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" ••• Este es un pequeño tributo a ese perso
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sino toda la evocaci6n de un hacer crista
lizado por sobre el pá1ido periodo que dura 
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1 NTRDDUCCIDN 

El concepto que sobre una ?esis prevalece en la Naestr1a de Conservaci6n y Restaura

ción de Monumentos de nuestra Facultad, se refiere a inmuebles general.mente inmersos 

en el contexto de espacios urbanos activos. Esta modalidad de edificios permite e1 

desarrollo de proyectos de rehabilitación o revitalizaci6n cuya aplicaci6n ofrece a 
los monumento& J.as condiciones propias que tienden a su puesta en funcionamiento or! 
ginal o su reciclaje con funciones diversas a aquella originalmente concebida. De 

esta manera, esta Tesis pretende alinearse a este concepto aJ. intentar, a trav~s de -

su desarrollo, la integración de los monumentos arqueol6gicos en contextos sociales -

de actuaJ.idad y con ello evadir la "momificaci6n" de edificios muertos, como usualme.!!_ 
te se califica a la Arquitectura Prehispánica y concretamente a su intervenci6n res-

tauratoria.- Se conforma esta Tesis de un planteamiento general que incluye las defi

niciones operativas y objetivos de la misma, as1 como las consideraciones te6ricas ~ue, 

a manera de preliminar, integran un marco de referencia para sustentar el cuadro in--



troduCtorio de antecedentes en materia de Espacio, Ttempo, Urbanismo, Arquitectura y 
RestauracitSn .. 

As1, al llevar a cabo una evaluaci6n de los elementos const~tutivos generales y partf 

culares de nuestra ~rea de trabajo, se esquematiza y considera lo que forma parte me
dular del mismo y que se refiere a un modelo simult~neo de exploraci6n y conservaci6n. 

Este modelo se aplica, en sus primeras etapas, a nuestro objeto particular de trabajo, 
concretamente al sitio en cueti6n, as1 como a sus elementos constitutivos de conjunto, 

arquitect6nicos y estructurales, a trav~s del proceso de an~lisis denominado reconst_!. 

tuci6n de sistemas en una secuencia: edificaci6n-deterioro-restauraci6n-integraciOn. 

Esta integraci6n, se dirige a una basqueda en la que nuestro objeto forme parte de la 

din~mica social de la regi6n donde se ubica, a partir de la factibilidad, puesta en -
valor y extensión del. model.o, una vez aplicado. 

Se cierra esta intervenci6n con dos niveles de conclusi6n cuyo objeto es dar a conocer 
los alcances de este trabajo en el contexto particular de la restauraci6n monumental y 

en aquel donde ~sta es un elemento componente de suma importancia: el de la formaci6n 

de profesionales especializados en el campo de la Arquitectura. 

Finalmente, cabe hacer referencia a la ubicaci6n de trabajos como ei presente en el -
contexto del Posgrado en Conservaci6n y RestauraciOn Ue Monumentos de la UNAM que, a 

nivel maestr~a, es uno de los tres existentes en todo el pais; si Uien el problema por 
esta Tesis p~anteado puede significar materia de otras especialidades, los arquitectos 

comprometidos con la conservaci6n monumental no podemos mantenernos al margen de la -
problem4tica que imp1ica la 1nscrci6n de ios monumentos en la dinámica de un pa1s ~ue 

requiere de elementos para su desarrollo. 
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PLANTEAMIENTO GENERAL. 

Esta Tesis no es una crítica a la labor de quienes han postulado o postulan el 
reconstructivismo de los monumentos arqueol6gicos; es a ellos a quienes se debe la po

sibilidad de confrontar otras alternativas para el futuro, ya que, como parte importa~ 

te de la historia de nuestra disciplina, forman parte medular de la misma y considero 

que vituperar sus hechos es pretender negar u olvidar nuestro propio proceso de evolu

ciSn y, quien se ha considerado capaz de ignorar nuestro devenir hist6rico, estar~ -

-tarde o temprano- andando los mismos pasos. 

