ampiiar Ia perspectiva interpretativa de Mundo Perdido, asi 
como Ia posibilidad de situar dentro de un contexto dimlstico a los entierros 
anteriormente mencionados. Se asume que eI gobernante representado en la EsteIa 39 
sea Garra de Jaguar III, el tambien Hamado Hueso Garra de Jaguar I (Ayala 1987). Este 
personaje goberno aproximadamente desde 360 a 378 DC, sucediendose a su muerte un 
cambio dramatico en la conduccion politica, calendarica y ritual de Tikal. 

EI individuo del Entierro PNT-019 pudo corresponder a dicho gobernante: Ia tumba 
es In de mayores proporciones de la serie funeraria meneionada, asimismo esta ubieada 
en el eje normativo deJ complejo. Uno de los rasgos que apoyan Ja identificaci6n de 
este personaje' es la inclusion en las tobilleras del gobernante mostrado en la Estela 39 
de un signo Kin en la pierna derecha (Sol Diurno) y un Akbal en la izquierda (Sol 
Nocturno), elementos que suelen aparecer en otras representaciones, como en el caso de 
la Placa de Leyden. Parte del ajuar funerario del individuo del Entierro PNT-019 
incluyo una mascara de jade, recuperada en multiples fragmentos, en la cual aparecen 
dichos glifos. 

Houston (1989) realiza una critica sobre la atribucion de tumbas especificas a 
determinados individuos; en general se tiende a considerar que tumbas muy ricas deben 
contener entierros reales. De esta manera, el descubrimiento de tum bas adicionales haee 
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necesaria la expansion 0 modificacion de la genealogia dinastica, a manera .de acomodar 
parientes en la secuencia de gobernantes. Ello se torna complejo por la evidencia de 
elites no· reales. Tambien sucede que sin contarse con evidencias suficientes se adscribe 
una tumba rica a un personaje documentado glificamente. Sin embargo, la evidencia 
iconognifica, glifica y la reJaci6n de programas constructivos permite formular la 
identificaci6n de gobernantes y otros miembros de iinajes dinasticos mediante el analisis 
de abundantes y diversos elementos materiales .. 

Los personajes de las 5 tum bas adicionales encontradas en la Plataforma Este, tan 
relacionadas estilistica y temporaimente entre 51, pertenecerian por 10 tanto a miembros 
prominentes del linaje dimistico Garra de Jaguar; estos pudieron haber fallecido durante 
el periodo de gobierno de Garra de Jaguar III 0 ser victimas de un sacrificio que 
incluy6 a sus famjliares mas cercanos despues de la muerte de este gobernante. Otras 
alternativas interpretativas respecto a la muerte y deposici6n de estos sujetos deben 
esperar mayor anal isis osteol6gico. 

Previo a los hallazgos de estas tumbas y de la Estela 39, donde se refiere por 
primera vez en texto glifico el emblema de TikaI (A8), no se tenian amplias referencias 
relacionadas con el linaje Garra de Jaguar, pues de eUos solamente se conocia con 
seguridad al personaje de la Estela 29 y en una forma muy comprometida al representado 
en la Placa de Leyden. Sin embargo ahora es posible ubicarlos en una forma mas 
documentada mediante las caracteristicas ofrend arias de las tumbas conocidas, asi como 
por su asociaci6n espacial con un conjunto altamente arraigado en las esferas 
ceremoniales y rituales de Tikal, como es el Complejo de Conmemoraci6n Astron6mica. 

. Ademas de las fUQciones meramente astron6mico-calendaricas inferidas por su 
asociaci6n a este complejo, dicho linaje dimlstico tambien debi6 participar en actividades 
de indole miljtar, segun se desprende de las representaciones de cautivos indicadas en 
sus monumentos, las cuales por ahora se restringen a tres ejemplos: los ya mencionados 

. en el friso de 5D-86-5, el cautivo mostrado en la Placa de Leyden que tiene un ahau 
decorado y un asta de venado sobre su cabeza, marcandole como un senor (Schele y 
MjIler 1986:109,121) y el mostrado en la Estela 39, el cual tambien parece ser un sefior, 
inferido porsu atuendo ademas del glifo "Buitre con Hel" que Ueva sobre su tocado. El·· 
emblema Tikal de la cara frontal de esta estela ha sido considerada por Coggins 
(l987:nota 14) como una forma temprana del prefijo del "grupo acuatico". 

La captura de estos personajes de rango indica una confrontadon de linajes que 
pudo darse en un nivelexterno y en uno local. No se tienen cIaras referencias en los 
sitios aledanos a Tikal que apoyen confiablemente la opci6n del nivel externo, excepto el 
reciente hallazgo de. los cautivos de Rio Azul, que podrian indicar una manifestacion 
expansiva del linaje Garra de Jaguar. La mayoria de los cautivos no tienen nombre y de 
tenerlo, no tienen glifo emblema, por 10 que deben representar nobles menores. Los 
individuos con status de Cahal, gobernaron sitios pequenos sin glifos emblemas (Culbert 
1988: 136). 

En el area ceremonial de Tikal no se conocen otros entierros Clasicos Tempranos 
dellinaje Garra de Jaguar posteriores a los encontrados en Mundo Perdido. Luego de 
los acontecimientos desprendidos a la muerte de Garra de Jaguar III en 8.17.1.4.12 (378 
DC), el reasiento de este linaje pudo darse en Uolantun, debido a que en la Estela 1 
(8.18.13.5.11) se representa un personaje que exhibe iconografia asociada al linaje 
dinastico Garra de Jaguar (cfr. Jones y Satterthwaite 1982; Ayala 1987). 

AI considerar que la organizaci6n jerarquica en Tikal estuvo centrada en tres· 
linajes primarios, como fuera asumido por Proskouriakoff en relaci6n a los complejos de 
Patron Triadico, las representaciones de dichos cautivos indicarian una confrontacion de 
indole local, en la cual estarjan involucrados esos tres linajes para obtener el control 
politico del sitio. Por el momento, de ellos pueden identificarse al linaje Garra de 
Jaguar y a. un segundo asociado al Titulo Ma'Cuch, cuyas manifestaciones alcanzaran su 
mayor auge en el ~iglo V DC; no se tienen suficientes referencias para especular sobre 
el tercer linaje. 
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Los monumentos mencionados para el Baktun 8 deben comprenderse como parte de 
un fenomeno mayor, ritual en cuanto a naturaleza, cuyo foco elimatico es religioso m,as 
que personal, funcion que pudo alterarse desde la ereccion de la EsteJa 31 con el 
segundo linaje dinastico referido para Tikal, 10 cual es indicio de un cambio social 
marcado (Clancy ] 979:5). 

Dichos monumentos tempranos fueron manipulados solamente en forma superficial, 
conservando la integddad natural 0 forma de Ia piedra, de manera que ha sido diCicil 
distinguir entre estelas y pedestales (Satterthwaite 1958:117; Clancy 1979:4), siendo las 
primeras de proporcion 1:2 (Estelas 29, 4 y 18), mientras las segundas tendrjan 
proporci6n de 1:1 (Estela 36, Pedestal I). . 

Pocos motivos se repiten en el Baktun 8, salvo la cabeza con orejas de jaguar y 
anteojeras (cabeza JC), que aparece en las Estelas 29, 36 y 4. Clancy sugiere que puede 
representar a un dios viejo afiliado a la tradicion zapoteca (1979:6). 

Es hasta la parte termimil del ClIisico Temprano 0 Case Manik 3-B, cuando Jas 
estelas cambian hacia la representacion de un personaje co:mo tematica primaria, con 
estructura similar y. redundancia en el estilo de talIa, en los textos y en la imagen 
(Clancy 1979:20). 

EL LINAJE DE TITULO MA'CUCH EN TIKAL 
EI Grupo 6C-XVI se localiza a unos 350 m al sur del complejo Mundo Perdido, en 

el sector suroeste ·del epicentro de Tikal, situado sobre una elevacion asociada at nivel 
250 m SNM, inmediatamente al sur del Grupo 6C-XV (Carr y Hazard 1961). Consiste de 
algunas plataformas de habitacion del Ch.isieo Tardio (Estrueturas 6C-51i53). Bajo esta. 
ocupaci6n se encuentra un amplio conjunto del Chisico Temprano cubierto gradual mente 
durante 21 estadios eonstructivos. . Consiste de multiples basamentos· piramidales, 
plataforrqas yedificios de varias camaras con porticos, patios y pasadizos, generalmente 
agrupados en 5 plazotetas, todo ello caracteristico de grupos habitacionales del Clasico 
Temprano en Mesoamerica, como los referidos en Teotihuacan, Monte Alban y Yagul. 
. La compleja secuencia constructiva del Grupo 6C-XVI se enmarca dentio de las dos 

fases mas· relevantes del Clasico Temprano, Manik 2 y 3; El primer desarrollo· 
corresponde a la parte avanzada de la Case Manik 2 (350-378 DC), segunse infiere en 
varios escondites (PNT-37,45,67,7l), entierros (PNT-160) y Depositos Problematicos 
(PNT -019 Y 031), euyo contenido es homogeneo y diagnostico para esa Case, estando 
exentos de materiaIes cenimicos relacionados a la Case Ma.nik 3-A, donde se incluyen 
rasgos de caracter foraneo. 

Los Depositos Problematicos son concentraciones de desechos primarios, sellados· 
por elementos constructivos contemporaneos que aseguran su aislamiento de momentos 
culturales posteriores, como pueden ser pisos de camaras 0 plazas. Funcionalmente, 
parecen ser tiraderos ceremoniales de parafernalia utilizada y luego rechazada, por 10 
que .son de tipo intencional, con fines propiciatorios 0 dedicatorios;suelen estar 
concentrados en hoquedades en·la roca natural, rasgo conocido en eJ. Area Maya desde el· 
Pr:eclasico Medio (Coe 1959:94-95; Lowe 1960:55; Ball 1977:4) 

Ademas de la Estela 39 que refiere el completamiento del Katun 17 del Baktun 8, 
existe otro monumento, el Marcador de Juego de relota, encontrado en eJ Grupo 6C-XVI, 
cuya fecha dedicatoria,.' 8.17.1.4.12 (378 DC), permite asociarlo a la serie de eventos 
dinasticos que se sucederl en este periodo hist6rico, aparentemente ligado a la muerte de 
Garra de Jaguar III y la inauguracion del gobernante Rana Humeante. En el Marcador, 
mediantela anotacion de 13 Cecha 11 Ahau 3 Uayeb se enCatiza que en 8.17.1.4.12 11 Eb . 
15 Mac, inauguro Rana Humeante, con Titulo Ma'Cuch, como· el gobernante Hel 4 de la 
sucesion de Tikal. 

Un punta de vista divergente en cuanto aesta crucial fecha debe ser mencionado. 
Coggins (1987: nota 11) prefiere considerar que.8.J7.1.4.12 es una fecha que conmemora 
el matrimonio de una noble senora de Tikal, denominada Rana Humeante (en vez de 
considerarle el hombre fundador de dinastia) con el gobernante d~ Tikal Nari~ Rizada 6 
Vax K'an, al cual considera un extranjero .de filiacion teotihuacana 0 "tol~e,:a", 
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profundi"zando entonces· que el Titulo Ma'Cuch se refiere mas bien a la gente que no 
llego a gobernar. Por rigor de investigacion hacemos mencion a esta postura ubicada en 

. un extrema opuesto a 10 postulado en el presente trabajo. 
Otros hallazgos realizados en el Grupo 6C-XVI refieren su asociacion can el linaje 

al cua! correspondi6 Rana Humeante y que viene a ser dimistico a partir de la 
inauguraci6n de este ultimo. Se han determinado algunas de las funciones colaterales 

[ 
r relacionadas con este linaje que se identific6 con el Titulo MatCuch. teniendo a\gunas de 

ellas relacion con el Juegb de Pelota; estos asumieron para si modos arquitectonicos y 
elementos iconognificos de icaracter fonineo. . 

En el Grupo 6C-XVI es notoria la implementacion del modo. arquitectOnico del 
. talud-tablero desde el primer estadio constructivo. Su aplicacion es un ejemplo del 
eclecticismo manlfiesto en el uso de este estilo en Tikal. como un rasgo cultural 

. ampliamente difundido a traves de Mesoamerica desde el Preclasico Terminal, que tuvo 
mayor a menor aceptacion en las diversas regiones, en las cuales se Ie modifica segun 

·los diversos estilos arquitect6nicos prevalecientes en cada lugar. En las Tierras Bajas. 
Mayas el modo talud-tablero tambien se ha reportado en Becan,Dzibilchaltun, Rio Azul 
y posiblemente YaxM. 

En Tikal, ciertos elementos asociados a este modo arquitectonico ya habian sido 
implementados en diversas versiones de Ia estructura 5C-54, pues desde Ia primera de 
elias, correspondiente al Preclasico Medio (5C-54-1), se utjljzaron alfardas delimitando a 
las escalinatas; estas se conocieron en los lad os oeste y norte, siendo el primer caso una 
version donde la parte superior de la alfarda se ensancha combimindose con el ultimo 
cuerpo, mientras que la alfarda del Iado norte es de canicter convencional. Versiones 
posteriores de la piramide exhibieron variantes de este elemento, aunque no en su 
expresion mas ortodoxa, - puesno se combinan directamente con escatinatas, sino mas 
bien con se'ctores que se asocian a esquinas remetidas y nichos (Figs.131 y 144). 

En Mundo Perdido, durante la fase Manik I (250-300 DC), la pinimide SC-:-S4-5 
exhibio grandes tableros que fueron· apHcados en sus frentes. Pot otra parte, el edificio 
5C-49-I, refiria tres cuerpos en talud, en donde el superior sostuvo un tablero vertical, 
sin marco y pintado en negro; la escalinata tuvo alfardas sin remates (Fig.I4l). 

Desde el inicio de la fase Manik 2, la estructura 5C-49-2, de tres cuerpos, exhibio 
tableros enmarcados claramente definidos. Se determino la modatidad de su aplicacion 
en el frente del edificio, proyectandose hacia los costados, en donde se unen a cuerpos· 
incIinados; solamente el cuerpo superior tuvo et tablero en los cuatro lados del edificio. 
Es posible que en Kaminaljuyu, en las primeras versiones de las plataformas de. la 
Acropolis, se haya aplicado esta variante arquitectonica de tableros cortados (efr. Cheek 
1977:51-53). Otros edificios de Mundo Perdido que tuvieron talud-tablero para entonees 
son 5C-51-3/4, 5C-52-l/2 y 6C-24-2/3 (Fig.134). 

En el Grupo 6C-XVI, durante la parte tardia de la faseManik 2, se construyeron 3 
plataformas con talud-tablero. Sub-4 10 tuvo solamente en un sector de los iaterales, 
combinado con molduras en faldan y su escalinata no tuvo alfarda; en eltablero 
remeti<;lo se encuentra una serie de figuras modeladas en estuco, mientras que al frente 
tuve mascarones representando a una deidad aun no identific;ada (Figs.8 y 113). 

Sub-I7 exhibe el talud-tablero en el frente y en parte de los laterales, siempre 
combinado con molduras en faldan y. 1a escalinata no tiene alfarda (Fig.48). El tercer 
ejempio, Sub-26,muestra al talud-tablero en los cuatro costados del edifico, siendo el 
unico caso conocido al momento en Tikal; la escalinata tiene alfardas con remates 
(Figs.49 y 50). 

Durante la fase- Manik 3-A tambien se habilitaron otros ejempios con este rasgo 
arquitectanico. En Mundo Perdidose remodelo el basamento de la Plataforma Este del 
Complejo de Conmemoraci6n Astronomica mediante el agregado de un talud-tablero de 
grandes dimensiones, asi como otros edificios del conjunto mostraron cambios similares. 
J?n el Grupo 6C-XVI se construye otra plataforma, Sub-57, en cuyo sector remetido se 
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localizaron tres figuras en bajo relieve y pintura Que representan personajes sedentes en 
perfil (Figs. 53 y 120). 

Otro ejemplo con talud-tablero tambien adjudicado a la fase Manik 3-A es el altar 
Sub-48 situado en el centro de la Plazoleta Norte, sobre e1 cual se asume estuvo. 
colocado el Marcador de Juego de Pelota, exhibido como un monumento publico de 
relacion dinastica desde 378 DC (Figs.l15 a 118). El patron estructural de esta plaza 
prosigui6 conservandose por aproximadamente 45 alios (425 DC), cuando se Ie recubrio en 
su totalidad, depositando al monumento como parte de Ia ofrenda de un escondite ritual 
(PNT-049) dentro de una perforacion en la plataforma superior del altar; ademas del 
Marcador se ubicaron en el escondite una concha y una cabeza antropomorfa removida 
de alglin mura destruido para entonces. Simuitaneamente se depositaron en el lade este 
del altar dos escondites (PNT-043 y OS 1 ) y un entierro (PNT-IS3). 

E1 Marcador (PNTE-OOS), de I m de longitud, fue elaborado sobre caHza compacta. 
Es de silueta eompuesta, con ia parte superior de forma oval; la seccion media esta 
integrada por una parte subesferica y otra conica truncada, mientras Que la seccion 
inferior es de forma cilindrica. 

En la parte superior, .el lado A esta labrado con motivos de plumas (Fig. I IS). AI 
centro, en un medallon 6 espacio oval, hay una referencia glifica que inc!uye una 
expresi6n estilizada de Tlaloc mediante tres puntos sobre una barra horizontal con los 
extremos haeia abajo, el cual ha sido localizado a traves de Mesoamerica en sitios tales 
como Teotihuacan, Xochicalco y en tripodes de Escuintla (Bernal 1968; Saenz 1975; 
Hellmuth 1975; Berlo 1980). 

En el centro del lade B (Fig.II8) se representa en perfil a un buho 0 tecolote 
barbado cuyo ojo iZQuierdo muestra una forma trilobulada y un hachahumeante (1) en la 
frente, motivos iconograficos asociados al Dios Viejo. Sobre el perfil del buho se 
representa una mana iZQuierda sosteniendo un attatl. 

En la secci6n media, la parte subesferica tiene cuatro 6valos realzados. En el lade 
B serepresentan en relieve menos profundo, las caras de dos individuos con. tocados de 
corte fonineo, unidas mediante una de sus orejeras, usando como nariguera una 
representaci6n de mariposa (Fig.lIS).· Baja ellos se encuentra un trapecio en una·· 
version estilizada, Que vj~ne a ser la referencia mas temprana de ese simbolo en Tikal. 
El sector eonieo truncado esta decorado can disefios que tambien parecen ser plumas. 

La secci6n inferior incluye un panel integrado por 36 glifos repartidos en cuatro 
columnas de 9 glifos cad a una, presentes en ambos lados del Marcador, sumando asi un 
total de 72 bloques (Figs. 116 y 117). Una caracteristica particular de la inscripcion es 
la sintaxis Que muestra un lenguaje redundante, en el cual algunos glifos, aunQue 
diferentes en morfo!ogia, expresan un mismo significado. 

Rana Humeante, primer gobernante documentado del linaje "Ma'Cuch", aparece 
mencionado tres veces en el texto del Marcador (A8, 04, H4), acompaiiandose en dos 
ocasiones con este titulo (B8, F4); tambien hace uso del Titulo "Buho y AUatl en Mano" 
(C3, E9, F9), ostenta eI Titulo 18 Jog (08, H6) y se Ie menciona como Ahpop (F2, HI, 
G4). 

Por 10 menos en tres casos deja en claro su afiliacion hacia et Dios Viejo y por 
ende al ritual que Ie pudo haber acompafiado (B7, Dl, G3 y G5); se representa al Dios 
Viejo con "hacha humeante" (7) y prefijo de sangre quiza funcionando como un verbo 
calificativo (posiblemente sacrificio), en relacion al nominal Que Ie acompaiia, ya sea 
Rana Humeante (A8, H4) 0 ))os Coyote (H3). 

En la efigie eeramica encontrada en el Entierro 10 de Acropolis del Norte de Tikal, 
el Dios Viejo tiene connotaciones rituales relacionadas al sacrificio. Caracteristicas 
distintivas en esta deidad son eI uso de barba, un artificio de tres puntas que recubre 
sus ojos, algunas veces tiene orejas apuntadas y un' signo Kin junto a la cabeza. En la 
Estela Hau berg (Schele 1985: 136), donde se refiere un ritual de sacrificio de sangre, se 
ilustra a un personaje con barba y ojos cubiertos con un artificio de tres puntas, Que 
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emerge de una serpiente VISIon. . Este artificio tam bien es una caracteristica del gHfo 
que denomina a Jabali Kan (cfr. Estelas 3, 9, 7 Y 13; Jones y Satterthwaite 1982). 

El Marcador parece hacer referenda a un antecesor de Rana Humeante, denominado 
Dos Coyote (H3) asociado a la c\ausula correspondientea la fecha 8.16.5.1.9 12 Mulue 
12 Kankin (362 DC), cuando ya estaban establecidas las funciones del linaje "Ma'Cuch" y 
se implementan los signos dimisticos de este linaje, los cuales se ilustran en el aro del 
Marcador, repitiendoSe en el texto en las posidones F8, E9 Y F9, posiblementer 
relacionados con la muerte, el sacrificio y la guerra. 
. La evidencia arquitect6nica y estratigrafica del Grupo 6C-XVI, con la inclusi6n de 
los Dep6sitos Problematicos PNT-019 y 031. correspondientes a la faseManik 2 y por 
ende anteriores a la erecci6n del Marcador, asi eomo la semejanza estiHstica en la 
presentaci6rtde la Serie Inicial· del Marcador con las de la Estela 29 yJa Placa de 
Leyden, apoyan la posibilidad de que el registro cronol6gico indicado en este monumento 
se retrotraiga a ese periodo. 