Por consiguiente, si al encontrar algfin párrafo o frase que aluda a estas tenden

cias, piense el lector que se trata de un par.funetro referencial a los fundamentos de 
este trabajo; porque si bien es una postura por muchos criticada, es innegab1e su apo~ 

taci6n a nuestra 1abor actua1, a nuestro aprendizaje y a 1as experiencias acumu1adas en 
• esta materia. 



Dicho lo anterior, este trabajo pretende constituirse como un planteamiento sobre 
algunas perspectivas en la conservaci6n arquitect6nica integral de sitios arqueol6gi

cos, es decir, un diseño esquemStico de lo que puede hacerse en materia de protección 

del patrimonio arqueológico: llevado a cabo por una metodología que se plantea como -
bdsqueda permanente y nunca como una alternativa anica, ya que en la especificidad del 

caso que se trate, es posible encontrar mayor oportunidad de desplegar cuantos modelos 

se requieren para su protecci6n. 

Es preciso decir también que es ~eta tan s6lo una entre cientos o quiz~ miles de 

perspectivas dirigidas a la Conservación del Patrimonio Arquitect6nico y Monumental: 
igualmente, es 6ste el resultado de una actividad fascinante, es el producto del acto 

de investigar, mismo que puede perder su fascinación cuando carezca de la posibilidad 

de generar acciones o conductas concretas, cuando deje de ser atil a 1a sociedad. Es 

por ello que las acciones aquí planteadas son el producto de procesos simult~neos: -
nuestro devenir hist6rico como naciente disciplina científica y el resultado de uha -
actividad sustantiva a nuestra naturaleza humana, la investigaci6n. 

Finalmente, debo mencionar que la génesis de esta exposición radica en darse a la ta~ 

rea de ser üti1 para quienes nos rodean, pero más profunda intenci6n ha sido el tratar 

de ser dtil para aquellos que sabemos vendrán y que hoy son s6lo motivo permanente de 

reflexi6n. 

l: FOURNIER, Patricia1et.al.11984. 
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definicianea y objetivas 

El haber considerado un capitulo ·.que incluyese definiciones y objetivos, se debió 

primordialmente a la aparente ausencia de consenso general al respecto de los puntos 
• aqu1 tratados; muchos aspectos que integran el presente apartado son de uso comdn, 

pero no por ello han sido objeto de una definici6n preliminar normativa, sino que se 

refieren continuamente al interior de los textos como un término o concepto sabido y 
plenamente identificado. 

Para efectos del presente trabajo, las definiciones en él consideradas son oper! 
tivas en funci6n~de los objetivos del mismo, es decir que integran el fundamento de -

una particular perspectiva sobre nuestro objeto de estudio y, en ningOn momento, pre

tenden determinar normatividad alguna en ei ~rea de actividad de ia Restauraci6n o -
Conservaci6n Arquitect6nica no mencionada ai interior de1 mismo. 
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Como primer aspecto hemos considerado que no sobra disertar brevemente acerca de 

las diferencias normativas de la Conservaci6n y Restauraci6n, ciertamente, una incluye 

a la otra dentro de su amplio campo de trabajo; sin embargo la Conservaci6n Arquitect~ 
nica, como la acci6n de preservar un inmueble en condiciones de operación y funciona

miento, incorpora dos aspectos b~sicos independientemente de ser en s1. misma ~un fin 

concreto, me refiero a la diferencia conceptual entre Restauración y Mantenimiento, -
que si bien subyacen a la Conservación como fines paralelos, tienen objetivos propios 

y ramas especificas de actividad; mientras al mantenimiento se integran labores espe

cializadas de preservar la funcionalidad en. un inmueble y su contenido, a la Restaur~ 
c16n subyace a su vez, la labor de preservar no s6lo los contenidos, sino los cometi~ 

dos de la funci6n sociaL y cultural que juega su objeto de trabajo, en el contexto -
donde ~ste se ubique. 