. Luego de Rana Humeante, el Titulo Ma'Cuch es usado por Nariz Rizada en la Estela 
4, donde tambien menciona a Rana Humeante (cfr. Estela 18). La efigie del Dios Viejo 
encontrada en e] Entierro JO, asignado a Nariz Rizada (Coggins 1975), hace mds enfatica 
la cercana reladon de parentezco entre ambos gobernantes. Nariz Rizada tuvo un 
nombre asociado a Venus y llev6 el tocado guerrero, segun se Ie muestra en la Estela 4 
de Tikal, siendo dicho tocado una relaci6n iconografica de jaguar, cocodrilo y pajaro, 
por 10 que Coggins (l987:2) sugiere que su nombre debe leerse como Yax K'an (Azul
Verde Serpiente Venusina); este gobernante muri6 hacia 8.19.10.0.0, siendo sucedido por 
suhijo Cielo Tormentoso. . 

En la relaci6n his·torica de la Estela 31, Cielo Tormentoso meilciona el evento 
acontecido en 8.17.1.4.12 11 Eb, del cual son protagonistas Rana Humeante y Garra de 
Jaguar (Mathews 1986), asimismo tambien se refiere a su padre, Nariz Rizada, 
acompafiado del Titulo Ma'Cuch. En la secci6n frontal de la estela, Cielo Tormentoso se 
muestra can toda la ostentaci6n de su cargo, usando emblemas dinastic()s, .entre los 
cuales resulta muy· significativo un buho con barbas que exhibe junto a su mana 
izqui'erda, mismo que viene a ser el ilustrado en el aro del Marcador (Lado B). 

Jabali Kan, quien gobern6 entre 457 y 488 DC, se afilia a1 linaje "Ma'Cuch", bajo 
el tutelaje del Dios Viejo y del tipo de ritual aparentemente sacrificatorio que se Ie 
pudo asociar, por la inclusi6n en su gHfo nominal del artificio con tres puntas que Ie 
recubre el ojo, identificandose de esta manera con la deidad tutelar de su tinaje. 

El linaje "Ma'Cuch", ademas de su actividad relacionada con el calendario, pudo 
haber tenido a su caTgo funciones· ligadas at Juego de Pelota, la guerra y algun ritual· de 
sacrificio asociado con el culto al Dios Viejo. AI parecer, en el Grupo 6C-XVI hubo 
vadas areas relacionadas al Juego de Pelota en· las distintas phizuelas del conjunto, que 
no fueron utilizadas sincronicamente. 

En este grupo, el primer elemento relacionado can el Juego de Pelota es el "Mural 
de Ia Pelota", pintura que decora el frente del palacio Sub-21 (Fig.124), formando parte 
de una plazueJa al Este del conjunto, datada para la parte terminal de Ia fase Manik 2. 
Aunque mutilado en su parte superior, se muestra a un jugador en acci6n dirigiendose 
hacia una pelota de color negro en cuya parte central tiene un glifo que podria estar 
relacionado con muerte 6 inframundo (posiblemente Muan), sin incJuir un numeral 
asociado a este tipo de representacion de pelota tal como 10 refieren Schele y Miller 
(1986:255). Esta secci6n del mural pudo tener su parte simetrica asociada al sector 
opuesto de la escalinata, lamentablemente destruido por construcciones posteriores. 

Para la parte terminal de la fase Manik 2 se cOristruy6 el palacio Sub-39 en la 
Plazoleta Sur. En los taludes del basamento se exhibe el "Mural de los Jugadores", los 
cuales se muestran separados en dos secciones por la escalinata que tiene disefios y 
signos gJificos pintados en rojo y negro (Figs.I25 a 129). La secci6n Oeste del mural se 
encuentra en buenas condiciones, salvo los sectores superior e inferior, representando

, I 
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una secuencia de tres personajes en perfil que ven hacia el Este, en actitud que denota 
movimiento. 

El personaje mas cercano a Ia escalinata (Personaje ]) utiliza en su indumentaria 
una faldilla sujeta por el elemento trilobular caracteristico de los jugadores de pelota; 
en la pierna izquierda !leva una rodHlera con un signo glifico no determinado. En los 
elementos asociados a su cabeza y tocado presenta mayorcomplejidad iconognifica; un 
pectoral de forma indefinida en color rojo pende de un collar sujeto por una banda 
anudada tras la cabeza; como parte del componente de las orejeras se aprecia una 
representaci6n del Dios C. Una pordon del rostro se muestra cubierta, rasgo similar al 
observado en el cautivo de la· Estela 39, pudiendo corresponder a algun tipo de 
manifestacion relacionada con su actividad y linaje. 

EI personaje central· (Personaje 2) no usa faldilla ni rodillera, unicamente Ueva el 
elemento trilobuIar en la cintura. De su cuello pende un pectoral donde sobresale una 
serpiente bjfida en color rojo; lIeva un collar con representacion de oios de muerto, 
todoello sujeto a una b~nda anudada tras la cabeza. Excepto los labios pintados de 
rojo, no muestra recubriqliento especial en su rostro y en laorejera tiene elementos 
distintos a los del personaje anterior. Un aspecto particularmente sobresaIiente es el 
sangrador que porta con la mana izquierda. . 

EI personaje del extremo oeste es el mas destruido deellos (Personaje 3). 
Tampoco usa faldilla nj rodilIera, mostrando el elemento trilobular sobre la cintura, a 
donde lIega una capa sujeta al cuello. Posiblemente tambien us6 pectoral y collar; la 

·orejera difiere de las anteriores, emanando un elemento de su parte central. EI rostro 
muestra un recubrimiento semejante al del Personaje l. 

Los personajesdel sector Este son cinco y se encuentran destruidos de las rodillas 
hacia arriba. Son de menor dimensiones y los colores son mas fuertes que los de la 
seccion Oeste. EI personaje proximo a la escalinata (Personaje I), as! como los mas 
extremos (Personajes 4 y 5) exhiben mayor grado de destruccion, conservandose 
solamente algunas lineas que definen a sus piernas. Unicamente es posible apreciar 
algunos elementos de los personajes centrales (Personajes 2 y 3). 

EI Personaje 2 es el unico que muestra las piernas en color negro, sobresaliendo 
parte de sus sandalias, el sector inferior de la faldilJa y una rodillera en la pieroa 
izquierda con un gHfo Ahau. Del Personaje 3 puede identificarse la parte inferior de la 
banda frontal Que pende de la cintura y una rodillera que tam bien lIevo en la pierna 
izquierda, asi como aspectos de sus tobilleras. Hay un elemento adicional que se 
muestra en la parte posterior del personaje que pudo haber sido parte de su atuendo. 

Clancy (1979:15) indica que este aditamento a1 vestuario puede ser un medallon de 
cinturon, rasgo importante en las figuras de perfil que ademas portan sandalias, 
mencionando que se les ha identificado en Kaminaljuyu, Monte AIMn, Teotihuacan y 
Tajin. Estos personajes por io general llevan una bolsa al frente; Pasztory (1976: 12) les 
considera sacerdotes beneficiarios; en el caso del Personaje 3 del sector Este del Mural 
de los Jugadores, la destruccion impide observar si portaba esta bolsa, aunque no es 
aparente en el area danada de forma intencional. Con la otra mana vierten una 
corriente de agua 0 de semillas; ademas tie~en una gran virgula frente a la boca, se les 
representa de perfil y de figura entera, con un pie delante del otro. 

En caso de haber lIevado la bolsa de incienso podrian representar una jeraquia que 
en Teotihuacan se ha·asociado at Tlaloc A; de haber sido personajes que representen a 
Tlaloc B y sus "guerreros", Ilevadan grandes cuchjJlos atravesando corazones, manchas 
de sangre y sartales de uoas de jaguar (Winning 1987:79). 

En ciertas ocasiones tam bien es usual Que las figuras sostengan en Ia mana un 
pane y f1echas; los ejemplos del uso ritual del pano en el Area Maya exceden 
numericamente a los de Teotihuacan. 

Otro rasgo com partido por las fjguras de este tipo es eJ tocado ornado de borlas, 
una forma glifica que nne las funciones politicas yreligiosas (C. Millon 1973:305), 
significando dicho tocado una especie de membresia en un grupo social determinado, 6 la 
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asociacion can una institucion social con atfibutos de Iiderazgo y autoridad, posiblemente 
de la c1ase administrativa ymilitar bajo la ejida de Tlaloc B 0 Tlaloc-Jaguar. Todo 10 
anterior resulta importante al indicar de que fueron estas las figuras destruidas, 
mientras lasfiguras del sector oeste quedaron en funcion por mas tiempo. 

Resulta de importancia el que los jugadores de Tajin y ChieMn Itzli portan la 
misma vestimenta dlscutida en general (Clancy 1979:18), por 10 que estas 
representaciones del CI:1sieo Temprano pudieron haber estado asociadas al juego de 

.; 
\ pelota. EI mismo caso sucede con el sector Este del "Mural de los Jugadores", donde 

estas fjguras resaltan por su diferencia en tamafio y vestimenta con las del sector Oeste 
(Fig.l27). 

Los escalones, cineo en total, muestran tres paneles verticales con pintura en rojo 
y negro donde se delinean elementos geometricos y glificos, posiblemente asociados a 
algtin ritual de sangre. En el panel central parecen haberse representado algunas 
deidades relacionadas a ello, aunque el estado de destruccion no permite aseverar 
mayores consideradones. Los glifos en escalinatas se asocian en ocasiones a cautivos, 
registrando su muerte, siendo el dia de la conjunci6n inferior de Venus .et mas apropiado 
para guerras y saerificios rituales (Schele y Miller 1986:250). La plataforma Sub-4, 
situada frente al edificio del "Mural de los Jugadores" mostr6 elementos iconograficos en 

'. las escalinatas similaresa los arriba descritos as! como restos de la figura de uni 
i jugador. 

Es posible que la ubicacion del Grupo 6C-XVI alsur del epieentro de Tikal, sea un 
indicativo del significado del Juego de Pelota con respecto a 13 muerte y el infratnundo, 
siendo entonees eomprensible la referenda de direcci6n sur en el texto del Marcador 
(D3), glifo at cual en forma alterna se Ie da una connotaci6n de muerte (Schele 1986, 
com.per.). 

La evidencia artistica indica que alguna parte del juego de pelota y tal vez hasta 
un tipo de juego distinto pudo realizarse respecto a los escalones, viniendo a ser una 
manifestacion Clasica Temprana de este evento en el Area Maya Central. Esta 
manifestacion se observa tanto en monumentos escuJpidos como en vasos policrornados. 
En relaci6n a los primeros hacen referencia al evento, entre otros, el Altar 8 de Tikal, 
los escalones tallados de Yaxehillin, Dos Pilas y Tamarindito y estelas como en Ceibal y 
La Amelia. " 

La clara asoeiaci6n del Grupo 6C-XVI con el Juego de Pelota permite considerar 
que se trata de un conjunto ocupado por un segmento del linaje "Ma'Cuch" 
especificamente dedicado a estas actividades, implieando albergue para su preparaci6n e 
inieiacion ritual, erttrenamiento en Jas particularidades del juego, asf como el desarrollo 
del evento. 

EL JUEGO DElPELOTA EN EL CLASICO TEMPRANO DE TIKAL 
En el Grupo 6C-XVI sobresale el involucramento en aetividades rituales, cuya 

asociaci6n eon elementos generalmente atribuibles al juego de pelota hacen considerar 
que se trata de un conjunto dedicado y' ocupado por los. grupos espeeializados del 
segmento poblaeional dedicado a estas actividades, evidentemente de caracter elitista. 

El hallazgo de murales desde el Estadio 2 representando un jugador y la pelota, de 
murales completos de jugadores en el Estadio 7 y de un marcador de juego en estadios 
a(/O posteriores, es un claro indicio de que en este eonjunto se realizaban las diversas 
actividades relacionadas, sea preparacion ritual, iniciaei6n, habitaci6n 6 propiamente el 
juego mismo. 

Esto explicaria parcial mente la ausencia de: evidencias habitacionales asf como la 
presencia de multiples elementos rituaies' relacionados a dicha actividad. La union de 
parentezco no 'podria aplicarse entonees, puesto Que el grupo especiaIizado estaria unido 
mas bien por la' habiIidad del jugador' y su destreza; su afinidad con un deterrninado 
segrnento poblacional de status concreto pod ria ser la unica evideneia de una uni6n por 
parentezco. 
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El marcado cambio en el canicter de los edificios de tipo palacio entre las etapas 

Manik 2 y 3 tiene incidtibcia en el aspecto funcional del sitio. Es probable entonces 

que la funci6n sugerida para et asentamiento temprano, que comprendecuatro pJazoietas 
 ./ 

y una posible Area de Juego en 1a Plazoleta Sur, como un grupode habitaci6n para 
grupos especializados, en este caso jugadores de pelota, sufre un cambio fundamental a1 
ser anuladas muchas de las antiguas plazoletas y crecer. considerablemente el area 
ocupada por los diversos' edificios. Se considera para entonces un cambio en et uso del 
asentamiento, si no tanto en fa mera funci6n, pues pudieron seguir residiendo en el los 
nucleos de jugadores de 'pelota, aunque el conjunto ya no se presta para el Jl.lego 
propiamente dicho. Para el caso de Teotihuacan, Angulo (19$7:312-314) rechaza la 
consideracion de que los conjuntos departamentales eran conjuntos, habitacionales 0 
palaciegos, dejando como unica posibilidad el que fueran construidos como centros 
burocraticos para administrar las actividades de ,canicter civil y religioso. Debieron 
funcionar como ministerios 0 alguno de esos tipos de escuela que perdurara hasta la 
estructura social Mexica, como fueron el Calmecac, Telpocheal1i~ Temamalcalli y otras 
instituciones donde se entrenaba a los j6venes escogidos en las diversas artes para 
controlar y dirigir las empresas de gobierno. . 

Angulo cree Que estan al servicio de los barrios 6 cuadrantes donde se. encuentran. 
Debieronencargarse de la polHica econ6mica y controlar la produccion agricola, 
distribuir las labores de construccion y transformacion, impulsar la incipiente industria 
artesanal y estimular el intercambio comercial.· 

Otro caso de. especializacion en Teotihuacan fue el observado en Tlajinga 33 por 
Widmer (J 987:317); para ese momento, los habitantes . del conjunto Parecen estar 
involucrados en la especializacion ar~esjmal de lapidaria y joyeria; mientras que se 
detecta uri camhio funcional impol'tante para Xolalpan Tardio-Metepec Temprano, al estar 
involucrados en la manufacturade cenimica San Martin Naranja. 

En relacion a la posibilidad de Que la Plazoleta Sur'del Grupo 6C-XVI representa 
un Area de Juego .deben aclararse alguno~ elementos. Taladoire (1981) consid~ra que las 
estructuras con escalones mostradas endiversos monumentos, incluyendoJos escalonesde 
la Estructura 33 de Yaxchihin (Garcia Moll 1977), no se refieren a formas . 
arquitectonicas particulares y mas bien son convencionalismos para arquitectura, pues 
ninguno de los tQrrenos de,juego conocidos presenta ese sistema. ' 

Sobre ello Miller y Houston (1987:50) elaboran al considerar que la mayoria de las 
reprE!sentaciones de arquitectura pueden identificarse con estructuras reales y que no 
hay caso de excluir de ello a los terrenos de juego, pues un talud inclinado seria 
igualmente flicil de repr~sentar. EI juego de pelota contra escalones no se Iimita a 
monumentos esculpidos, sino' Que se observa ~ambjen en vasos policromados. Debido a 
que menos eventos fueron registrados en el Clasico Temprano que en el Tardio, las 
figuras representadas sonricas en imagenes poHvalentes que refieren varios momentos de 
un solo ritual asf como otros muchos eventos . 

. La evidencia artistica representada en altares, esteJas, marcadores y vasos 
policromados indica escalinatas Que iluminan la iconografia de una clase particular de 
arQuitectura, mediante escalones glificos 0 figurativos que recuerdan al juego de pelota, 
como se muestra en monumentos de Copan, Yaxchilan, Dos Pilas, Tamarindito, Ceibal, 
Laguna Perdida, La Amelia, Tonimi. Naranjo,. EI Peru y Tortuguero (Miller y Houston 
1987), en los cuales se indica que alguna parte 0 tal vez un juego djferente debio 
jugarse en los escalones, a 10 eual puede agregarse que pudo ser una' version antigua 0 
Cldsica Temprana del juego de pelota en el Area Maya Central. . 

PoCO 0 nada se conoce del Juego de,Pelota del Clasico Temprano en otras zonas de 
Mesoamerica. En Teotihuacan, aunque no se han encontrado vestigios arquitect6nicos de 
algun terreno de juego, las pinturas de Tepantilla y et tnarcador 0 estela seccionai de La 
Ventilla indican la presencia del culto asociado al juego de pelota. Winning (1987:45) 
considera Que dicho culto rue introducido del are de Veracruz y'que aparentemente no 
lleg6 a tener mayor importancia en Teotihuacan. Otra evidencia de este culto podria 
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estar en el "Mural de las Ofrendas" del Templo de la Agricultura atribuido a la fase 
Tlamimilolpa Tardio (300 DC), en el cual se han interpretado como pelotas de hule a 
tres discos de color negro ahi representados. 

Winning (1987:46) ha considerado que los personajes presentes en dicho mural 
podrian ser no solamente veracruzanos, sino que posibles comerciantes de Cotzumalhuapa 
residiendo en Teotihuacan, pues ademas de las pelotas se representan plumas verdes de 
quetzal y una guacamaya. 

Se considera que el Grupo 6C-XVI incluy6 un Area de Juego por la amplia 
evidencia relacionada a elementos artisticos durante varios estadios de ocupaci6n.· 
traducidos en representaciones murales de jugadores, escalones glificos pintados, 
esculturas asociadas al juego, etc. 

Es probable entonces que la funci6n sugerida para Ia parte temprana del grupo, 
cuyo asentamiento comprende cuatro plazoletas, entre eHas un Area de Juego en la 
Plazoleta Sur, (Estadio 7), sea el de un conjunto de habitaci6n 'para grupos 
especiaIizados, en este caso jugadores de pelota; esta funci6n sufre un cambio 
fundamental a1 anularse varias de las plazoietas primarias durante la fase Manik 3, 
creciendo Gonsiderablemente el area oeupada por diversos palacios y plataformas. Se 
considera· para entonces un cambio en el uso del asentamiento, si no tanto en la :mera 
funcion, pues pueden seguir residiendo en el los nucleos de jugadores de pelota, 
desapareciendo en si el Area de Juego. 

Es entonees 6 poco despues que surgen en Tikal los primeros complejos 
arquitect6nicos dedicados al juego de pelota, marcados por monticulos 6 estructuras 
paralelas y longitudinales, probablemente siendo el primerola estructura localizada por 
Jones bajo la Plaza Este (Co(=! 1963, 1979, 1985). 

EL LINAJE DETITULO MA'CUCH EN UAXACTUN 
. Aparentemente, el linaje "Ma'Cuch" en Tikal estuvo supeditado al linaje dimistico 

Garra de Jaguar hasta 8.17.1.4:12 11 Eb (378 DC). Con la toma de poder de Rana 
Humeante, el linaje "Ma'Cuch" Uega a ser dinastico, con implicaciones de expansionismo 
tal como 10 indican las Estelas 5, 4 y 22 de UaxactUn que refieren a Rana Humeante 
como el protagonista del even to, desprendiendose de tal manera su inge.rencia en el 
control politico de Uaxactun, siendo por 10 tanto ,eJ tlnico personaje que goberno 
contemponineamente en ambos sitios. A Ia muerte de Rana Humeante, los gobiernos de 
Tikal y Uaxactun fueron detentados por personas distintas,adscritas al linaje "Ma'Cuchll: 
Nariz Rizada en Tikal desde 8.17.2. J6.17 (379 DC) Y el Senor del Entierro A -29 en 

. UaxactUn, 10 eual puede estar referido en las Estelas 18 de Tikal y 4 de Uaxactun (efr. 
Mathews 1986). Referente al ~HIatl mostrado en la Estela 5, Richardson (1937) considera 
que fuera de Yucatan, solamente se encuentra en Uaxactun y Ucanal (Estela 4), 
sugiriendo que se trata mas bien de un macuahuitl por la falta de dardos en la mano. 

En una polemica interpretaci6n al respecto de la Estela 5, Coggins (I987-BaktUn) 
cree que se representa en ella a. Nariz Rizada, posiblemente antes de gobernar en Tikal, 
posiblemente con ligas con Kaminaljuyu por la presencia de glifos de tipo Costa ,Sur y 
de un incensario que representa al Dios Viejo. Agrega que en Uaxactun, Nariz Rizada 
11eg6 al gobierno del sitio por matrimonio con la nija del anterior gobernante, la cual 
muerehacia 8.17.0.0.0 y es enterrada en la Str. B-VIII. Posteriormente, 'Nariz Rizada 
efectua una alianza con Tikal, nuevamente mediante matrimonio can la senora Rana 
Humeante, hija de Garra de Jaguar III, acontecimiento que celebra Ia fecha 8.17.1.4.12, 
logrando asi Ilegar al trono de Tikal, no sin antes "desheredar" a los demas hijos 6 
miembros del linaje Garra de Jaguar. 

A diferencia de TikaI, antes de 1a fecha 8.17.1.4.12, no se conoce informaci6n 
relacionada con e) linaje dimistico que gobern6 en UaxactUn, pues para el horizonte 
Chicane] y Ia parte inicial del CI:isico Temprano, no se han encontrado tum bas de elite, 
exceptuando los entierros A-6 y B-1 (RSmith 1937; A.L.Smith 1950). 