El mantenimiento es, en estas condiciones, La conservaci6n f!sica de un inmueble, 

en sus versiones correctivas y preventivas, mientras la restauraci5n, además de ocupa~ 

se de la preservaci6n f!sica, se constituye corno la conservaci6n de un carácter cultu
ral impl!cito al inmueble y generalmente aplicados a aquellos edificios que significan 

o representan un valor documental y testimonial mayoral que determine un simple valor , 
inmobiliario. 

Se ha expuesto lo que, en un juicio particular, se consideran las dimensiones de 

la Conservaci6n Arquitectónica: nos ocuparemos de la Restauraci6n como: 11 
••• 1a inter

' venci6n profesional en los bienes del Patrimonio Cultural muebles e inmuebles ••• " sin 

menoscabo de las particularidades tendientes a preservar un inmueble y de sobra descri . -
tas por otros autores. La Restauración Arquitect6nica Monumental se inscribe en la 

definici6n antes mencionada v se diriae a aauellos obietos inmuebles cuvo valor docu-
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mental y testimonial los define como expresiones materializadas de la din:ímica cultu
ral en tofminos de espacio y tiempo, también llamados Monumentos. A partir de lo: 

anterior, los t~rminos de espacio geogr§fico ser&n la variable que determine la opos! 

ci6n entre: la intensidad de la labor del restaurador y los recursos disponibles para 

el desarrollo de su actividad; igualmente la ubicaci6n cronol6gica determinará los -
estadios o grados diferenciales del valor implicito al monumento; de esta manera, el 

restaurador no será solamente el interventor profesional en los bienes del patrimonio, 

sino que se constituye como cl~gente o factor humano que garantice la continuidad te~ 
peral de los valores (documental y test.i.monial) del monumento en los mismo t~rminos -

de espacio y tiempo en contemporaneidad. 

El restaurador es as1 un eslab6n, de cuya s6lida labor depende su propia conti-

nuidad generacional, as1 como la forta1eza de la cadena hist6rica integrada por los -
cada vez más escasos testimonios físicos. Probablemente, la eminente importancia si~ 
cr6nica de la labor del restaurador haya conducidó a una creciente masif icaci6n de la 

• especializaci6n, acorde con los materiale~ y objetos de su trabajo; sin embargo, se 

ha podido observar como la atenci6n prestada a los medios y t~cnicas rebasa visible-

mente aquélla destinada a los fines, es decir gue el nivel diacr6nico de la restaura
ci6n se reduce a ser el conjunto de obras restaurada~ o reconstruidas a lo lñrgo del 

tiempo; considero gue si Se atendiese con la misma importancia ambos niveles de acci6n, 

la restauraci6n y, consecuentemente·, la conservaci6n árguitect6nica monumental, cent~ 

r!an con igual nt1mero de elementos te6ricos que t€cnicos, todo lo cual permitir!a una 

mayor apertura de nuestra actividad hacia la explicaci6n cient!fica de su propia labor, 
as! como la participaci6n activa y especializada que traduzca a un futuro garantizado 

y pleno de testimonios de nuestro acontecer hist6rico y cultural. 
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Cabe mencionar que las iniciativas a nivel nacional e internacional en materia de 

legislaci6n de la conservac16n de monumentos. se ha constituido como la vanguardia no~ 

mativa de nuestra disciplina, pero se ha hecho patente un qran vacío en la parte form! 

tiva, ya gue como se ha dicho, Je han atendido proporcional y preferentemente más a -
• los medios para, posteriormente, enmarcar los fines en los documentos normativos. 