312 

http:8.17.1.4.12
http:8.17.1.4.12


Al oriente del Conjunto A-V se encuentra la Plaza Este, bajo la cual 5e 
desarrollaron una serie de estructuras durante la fase Tzakol 2, cubiertas posteriormente 
por el edjficio A-XVIII, integradas por palacios y plataformas, siendo algunas de elias 
circulanis (Valdes 1986a). La presencia del Altar Sub-9, estructurado mediante 3 cuerpos 
escalon ados de planta circular, pintados de color rojo especular, permite considerar que 
este sector pudo haber estado relacionado con un area donde se llev6 a cabo una de las 
variantes del Juego de Pelota en el Chisico Temprano, sin lIegarse a establecer cmiles 
fueron los linajes involucrados en dicha actividad. Altares similares no son conocidos en 

,el Area Maya, aunque en una vasija policromada, posibJemente de fase Tzakol 3, se 
observa un elemento similar junto a jugadores de pelota (Robicsek 1981:189). 

A partir de la inauguraci6n del linaje IMa'Cuch" en las esferas dinasticas de Tikal . 
y {:Jaxactun, se denota una fuerte similitud arquitect6nica y funcional entre Acr6polis del 
Norte de Tikal y elComplejo A-V de Uaxactun. Una.particularidad de este Iinajefue la 
de unificar las funciones ceremonialesy rituales de un asiento politico con la funci6n 
colateral de un asiento funerario dimistico dentro de un mismo complejo,haciendo. . 

enfasis asimismo en la ostentaci6n funeraria, situando algunos de susentierros dentro de 
tum bas talladas en la roca caliza. Dichas caracteristicas funerarias tambien han sido 

. encontradas mas recientemente en Rio Azul. 
La secuencia· de gobernantes del Iinaje de Titulo Ma'Cuch en Uaxactun puede ser 

:nferida en base a los hallazgos ampliamente documentados en las. excavaciones· del 
Complejo A-V Y ·otros conjuntos (A.L.Smith 1950; R.smith 1955; Valdes s.f.). La 
secuencia se· inicia con el Senor del Entierro A-29. ubicado en el centro del conjunto; 
aparecen por primera vez los cilindros tripodes caracteristicos de la fase Tzakol 3, 
incluyendo tambien cenimicas relacionadas a Tzakol 2,. semejando 'en este caso al 
Entierro 22 de Tikal. EI Senor del Entieiro A-29 debi6 gobernar hacia 400 DC, 
contemp'oraneamente a Nariz Rizada en TikaJ. 

Prosigue el Senor del Entierro A-31, situado en eje respecto ala tumba anterior. 
Se Ie asocia la Estela 26, erigida en 9.0.10.0.0 (445 DC), I.Inos anos antes de SQ muerte. 
Su gobierno fue contemporaneo al de Cielo Tormentoso de Tikal (426-457 DC) y at del 
gobernante denominado Senor X de Rio Azul (434-463 DC) (Adams 1985)~ 

Luego de un lapso de aproximadamente 20 aiios, cuandono es posibIe asignar un 
personaje especifico. la secuencia continua con el Senor del Entierro A-2i. que 
posiblemente inaugura en 465 DC. A su muerte se construy6 el edificio H con la Estela 
22 ensu interior (9.3.10.0.0 504 DC), que conmemora mediante una Sede Secundaria, la 
fecha 8.17.1.4.12 (Marcus 1976). Su estancia en elpoder coincicie en parte con el 
gobierno de JabaJi Kan de Tikal. En la parte terminal del gobierno del Senor del 
Entierro A-22. fa hegemonia del linaje "Ma'Cuch" en Tikaldesemboc6. en una crisis que 
condujo a un. cambio de linaje en la secuencia dinastica de dicho sitio . 

. Esta situaci6n no repercuti6 para entonces en Uaxactun~ donde aun prosigui6 
gobernando un miembro de dicho linaje hasta finales del Clasico Temprano, segun 10 
refiere el Entierro A-20. El ~dificio I cubri6 a la tumba del Senor del Entierro A-20 y. 
tal vez se Ie asocie la Estela 25, fechada en forina dudosa para 534 DC (Morley 
1938:200). Para este momento, en Tikal gobierna Craneo Garrade Jaguar. 

Los elementos culturales caracteristicos del linaje "Ma'Cuch" que handiagnosticado 
a la fase Manik 3-A de Tik.al dejan de manifestarseen, este sitio, dando lugar a la 
fOflmulaci6n de la fase Manik 3-B, que se interpola conla parte inicial del Clasico 
Tardio mediante una alterac'6n por gradaci6nde elementos diagn6sticos. La tradici6n de 
.enterramientos marcadamente elitistas en Tikal prosigui6 en la fase Manik 3-B, con los 
Entierros 160 y 162 10caHzados en el Grupo .7F-I (Haviland 1981), ya asociados a otro 
linaje dinastico, quizarelacionado nuevamente con miembros del tinaje Garra de Jaguar. 
A diferencia de esta situaci6n, Uaxactun, durante la totalidad de Tzakol 3, se ve 
dominado por miembros del Iinaje "Ma'Cuch", por 10 que el cambio hacia e1 Clasico 
Tardio es relativamente mas abrupto. . 
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Todos estos acontecimientos que involucran a Tikal y Uaxactun son producto de 
una dinamica sociopolitica, cuyo fundamento debe encontrarse en el patron de 
parente:z;co del sistema de organizacion social Maya, el cual tradicionalmente. se ha 
asbciado a la proximidad de un ancestro legendario, como se refiere en el modelo' de 
organizacion social de Clan ConieQ (Kirchhoff 1955), siendo esencial la tigidez e 
importancia en cuanto a los simbolos de identificacion, asf como en Ia celebracion de 
rituales particulares ligados al Iinaje (Michels 1979:261-2). . 

Tomando en consideracion que se desconocen las ligas de parentezco y relaciones 
sociopolitiCas prevalecientes entre Tikal y UaxactUn en epoca anterior a la inauguracion 
del Hnaje "Ma'Cuch" en ambos sitios (378 DC), solamente pueden observarse estosnexos 
a partir de un ancestro comun, en este caso.Rana Humeante, fundador a nivel dinastico 
de este linaje. Dicho personaje goberno por muy poco tiempo, derivandose asu muerte 
una separacion de las funciones de gobierno en los dos sitios, detentadas por Nariz 
Rizada en Tikal y el Senor del Entierro A-29 en Uaxactun. A fin de comprender esta 
situacion, deben considerarse las caracteristicas de la sucesion dimistica manifiestas en 
este tipo de parentezco. ' 

El modelo de sucesion dimistica propuesto por Fox y Justeson (J 986), basado en 
evidencias epigrdficas de sitios oel area del rio Usumacinta, segun el cual el sistema mas 
adecuado de sucesion vend ria a ser el matrilateral de primos para telos, situacion que 
podriaser Hustrada mediante las manifestaciones 'dinasticas y expansivas en el Clasico 
Temprano del linaje "Ma'Cuch" en el area noreste de Peten. Segun 10 planteado, a 1a 
muerte de Rana Humeante, figura ancestral de su linaje, el gobierno en .Tikal fue 
detentado por Nariz Rizada, quien pudo ser su yerno y a la vez su sobrino, mientras que 
en Uaxactlindicha posicion pudo haber sido desempenada por su sobrino fraterno, el 
Senor del Entierro A-29, formandose a partir de entonces dos lineas familiares dentro 
del mismo linaje "Ma'Cuch".· . 

Los entierros del Chisico Temprano que reflejan uri estatus elevado estan en 
general asociados con arquitectura central y acompanados por 'vasijas elaboradas, jade y 
conchas especiales, mientras que otros enterramientos de' esta epoca son simples, 
acompafiados por solamente una vasija y talves una cuenta de jadeita. La gradacion 
social observada en enterramientos del Chisico Tardio no se encuentra en el Clasico 
Temprano, 10 cual indica una mayor separacion entre los segmentos sociales{Chase 
1987). 

Basado en la distribucion espacial de estas elites vistas desde sus entierros y en el 
numero mayor de sitios que participo en esta tradicion funeraria, Chase (1987) supone 
que las entidades territoriales (polities) del Clasico Temprano debieron ser de menor 
area y mas numerosas que las del Clasico Tardio, por 10 que mas lineas dimisticas 
locales debieron competir por el poder. Durante el Clasico Tardio, menos Iinajes 
debieron interaccionar por el crecimiento de las. entidades territoriales, las cuales 
absorvieron a las elites que habian sido independientes, conformando asi un sistema 
mayor. 

Mediante el orden de sucesion dimistica aplicado al Clasico Temprano, es posible 
que en otros sitios fuera de TikaJ, algunos' miembros del !inaje "Ma'Cuch" hayan 
gobernado a traves de alianzas dinasticas y matrimoniales entre Iineas familiares del 
mismo linaje, formando entidades organizadas a nivel sociopoIitico y economico. Este 
modelo expansionista pudo haberse extendido durante el Clasico Temprano a sitios como 
Rio Azul, Yaxha y El Zapote-Los Altos. Eneste ultimo, la Estela 5, de feeha 9.0.0.0.0 
(434 DC), muestra en una eara a una mujer que puede provenir de Tikal por llevar en 
las manos la figura de un Dios K, nombre alterno del gobernante Cielo Tormentoso, 
mientras que en el tocado del hombre representado en la otra eara puede reforzarse la 
alianza entre El Zapote y Tikal mediante una cabeza antropomorfa, posible emblema del 
segundo. sitio; similar a la mostrada en el yelmo del personaje de la Estela 29 y en la 
codera de Cielo Tormentoso en Ia EsteJa 3J (Taylor 1983:97). 
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Sin embargo, en entidades politicas organizadas en base a un sistema c1anico, la 
prevalecencia de un Iinaje determinado en el gobierno parece ser relativamente corta, 
pues el carisma del personaje ancestral sobrevive solamente durante 3 0 4 generaciones 
(Sanders 1974: Ill; Rivera 1982: 117). Basandose en los datos conocidos actual mente, el 
linaje "Ma'Cuch" en Tikal perdio su hegemonia hacia 488 DC, a 110 anos de su inicio, 
mientras que Uaxactun continuo siendo administrado bajo esa linea familiar por otros 50 
anos, tal como pudo suceder en otros sitios asociados a esta esfera dinastica. 

La expansion de Tikal desde inicio del Clasico Temprano esta documentada por 
rasgos iconograficos y figuras. como las incisas en el friso de cautivos que se elabor6 
durante Manik 2 (340 DC; 5D-86, eje de Mundo Perdido), escencialmente duplicadas en 
las pilastras encontradas en Rio Azul (Adams 1985; Fig.137). Tikal abarc6 desde 
entonces este sector del noreste de Peten. No se conoce aun de manera clara la 
relacion hacia el este con sitios tales como Yaxha, Nakum y Xultun. Otros estados 
cercano~ fueron Calakmul y El Mirador. 

Rio Azul eStuvo ocupado entre 350-830 DC, detectando poca ocupaci6n Preclasica 
en el area. Entre 350-400 DC se estableci6 como centro fortificado, con un sistema de 
foso y parapeto. EI Senor X, quien goberno Rio Azul entre 434-463 DC, estuvo 
relacionado a Cielo Tormentoso de Tikal (426-457 DC). La construction de una 
plataforma con rasgos de talud-tablero, repellada en color rojo, localizada en el patio 
interior del conjunto habitacional B-56, es un claro indicio adicional de estas relaciones. 
Luego de evidenciar cambios, a veces violentos segun Adams (1975), Rio Azul continua 
su desarrollo en Tepeu I, siendo parte de la dinamica que el Area Maya imprime para el 
Clasico Tardio, con su consecuente abandono en Tepeu 3. 

IMPLICACIONES SOCIOPOLITICAS PARA LA FASE MANIK 3-A EN TIKAL 
Respecto a las categorias de contacto establecidas entre Teotihuacan y otros sitios 

de Mesoamerica, son los N6du10s de Interaccion los que se ajustan mejor a la evidencia 
localizada en Peten, representada en sitios mayores que parecen haber manteni.do alguna 
relacion con Teotihuacan, en la cual. las influencias se dan en ambas direcciones, 
manifiestas en iconografia, escultura y artefactos, entre otros (Santley 1983). 

Clancy (1979:4) ha hecho claro que la presencia de motivos fonineos ind ican 
contacto con un grupo eitranjero, pero los motivos por si mismos no pueden utilizarse •para sugerir la naturaleza 0 el tipo de contacto, asi como su ausencia tam poco es 
prueba de la falta de relacion. Insiste en que con sus argumentos no intenta cortar el 
importante papel de Teotihuacan en Mesoamerica, sino mostrar que mucho ha sido pas ado 
por alto debido a la facil jnferencia sobre el poder de Teotihuacan. . 

Dicha influencia teotihuacana parece ser un modo sintomatico general del periodo 
Clasico Temprano en Mesoamerica y no un rasgo que necesariamente signific6 una 
relacion particular entre el Peten central y el Altiplano Mexicano. . 

Clancy (1979:2) ha demostrado c1aramente que muchos de estos rasgos y motivos 
pueden ser rastreados hacia Monte Alban, como podrian ser las estelas esculpidas y 
evidencias de sistemas calendaricos y jeroglificos, todo ello no· evidente en el 
Teotihuacan del Clasico Temprano. Agrega tambien al arco abovedado (Monticulo J de 
Monte Alban), aunque reciente evidencia obtenida en Uaxactun ha demostrado la 
presencia de bovedas en palacios del Preclasico Superior en el Grupo H (Valdes 1986). 

Estas conexiones parecen sucederse en un periodo de interregionalismo 
mesoamericano, de tal manera que los argumentos que se refieren a fuentes u origenes 
de formas, motivos y objetos son general mente de canicter especulativo (Clancy 1979:2). 
Esta etapa conlleva el conocimiento generalizado de ciertas tecnicas, estilos, lenguajes 
iconograficps y representativos del poder a traves del area mesoamericana. Es 
importante considerar que en etapas anteriores, este fenonemo interregional ya habia 
sucedido, como bien 10 ejemplifica la tradicion cultural y artistica desarrollada en el 
Formativo Medio y que unjfica comunidades tan alejadas como Kaminaljuyu, Oc6s, el 
area Olmeca, San Jose Mogote, Tlatilco y Capacha. Numerosos rasgos culturales y co

315 


http:manteni.do


tradiciones deben ser considerados como pan-mesoamericanas. Uno de ellos es eI juego 
de pelota (Borhegyj 1969). 

En el Area Maya se observa actualmente .un vigoroso desarrollo formativo, 
ejemplificado en los grandes mascarones Preclasicos que representan cOsmogramas. 
definidos y de fuerte compiejidad (El Mirador; Uaxactun, Nakbe); posiblemente no 
superados en otras zonas de Mesoamerica para este momento; apoyo adicional seria el 
hallazgo de monumentos tal1ados y tiestos con jeroglificos de epoca Prechlsica, como el . 
caso de las Estelas 1 de Nakbe (Hansen 1987) y Hauberg (Schele 1985) 0 de materiaJes 
de EI Mirador (Demarest 1984). Todo ello puede revertir el orden de ideas propuestas 
por Coggins (1975) y modificadas por Clancy (1979) respecto de las relaciones entre el 
Area Maya y Teotihuacan. 

El equilibrio de estas relaciones pqdria residir en 10 que Coe (1972) Uamara ]a 
respuesta ideologica al impacto comercial. En Teotihuacan, los aspectos de influencia 
Maya en niveles artisticos y ceramicos han sido ampliamente discutidos. Rattray 
(1987:264) sintetiza estos hallazgos indicando que los indicios de una "presencia" Maya 
en Teotihuacan son dificiles de interpretar. No hay entierros con vasos policromados 
(problemas de ePoca). En XolaJpan hay vasijas tipo Maya en las tum bas (Linne 1934, 
figs. 28-29) y un vaso tipo KJ del Entierro I de La Ventilla A (Aveleyra 1966, foto 20), 
ademas de 1a plaea de jade con personaje Maya (Gamio ] 922, Vol. 1, him. 132) que al 
parecer provino del valle de Teotihuacan y los "Murales Mayas" de TetitJa (Villagran 
1955:70, figs. 2-6; C. Millon 1973:298; Foneerrada 1978:1OS, figs. 10-17), donde se 
incorporan simbolismos y deidades fonineas, asi como gentes, vestimentas y posiblemente 
la escritura de grupos fonineos. 

Puede mencionarse ademasotro aspecto que conlleva un impacto ideologico de 
trascendeneia cultural que se encuentra manifiesto en el patron estructural de· La 
Ciudadela, conjunto situado en el epicentro del sitio y que, como en el easo de Mundo 
Perdido, inc1uye una estructura piramidal de dimensiones mayores que eonfronta a tres 
edificios situados al Este sobre un basamento comun. Este patron refiere a los 
Complejos de Conmemoracion Astronomica del Area Maya Central, donde fueron 
implementados desde el Prec1asico Medio, cuyos casos mas representativos vienen a ser 
el Grupo E de Uaxactun y Mundo Perdido de Tikal. 

Acerca de esta distribuci6n para la Ciudadela, Jarquin (1987:514) indica que de los 
edificios sobre 1a Gran Plataforma, uno habria sido en parte explorado por Gamio en 
1917 -1922. Son basamentos piramidales formados por dos cuerpos escalonados; en talud 
y tablero su fachada principal; formada por un solo cuerpo su parte posterior por medio 
de un alto muro ea talud. La excavaci6n mostro que los tres edificios son de iguaJes 
dimensiones en planta, aunqueMilton (1973) considera que eI central era mayor. 

Se ha considerado que la primera etapa de la Ciudadela pudo ser construida durante 
la fase Miccaotli (l50-200 DC; Cowgill 1983; Winning 1987:28), como el centro politico y 
religioso de 1a urbe, tiempo considerablemente posterior a Ja implementacion de los 
complejos conmemorativos en. el Area Maya. Coggins (1982:66) ha discutido que la 
fachada del Templo de Quetzalcoatl pudo estar decorada con un programa escultorico 
simb61ico de dias. Tambien fue reportada la posibilidad de una subestructura bajo esta 
piramide (Rubin de la Borbolla 1947:62-3). 

Por otra parte, se ha reportado en eJ Templo de Quetzalcoatl una serie de 
enterramientos colocados simetricamente compuestos de a1 menos 34 inhumaciones 
prim arias y secundarias que comprenden unos 60. individuos, pudiendo ser sacrificios 
dedicatorios que no corresponden at tipo de enterramientos tradicionalmente asociados a 
Teotihuacan (Sugiyama 1986). 

Para dicho Templo, Caso, dtAloja y Rubin de la Borbolla (1974) establecieron tres 
fases de construccion. Sobre la Ciudadela, se ha determinado que la plataforma que Ie 
encierra fue construida en la fase Tlamimilolpa Temprano (200-300 DC), la construccion 
de los templos 1 R, 1 Q y \ I P en las fases Xolalpan Temprano y Tardio (400-650 DC) 
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(JarQufn y Martinez 1982b:45). En el caso del Templo de Quetzalc6atl se Ie considera 
del Pedodo Miccaotli-TlamimiloIpa Temprano (l00-300 DC) (Rattray 1987:24). 

Para el caso del conjunto conocido como Barrio de los Comerciantes en 
Teotihuacan, Rattray (1987:26 I) ha indicado que la cenimica mas temprana encontrada en 
las exploraciones de dicho conjunto pertenece al formativo Maya, siendo posible 
entonces Que fuera fundado originaimente por gente que traia consigo ceramica Maya, 
pero que mas tarde fue dominada por comerciantes de la Costa del Golfo, especialmente 
para Xolalpan Tardio (550-650 DC). Lo mismo pareceria suceder en la relaci6n 
arquitectonica pues luego de 500 DC no parece haber similitudes, sean estas 
arquitectonicas, estructurales 0 funcionales. 

Ademas de los Nodulos de Interaccion, otra categoria de contacto que ha sido 
empleada para observar las relaciones can Teotihuacan es la del Enclave, una forma de 
dominic sociopolitico que ha sido ejemplificada en el Area Maya mediante Kaminaljuyti. 
Ello se apoya en la existencia de un complejo cultural que induye afitiaciones cenimicas, 
funerarias y arQuitect6nicas tradicionalmente consideradas no-Mayas. Sin embargo, en 
los Enclaves no· se contempla la dimension real y 1a naturaleza de las similitudes 
anteriormente mencionadas, mismas que cobran mayor importancia a la luz de las 
evidencias recientemente

l 
encontradas en Tikal, en una fase aun mas temprana a 10 

usualmente referido. Et modo talud-tablero, vigente en Tikal desde la fase Manik 1 
(250-300 DC), fue ampliamente utilizado en Mundo Perdido y otros grupos, prosiguiendo 

. su usa hasta el Clasico Tardio. Dicha evidencia permitiria asumir rehiciones mas 
complejas entre Tikal y Kaminaljuyti en niveles que trascienden a 10 puramente 
comercial. 

Este tipo de contactos pueden observarse desde el periodo Protoclasico (Rice y 
Rice 198 J), conllevando la interaccion de dos esferas de comercio contemponineas. Una 
de elias era con el Altiplano Central (Kaminaljuyu), ya en relacion con otras areas 
mesoamericanas, alcanzando Tikal mediante una ruta interior.. El segundo contacto 
comercial involucra al area de El Salvador mediante la costa y rios de Belice. 

REFERENCIAS MATERIALES , 
Se ha definido a la fase Manik 3-A principalmente en base a su contenido 

cel'amico, sobresaliendo aigunos rasgos que tradicionalmente han sido considerados de 
caracter fonineo, presumiblemente teotihuacano. Estosmateriales han sido localizados 
en diversos sitios de las Tierras Bajas Mayas, encontrandose generalmente en contexto 
funerario, documentandose ampliamente en Altar de Sacrificios, YaxM, Becan, AltUn Ha; 
Rio Azul, TikaI y UaxaQtun (Adams 1971; Pendergast 1971; Ball 1977; Matheny 1986). 
Para ac1arar estos conceptos, Ball (1983: 125-131) considera necesario distinguir entre 
homologias e identidades ceramicas. Las primeras se refieren a vasijas de dos 6 mas 
Iocalidades espacialmente separadas que se asemejan 6 duplican una a otra, pero que 
difieren tecnologicamente en tal manera como para indicar su produceion separada y 
localizada, como es el caso de los cilindros tripodes. Par otra parte refiere a las 
identidades ceramicas como un fiujo genuino de vasijas de una localidad a otra; 
reflejando una actividad comercial, como se ejemplifica en la ceramica Anaranjado 
nelgado. 

EI complejo ceramico de rasgos fonineos en TikaI esta documentado en el material 
procedente de las tumbas ampliamente conocidas de Acropolis del Norte y los Depositos 
Problematicos explorados por la Universidad de Pennsylvania (DP-22, 31, 50, 72, 74, 77 y 
111; Culbert 1979; Moho\y- Nagy 1986). Recientemente han sido descubiertos en e\ Grupo 
6C-XVI otros hallazgos que amplian las referencias culturales reJacionadas a In fase 
Manik 3-A: los Entierros PNT-141 y PNT-174, asi como los escondites PNT-30, 40, 47. 
48, 50 y 70. Ademas fue explorado el Deposito Problematico PNT-021 en el Grupo 6D-V. 

A partir del entierro ritual del Marcador de Juego de Pelota hacia 425 DC, el 
proceso constructivo y las dimensiones del Grupo 6C-XVI siguieron incrementandose 
mediante estructuras de proporciones mayores, tal es el caso del edificio Sub-50 (Fig.28), 

317 




donde se deposito el Entierro PNT -141 (Fig.65):dir~cto, primario, simultaneo de dos 
individuos en posicion decubito dorsal, parcialmente flexionados, can cnlneos hacia el 
este de la fosa. Se les asociaron pendientes y broches de concha, orejeras y colla res de 
concha y jade, as! como pulseras de jade. La ofrend a cenimica consistio de 14 vasijas 
de los Grupos Ceramicos Aguila, Pucte, Balanza y de los tipos Caldera Ante PoHcromo y 
Lucha Inciso, sobresaliendo un cilindro tripode del tipo Vrita Gubiacto Inciso con 
soportes rectangulares, huecos y calados; dos piezas denen aplicaciones can el motivo 
grano de cafe. 

Por otra parte, hacia el final de la ocupacion de este Grupo y posterior a la 
deposicion del entierro mencionado, se construyo un edificio que recubrio a todaslas 

evidencias arquitectonicas de estadios anteriores (Sub-84), bajo cuya plataforma superior 

fueron construidas de manera intrusiva tres escalinatas que conducen a tres recintos 


. (Fig.39). En el recinto sur se encontr6 una concentracion de materiales que incluyo 

fragmentos de incensarios; en et recinto central se depositaal Entierro PNT,:", 179, sin 

ofrend a asociada y en el recinto norte se ubica al Entierro PNT -174. Estos recintos 

tuvieron techo plano, pudiendo haber sido completamente rellenados con el fin de evitar 

el colapso de la plataforma superior del edificio a haberse asolvado por la carda de su 

techumbre de madera. Un caso semejante esta documentado en Knminnljuyu (Kidder et 
. . 

. al 1946:87; Cheek 1977:142-3) .. 
El Entierra PNT - 174 fue primario, indirecto y multiple, integrado por un adulto y 

un infante, asociandose vados cnineos que parecen ser parte de la ofrenda, todo ello en 
malas condiciones (Figs.69 a 76 y 79 a 82). Se Ie asociaron los siguientes materiales: 
pendientes y cuentas de concha, collares de concha y jade, herramientas de pedernal 
(cincel, n6dulo~ raspador, lascas,hacha pulida), piedra de moler de· diorita, puntas de 
proyectil de pedernal, navajas de oosidiana gris· y verde, cuentas cubicas posiblemente 
de pirita, cristal de roca, discos pequeiios en piedra, placas y un excentrico de pizarra, 
asi como un disco de pizarra completo revestido de estuco. 

En relacion a 1a ofrend a ceramica se incluyeron 21 vasijas y 4 tapad~ras de los 
Grupos Ceramicos Aguila y Balanza, asi como de los tipos Lucha Inciso, Japan Resist y 
Caldero Ante Polfcromo. Sopresalen 2 vasijas de tipo florero del Grupo Ratones, una .. 
vasija efigie que representa un loro a guacamaya del Grupo Aguila y una vasija efigie' 
antropomorfa del tipo Lucha Inciso. Las tapaderas tienen asas que representan pavos, 
un ave, tortugas y estribo. Ademas de estas, se incluyeron 6 vasijas y 3 tapaderas con 
revestimiento de estuco y diseiios pintados, de los Grupos Ceramicos Aguila y Balanza, 
asi como del tipo Deliria Plano Relieve. Las tapaderas son antropomorfas y estribo. 

En el amplio contenido eenimico de este entierro puede observarse una tendtmcia 
por parte de los al(areros locales de busear, mediante el adelgazamiento d£} las pastas, 
aseme.jarse a las ceramieas importadas, mismas que unieamente estan representadas en las 
dos vasijas-florero del Grupo Ratones, equivalente al Anaranjado Delgado. 

EI. Entierro PNT -114, segun Ia secuencia estratigrafiea determi"ada en el Grupo 
6C-XVI, pareee trascender los limites cronologicos de la fase Manik 3-A, es decir, 
posterior a la muerte del gobernante Jabal~ Kan (488 DC), siendo este caso un ejempJo 
de las ultimas manifestaciones funerarias de individuos del linaje "Ma'Cuch", una vez 
desplazadodel gobierno; dicho entierro podda expresar asimismo una reorientacian 
funcional del Grupo 6C-XVI hacia 10 funerario. Manifestaciones contemporaneas en este 
grupo son vados escondites (PNT -23, 26, 42,53 y 72). . 

Otro de los hallazgos referidos es el Deposito Problematico PNT-021, que se 
encontr6 en el Grupo 6D-V (Iglesias 1987), loealizado. al sureste de Mundo Perdido 
(Figs.3 y 4), en el eual se descubrieron entierros y ofrendas de la rase Manik 3-A que 
refieren a individuos de rango (PNT -186 y 177). Trascendiendo a esta fase, se 
implementa la concentracion de materiales, cuyo eontenido refleja praeticamente a la 
totalidad de Ia muestra eeramica que, por 10 general, aparece en contextos diferentes de 
la sociedad Maya del periodo, por ser el deposito mas grande del Clasico Temprano 
conocido hasta ahora. IncIuya objetos domesticos, funerarios y eeremoniales: pendientes. 
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cuentas, placas y botones de concha, coraies, perlas y conchas Spondylus; hay figuriltas 
de barro. Restos de animales como venado, pecari, tortuga, roedores y aves. Tambien 
se encontraron objetos de ·pirita, mica y cristal de roea. La abundancia y diversidad de 
las herramientas de piedra localizadas en esta concentraci6n puede representar a mas de 
un grupo habitacional 6 a distintas generaciones, quizas reflejando el mecanisme de la 
deposici6n. Entre los objetos quebrados se incluyen tiestos de compleja decoracion como 
pane1es can deidades, figura de jaguar reticulado (Teatihuacan III-A-Xolaipan Tardio) y 
paneles glificos can Mujer de Tikal, todo ella reflejando su asociacion a Manik 3-B. 

Un rasgo asociado a los depositos pfoblematicos del Clasico Temprano y de inidos 
del Clasico Tardio es la inclusion de restos oseos humanos. cuya amirquica dispersion 
mas bien conduce a considerar un tipo de extenso enterramiento multiple de canicter 
secundario, no necesariamente contemporaneo. En los depositos PNT-019, 021 y 031 
(Manik 2 y 3) se encontraron huesos humanos utilizados como instrumentos, sean 
pulidores 0 alisadores, utilizando para ello frontales y parietales (Fig.l09), asi como se 
elaboraron punzones mediante huesos largos (Pijoan y Salas 1984). Estos instrumentos 
no han side reportados en hallazgos contemponineos de anteriores exploraciones en 
Tikal. El sacrificio y desmembramiento fue una costumbre aparentemente mas fuerte 
durante el Cl:isico Temprano que en otros periodos y su dimimica podni interpretarse 
iinicamente con el estudio de manifestaciones adicionales. Olros hallazgos con 
instrumentos sobre huesos humanos fueron reportados cercanos al Grupo 6C-XVI 
(Entierros PNT-059 y 070). 

REFERENCIAS SOCIALES 
En cuanto a las interrelaciones culturales manifiestas en los materiales de Ia fase 

Manik 3-A, puede considerarse que las culturas impIicadas comparten un patron de 
desarrollo hist6rico que incluye intercambios de ideas y objetos, reteniendo al mismo 
tiempo la identidad regional (Parsons 1969: 152). Esto da iugar a un alto grado de 
innovaCion artistica y arquitectonica, mediante estilos altamente eclecticos y eI 
desarrollo de un sincretlsmo iconografico (Pasztory 1978:8). Por 10 tanto, mucha de la 

. simbo\ogia puede considerarse pan-mesoamericana, al ocurrir en diversos estilos 
artisticos. Los aspectos referidos a· la ideologia y tecnologia militar, conllevan 
conceptos e implementos relacionados con la guerra, que por su propia naturaleza tienen 
mayor movilidad y dispersion a nivel regional, utilizables belicamente ya sea con fines 
rituales 0 de control politico. 

Se han encontrado en Acropolis del Norte tres entierros claramente asignados a 
gobernantes del linaje "Ma'Cuch"; el Entierro 10 se ha adjudicado a Nariz Rizada y el 
Entierro 48 a Cielo Totmentoso (Coggins 1975); respecto al Entierro 22 es dable 
proponer que este corresponda a Rana Humeante, siendo de la parte inicial de la fase 
Manik 3-A. Ademas de la inclusion de individuos adicionales en dichos entierros, sus 
ofrendas contienen vasijas de origen local, asi como cilindros tripodes, algunos can 
decoracion estucada y en ocasiones pintados can simbolos trapezoidaJes, Tlalocs y Cruz 
Kan. 

Estos rasgos tambien se encuentran en los materiales decorados procedentes del 
Entierro PNT-174 del Grupo 6C-XVI. Entre los elementos iconograficos mas 
sobresalientes en las vasijas decoradas de este entierro, se encuentra el complejo 
trapecio-ojo de reptil-triple gota de sangre, asociados al tema de guerreros triunfantes, 
que tam bien se representa en los murales de Cacaxtla (Foncerrada 1982; Berlo 1980). EI 
motivo de· triple gota de sangre tam bien ha sido interpretado como corazones por 
Winning (1987:94), considerando que reflejan las funciones del Tlaloc B 6 Tlaloc-Jaguar, 
relacionado primordialmente con la guerra y el sacrificio del coraz6n y, en menor grado, 
con Ia tierra y eI agua. Es importante mencionar que sus imagenes son muy variables y 
no muy frecuentes en Teotihuacan, a1 menos no tan usuales como las de Tlaloc A. 
Tambien considera (ibid.:79) que el Tlaloc B y sus "guerreros" 6 representantes no portan 
bolsas de incienso como los sacerdotes. Partkipaban en la administracion del estado 
jUlHo can 1a jerarquia sacerdotal de Tlaloc A. Vadas de estas representaciones son 
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consideradas como signos Que describen determinadas cualidades u objetos en 

,I. 

contra posicion con los gHfos cuya funcion es comunicar un mensaje. En relacional 
motivo triple gota de sangre, tambien se ha referido (Stocker y Spence 1973: 196-197) 
Que estos elementos trilobulares tuvieron su inicio en contextos de relacion Olmeca, 
mostrandose en los· tocados de figuras de Cha1catzingo, Oxtotitlan y San Lorenzo, 
mientras que en el Area Maya, se encuentran en la Estela 10 de Kaminaljuyu, de epoca 
Preclasica. En, Cop·an, algunas esculturas de Ia estructura· 10L-26 rnuestran signos 
trapezoidales en el tocado; se les ha asociado con figuras de ThUoc y con guerreros 
(Fash 1988). 

Otros motivos iconograficos desarrollados son serpientes emplumadas delimitando a 
un Tlaloc, buhos en posicion frontal y de perfil, can el plumaje extendido en actitud 
rapaz, a los cuaies se asocia e1 glifo de gotas de sangre, Serpientes X. una procesion de 
jaguares con volutas asociadas a un tema acuatico, diseiios de flor y estreUas 
interrelacionadas con motivos marinos (HeItmuth 1969), todo ello eQuiparable a las 
representaciones ampliamente conocidas del arte mural teotihuacano. 

En el caso de Ia interpretacion iconografica de motivos y figuras en Teotihuacan, 
Winning (I 987:37, 62) sugiere Ia divisi6n en tres grupos para las figuras de deidades: las 
creadoras; las relacionadas a la fertilidad (agricultura, lluvia, agua) y. aquel1as 

. relacionadas con Ia guerra, el sacrificio y el mantenimiento del sol y la tierra; cada 
grupo temntico se compone de varios complejos de deidades y cada uno de estos 
complejos comprende deidades con funciones similares. Es decir Que pueden dividirse los 
complejos tematicos del inventario iconognificoen cinco entidades priricipales: 1) 
Complejo Dios de la Lluvia (Tlaioc A); 2) Complejo Guerra-Sacrificio (Tlaloc B); 3) 
Complejo Jaguar; 4) Complejo Fuego-Mariposa; 5) Complejo Serpiente Emplumada. 

Es evidente la prpiongada· continuidad y temas en las pinturas muraJes de 
Teotihuacan, ya Que determinados signos ocurren, sin cambio, desde los principios hash 
la epoca final, como es el caso de la estrella de mar con sus cinco puntas y el signa 
"ojo". 

EI anterior contenido iconognifico mencionado para los materiales de Tikal, aunado 
a las referencias manifiestas en el Marcador de Juego de Pelota, permite considerar Que' 
los usos de esta regalia de corte fonineo, considerada poco convencional para los Mayas, 
aunque cIaramente asociable a los gobernantes de Tikal adscritos al linaje "Ma.'Cuch" y a 
gobernantes de otros sitios, fue encauzada hacia la practica ritual de guerras. Los 
trajes del guerrero victorioso tienen imagineria de Tlaloc que aparecen en escudos y 
bultos sagrados;· estas vestimentas se Bevan en batallas y en rituales de sangramjento 
(Scheie 1986; Schele y Miller 1986:213), 10 eual puede corroborarse en el Dintel 2 de 
Piedras Negras, Estelas 2 de Aguateca, 6 de Copan, II de YaxM, 16 de Dos Pilas, por 
mencionar algunos, ejempios. De todo ello se desprende Que Jas representaciones 
contenidas en el Marcador de Juego de Pelota de Tikal vienen a ser las manifestaciofles 
mas tempranas de las implicaciones de esta regalia. Casos posteriores se observan en 
Ceibal al final del BaktUn 9, cuando los gobernantes combinan la regalia de la dinastia 
local con insignias de derivacion guerrera pan-mesoamericana. 

COMPLEJOS DE PATRON TRIADICO Y 
COMPLEJOS DE CONMEMORACION ASTRONOMICA 

Los dos linajes Que se han venido planteando dentro del esquema sociopolftico de 
Tikal para el CI:isico Temprano, pueden ubicarse en determinados complejos 
arquiteetonicos del sitio, sobresaliendo Acropolis del Norte y Mundo Perdido por sus 
implicaciones poIHicas, exhibiendo un patron de diferenciacion ceremonial manifiesto en 
otros centros del Area Maya Central a partir del PrecJasico. 

En Mundo Perdido y Acropolis del Norte se conocio un proceso paralelo de 
evolucion arQuitectOnica, aunque can distinto enfoque ceremonial y funcionaL En Mundo 
PerdidO', desde finales del Prechisico Medio, se desarrollo un Complejo de Conmemoracion 
Astronomica, mientras Que en Acr6polis del Norte, a partir del Preclasico Superior. se 
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incremEmt6 paulatinamente un complejo arquitectonico de Patr6n Trilidico, cuyo esquema 
fue planteado por Proskouriakoff como un ejemplo del asiento de los tres principales 
linajes en los sitios del Peten Central. En e110s parece reflejarse un tema religioso y 
politico expresado en Ia arquitectura con referenda triadica, que aunada a 
manifestaciones escultoricas, 'constituye una concientizacion unificadora de creencias 
religiosas, y politicas a traves de las Tierras Bajas Mayas; estos conjuntos han si,do 
documentadosen Palenque, Uaxactun, El Mirador, Edzna,' Calakmul y Tikal 
(Proskouriakoff 1946; A.L.Smith 1950; Coggins 1979; Matheny 1986; Gendrop 1984). 

EI desarrollo de Acropolis del Norte indica que la evidencia constructiva mas 
antigua es de epoca Chuen, mientras que se aprecia un incremento arquitectonico notable 
durante la fase Cauac, donde sobresalen las estructuras 5D-Sub- J, Sub-3 y Sub-9. 
algunas decoradas con mascarones. Temporal y estilisticamente, esta version del 
complejo de Patron Trilidico se equipara al conformado en et Grupo H de Uaxactun 
(Valdes )986b). 

En su forma original, la plataforma de sosten del complejo parece haber estado 
orientada hacia el Oeste (Coe 1965:8-9), 10 cual permite plantear la posibilidad de una 
relacion funcional con el Sacbe que conduce hacia Mundo Perdido, indicando un medio 
deinterrelacion entre ambos complejos, sobre los cuales pudo descansar la estructura 
sociopolitica de Tikal y de otros centros Mayascontemporaneos. Esta distribucion. 
estructural podda estar reflejada asimismo en el patron denominado "de los tres 
templos" en Teotihuacan, Xochicalco y Teotenango (Angulo 1987:279 Tetitla), como un 

. patio central cuadrangular delimitado por tres estructuras porticadas que 10 circundan, 
dejando uno de los lados abiertos hacia otros elementos . 

. En forma alternativa al patr6n estructural mencionado, 'los Complejos de 
Conmemoracion Astronomica reflejan una funci6n ceremonial espedalizada con un 
desarrollo posiblemente mas temprano y fisicamente separado de los complejos ~e Patron 
Tri:idico; esta situacion· denota implicitamente la importancia de su canicter ceremonial y 
politico. Han sido encontrados ejemplos Prec1asicos de estos complejos en, Uaxactun y 

. Tikal, pudiendo corresponder a este periodo los de YaxM y Balakbal; de otros complejos . 
reportados no se tienen registroscronol6gicos. . 

Este tipo de compJejos, denominados Grupos-E por el caso' mas' conocido en 
Uaxactun, han sido identificados en 21 sitiosdel Area Maya Central: Oxpemul, Rio Bec, 
Xult(m, Nakum, La Muneca, BalkbaJ, San Jose, Yaxha, CaJakmul, Uxul, Uaxactun, Benque 
Yiejo,Ixkun, EJ Palmar, Naachtun, EI Naranjo, Ucanal. Hatzcap Ceel, Cahal Pichic, Tikal 
y Uaxac Canal (Ruppert 1940; Rathje s.f.:225). 

La inferencia de 'que su funci6n y presicion fue debida al hecho de haber sido 
escenciales para los agricultoresno parece ser adecuada segun Rathje (s.f.), pues los 
agricultores actuaJes depend en para su programacion agricola en 'los cambios climaticos y 
los ciclos de crecimiento de las cosechas, asi comoresulta imposible por ahora explicar 

.. la distribuci6n restringida al Area Maya Central y la posici6n geognifica de los centros 
de investigaci6n calend:irica. 

Fialko (J 987, 1988) nevo a cabo una revision de su propuesta original de 1985 sobre 
la condici6n de Mundo Perdido como el complejo conmemorativo de Tikal. De este 
trabajo reciente hemos extraido los siguientes comentarios. Es dable sugerir que en 
relacion a1 planteamiento de ocho' patrones de plaza, para et asentamiento de Tikal, 
prppuestos por Becker (1980), el Complejo de Conmemoraci6n Astronomica identificado 
en' Mundo Perdido, l,bien puede ajustarse a un noveno patron de plaza con 
representatividad en ottbs sHios. . ' 

La particularidad mas..significativa de estos conjuntosarquitectonicos radica en que 
su disposicion parece conllevar una alegoriahacia los solsticios y equinoccios; De' todos 
los ejemplos identificados hasta ahora, soJamente' el de Uaxactun esta satisfactoriamente 
orientado hacia el norte astronomico (BJorn 1926), resultando por 10 tanto inconveniente 
definir a ~os restantes complejos como observatorios. 
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EI complejo identificado en Mundo Perdido, refiere una desviacion que. sobrepasa 
los 6 grados Este respecto al Norte Astronomico. dificultandose por este .motivo el que 
haya funcionado como un observatorio solar (Fig.138). (ugar se caracteriza por no 
tener un ampliQ horizonte hacia el este, aunque respecto del oeste, hubo opcion de 
efectuar observadones a los puntos de ocultamiento del sol en el transcurso del ailo. 
Por ahora es dificil determinar emil fue el proposito que indujo a los constructores Eb 
de Tikal. a orientar la primera version del complejo con tal desviacion y el porque se 
conservo siempre dicha orientacion, pudiendo haber side corregida hacia el Norte 
verdadero. imitando al complejo ubicado en el Grupo E de Uaxachin. 

Tomando en consideracion Ia posibilidad de que, ademas de albergar una funcion 
alegoi-ica hacia los solst~'cios, estos grupos pudieron haber contlevado algun ritual 
relaeionado con la celebrAeion de defos calendaricos, a este tipo de conjuntos bien 
puede conceptualizarseles como Complejos de Conmemoracion Astronomica. Posiblemente 
en este tipo de complejos se verificaron diversos. festivates conmemorando la conclusion 
de un cicIo solar, eontemplado 0 registrado dentro de un marco de profecias primigenias 
y computos calendaricos, como por ejempio la ceremonia del Fuego Nuevo por el cicio de 
52 ailos. . 