Si nuestra labor en materia de conservac16n arquitect6nica fuese producto de la 

investigaci6n .cient~fica y aplicada a un determinado monumento, se habr& así resuelto 

una muy pequeña pero significativa parte de la conservaci6n en su verdadera magnitud; 

resta entonces articular esta labor en el contexto diacrónico de los acontecimientos 
que irán formandO la historia de ñuestra disciplina, mismos que deterrninar~n los rwn

bos de nuestra propia evoluci6n
1
• 

Habiendo definido al monumento como la expresi6n física de la dinSmica cultural. 
en tGrminos de espacio-tiempo, solo nos resta matizar este concepto para involucrar al 

Monumento Prehisp§nico, también llarradoMonumento Arqueol6gico y objeto primordial de -

este trabajo. 

Es aceptado por quienes se ocupan ·de la investigaci6n arqueol6gica, el hecho de 

que Gsta se fundamenta en el reqistro obietivo de los restos materiales considerados 
• como el producto de procesos culturales; en estas condiciones, aquellos vestigios ar-

quitect6nicos que siqnifiquen el producto de una conducta social y de la cual se care~ 

ca de inforrnaci6n hist6rica, pueden ser considerados como Monumentos Arqueol6gicos; es 

decir, expresiones materializadas de un acontecer cultural del cual se carece de regi! 

tro escrito por lo que se constituye como evidencia objetiva de actividad humana, en 
los mismos t~rminos de espacio-tiempo. 
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Como ya se ha dicho en el planteamiento general del presente, ia Restauraci6n A~ 
quitect6nica de Monumentos Arqueol6gicos, no ha sido para muchos una intervención que 

deba ser vanagloriada: pareciera como si la atenci6n de la arqueología tradicional y 

la restauraci6n: en materia de edificios arqueol6gicos, est~vicse dada en función di

recta a su tamaño, esto est· que la Arquitectura Prehisp§nica de mayores dimensiones -

ha recibido comparativamente mayor influjo de iniciativas de conservaci6n que la arqu! 

tectura doméstica y en ello intervienen diversos aspectos, entre los que destacan: 

los estados de conservac16n propios a los sistemas constructivos que las integran, los 

requerimientos técnicos de su registro y conservaci6n y, fina1mente, su potencial de 

verificaci6n en t~rminos de su condici6n diagn6stica como documento o testimonio de -
la cultura arqueol6gica o grupo productor en cuesti6n. 

Es necesario dejar estab1ecido que la condici6n de monumento arqueol6gico no de

be estar dada en funci6n de las dimensiones de un determinado edif ic10 u objeto, sino 

en el nfunero de elementos informativos que sea capaz de aportar al conocimiento obje
tivo de las condiciones culturales que le,produjeron, todo lo cual le atribuye un va1or 

excepcional que puede no coincidir con su escala o tamaño. 

La Conservaci6n Arquitect6nica de Monumentos Arqueol6gicos debiera ponderar esta 
situaci6n en todo momento y adecuar los recursos técnicos (materiales y humanos) en -

funci6n de este va1or absoluto y con ello atender a la capacidad de delaci6n del objeto 

independientemente de sus dimensiones, ya que éstas pueden ser consideradas al interior 

de un valor relativo. La excepcionalidad,como atributo innegable a un objeto conside

rado monumento, se constituye como la envolente general de estos valores, sin menosca
bo de su condici6n de documento y testimonio. 
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En materia de objetivos, esta Tesis plantea la posibilidad de integrar dos disc! 

plinas complementarias entre si, pero cuyas finalidades, aGn cuando tienen puntos co

munes, cuentan con aigunos otros en franca oposici6n; por ello ha sido necesario hace~ 

les confluir a un terreno coman, el de la Conservaci6n Ayquitect6nica Monumental; me 

refiero a la Arquitectura y la Arqueología, disciplinas cuya convergencia se da en pun - -tos escasos pero no por ello poco significativos. Estableciendo a la conservaciGn co-

mo uno de ellos, nos permitimos describir los objetivos que determinan las acciones -

tendientes a: 

11 PRO'!'EGER LAS FUENTES DEL CONOCI!-1IENTO HISTORIC0 11 

"GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LAS EVIDENCIAS EN QUE SE 
FUNDAMENTA LA CONCIENCIA DE Il>ENTIDAD 1111 