La tradicion de Complejos de Conmemoracion Astronomica en las Tierras Bajas 
Mayas puede estar inspirada en arreglos de plaza tempranos que fueron trazados 
siguiendo un eje principal. Altamente significativo es el complejo del sitio Finca 
Acapulco, Chiapas, situado en el alto Rio Grijalva, que incluye a uno· de los juegos de 
pelota mas antiguos de Mesoamerica. EI sitio parece haber side abandonado a fines del 
Preclasico Medio (fase Escalera) y se ha considrado que el patron de plaza que exhibe 
puede estar asociado con el Grupo A de La Venta, Tabasco (Lowe 1977:224-225). 

Actualmente es posible especificar otroselementos iritegrativos que pueden resultar 
'utiles para el diagnostico e identificacion de los Complejos de Conmemoracion 

Astronomica, ademas de los consideractos por Ruppert (1940): . 

a) 	 La estructura piramidal que define la posicion Oeste del complejo 'suele ser . 
I 

truncada y de planta radial, aunque pueden haber variantes a ello a medida Que se 
conozcan otros casos. EI ascenso a los tres templos sustentados sobre una 
plataforma longitudinal comun suele estar circunscrito a la escalinata del templo 
central, asi como cada cual puede tener indiferentemente su propia escalinata. 

b) 	 Un aspecto de la importancia del patron simetrico de estos complejos, asi comoel 
uso de ejes normativos es la ubicacion de estelas generalmente asociadas al eje 
Este-Oeste, es decir entre la pir:imide y el templo central; asirtlismo la existencia 
de plataformas 'bajas de planta radial 0 altares. 

c) El acceso a los complejos usualmente se verifico desde eJ sector noreste mediante 
un Sacbe. 

d) Es frecuente encontrar juegos de pelota junto a este tipo de complejos, como en ' 
los casas de Nakum, Ixkun y Tikal, entre otros. 

Debido a la importancia de los complejos mencionados dentro del patron ritual 

implementado por los Mayas en algunos sitios tempranos, se ha determinado una 

tendencia por parte de los linajes de poder, en seleccionar una ubicacion especifica con 

arquitectura monumental para suplir funciones colaterales de deposicion funeraria a nivel 

dinastico, asi como la de su asiento politico. 


En el Conjunto A-V de Uaxactun, durante las fases Tzakol 2 y 3 en el Clasico 

Temprano, se combinaron ambas funciones colaterales,viniendo a ser el ejemplo mas 

representativo de estos compiejos de Patron Triadico (cfr. Proskouriakoff 1946; A.L.Smith 

] 950). Estos complejos, tanto en Tikal como en Uaxactun, parecen haber sido 

favorecidos por gober·nantes asociados al linaje de Titulo MatCuch. quienes combinaron 

en ellos tanto las funciones funerarias como las poifticas, desde donde promovieron 

cambios arquitectonicos relevantes en todos los conjuntos que formaron los sidos. 
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En el caso .de Tikal, en Acropolis del Norte, desde el Prec1asico se combinaron Jas 
funciones poJiticasy funerarias, mismas que a inicios del Clasico Temprano se suplieron 
en lugares separados, indicando de esta manera un cambio en la dimimica sociopolitica 
del sitio. Lo anterior coincide con manifestaciones rituales asociadas aJ tinaje dinastico 
Garra de Jaguar, Quienes propiciaron la ubicacion del asiento funerario en Mundo 
Perdido, mientras Que el asiento politico sigui6 ubicado en Acropolis del Norte, 10 cual 
se sustenta en el hecho de Que por ahora no se conoce otro complejo de Patron 
Triddico con connotaciones de asiento politico para Tikal. 

Las referencias Que se conocen respecto al linaje Garra de Jaguar corresponden a 
su momenta final, relacionadas claramente con el Complejo de Conmemoracion 
Astron6mica, segun esta manifiesto en las tum bas encontradas en la Plataforma Este de 
dicho complejo; en un lapso temporal en el cual coinciden la muerte de Garra de Jaguar 
III y la inauguraci6n del primer gobernante de Titulo Ma'Cuch, Rana Humeante. La 
antiguedad de estosJinajes locales se infiere por manifestaciones de su actividad 
observables en Mundo Perdido, como 10· refieren por un lado la Estela 39 asociada at 

·linaje Garra de Jaguar y por otro,· et uso del modo arquitectonico de talud-tablero, 
asociado al Iinaje "Ma'Cuch", observado inicialmente en 1a estructura 5C-:49 desde la rase 
Manik I (250-300 DC). ' 

EI talud-tablero se sigui6 implementando durante las fases Manik 2 y 3 en Mundo 
Perdido y en el Grupo 6C-XVI (Figs.142 y 144). En este ultimo grupo, el Linaje 

"Ma'Cuch" conllev6 actividades rituales relacionadas con el juego de pelota, en forma 

alternativa a la de sus posibles funciones de indole calendarica inferida por su presencia 

en Mundo Perdido. Ambas actividades estan profundamente enraizadas dentro de los 


. patrones rituales tradicionales Mayas,· funciones Que pudieronestar testringidas a los 

linajes locales. 

La temprana· asimilaci6n en Tikal de la tradici6n arquitect6nica del talud-tabJero. 
Que no se acornpafio de rasgos iconognificos foraneos, en un periodo de hegemonia 
politica del ·linaje Garra de Jaguar como 10 fueron las fases Manik J y 2, conlleva a 
considerar que hubo dos distintos momentos de asimilacion de estos rasgos. Una primera 
etapa esta manifiesta 'en la implementacion del talud-tablero; la exploraci6n limitada en 
niveles del Clasico Temprano en otros sitios del Area Maya Central, imposibilita tener 
un marco de referencia mas ampIio que permita observar el grado de asimiIaci6n de 
rasgos arquitectonicos forqneos relacionados con este primer momento. Una segunda 
eta~a . de asimilacio~. cultur.al, durant~ I~ hege~onia po!itica del linaje "!"fa'Cuch", se 
reflere a la adaptaclonde formas ceramtcas e Jconografla de TIaloc relaclonada con la 
guerra y el sacrificio, iconografia que incluso se sigui6 utilizando en .el Cldsico Tardio. 
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APENDICE 1 

LOS EDIFICIOS CON TALUD-TABLERO DEL COMPLEJO MUNDO PERDIDO 

ESTRUCTURA SC-49-1 (FigsJ41 y 144) 
Su especial aspecto estuvo dominado por tres cuerpos en talud, el ultimo de los 

cuaies sostuvo un tablero vertical, sin marcoy pintado en negro. La escalinata ya 
incluy6 alfardas, por 10 que pudiera reflejar una etapa evolutiva anterior en el desarroll() 
del modo talud-tablero.. 

El edificio alcanz6 una altura de 7 m; la escalinata tuvo 7.60 m de largo EO con 
0.80 m de ancho de alfardas y escalones de 0.23 m de contrahuella y 0.28 m de huella. 
La saliente es de 3.30 m NS, con un angulo de inclinaci6n de 48 grados 59 minutos, 
considerablemente mas inclinada que laS etapas posteriores, salvo la ultima de elias. No 
tuvo remates en las alfardas. i 

Los cuerpos son variables en relaci6n a su angulo de inc1inaci6n, pues aunque los 
tres tienen un promedio de 1.85 m de altura, el Cuerpo 1 tiene un desplome de 1.80 m y 
:ingulo de 43 grados 27 minutos; el Cuerpo 2 tiene un desplome de 0.80 m y un angulo 
de 23 grados 23minutos; el Cuerpo 3 tiene un desplome de 1.10 m y un angulo de 31 
grad os 25 minutos, es decir que el cuerpo inferior es bastante mas inclinado que los 
demas cuerpos. Cada cuerpo deja una entrante de 0.26 m promedio. 

La saliente inferior del tablero lisa es de 0.10 m. El tablero alcanza 1.30 m de 
altura; el Cuerpo 3 tiene 1.80 m de altura, por 10 que la proporci6n de este elemento 
seria de 1:0.7, es decir 1:1, con el talud mayor que el taolero. 

EI relleno interior de este edificio' es sumamente suelto, en base a piedras calizas, 
sin amarre y con escasa tierra. En planta tuvo aproximadamente 21.18 por lado, slendo 
de planta cuadrangular. ocupando un area de 449 metros cuadrados. La plataforma 
superior tuvo J5.55 EO, formando un area de 210 metros cuadrados. " Tiene una 
desviaci6n general al SO equivalente a 2 gradas 30 minutos. 

Su fechamiento 	es complejo pues son escasos los materiales recuperados dentrode" 

I 	 su relleno. Se conoce que el piso que pasa bajo ella es de fase Cauac. Este no fue 
molestado al momento de su construcci6n, por 10 que se considera que la etapa Manik 1 
es la mas indicada para esta construcci6n." Al ser cubierta para construir 1a siguiente 
etapa 6 5C-49-2, ya se obtiene un material Manik general que tiene aun mezc1as der materiales Cauac, un indicio indirecto de que se trate de materiales de la fase Manik 1. 

I ESTRUCTURAS SC-49-2, 3, 4 (Figs.142 y 144) 
Primera etapa de los edificios que utilizaron el modo taiucj".·tablero en forma 

concreta, con marcos inferior, superior y lateraJes.. Desde este primer momento se 
prcsent6 Iii modalidad de su aplicaci6n en el frente, en este caso at sur, proyectandose 
hacia los costados del edificio, en donde terminaron uniendose a cuerpos inclinados 
generalmente menores en tamaiio, por 10 tanto variables en numero. 

Este modo especifico de habilitar al talud-tablero ha sido documentado en otras 
areas de Mesoamerica, como en Tepeapuico y en La Ciudadela, Teotihuacan," en el Centro 
de Mexico (Rivera 1984; Jarquin y Mad(nez 1982). En estos casos se trata de dos 
cuerpos en talud que ascienden a la cimadel edificio, contrastando con los multiples 
cuerpos que senin uWizados en el caso de5G:..49. 

En 5C-49 solamente el cuerpo superior tiene el tablero corrido en los cuatro lados 
del edificio, 10 cual se aplica a las etapas5C-49-2, 5C-49-3 y 5C-49-4. Debido a la 
similitud de estas tres etapas constructivas, cuya. diferencia radic6 solamente en las 
dimensiones que van acrecentandose, se mencionan los djversos elementos en conjunto, 
apoyftndose en la poca diferencia temporal entre elias, existiendo solamente un relleno 
)eve y las piedras de amarre constructivo entre cad a epoca, 10 cual no sucede entre 
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estas y la etapa 5C-49-1, donde, se encuentra un relleno mas sustancial que en el lade 
norte alcanza hasta 6.10 m. 

Fueron edificios de planta cuadrangular que usaron el modo talud-tablero en la cara 
frontal 0 Sur, en tres y cuatro cuerpos, proyectandose hacia los costados e 
interrumpiendose a la mitad de ellos (a IS m de las esquinas frontales), continuando 
solamente el tablero superiorhacia la cara posterior. En las tres etapas se utilizaron 
alfardas sin remates en las escalinatas. 

La escalinata mejor conocida es ia de epoca SC-49-4, la cual consistio de 22 
escalones con restos de pintura azul; las alfardas no muestran huellas de haber tenido 
color. Entre las escalinatas de las trses etapas constructivas, vario su saliente que fue 
de 1.40 m para 5C-49-2, de 4.15 m para 5C-49-3 y de 5.30 m para SC-49-4, dejando un 
frente de 1O.S0 m promedio para cad a cuerpo inferior a cada lado de la escalinata. EI 
angulo de inclinacion es parecido, promediando 44 grados para las tres etapas. 

Las alfardas tuvieron 1.20, 1.33 Y L65 m respectivamente, en largos frontales de 
10.80 m EO, 11.60 m EO y 13 m EO para fa escalinata. La base de la escalinata de 
5C-49-3 tuvo Testos de pintura azul, con escalones de 0.28 m contrahuella y 0.30 m 
huella promedio, bastante similares a 5C-49-2. En ningun momento se presento un 
remate. ' 

En relacion a los t~rudes-tablero se promedian dimensiones de los taludes en 0.70 m 
de desplome, un angulo de 26 grados 53 minutos, 1.25 m de plataforma de sosten, 
tableros con 0.25 m de saliente, 1.30 m de altura, 0.22 m de remetimiento del tablero, 
0.25 m de marcos inferiores y superiores. La proporcion de tableros es de 1:1. La 
etapa 5C-49-2 tuvo tres cuerpos, mientras que 5C-49-3 tuvo cinco cuerpos y 5C-49-4 fue 
de cuatro cuerpos. 

Las dimensiones de la plataforma superior fueron de 16 m NS y 20.50 m EO para Ia 
etapa 5C-49-2, con un area de 323 metros cuadrados y una altura de 9.50 m; de 1-7.75 
,NS y 19.70 EO para la epoca 5C-49-3, con un area de 350' metros cuadrados, alcanzando 
12 m de altura. La etapa 5C-49-4 tuvo 24 m NS y 22.50 m EO, con un ~rea de 540 
metros cuadrados y una altura de 12.75 m. Las plataformas no sostuvieron edificios de 
mamposteria. No fue posible localizar agujeros de poste de edificaciones perecederas por' 
la calidad del relleno. 

Las remodclaciones entre cada etapa constructiva fueron menos formates en los 
sectores sin talud-tablero pues en los laterales se reutilizaron muros anteriores para 
elevar parcialmente las etapas 5C-49-3 y 4. En reiacion a los cuerpos inclinados 
laterales y posterior, la etapa 5C-49-2 estuvo integrada por cuatro de ellos, mientras que 
5C-49-3 tuvo seis cuerpos y 5C-49-4 cinco cuerpos. Promediando, se obtiene 1.70 m de 
altura para cada cuerpo, 0.98 m de desplome, con 0.42 m de plataforma de sosten entre 
cada cuerpo y un angulo de 29 grados 17 minutos. 

El area ocupada por la base fue variable por el incremento en las dimensiones; la 
etapa 5C-49-2 tuvo 920 m cuadrados, 5C-49-3 ocupo 1,065 m cuadrados y 5C-49-4 hasta 

. i 
, 

1,240 metros cuadrados. 
Debido a1 tipo de amarre de las tres remodelaciones, el material fue escaso entre 

elias, considerando que 5C-49-2 y 3 son de la fase Manik 2 y 5C-49-4, de la fase Manik 
3-A. Contemporaneamente a 5C-49-3 se construyeron las plataformas con talud-tablero 
edificadas en el Grupo 6C-XVI, los edificios Sub-04, Sub-I7, Sub-26 y Sub-38. 

EI Complejo de Conmemoracion Astronomica de Tikal en Mundo Perdido, en su 
etapa Manik 2, no inc1uy6 al talud-tablero en su remodelacion; su funcion tan especifica 
en los rituales del sitio pudo prevenirlo. En forma contemporcinea a una posible 
alteraci6n de la funcion conmemorativa de este complejo durante la etapa Manik 3-A, la 
Platarorma Este tuvo recubrimientos parciales con este modo arquitect6nico, referidos en 
el basamento. 
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ESTRUCTURA 5C-49-5 (Fig.145) 
Como un caso notable, los taludes-tablero del edificio 5C-49-4 fueron reutilizados 

durante el Clasico Tardio, remodeIando so1amente la' escalinata, a ]a cual se anulo la 
. alfarda; se eleva el nivel por 4.60 m con el fin de construir un templo abovedado de 

tres camaras longitudinaies, de las cuales la tercera incluyouna banca adosada. 
Respecto a los taludes-tablero de 5C-49-4, se construyeron sabre ese anterior basamento 
otros dos cuerpos tambien con esta modalidad, enfatizando 1a disminucion de cuerpos en 
fOfma ascendente, siendo el Cuerpo S. de proporci6n 1:2, mientras que el Cuerpo 6 es 
1: 1, par 10 que solamente e1 primero de estos tuvo una proporci6n distinta en 10 
conocido del edificio 5C-49. Estos dos cuerpos superiores debieron rodear e1 edificio, 
como en el caso del Cuerpo 4 de la etapa 5C-49-4 sobre e1 cual se asentaron. 

En su plataforma superior, SC-49-S alcanzo un area de 257 metros cuadrados, a una 
altura de 16.40 m, sobre 1a cual se levant6 el templo superior, del cual se conocen attn 
5.69 m de altura, alcanzando un total de 22.09 m actual mente, sin incluir arranque de 
cresteria, la cual es conocida por fotografias de cuando se conservaba parcial mente. El 
templo superior tuva tres remodelacianes internas (SC-49-5-A, B y C), en las cuales se 
alteraron los muros frontales, pisos y modos decorativos, todo 10 cual forma parte de un 
estudio posterior. 

La reutilizaci6n del basamento 5C-49-4 result6 evidente en el frente Sur, donde no 
se pudo observar un recubrimiento posterior, 10 cual se detect6 c1aramente en el lado 
posterior y en los laterales, en donde un ajuste une el anterior corte lateral del 
talud-tablero, recubriendo los varios cuerpos inclinados de 5C-49-4, para hacerlos mas 
altos y menores en numero, aunque este sector esta totalmente derrumbado. El area que 
ocup6 la base del basamentoen esta etapa es de 1,353 metros cuadrados, con un leve 
incremento sobre la etapa anterior, por la remodelacion en los remetimientos laterales. 

EI acomodo parcial de elementos estructurales anteriores esm evidenciado tainbien 
en la escaIinata, al recubrirse las alfardas con nuevos escalones, formando una escalinata 
corrida, utiJizando la misma saliente anterior, 10 cual incide en poco amarre y cohesion, 
causa de su total colapso. La escalinata, de 8 m NS de saliente enfatizo un angulo de 
inclinacion de 50 grados J7 minutos. -

Vadas remodelaciones posteriores a la etapa 5C-49-5 se observaron en el lado 
norte 0 posterior, las cuales parecen haber sido modificaciones a la circulaci6n entre 
plazas, al mismo tiempo que elementos para reforzar la estructura. Respecto a la union 
con la Plaza Baja situada frente a esta estructura, no fue posible obtener una union 
concreta. En la parte inferior del edificio se locaHzaron tres pisos, el inferior 
correspondiente a 5'C-49~ I, el intermedio a 5C-49-2 a 4 y et superior a 5C-49-5,' Los 
escalones localizados pudieron pertenecer a la ultima etapa. 

El fechamiento para la elevaci6n del basamento en la ultima etapa se obtuvo del 
material procedente del reUeno; esta erosionado y pudo mezclarse durante Ja fuerte 
depredaci6n de la cuat/ue objeto el templo, dificultando un fechamiento concreto. Se 
considera que la primera elevacion tuvo lugar durante la parte inicialde la fase Ik, 
comenzando el Chisico Tardio, de forma contemporanea a la construcci6n de 1a 
plataforma SC-53-2 al centro de la Plaza Baja, cuando aun no incluy6 la cornisa salediza 
que Ie caracterizo.. 

OTRAS ESTRUCTURAS MANIK 3-A EN MUNDO PERDIDO 
El auge constructivo en Mundo Perdido decrece substancialmente en esta fase; el 

asentamiento ya plenamente definido en estadios anteriores indica solamente cambios 
menores. Al Complejo de Conmemoraci6n Astronomica solamente se Ie adicionan 
taludes-tableros revestidos con estuco rojo en el Cuerpo 1 de ·Ia Plataforma Este, 
mientras en 5C-54-5C no se documenta ningun cambio. 

EI sector Oeste muestra .determinados cambios que implican la construccion de 
5C-49-4, similar a las· versiones anteriores; en6C-24, 5C-52 y 5C-SI, se construye un 
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segundo cuerpo xon escalinatas con alfardas al norte y sur, mientras que al centro de la 
plaza sigue sin cambio Ia plataforma 5C-53-1. 

Respecto a la Plata Norte, se ocupa un amplia area can la construcci6n de las 
primeras versiones de las estructuras 5C-47- I -B y C, mostrando un rasgo de moldura en 
list6n en los lados oeste y sur, con la habilitaci6n de muras en talud-tablero. 

A 5D-82-4 se agrega un talud-tablero en el Cuerpo 1 del Iado Sur, tambien pintado 
en rojo, haciendo un claro juego can el adicionado a la Plataforma Este del complejo 
conmemorativo. En el caso de 50-77-3 no hay cambios registrados. 

En el extrema sureste del complejo se documentan pocos cam bios; a la escalinata 
con alfardas adosada a 6D-8-3 se Ie adosan un par de cubos laterales de 2.75 m de 
ancho EO y saliente inferior de 0.60 m, llegando hasta el piso superior de Ia plataforma. 
No pudo asignarse cambio alguno a 60-11 en este periodo. 
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APENDICE 2· 

EDIFICIOS DE TXPO PALACIO DEL CLASICO TEMPRANO EN UAXACTUN 

GRUPO A 
r 

ESTRUCTURA 	A-SUB-5 (Fig.l46)[ ESTADJO 2; SECTOR: Plazoleta Este. baio A-XVIII 
Se encuentra formando el limite norte de las construcciones del Estadio 2 a 8 m al 

norte de A-Sub-4 (Vald~s 1986). Compuesto por dos camaras y sus dimensiones son 16 
m de largo y 6.80 m de· ilnchO; todos los muros del palacio tienen 1.45 m de altura, sin 
que se observen senales de mutilaci6n. por 10 que podria ser sualtura original; tiene 
entre 60 y 90 m de grosor de muros. 

La camara I se compone de dos cuartos que no tienen comunicaci6n entre si; cad ai 
\ uno de ellos CQenta con acceso desde el sur. El acceso a 1a camara Oeste es de 1.54 m 

de ancho, con un escal6n de acceso de 0.35 m; el recinto es de 5.90, m de larg~ y 1.70 
m de ancho. El recinto Este 5.80 m de largo y 1.60 m de ancho; ambos cuartos estan 
divididos por un muro de 0.45 m de grosor. 

A la camara 2 se ingresa mediante dos accesos desp1azados, ambas en el extremo 
oeste de la camara 1. Una pilastra. de mamposteria de 0.90 por 0.80 m las separa. El 
aceeso Este tiene 0.90 m de aneho mientras quela del oeste tiene 1m; frente a ambas 
hay un escalon de 0.20 m. La camara 2 tiene 13.20 m de largo y 2.40 m de ancho; el 
nivel de piso original fue alterado por la construcci6n de una banca en forma de "un 
adosada a la pared Norte, de 1.20 m de ancho; posteriormentese tendi6 un nuevo piso, 

\ . 	 haciendo que el escal6n entre camaras J y 2 se incremente a 0.45 m. Correspondiendo a 
esta remodelacion se eleva el piso de plaza, reduciendo el escalon de aeceso hacia la 
camara 1 a solamente 0.08 m. Se considera que tanto la construcci6n del edificio como 
los cambios mencionados fueron hechos durante la etapa Tzakol 2. 

ESTRUCTURA 	A-SUB-12 (Fig.146) 
ESTA oro 5: SECTOR: Plazoleta Este. ba io A-XVlII 

Corresponde a la plazoleta construida durante el Estadio 5, conjuntamente con 
A-Sub-13 (Valdes (986). Orientada hacia eleste, bastante mutitada. Debi6 contar con 2 
camaras, la primra a 0.50 m sobre el nivel de plaza y la segunda a 0.36 m sobre el nivel 
de la primera. Los. escalones exteriores son en forma de banquetas de diferente largo. 
La camara I tiene 3.60 m de ancho; la segunda tiene 3.90 m de aneho; el largo pudo 
a1canzar 16.10 m. Pudo tener techumbre plana en base al ancho de lascamaras. 

ESTRUCTURA A-SUB-13 (Fig.146) 

EST A DlO 5; SECTOR: Plazoleta Este. ba io A - XVTTI 


Durante la etapa Tzakol 2 y respondiendo a la eonstrucci6n de una nueva plazoleta 
bajo el edificio A-XVITI, se documenta A-Sub':'13 (Valdes 1986), un edificio recubierto 
con estuco pintado de color rojo; se encuentra mutilado en suextremo Este y en el lade 
norte. Su orientacion es hacia el sur, con un acceso de 3.80 m de ancho y muros de 
0.50 m de espesor, hacia la camara J de 4.90 m de largo y 1.20. m de ancho, con un 
escalon de ingreso de 0.10 m. 

Un aeceso despJazado hacia el eje central comunica las camaras 1 y 2, la que 
cuenta con 0.80 m de ancho y muros de 0.60 m de grosor. Entreestas camaras hay un 
escalon de 0.16 cm de altura de donde se desciende nuevamente por 0.26 m hasta 
alcanzar el nivel del piso de plaza; la camara 2 tiene 7.60 m de largo y 2.80 m de 
aneho. AI oeste de la camara 2 se encontr6' la jamba que comunica con la camara 3, de 
0.50 m de ancho, con su nivel de piso como el de la camara I. La camara 3 Hene 2.80 
m de largo y 2.10 m de aucho. 
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Se considera que pudo tener otra camara bacia el norte mediante dos accesos desde 
la camara 2. En diversos sectores parece que tuvo decoraci6n con disei'ios geometricos 6 
posiblemente mascarones estucados pintados en rojo y negro. Todo el edificio se 
encuentra sobre una plataforma que oscila entre 0.10 y 0.30 m de altura; con 0.20 m de 
plataforma de sosten. Pudo tenet tecbumbre abovedada. ' 

GRUPO B 

ESTRUCTURA B-SUB-2 (Fig.l46) 
EST A DIO 1 a 9: SECTOR: Grupo B. ba jo edificio B-U 

Dentro de la secuencia constructiva del edificio B-II (Laporte 1986), el Estadio J 
incluye la elevacion de las primeras 3 plataformas recubiertas por eta pas posteriores. Se 
trata de los edificios B-Sub- J, B-Sub-2 y B':'Sub-3; de el1os, Sub- J y Sub-3 son identicos, 
ocupando los extreI110s este y oeste respectivamente; situ ado entre ellos se encuentra el 
edificio Sub-2. 

Plataforma de compieja planta mediante una serie de remetimientos que baeen que 
la seccion posterior sea de menor tamaiio que la parte frontal. Con su frente bacia el 
sur,es decir hacia la Plaza Principal, muestra la escaJinata de 1.02, m de saliente NS, 
compuesta de 2 escalones amplios de 0.38 m de contrabueUa y 0.61 m de buena 
promedio; el tercer escalon es parte de la primera saliente frontal del edificio. EI 
sector frontal tiene 1.42 m NS hasta alcanzar la banqueta frontal de 0.45 m de altura; a 
partir de este punta la plataforma superior corre por 2.90 m NS basta alcanzar un 
escalon de 0.30 m de altura, el cual se encuentra desviado en su eje. EO, permitiendo el 
ascenso a la parte mas alta de esta plataforma. . 

La planta del edificio tiene remetimientos en la parte posterior mientras que en 
dichos quiebres se utiHzan molduras a distinta altura. Las partes posteriores tienen 
molduras sencillas, una de ella con 0.35 m de entrecaUe, 0.13 m de saliente, l.05 m de la 
moldura en falfon, 0.22 m de plataforma de sosten y una banqueta de 0.40 m para 
alcanzar la plataforma superior. Por otra parte, otro juego combina una banqueta de 
0.12 m de altura, 0.15 m de plataforma, 0.24 m de entrecalle, 0.13 m de saliente y 1.50 
m para la moldura en faldon. EI ancho mayor de este eoificio es de 6.64 m . 

. En el frente, el edificio Sub-2 muestra un cuerpo saliente adicionado, eI cual 
inc1uye la escalinata, esta saliente muestra moldura en garganta de 0.27 m de banq\Jeta, 
0.22 m de plataforma,' 0.38 m de muro vertical, 0.13 m de saliente y 0.55 m de la 
moldura en faldon. E1te cuerpo saliente tiene 1.18 m NS y se adiciona at frente del 
edificio"Sub-2, a 0.68' m de sus esquinas respectivas; el cuerpo del edificio en si tiene 
moldura directa de 0.64 m de altura;~t);08 m de saliente y 1.10 m del faldon. Durante el 
Estadio 1 este edificio fue de color blanco. 

Durante el Estadio 2 se suceden cambios precisos solamente en el edificio Sub-2, 
mientras ·que en Sub-J y Sub-3nofueron detectados cambios significativos. Se Ie 
cubren los quiebres y entrantes del sector posterior, siendo entonces un edificios de 
planta rectangular. Con ello se construyen la primera etapa del palacio, conservando la 
desviaci6n de la banqueta superior. Este palacio es de Tipo E, de acceso abierto, con 7 
agujerosde poste equidistantes, de los cuales se excavaron 4: a 0.40 m. 2.30 m. 3.80 m y 
5.05 m a partir del muro Este, con 10 cual se observa un espaciamiento promedio de 1.25 
m entre cada poste; aunque el diametro de los agujeros es variable, tienen un maximo de 
0.50 m; estos postes sirvieron para sostener ]a tecbumbre en esta especie de portico; e] 
diametro original de los agujeros pudo ser de 0.30 m y ampliarse al arrancarlos. ' 
. El acceso bacia la camara posterior es de tipo cerrado y centrado, de 1.68 m de 

vano, con jambas de 0.60 m de grosor; los muros son mas delgados en la parte inferior, 
engrosando al subir. Dentro de esta camara hay un descenso formado por la posicion de 
la anterior plataforma y sus quiebres del Estadio 1. 

Durante el Estadio 3 se suceden cambios mayores en el complejo de edificios 
situados bajo la estructura B-TT; se recubren los edificios Sub-l y Sub-3, con edi,ficios 
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de mayor tamaoo representados por las estructuras Sub-4 y Sub-5; se remodela 
nuevamente eleqifjcio Sub-2, integrando una tercera camara mediante la construccion de 
un muro de mala calidad en piedra pequeoa y muy torcido de 0.40 m de grosor. el cual 
muestra restos de estuco pintado en rojo en la parte inferior por 10 que es posible que 
se Ie nivelara en base al repello. Tiene 5;80 m EO hasta alcanzar un a(:ceso al oeste, 
de 0.86 m de vano NS, con jamba de 0.49 m de grosor; de este acceso se desciende 0.40 
m, 10 cual corresponde a 1a anterior plataforma del Estadio 1, es decir que el nuevo 
muro se coloea directamente sobre este antiguo elemento. 

Otro elemento que se construye durante el Estadio 3, es una pequefia camara 
lateral en la esquina Sureste interior de la camara 2, pintada de rojo, con Jambas de 
0.44 m de grosor y un vane de acceso de 0.69 m; el espacio interior es de 1,38 m EO y 
0.86 m NS; utiliza los muros ya construidos del sur y oeste; se penetra a ella por Ja 
antigua plataforma mencionada. ' 

A la camara 3 se ingresa hacia el oeste en un pasiHo NS que comiEmza enla 
camara lateral y termina en el muro Norte de esta camara; el pasillo mide 4.07 m NS y 
1.34 m EO; el acceso tiene 0.94 m de vano y 0.40 m de grosor; el muro del sector Sur 
es de 1.27 m mientras. que el del sector Norte es de 0.47 m. La camara 3 tiene 2.07 m 
de ancho NS y no tiene accesos por el norte. 

EI Estadio 4 es una etapa de cambios menot:'es reducidos solamente a la union entre 
el edificio Sub-2 y los edificios Sub-4 y Sub-5; en ningun otro sector se detectan 
cambios asignables a este momento. Es decir que soIamente se remodelan los lad os 
exteriores del palacio Sub-2 construyendo muros que incluyen agujeros de drenaje, los 
cuates impiden la comunicacion en direccion NS; son muros pintados de rojo, situados a 
2.42 m at norte de las esquinas Sureste y Suroeste; estos muros muestran un agujero de 
drenaje de 0.46 m EO, 0.37 m NS y 0.29 m de altura, con las esquinas redondeadas y 
recubrimiento de estuco tambien en la parte interior. La cara Norte se encuentra a 5.20 
m de las esquinas· Noreste y Noroeste. 

En el muro Este del palacio Sub-2 se observa que tiene 0.16 m de plataforma de 
sosten y se encuentra pintado en rojo, posiblemente desde elEstadio 3. Hay 2 agujeros 
en el muro Este: el primero se encuentra tapiado y pintado enrojo, colocado a 0.67m 
de la esquina Sureste, con 0.24 m de altura y 0.16 m de ancho, posiblemente tapiado 
desde el Estadio 3; el segundo agujero se localiza a 1.81 m de dicha esquina, de 0.20 m 
de alto y ancho,estando abierto. 

En el Estadio 5 se crea un nuevo frente que une por vez primera a los 3 edificios 
anteriores, es decir a Sub-2, Sub-4 y Sub-5, integrandolos en una sola estructura mayor. 
De esta I1\3nera el ecrificio Sub-6 utiliza en manera integral las camaras superiores Sub-4 
y Sub-5, asi como en su parte frontal las antiguas escalinatas y cuerpos salientes. 
Utiliza ademas en forma parcial los restos de la camara 3 del edificio Sub-2, la cual 
quedacomo un recinto hundido. En la camara 3 se enc.uentran para entonces algunos 

. agujeros de poste; uno de eUos, de 0.30 m de diametro se localiza en donde intersecta la 
esquina original Noreste de Sub-2 con la jambacte acceso a la camara 3; a 1.60 m hacia 
el este existe otro agujero del mismo diametro .. ,Suppsicion junto a muros es un indicio 
de que para este momenta la camara estuvo hundida, por 10 que fue necesario techarla. 

En la camara 3 se construye adema,swnaescalinata que desciende a partir de la 
piataforma superior del edificio Sub-6;· '6'cnpa . el extremo Sureste y consiste de 4 
escalones de 0.32 m de contrahuella y 0.26' m de huella promedio. La esquina interior 
Noreste de la camara 3 es redondeada y a 0.88 m al oeste tiene una saliente de 0.54 m 
NS y 0.42 m de grosor que simula ser una jamba simetrica a la del sector Oeste. 

Al recubrir el frente del edificio Sub-2 para construir el edificio SUb-6 se deposita 
el entierro PNT-206 y Escondite PNT-082 (27-3), de epoca Tzakol. 

Durante eI Estadio 7 continua el uso de la camara hundida 0 camara 3 del edificio 
Sub-2; los cambios son pocos y se documentan sotamente en eJ recubdmiento de la 
escalinata lateral que desciende al interior de la camara, mediante una nueva escalinata 
situada a 1.52 m del muro Norte; con 4 escalones de 0.28 m de huella y 0.33 m de 
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contrahuella promedio; con un largo de I m EO; en el nivel de piso hay una hueJla de 
poste que rompe al escal6n J y que pudiera representar estadios aun posteriores. 

Durante los Estadios 8 y 9 se suceden remodelaciones diversas aunque sigue en uso 
1a camara 3 del edificio Sub-2. Se recubre hasta el Estadio 10 ala construcci6n del 
edificio B-Sub-9. En su reHeno se incluy6 gran cantidad de fragmentos de mascarones y 
otras figuras en estuco. 

ESTRUCTURA B-SUB-9 (Fig.l46) 
ESTADI0 10: SECTOR: GruDo B. ba io ed ificio B-n 

Durante el Estadio lOse suceden cambios mayores en el conjunto de edificios bajo 
:a-II; con la construcci6n de Sub-9 (Laporte 1986). El frente Sur de este edificio utiliza 
la misma escalinata de. Sub-SB asf como el primer sector de muros frontales de epoea 
anterior. Sub-9 cubre a los cuerpos escalon ados de Sub-8A y Sub-SB, uniendo los muros 
eercanos a la escalinata con las plataformas salientes de los extremos este y oeste. Se 
recubre todo el sector con un grueso estuco pintado de rojo, con 10 eual no se observan 
lospuntos de uni6n de estas adiciones. Es . de haeer no tar . que sigue utiIizandose el 
mismo piso base que sirviera desde el Estadio 1. 

Sobre . la plataforma superior se construye un edificio de 3 aeeesos;' el aeeeso 
central tiene un vano de 2.50 m EO, con 0.75 m de grosor de jambas y una camara de 
1.15 m de ancho. EJ inuro posterior es corrido y no hay posibilidad de que tenga una 

segunda camara. Este 'Palacio de 3 camaras transversales tiene eomunicaci6n interior as] 

como· aceesos lateralesen el este y oeste. Es decir que durante eSte estadio se forma 

una plazoleta abierta haciael norte y circundada por los muros de Sub-4 y Sub-S, 


. decorados con mascarones y el muro posterior de Sub-9, e] eual aparentemente Cue un 

muro liso. No existe otro acceso a esta area mas que por las pequeiias escalinatas que 

ascienden desde 1a Plaza Norte. 

Los muros laterales de este palacio se situan sobre una banqueta de 3.75 m NS, de 
0.30 m de altura y 0.35 ·m de plataforma, mientras que en el lado Sur 6. frontal tiene 
0.55 m de plataforma. Esta banqueta se une con los muros frontales de los edifieios 
SUb-4 y Sub-5 que continiian. utilizandose. Los accesos lateralestienen 0.82m NS y 
jambas de 0.70 m. De la jamba Norte a la uni6n con los edifieios Sub-4 y Sub-5 hay 
1.02 m. A estos accesos se asciende a partir del este y oeste de este complejo mediante 
escalinatas situadas hacia las esquinas frontales de 5 escalones, que alcanzan pequeiias 
plataformas al servicio tanto de los accesos laterales de Sub-9 como a los aceesos 
frontales de Sub-4 y Sub-So 

En laesquina Suroestedel edificio Sub-9 se presenta un pequeno remetimiento de 
0.39 m al norte, en donde se adosa una escalinata pintada en rojo, con 1.94 m de 
salienteEO y con un largo de 2.40m NS, con 5 escalones de 0.37 m de contrahuella y 
0.32 m de huella promedio. Esta escalinata ascienQea la 'plataforma superior frente al 
acceso del edificio Sub-5 y, aunque no se conoce,seconsidera que tambien estuvo en el 
lado Este; esta escalinata se une 'a un bloquesaliente con moldura en fald6n que 
pertenece al lateral del edificio Sub-So .' .. 

Este muro se coloca a 0.18 m tra·s el primerescal6n, con 0.68 m de altura, 0.06 m 
de saliente en donde se eleva la moldura, en su caraSur de 1.66 m EO, tiene 0.65 m de 
altura y 0.06 m de saliente en donde se eleva la moldura. Se considera que es en este 
sector en donde I1ega a anexarse el muro de la plataforma saliente 6 Sub-8A, es decir 
que este anexo al oeste tend ria que ver con los edificios Sub-6 y Sub-7, planteamiento 
que debe revisarse aun. AI cruzar hacia el este, a 0.32 m de distancia, se vuelve una 
banqueta de 0.44 m de altura y 0.34 m dehuella que sostiene un muro inelinado; este 
muro corre por 1.25 m al este hasta adosarse al primer cuerpo escalonado de Sub-6 a 
0.39 m al norte de su esquina formando asi una especie de esquina remetida. 
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APENDICE 3 

OTROS ENTIEAROS Y DEPOSITOS DEL CLASICO TEMPRANO 
:PROYECTO NACIONAL TIKAL 

ENTJERROS CLASICOS TEMPRANO DE MUNDO PERDIDO 

ENTIERRO PNT-029 
Localizado en un sector sobre el muro 5C-47-1 B, a 1.25 m sobre el piso; la fosa 

mide 0.70 m NS, 0.40 m EO y 0.30 m de altura, integrada en un arreglo de piedras no 
talladas e irregulares formando una b6veda plana. Es un entierro primario, indirecto, 
totalmente removido, de un individuo de primera infancia (0-3 aoos), con el cnineo 
posiblemente orientado hacia el sur, en mal estado de conservaci6n; el craneo present6 . 
deformaci6n intencionaI tabular obHcua; no se Ie asociaron objetos, salvo tiestos 
indeterminados. COMPLEJO: Manik 3B-Ik.. 

ENTIERRO PNT-030 
Formado por varios micleos de huesos humanos dentro de la matriz de tierra suelta 

color cafe con escasa piedra p~quefia que contiene al Deposito Problematico PNT-010, 
hacia el sector sur y sureste. Se' indica un entierro secundario, directo, que consta de 
12 sujetos: 6 adultos masculinos, 2 adultos femeninos, ] adulto de sexo indeterminado, 1 
sujeto de tercera infancia y 2 infantiles; en' general estan en, mal estado· de 
conservacion; dos de las calotas de sexo masculino presentan deformacion intencional 
tabular erecta. Los huesos largo y vertebras de otro sujeto masculino presentan huellas 
de exposici6n al fuego. No se Ie asociaron objetos en forma directa . 

. Asociado a esta concentraci6n de materiales tam bien fue aislado un individuo 
(Hallazgo 25-4) que pudo ser primario y directo, aunque fue removido; Dudo estar 
orientado O-E, con cnineo hacia eloeste; parece haber estado en posicion flexionada; 
los restos 6seos se encontraron en buen estado de conservacion. Situadoa 0.70 m sobre 
eL nivel del piso que sostiene Ia estructura 5C-47-I B y a 0.70 ,m al norte; no 5e Ie 
asociaron objetos en forma directa. aunque hay varios adornos de concha, uno de enos 
un pend iente en forma de lagarto (PNTC-137), pero no cercanos a los restos oseos. 
COMPLEJO: Manik 3B-Ik. 

. 
DEPOSITOS PROBLEMATICOS EN MUNDO PERDIDO 

DEPOSITO PROBLEMATICO PNT-010 
Concentracion de materiales ubicado hacia el sector central de la estructura 5C-47, 

indicando el momenta del recubrimiento de los muros 5C-47- I (b y c), coincidjendo con 
la construccion de. una banea muy decorada. Parece haber dos coneentraciones que 
representan momentos continuos pero no contemporaneos, el deposito en sf situado al 
sur y este del area y el, Hallazgo 25 .. 7 concentrado bajo el ,piso del trono, posiblemente 
separados por un muro de contencion. Dentro de la matriz de tierra suelta color cafe 
con escasa piedra pequeiia en que .se incluy6 Ia concentraci6n, S6 aislaron asimismo los 
entierros PNT-029 y 030 y el Hallaigo 25-4. COMPLEJO: Manik 3B-Ik. 

DEPOSITO PROBLEMATICO PNT-018 
Si tuado en' el Iado· oeste 0 posterior de la estructura 6D-l1-3, en una matriz de 

relleno cafe claro sobre el piso que sostiene al cuerpo inferior de la estructura 6D-11-3, 
en el sector central. Por 10 tanto formo parte del reHeno de Ia estructura 6D-11-4. 
COMPLEJO: Manik 3B-Ik. 
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DEPOSITOS PROBLEMATICOS EN ZONAS DE HABITACION 


DEPOSITO PNT-021 (MANIK 3-B) 

Durante las exploraciones efectuaaas en el Grupo 6D-V fue localizada una 

concentracion de materiales que por su volumen. representa uno de los mayores hal1azgos 
de este lipo en el Area Maya. Su distribuci6n, estructura y materiales fueron objeto de 
un estudio especifico (Iglesias 1987). 

CHULTUNES DEL CLASICO TEMPRANO EN GRUPO 7B-VII 

CHULTUN 7B-4 
No localizado en los pIanos de TikaL Situado en el Grupo 7B-VII, debajo de la 

esquina NE de la estructura 7B-17; diamefro de boca 0.90 m, completamente relleno de 
sedimento. Tiene paredes rectas verticales a partir de la boca hasta 2 m de 
profundidad; de este' punto hasta 3.10 m, las paredes del chultUn se redondean poco a 
poco hasta alcanzar un diametro de 1.50 m. Contiene la vasija PNTA-277. Se 10caHzaron 
huesos de cnineo en muy mal estado. No tenia tap;:tdera y por sus dimensiones pudo ser 
un deposito de agua. COMPLEJO; Manik 3-A 6 3-B. 

PNTA-277 
TIPO Aguila Rojo-Naranja 
POSICIONL60 a 1.70 m de profundidad 
FORMA cilindro tripode a] cual Ie faltan los soportes, los cual~s posiblemente fueron 

en forma de almena, base plana, lingulo basal; paredes rectas; borde' 
adelgazado, labia redondeado; se encuentra bastante erosionada quedando 
huellas de engobe naranja en la zona del borde, en el interior parece haber 
tenido engobe naranja sobre fonda cafe; incompleta 

MEDIDA base 11.5 em; altura 12.7/12.8 cm; boca1!.1 cm 
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APENDICE 4 


ENTIERROS CLASICOS TEMPRANOS DE ACROPOLIS DEL NORTE Y OTROS GRUPOS 


UNIVERSIDAD DE PENNSYLVANIA 

ENTIERRO 47: 
De grupo civico-cetemonial; es de Acropolis del Norte; de fosa simple, pero tiene 2 

pendientes de jade y 2 vasijas. 

ENTIERRO 74: 

Posicion sedente, esta es mas comun en Teotihuacan y Kaminaljuyu. 


ENTIERRO 22 
De grupo civico-ceremonial; es masculino, extendido. decubito dorsal, con cabeza al 

norte; incluye un entierro adiCional. Coggins (1979) Ie asigna at gobernante Garra de 
Jaguar una fechaentre ca. 317 a 378 DC y considera que su entierro es el 22 en la 
Acropolis del Norte, por 10 cual seria el mismo personaje de la E"ste]a 39 de Mundo 
Perdido. Asigna una feella al entierro de 8.17.2.0.0 

Segun Coggins (I979) esta tumba fue abierta y vaciada de mucho de su contenido 
cerca de tres siglos despues de su deposieion original; las vasijas que quedaron 'en la 
tumba son de earaeteristicas peteneras y probablemente locales en cuanto a su origen, 
con la exeepcion de una' vasija cilindriea tripode, con decoracion resist post-coccion, 
que pudo provenir de las Tierras Altas. No se aclara sin embargo, el porQue' se 
considera que esta. tumba fue parcial mente vaeiada. Contiene grandes vasijas 
policromadas pintadas. Estas inc'luyen "cabezas de ancestros" que Yen hacia abajo, asi 
como figuras «;:Ie jaguar. Asimismo es posible que haya un cilindro tripode con estuco y 
pintura. Dahlin (1976) menciona que esta tumba' eontuvo asimismo los restos de un 
individuo sacrifieado. 

La feeha 8.14.0.0.0 (317 DC) esta en la Estela 31 (C9-DIO) como eompletacion del 
katun, reinando aparentemente hasta la completaeion del katun 8.17.0.0;0 (376 DC; 
D12-CI6). En elia nQ aparece con el GET. que simboliza la soberania presente 0 pasada 
sobre Tikal delindividuo con cuy6 nombre aparece. Luego de dieha inscripci6n se anota 
1a fecha 8.17.1.4.12 11 Eb Que podria ser la feeha de muerte de Garra de Jaguar y es la 
Que ha dado Ia feeha para el Entierro 22. El nombre Garra de Jaguar, completo con e1 
GET. esta referido ,en una vasija tallada de un escondite en 1a Acropolis Gentral 
(M-T-140) (Jones 1982). 

Es. deeir Que el Entierro 22 y Garra de Jaguar estan eoncatenados por las 
inscripciones de ]a Estela 31. Sin embargo, el contenido del Entierro 22 no indica que 
se trate de materiales de la fase Manik 2 a la eual corresponden las fechas de gobierno 
delpersonaje meneionado, por 10 que es mas segura Que se trate del En Herro PNT -19, 
cuyo' contenido es exclusivamente Manik 2. 

ENTIERRO 10 
De grupo eivico-ceremoniaI; patron de enterramiento Chisieo Medio; es masculino, 

extendido, decubito dorsal, con cabeza al norte; incluye nueve entierros adicionales. 
La feeha de ascencion de 378 DC la proporciona nuevamente la Estela 31 

(8.17.2.16.17 5 Caban 10 Yaxkin), probablemente la misma de la Estela 4; representa la 
asceneion de Nariz Rizada. 10 cual coincide con la probable muerte del llamado Garra de 
Jaguar. • 

Dieha ascencion en 8.17.2.16.7, es decir 378 DC, tam bien se encuentra en la Estela 
4 con un sistema de Rueda Calendarica (Coggins 1979a). Su reinado en Tikal nega a 
cerca de 8.19.1.0.0 (425 DC), es decir, 47 aDOS. La otra estela erigida por este 
personaje es la Estela 18, la eua! conmemora la completacion del katun 8.18.0.0.0. La 
edad avanzada del hombre del Entierro 10 puede corresponder a estos hechos, ademas de . . 
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· que fue localizado en la Str. 5D-34, en la esquina Suroeste de la Terraza Norte y en 
asociacion con las estelas 4 y 18, ambas relacionadas con este personaje .. 

Hemos tornado los deta]]es del contenido de este entierro de Coggins (1979). 
Contiene 32 vasijas cenimicas. Hay un plato policromo con reborde basal (como en el 
Entierro 22 y otras posteriores) que significaria 10 local. Es un tipo Policromo A y 
Coggins menciona a Kidejer (1946: 178) que asigna este estilo a Copan. 

Le acompanan 9 sacrificados. mas que cualquier otro en Tikal, pero comparable a 
los de Kaminaljuyu-Esperanza. Es probable entonces que podamos considerar el 
fenomeno de los sacrificados como una tradicion Manik 3 0 que el Entierro Multiple de 
Mundo Perdido signifique 10 mismo en relacion at Entierro 19. 

En el Entierro 10 hubo tres caparazones de tortuga, un esqueleto decapitado de 
cocodrilo y restos de aves. Los dos primeros rasgos se encuentran tam bien en las 
tumbas del Monticulo A de Kaminaljuyu. En cuanto a las aves, Coggins considera que 
antes de Manik 3 no hay un enfasis en aves en Tikal y que es un rasgo tornado de 
Teotihuacan, pues los Mayas solamente consideraban al jaguar y la serpiente, 10 cual es 
desconcertante si consideramos la abundancia derepresentaciones de diversas aves en et 
material de fase Manik 2 en las tumbas de Mundo Perdido. 

Se inc!uyen conchas y una figura de jade con su posible nombre. Orejeras de 
mosaico de concha con serpientes de estilo mexicano sobre el1as. Una figura-efigie 
representa al Dios Viejo. Vasijas efigie se asignan a Kaminaljuyu y a Teotihuacan. 
Tambien hay una vasija-efigie ,de un ave-caracol con vertedera de estribo, estucada, tal 
vez procedente del sur de Veracruz. 

Hay un cilindro tripode negro cuya asa es una figura descendente con granos de 
cacao que Ie brotan de las piernas,. 10 cuaJ asigna Coggins a l~ Costa' Sur de Guatemala. 
Tres de los cilindros tripodes estan estucados y pintados y Ilevan inscripciones que 
parecen ser locales, como un caso del Entierro 22. Tienen asas de ave y estan pintados 
a la usanza teotihuacana. 

Hay tres cuencos estucados y pintados, dosde ellos con tapaderas con ·asa de ave, 
son claramente importados a Tikal. El cuenco sin tapadera esta decorado con una 
composicion en· cuatro partes que incluye dos cabezas frontales con rasgos de Tlaloc, 
uno con tocado de jaguar y el otro tiene simbolos de ano mexicano y una cruz Kan en 
su tocado. Tambien se observan representaciones pequenas del simbolismo de la gente 
"Escudo-Atlat! Cauac". 

ENTIERRO 48 
De grupo civico-cereinonial; patron de enterramiento Clasico Medio; no tiene cnlneo 

ni man os; posicion sedente; incluye dos entierros adicionales. 
AI gobernante Cielo Tormentoso se Ie asigna una Cecha de gobierno entre 425-456 

DC, comenzando hacia 8.19.10.0.0. Su muerte en 456 DC esta dada por una fecha en 
serie inicial pintada sobre la pared de la tumba (9.1.1.10.0 4 Oc). Es decir que goberno 
31 aiios. Esta fecha se considera la de su muerte, aunque hay ciertas discrepancias con 
fechas similares tambien incluidas en el Entierro 160 de Tikal y en la Tumba 1 de Rio 
Azul, interpretadas en la primera como matrimonio y en )a segunda como nacimiento. Es 
el ultimo entierro conocido que fuera colocado en la Acropolis del Norte. Se localizo en 
el eje de Acropolis del Norte, directamente Crente a la tumba del Entierro 22, el 
supuesto Garra de Jaguar, dentro de un pozo frente a la escalinata de la estructura 
50-26, sobre la cual se construyera una nueva escalinata. 

La Estela 31 rue localizada rota y ceremonialmente escondida dentro de una camara 
interior sobre Ia estructura 50-33-2; esta· estructura y su precedente, 50-33-3, fueron 
construidas sobre el Entierro 48, en alguna fecha posterior en tiempos Manik 3. La 
esteJa 31 fue depositada al momento de construir 50-33-], es decir ya en tiempos Ik. 
Fue dedicada en 9.0.10.0.0 (445 DC) y sumariza la historia de Tikal durante los cinco 
katunes anteriores a la entronizacion de Cielo Tormentoso. 
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Su . contenido es muy parecido a las tumbas A-V y B-1 de Kaminaljuyu, 
contemporaneas entre si. Se considera que sus ligas estan con las tumbas de la serie 
final de Esperanza de Kaminaljuyu. Contiene dos hombres j6venes como victimas de 
sacrificio. 

De interes particular es la presencia de huesos de pavo y codorniz en .el Entierro 
48 y de huesos de pericos y codorniz, tal vez importados de Peten, en las de 
K.aminaljuyu. Coggins, en su trabajo de 1979,trae consideraciones mayores sobre la 
presencia de la codorniz en este enterramiento y su simboIismo. 

La distribuci6n de vasijas generalmente corresponde a Ja tradici6n local en forma y 
tipo . de decoraci6n, pero los estilos e iconografia de los cilindros tripodes son poco 
usuales. Un cilindro tripode estucado presenta en Ia superficie inclinada de Ia tapadera 
un diseno de mariposas, como en Ja tumba B-I de Kaminaljuyu. Este simbolismo puede 
estar asociado a transformaci6n y resurecci6n. Sobre]a pared de esta vasija se 
encuentran tres calaveras vistas de frente rodeadas de plumas rojas y verdes. 

Otro cilindro tripode es negro inciso, considerado Maya en cuanto a su simbolismo, 
pero me;xicano en forma y composici6n. Tiene asa de ave y soportes pIanos con 
simbolos de ana mexicano Invertidos, asi como dos aves con volutas del habla. 
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APENDICE 5 

DEPOSITOS PROBLEMATICOS DEL CLASICO TEMPRANO 
UNIVERSIDAD DE PENNSYLVANIA 

Informacion obtenida de Moholy-Nagy 1987[ 

DEPOSITO PROBLEMATICO 22: 
Tiene rasgos considerados foraneos; de grupo civico-ceremonial, localizado en un 

pozo int.ruso en la escalinata de la estructura 5D-26-1-, en el eje de Acropolis del Norte; t 
en chultun 0 excavaeion en roea; entierro multiple, no se sabe si hubo un principal,I 
siendo un adulto masculino y otro sujeto de edad y sexo - indeterminados. La 
concentraci6n de materiales fue la mas abundante de los considerados aqui.- Hay huesos 
humanos quemados y ]a abundante ofrend a esta quebrada; tiene jade y Spondylus; hay un 
florero Tlaloc miniatura y un piche); incluye una imagen monumental de TlaJoc, la Estela 
32. fechada para 9.2.10.0.0, final de fase Manik 3-A (Coe J967:93; Coggins 1975), y para 
Manik muy tardio por Culbert (Moholy-Nagy 1987). El material incluye cuchillos de 
obsidiana, excentricos deobsidiana verde y fragmentos de pizarra, caparaz6n de tortuga, 
incensarios, navajas de obsidiana gris y verde, fragmentos de cilindros tripodes. 
fragmentos de manos y piedras de moler, espinas de mantarraya "hechas en hueso", 
caninos de perro, restos de un ave posibJementecodorniz, fragmentos de fuentes de 
pestana basal policromados, fragmentos de objetos estucados, tiestos _ trabajados, siJbato 
en forma de ave. Todo ello indica una fuerte semejanza con el material asignado al 
Entierro PNT -174 (cf. Capitulo 7), 

DEPOSITO PROBLEMATICO 31: 
. Tiene. rasgos considerados foraneos; de grupo civico-ceremonial, asociado al relleno 

de la estructura 5D..25-1 de Acropolis del Norte; en chult1in 6 excavacion en roca; hay, 
huesos humanos' quemados de un adulto masculino y abundante ofrenda, entre ella J~scas 
de pedernal, restos de algun objeto estucado y un eandelero. Su fechamiento no' es 
preeiso. 

DEPOSITO PROBLEMATICO 50: 
Tiene rasgos considerados foraneos; sin afiliaci6n a grupo definido 6 asociaci6n 

arquitectonica clara;' en chulttin 0 excavacion en roca al oeste del Templo 2; tiene jade 
_	y Spondylus; contiene 1 adolescente y 5 infantes; entierro multiple. no se sabe si hubo 
un principal; hay huesos humanos quemados y abundante ofrenda; hay un incensario de 
tipo Hourglass con cubierta; piedras y manos de moler. conchas Oliva. perlas perforadas, 
obsidiana verde, placa de mosaico y caracol. euchillos, elementos en pirita, discos de 
pizarra, figurillas de concha ('charlies'), navajas de obsidiana gris y verde, punzones de 
hueso, pigmento rojo, tubos de hueso, falanges de V'enado. Se localizaron 38 vasijas, 
ninguna policromada 0 estucada. Coggins (1975) considera la posibitidad de que fuera 
una tumba redepositada, aunque tiene mas rasgos de una acumulacion ritual. 

Las cuatro vasijas mas elaboradas eran gubiadas, incisasy modeladas en forma de 
cilindros tripodes sin tapadera. Coggins (1975) Ie fecha entre 8.17.0.0.0 y 8.19.10.0.0, es 
decir entre 386 y 426 DC, inicios dela fase Manik 3-A. Este deposito incluye tres 
cilindros monocromos tripodes al parecer importados. de los cuales el mas importante es 
_	una vasija negra varjas yeces pubJicada con una escena tallada en bajo relieve. Esta 
vasija muestra a un grqpo de guerreros y a otros personajes junto a templos de. 
basamentos con talud-tablero coronados de techumbres can mascarones, se ha dicho que 
proviene de Kaminaljuyu por mostrar el modo talud-tablero (Coggins 1975; Gendrop· 
J984: 15; Greene y Moholy-Nagy J966; Pina' Chan 1972). 

352 



--

Este concepto ha variado desde el hallazgo de este modo arquitectonico en Tikal, 
por 10 que este cilindro tambien puede referirse localmente. Una de las cuatro vasijas 
de estilo teotihuacano esta hecha de una pasta naranja delgada, sin desgrasante, que 
Dahlin (l975) cree procede de 1a costa del Golfo de Mexico. 

En general, el contenido pod ria ser cronologicamente similar al DP22 y no tan 
temprano como se Ie menciona. No se mencionan fuentes policromadas. 

DEPOSITO PROBLEMATICO 64: 
Asociado a templete; no se sabe del contenedor; es un entierro secundario; no hay 

huesos humanos quemados; la ofrend a no es abundante. 

DEPOSITO PROBLEMATICO 72: 
Tiene rasgos considerados fonineos; es de grupos de estructuras pequeiias; esta en 

chultun 0 excavacion en roca en un area del cuadrante 5C, at NO de 5C-49, sobre una 
cota 260, en donde se ehcuentran los Chultunes 5C-4 y 5; hay huesos humanos quemados 
y abundante ofrend a; tiene jade y Spondylus contiene los restos de un adulto joven 
masculino. No ha sido fechado con precision. Tiene navajas de obsidiana gris, caninos 
de perro con perforacion, fragmento de incensario no especificado, hachuelas, cuentas de 
jade, concha marginella con perforacion, huesos de ave, restos de mazorca, Jascas de 
pedernal y de obsidiana gris, fragmentos de piedra de moler, conchas Pomacea, restos de 
serpiente y otros huesos ani males. Hacha' de mano, caracol Strom bus, un hueso 
"rasping", huesos hechos punzon, caparazon de tortuga. Chultitn ubicado at noroeste de 
5C-49, cercano a 10 que pudo ser Ia calzada de acceso frontal a Mundo Perdido. 

DEPOSITO PROBLEMATICO 74: 
Tiene rasgos considerados fonineos; sin afiliacion a grupo definido 0 asociaci6n 

arquitectonica clara; en chultun 6 excavacion en roca hacia 1a esquina entre Calzada 
Tozzer y eJ hemiciclo del Complejo N; hay huesos humanos Quemados y abundante 
ofrend a; tiene jade y Spondylus; hay un incensario de tipo ap/kado; no se conoce de 
cuantos individuos consistio pues los restos 6seos se perdieron; incluye algunas orejeras 
de barro incisas con forma de serpientes. Pudo ser un entierro multiple, fechado por 
estilo de ceramicas decoradas entre 8.1 7 y 9.1.1 0 (Coggins 1975), es decir entre Entierros 
10 y 48, conservado asi tambien por Moholy. 

Inciuy6 navajas de pedernal, de obsidiana gris y verde, excentricos de obsidiana 
verde, fragmentos de pizarra, conchas Spondyius con perforacion,tubos de hueso, restos 
de perro y de tortuga, tiliscos no perforados en cenimica, sello 6 pjntadera, incensarios 
!l3-loop cover, hourglass y 3-prong", motivo de serpiente emplumada, hachuelas, orejeras 
de jade, desechos de piedra verde, "timblers" de concha de tradicion Prechisica, discos 
perforados de hueso, punzones, huesos de ave, figurillas de barro, orejeras de barro, olla 
miniatura, cilindros tripodes, fragmento piedra de moier, pulidores sobre canto rodado, 
cantos de cuarzo blanco, pendientes de concha, Oliva perforada, falanges de venado, 
fragmento de objeto estucado, asta de venado, restos de "agouti y opossum". Ofrenda 
quebrada. 

DEPOSITO PROBLEMATICO 77: 
Tiene rasgos considerados foraneos; de grupo civico-ceremonial, bajo la estructura 

5D-22-3 de Acropolis del Norte; en chultun 0 excavacion en roea; hay huesos humanos 
quemados y abundante ofrenda, esta quebrada; tiene 17 ofrend as; tiene jade y Spondylus. 
Fechado ·como posterior al Entierro lOy anterior at DP74. 

Incluy6 excentrico de obsidiana verde, incensario, navajas obsidiana gris, desechos 
de piedra verde, huesos de ave, cuenco 0 plato de paredes divergentes, pigmento rojo, 
nueleos de pedernal, pulidor sobre canto rodado, pomaceas, restos posibles de serpiente, 
otros huesos ani males, fuentes de pestana basal policromados, restos de objeto estucado. 
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DEPOSITO PROBLEMATICO 87: 
Ubicado bajo 5D-22-4 de Acropolis del Norte. Enel Deposito Problematico 87 que 

se fecha para inicios de Manik 1 se 10caHzaron plumas de quetzal (Coggins 1975:97). 
Restos de' un adulto masculino y de otro individuo, aparentemente no fueron quemados 
aunque algunas ofrendas tienen huellas de quemado. Ha sido considerado por Moholy 
como el mas temprano de la serie,' antes de DPII! y SO. Incluye concha echinata, 
caninos de perro perforados, fragmento de incensario, navajas de obsidiana gris, 
hematita especular, desechos de piedra verde, conchas de agua dulce, conchas marinas, . 
huesos de ave,' olla miniatura, cue nco-plato de paredes divergentes, restos de mazorca, 
exeentrico obsidianagris, fragmento mano de moler, pulidor sobre canto rodado, restos 
d~ posible quetzal, otros huesos animales, fragmento de objeto estucado,. cristales de 
pirita, malaquita. 

DEPOSITO PROBLEMATICO 110: 
Asociado a residencia; no se sabe del contenedor; es un entierro secundario; no hay 

huesos humanos q1Jemados;, la ofrend a no es abundante. 

DEPOSITO PROBLEMATICO 111: 
Tiene rasgos considerados fonineos; sin afiliadon a grupo definido; esta en chultun 

o exeavacion en roea en la Calzada Tozzer, cercanQ al Chultun 5C-'1; entierro multiple, 
no se sabe si hubo un principal; no hay' huesos humanos quemados; ofrend a no es 

. abundante, pero esta quebrada; tiene plumas de quetzal, 2 perros adultos y un cachorro; 
no hay jade ni Spondylus . 

. Contuvo los restos de al menos 7 individuos: unadulto tal vez masculino, otros 3 
adultos, 2 subadultos y otro no especificado. Ha sido consid~rado como Manik Medio 
por Cu Ibert· y Moholy 10 situa despues del DP87, es decir el segundo en antiguedad y 
anterior al DP50 y Entierro 10. Incluyo restos de perro, algunos restos humanos estaban 
quemados, asi como la ofrenda. Navajas de obsidiana gris, lascas de pedernal y 
obsidiana gris, fragmento de piedra de moler. Resalta ausencia de concha. Restos 6seos 
de venado, algun felino, quetzal, serpiente, batracios, otros animates, fuente policronia 
de pestana basal, espina de pez, restos de "Opposum". Dificil de fechamiento, resalta el 
contenidp de restos animates. 

DEPOSITO PROBLEMATICO 113: 
Asociado a chultUn en la Calzada Tozzer; no tiene afiliacion a grupo de 

estructuras; no hay huesos humanos quemados; la ofrend a no es abundante. 
. ~ 

DEPOSITO PROBLEMATICO 119: ' 
Esde Uolantun; no tiene rasgos foraneos; de grupo civico-ceremonial; asociado a 

templete; entierro primario de un infante 0 no-nato dentro de un cuenco; no hay huesos 
humanos quemados; ofrend a no es abundante; tiene 2 lascas de pedernaL 

DEPOSITO PROBLEMATICO 231: 
Tiene rasgos considerados fon\neos; es de grupos de estructuras pequei'ias; esta en 

chultun 6 excavacion ,en roca; es un entierro secundario; no hay huesos humanos 
quem ados; ofrend a no es abundante; tiene jadey Spondylus. 

, DP231: loca]jzado dentro del Chultun 6C-ll al norte de Aguada Perdido, fue un 
entierro secundario de un adulto avanzado masculino; no estaba quemado,. salvo en 
algunas ofrend as. No ha sido fechado por Moholy. Incluye fragmentos de p,irita, restos 
de perro, navajas de obsidiana gris y verde, orejeras de jade, "tinklers" de concha, 
conchas de agua dulce, discos perforados de hueso, un candelero, restos de ciHndros 
tripodes, pigmento rojo, lascas de pedernal y obsidiana gris, fragmento de piedra de 
moler, cantos de cuarzo blanco, pendientes de concha, pomaceas, fragmento de objeto 
estucado. . 
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DPX: localizado en la esquina suroeste de Aguada Madeira, en pozo estratign\fico, 
. por 10 que puede estar incompleto. Dos individuos no especificados. Quemado en 
ofJ!endas. Se Ie ha fechado como Manik Tardio (Culbert) y Moholy Ie coloca al final de 
la secuencia, solamente antecediendo al DP22. Incluye fragmentos de pizarra, Spondylus 
con perfQraci6n, navajas de obsidiana gds y verde, cuentas y orejeras de jade, cuentas 
de. concha, conchas marinas no modificadas, lascas de pedernal, huesos animales, 
punzones de punta trabajada, semillas de calabaza, ofrendas quebradas . 
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APEf\lOICE 6 

MATERIALES ARQUEOLOGICOS EN CONTEXTO DE RELLENOS 

GRUPO 6C-XVI 

Las expJoraciones en el Grupo 6C-XVI die ron por resultado una serie de materiales' 
arqueologicos que en terminos generates fueron abundantes: 

TIESTOS 257,899 

UTICA 4,108 

HUESO 10,605 

CONCHA 548 


. De esta manera, lacoleccion de artefactos en hueso fue solamente supet:ada por la 
obtenida en el Grupo 7C-IX con 10,790 ejemplares; la coleccion del Grupo 6C-XVI fue 
seguida por la obtenida en el. Grupo 6D-V, con 5,638 ejemplares. 

En relacion a los artefactos .en concha, la coleccion recuperada en el Grupo 
6C-XVI es la mayor de las obtenidas en diversos grupos por el Proyecto Nacional Tikal. 
Es seguida muy cercanamente por la del Grupo 7C-IX, con 546 ejemplares y por la del ' 
Grupo 6D-V con 433 ejemplares. . 

En relaci6n a la colpccion de tiestos, superada soJametlte por la del Grupo 6D-V, se 
Ie ha dividido en los sigu~entes elementos: 

Cuerpos : 206,962 80.24% 

Bordes . 35,086 13.60% 

Bases 13,570 5.26% 

Soportes . 734 0.28% 

Asas 73 0.02% 

Otros 1,474 0.57% 

TOTAL . 257,899 


. , 	 . 

Respecto de las colecciones de artefactos en piedra, sean de piedra verde; obsidiana 
u otros materiales, S6 presentan a continuaci6n' de forma' parcial, considerando 
aproximadamente un 50% de la muestra total, referidos principalmente a 'Ia parte 
avanzada de las exploraciones. Los materiales obtenidos 'en la parte inicial de las 
exploraciones del Grupo 6C-XVI estlin siendo objeto de un estudio detallado a nivel 
clasificatorio y tecon'ol6gico par .parte de M.E. Ruiz (I.I.A.-UNAM), por 10 cual han sido 
exluidos de esta secci6n. 

VASIJAS FRAGMENT ADAS 
TIPO AGUILA ROJO-NARANJA 

,PNTF-211 
FORMA 	 Cuenco de base c6ncava, paredescurvo divergentes, borde directo no 


engrosado, labia perpendicular; engobe interior y exterior; completa en un 

30%. COMPLEJO: Manik 2, en relleno. 


PNTF-218 
FORMA 	 Cuenco de paredes curvo convergentes, borde directo no engrosado, labia 


redondeado (boca 17.5 cm); engobe interior y exterior; completa en 45%; tiene 

2 perforaciones pre-c6cci6n en la pared. COMPLEJO: Manik 2, en relleno. 


PNTF-222 
FORMA 	 Olla de cuerpo globular, cuello corto recto, labio redondeadoboca (10.5 em); 


engobe exterior y en el interior hasta el inicio del cuello; completa en 45%. 

COMPLEJO: Manik 2, en relleno. 
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PNTF-037 
FORMA 	 Cuenco de base concava, angulo-Z redondeado, paredes recto divergentes, 

borde direeto, no engrosado, labio perpendicular (boca 60 em); engobe interior 
y exterior; completa en un 25%. COMPLEJO: Manik, posiblemente 3-B, en 
rellena. 

PNTF-168 
FORMA 	 alia de cuerpo globular, cuello corto, labio perpendicular (boca 9 cm); engobe 

exterior y en interior hasta el inido del cuello. COMPLEJO: Manik 3-A, en 
relleno. 

PNTF-175 
FORMA 	 Cuenco eonsoportes eonlco truncados, conservando soiamente uno de ellos 

(altura 2.5 cm); base posiblemente plana, paredes curvo divergentes (altura 
totai 12.5 em), borde biselado hacia afuera; engobe interior y exterior; 
completa en un 20%. COMPLEJO: Manik 3-A, en relleno. 

CRUPO BALANZA 
TIPO BALANZA NEGRO 
PNTF-166 
FORMA Plato de base plana, paredes recto divergentes, borde evertido no engrosado; 

engobe interior y exterior; completa en 50%. COMPLEJO: Manik 2, en relleno. 
MEDIDA base 10.5 cm; altura 4 cm; boca 18.5 em. 

PNTF-035 
FORMA 	 Olla que al parecer tuvo base plana, paredes cuevo convergentes, cuello· corto 

curvo divergente, borde evertido, no engrosado, labia perpendicular; engobe 
exterior; eompleta en 50%. COMPLEJO: Manik 3-A, en relleno.. 

MEDJDA 	diametro maximo 14.5 cm; altura 12.5 cm; boca 10.3 cm. 

PNTF-189 
FORMA 	 Cilindro tripode con soportes almenados huecos, base plana, paredes recto 

divergentes, engobe interior y exterior; c,Ompleta en 25%. COMPLEJO: Manik 
3-A, en relleno. 

MEDTDA 	altura saportes 5.4 cm; altura total 18 cm. 

PNTF-036 
FORMA 	 Cilindro tripode con soportes almenados solidos, base plana, quiebre basal, 

paredes rectas, borde directo no engrosado, labia redondeado; engobe interior· 
y exterior; completa en 70%. COMPLEJO: Manik 3-B, en relleno. 

MEDIDA 	altura soportes 2 cm; base 10.5 cm; altura paredes 7.2 em; altura total 9.2 cm, 
boca lOA cm. 

PNTF-194 

FORMA Asa antropomorfa hueca. COMPLEJO: Manik 3-B. 


Trpo LUCRA INCISO 
PNT-186 
FORMA 	 Cijindro tripode eon base plana, quiebre basal, paredes curvo divergentes 

(altura 12.5 em), borde redondeado, engobe interior y exterior; completa en un 
25%. Decoraei6n incisa y aplicada en el exterior. COMPLEJO: Manik 3-A, 
dentro de camara de estructura Sub-50, luego de intruir a! Entierro PNT-I41. 
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TIPO URITA GUBIADO INC ISO 
PNTF-183 
FORMA Vasija abarrilada con base pedestal, paredes curvo eonvergentes, borde' 

engrosado en eI exterior; engobe rojo exterior; completa en un 60%. 
COMPLEJO: Manik, posiblemente 3-A, en relleno. 

MEDIDA diametro base 10.5 cm; altura 15 em; boca 10 em. 

.	TIPO CENTRAL FARM COMPOSITE 
PNTF-187 
FORMA Cuenco de base ligeramente convexa, paredes recto divergentes, borde directo 

no engrosado, labio redondeado; solo quedan hueJias de engobe rojo interior,' 
con acanaladuras en el interior;completa en 70%. COMPLEJO: Imix, en 
sliperficie. • 

MEDIDA base 15 em; altuF~ 7 cm; boca 16.4 em. . 

TIPO NO DETERMINADO 

PNTF-127 


IFORMA 	 Tiesto con engobe rojo especular posiblemente material importado. 
COMPLEJO: Manik 2, relleno. 

PNTF-095 
FORMA 	 Tapa 'de, ineensario; ia parte' superior esta fragmentada pero hay huellas de 

una cavidad de 8.5 cm diametro; pared recto convergente, borde inferior 
redondeado; eompleta en 30%. COMPLEJO: Manik 3..,B, en relleno.' 

MEDIDA altura actual 14.1 em; boea 20 cm~ 
DECORACION exterior en rojo y negro sobre crema; hay, partes resaJtadas y otras 

. apJicadas. 

PNTF-147 
FORMA 	 Parte superior de un incensario de forma globular; en ·su parte media muestra 

una pestana aplicada; no tieneengobe 6 decoraciOn. COMPLEJO: Manik 3-B, 
en retleno. 

MEDIDA 	altura 8.7 cm; diametro 16 em. 

PNTF-112 
FORMA 	 Tiesto con' glifos impresos y decoraciOn posiblemente en reHeve; pasta dura y 

de color amarillo, sin hueHas de engobe. COMPLEJO: Manik en general, en 
relleno. 

PNTF-129 
FORMA 	 Tiesto con interior rojo y el exterior con estuco blanco, verde y naranja; en 


el interior tiene estuco blanco y negro. COMPLEJO: Manik general, en 

superficie. 


PNTF-176 
FORMA 	 Cuenco de base plana, paredes recto divergentes~ borde directo no engrosado. 


labio ·redondeado; erosionada, debiO ser policromada; completa en un 90%. 

COMPLEJO: Imix, en relleno superficial. 


MEDIDA 	base 11.5 em; altura 6.5 cm; boca 13.5 cm. 

PNTF-J85 
FORMA 	 Vaso de base plana, paredes rectas, borde directo no engrosado, labio 


redondeado; erosionada pero debiO ten~r decoraciOn policroma; completa en un 

75%. COMPLEJO: Imix, en superficie. 


MEDIDA base 9 cm; al tura 16.7 cm; boca 9 cm. 
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FIGURILLAS 
Respecto de figurillas incluidas en rellenos del Grupo 6C-XVI, solamente se han 

podido aislar 3 de elIas: 

MANIK 3-B 
1 fragmento solido inferior iZQuierdo ioealizado en el lado oeste de la estruetura Sub-7S 

IMIX 
1 silbato en el lado Este de la estruetura Sub..,.75 

. 1 fragmento solido inferior derecho en el lado norte de la estructura sub-75 

OBJETOS DE PIEDRA VERDE 
PNTJ-097: 1 fragmento de orejera,de.albita, de 3~8 em largo, 2.1 em ancho,O.7 em 

. gros~r; proeede de relleno de epoca Manik 2. 

PNTJ-JIS: 1 cuenta circular con perforac:i6n bie6nica, de albita; 3 em diametro; procede 
de relleno de epoca Manik 2, 

PNTJ-116: 1 cuenta semicircular can perforaci6n tubular, brufiida, de albita; I em 
dhimetro; procede de relleno de epoca Manik 2. 

PNTJ-151: 1 fragmento de orejera, brufiida, de albita-jadeita; procede de' rellenode 
epoea Manik 2. 

PNTJ-1S2: 1 fragmento de orejera pulida, de albita; 3.5 cm diametro; procede de relleno . 
de epoca Manik 2. . 

PNTJ- 153: 1 cuenta tUQular de secci6n exagonal, con perforation biconica, brufiida, de 
aJbita; 1 ·cm diametro; procede de relleno de epoca Manik 2. '. 

PNTJ-IS5:1 fragmento de orejera brufiida, de albita; 4 cm largo y 2 cm ancho; procede 
de relleno de epoca Manik 2 0 3. 

PNTJ-138: 1 cuenta brufiida con perforacion bic6nica, de albita;I cm largo; procede de 
relleno deepoca Manik 3-A . 

. 
PNTJ- 154: 1 fragmento de o~ejera bruiiida, de albita-jadeita; 7 cm largo y 3 cm ancho; 
procede de relleno de epoca Manik 3-A. 

PNTJ-136: 1 parafernalia 6 fragmento informe, de jadeita; procede de relleno 
posiblemente de epoca Manik 3 en general. 

PNTJ-084: 1 fragmento de orejera de forma rectangular, perforaei6n central tabular; 
pulimento en una sola cam. Mide 6.4 em aneho, 3.3 em largo, 1.1 em grosor.Es de 
jadeHa.;albita con fenocristales de feldespato. Material de superficie. por 10 Que se Ie> 
considerade epoca Imix. 

PNTJ -105: 1 fragmento de cuenta con perforacion biconica, de albita; procede de relleno 
de epoca Imix 

PNTJ-118: I fragmento de cuenta, brufiida. de albita; procede de superficie, por 10 Que 
se Ie considera de epoca Imix. 
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OBJETOS DE CONCHA 
MANIK 2 
1 fragmento de cuenta disco 
2 fragmenyos de pendientes sabre Oliva 
2 Olivas sin espira 
1 fragmento indeterminado con perforaci6n 

01 fragmento indeterminado de forma semicircular 

De un posible escondite bajo la estructura Sub"710, depositado durante el Estadio 2, 
r fueron determinados: 

1 pendiente sobre Spondylus 

1 Oliva sin espira 

2 cuentas 

1 pendiente 
0 

MANIK 3-A 

2 fragmentos de implementos sobre caracol 

2 pendientes sobre Oliva 

1 ·pendiente sobre caraeol 

I fragmento indeterminado 


MANIK 3-B '.
1 pendiente rectangular sabre caraeol 

1 fragmento de placa de caracol 

1 valva nacarada 

1 Oliva sin espira 

I fragmento de Spondylus 

1 pendiente sobre Oliva 0" 


Del relleno incluido dentro de la camara sur del eonjunto de estructuras Sub-85187 
proceden los siguientes objetos que pudieron formar parte de una concentraci6n 
inteneional: 

1 Oliva sin espira 
1 pendiente sobre Spondylus 
1 valva sin trabajar 
I fragmento de caraeol quemado 

IK-IMIX 
1 piaca sobre caracol en forma de f10r de 8petalos 
1 valva de agua fresea sin trabajar 0 

2 pendientes sobre Oliva 
1 fragmento nacarado con perforaci6n romboidal 
1 fragmento indeterminado 
1 sello de caracol fragmentado 

OBJETOS DE HUESO TRABAJADO 
167 fragmentos de punz6n 

6 punzones completos 
2 fragmentos de agujas 
1 aguja compieta 
4 fragmentos de espatula 
3 fragmentos de cuentas disco 
4 discos con perforacion, uno de ellos quemado 
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4 fragmentos de huesos tuba 
I hueso tuba completo 
1 fragmento de femur (epifisis) con perforacion 
1 fragmento indeterminado con cinabrio 6 incision 
2 pendientes sobre colmillo 
8 fragmentos de cnineo can huellas de desgaste 

En el caso de los fragmentos de cnineo empieados como posibles raspadores, por su 
contexto especifico corresponden a las fases Manik 3-A en 7 casos y Manik 3-B en 1 
caso. 

CONTEXTO DE SUPERFTCIE 
I hueso tubo completo 
I fragmento de disco 
3 fragmentos de punzon 
2 astillas de hueso 
2 fragmentos de huesos tuba 
1 fragmento de espatula 

CONTEXTO DE ESCONDTTES 
No se les asoci6 en forma directa, es decir que pueden no formar parte de este 

subcomplejo, al menos en'.el Cldsico Temprano. Solamente un punz6n de hueso rue 
hallado en las cereanias rael Escondite PNT-49, aunque no podemos aseverar que 
estuviera asociado realmente y no fucra solamente parte del relleno. 

CONTEXTO DE ENTERRAMJENTOS 
Solamente se asociaron implementos en hueso en un entierro, el PNT-061, en base 

a 3 punzones fragmentados y un disco con perforaci6n. Par otra parte, rue asociado un 
adorno 6 pendiente sobre falange en el entierro PNT-059; ambos entertamientos 
mencionados comparten la caracteristica de ser de canicter no dedicatorio y no 
funerario. 

UTENSILIOS EN PIEDRA 
PIEDRA TALLADA 
Categoria Obsidiana Pedernal Otros Total 
NOdulos 88 16 104 
Nucleos 22 107 18 147 
Navajas 505 31 1 537 
Lascas 18 339 IS 372 
Lascas con uso 47 1 48 
Hachas bifaciales 43 43 
Puntas 35 53 88 
Tajadores 5 6 
Cuehillos 37 33 70 
Raederas 27 3 30 
Raspadores 5 37 1 43 
Cinceles 24 24 
Perforadores 2 2 
Azuelas 4 4 
Puntas de lanza 4 4 
Exeentricos 3 4 
Compuestos 5 6 
Especiales 9 9 
Indeterm inados 2 2 

626 852 65 1,543 
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PIEDRA PULIDA 
Categoria Cuarzo Otros Total 
Piedras de moler 37 32 69 
Manos de moler 34 18 52 
Percutores 2 4 6 
Pulidores 2 8 10 
Hachas pulidas 8 8 
Alisadores 5 2 7 
Macanas 2 2 
Brunidores 2 11 13 
Indeterminados 7 4 11 

89 89 178 

UTENSILIOS EN PIEDRA,EXCEPTO OBSIDIANA 
MANIK 2 « 

4 puntas de proyectil de pedernal 
I figura antropomorfa de caliza: 
1 fragmento de caliza con perforacion central 

MANIK 3-A 
2 puntas de proyectil en pedernal 

MANIK 3-B 
2 cinceles de pedernal con 0 sin cortex 
6 puntas de proyectil de pedernal 
2 hachas pulidas de SkarJl 

IK-IMIX 
1 excentrico de pedernal 
1 pendiente de pizarra 
1 cuenta esferica de cuarzo 
3 puntas de proyectil de pedernal 
I punta de lanza de pedernal 
2 raspadores de pedernal 
2 tajadores de pedernal 
1 mana de moler de basalto 
1 cuenta de skarn 

UTENSILIOS DE OBSIDIANA 
OBSIDIANA GRIS 524 81.7% 
OBSTDTANA VERDE 117 18.2% 
N~vajas prismaticas 493 
Na<vaja.s subprismaticas 36 
Puntas de proyectil 47 
Nucleos 16 
Raspadores 6 
Cuchillos 32 
Lascas . 18 
Excentricos 3 

Dada la importancia de la obsidiana verde en los distintos contextos del Clasico 
Temprano, exponemos la division temporal y funcional del material localizado en los 
rellenos generales del Grupo 6C-XVI, considrando que en los subcomplejos de caracter 
sellado se Ie presenta en forma separada: 
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MANIK 2 
Navajas prismaticas 19 
Navajas subprismaticas 1 
Puntas de proyectil 3 
Cuchil10s 1 

MANIK 3-A 
N~:vajas prismaticas 18 
Puntas de proyectil 3 
Raspadores 1 
CuchilJos 1 
Excentricos 2 

MANIK 3-B 
Navajas prismaticas 29 
Nucleos 1 
Puntas de, proyectil 7 
Cuchillos 3 
Lascas 1 

IK-IMIX 
Navajas prismaticas 22 
Puntas de proyectil 5 

En el caso del amilisis que lIevara a cabo Ruiz (1986) con materiales de lotes 
superficiates del complejo Mundo Perdido, los resultados de I:a presencia numeri¢ay 
porcentual por grupos de obsidiana fueron los siguientes: 

GRIS VERDE' 
Nodulos I 0 
Nuc!eos 23 1 
Lascas 79 5 
Lascas con uso 6 0 
Navajas 553 41 

'Raederas 6 1 
Raspadores 5 0 

, Puntas Proyectil 13 4 
Cuchillos 17 7 
Excentricos 2 0 

TOTAL 705 92.2% 59 7.7% 

En estas cifras es notoria la diferencia porcentual que aJcanza Ia pbsidiana verde. 
menos de la mitad que en la muestra del Grupo 6C-XVI. Esta diferencia puedeser 
debida a varios motivos: I) que por ser los de Mundo Perdido (que tambien incluye una 
muestra del grupo en cuesti6n) implementos de Iotes superficiaJes representan mas bien a 
la ocupaci6n del Chisico Tardio, cuando teoricamente se infiere una reduccion en el 
consumo de obsidiana verde; 2) diferencias entre Mundo Perdido y Grupo 6C-XYI que 
reflejan mas bien algun tipo de estratificaci6n social. 
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