_ 

Es en este punto: LA IDENTIDAD, donde el prob1ema de la Conservación adquiere 

di.mensiones en las que la 1abor del.restaurador enfrenta impactos provenientes de ex

terior y ocas~onalmente fuera de su campo inmediato de trabajo. Los.objetivos pro-

puestos , en función del caso concreto que se trate, pueden circunscribirse a ser prg 

motores y mensajeros de la conciencia de identidad, en 1a medida que su mensaje oscile 

dentro de un margen claro y tangible; la arquitectura urbana, aquélla más pr6xi.ma al 

escenario cotidiano, es un ejemplo con caracteristicas singulares y muy favorab1es al 

respecto de su alto contenido testirnonia1 y de identidad; sin embargo mientras rn§s nos 

alejamos de los centros de población, pareciera corno si los monumentos, en forma inve~ 

samente proporcional, descendiesen en importancia, en recursos para su atenci6n,inter

venci6n y, circunstancialmente, en su contenido mensajero de identidad. 

Esto se refiere a distancia geográfica, hab1emos ahora de las distancias crono

lógicas que inciden en la disminución de este car§cter de identidad, e inc1uso en oca-
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siones agreden a la misma: un ejemplo muy claro son los museos que exhiben restos pa

leontol6gicos -por ir rápidamente a un extremo-, el usuario seguramente no se identi

iica con un antropoide o su hábitat, lejos de eso, aetermina s6iidas fronteras entre 

su realidad y lo que esta vitrina o diorama representa. 

Nuestro pasado indígena no representa sino un mero aspecto circunstancial de -

nuestra realidad actual, ocas~onalmente alterado por iniciativas o tendencias nacion2 

listas que lejos de permitir el conocimiento de este remoto acontecer hist6rico en -

forma objetiva, hunden al personaje prehispánico en un baño de pureza sOcial en ocasi2 

nea descrita como antítesis de nuestra realidad. Una primera expectativa ir!a a tra~ 

tar de desentrañar razones no expl.!citas, entonces: ¿ por qui§ conservar las ºruinas" 

arqueol6gicas, si est:in lejos de nosotros en tiempo, en distancia y ocasionalmente 

lejos tambi~n de nuestra realidad como individuos inteqrados a una dinámica social ?. 

Podemos al respecto plantear dos objetivos cuyas acciones estarán en constante 

interacción cuando se aborde el tema de sitios arqueol6gicos con vestigios o restos 

arquitect6nicos prehispánicos, corno una dinámica cuyo resultado, de cualquier manera, 

vierte sus beneficios en los objetos de la conservací6n arquitect6nica. Una primera 

alternativa, en los t~rminos del hacer de la Restauración Arquitect6nica de Edificios 

Arqueológicos y concretamente para el caso que en esta ocasión nos ocupa, podr~a ser 

definida como: 

"GARANTIZAR LA CONTINUIOAD DEL VALOR DOCUMENTAL Y TEST! 

MONIAL DEL OBJETO ARQUEOLOGICO EN TERMINOS DE ESPACIO 

Y TIEMPO" 
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Habiendo circunscrito a1 concepto de valor el mayor nCimero de definiciones posi

bles: como ínversi6n de trabajo, producto socialmente necesario u objeto hist6rico; -

los t~rminos de Espacio-Tiempo se refieren. a las dimensiones o coordenadas en que ·se 

inscribe la producci6n de arquitectura, t~cnicas constructivas y la consecuente salv2 

guarda de elementos no intervenidos, como conservaci6n del potencial informativo del 

objeto en cuesti6n, permitiendo asf una eventual acci6n en el futuro; igualmente, esta 

connotaci6n implica el conocimiento cualitativo y analf tico del objeto en sus propios 

t~rminos de producci6n 

En una segunda alternativa, el objetivo propuesto para fortalecer las acciones 

tendientes a garantizar la continuidad del monumento, podr!a ser descrito de la si-

guiente manera: 

"ESTABLECER, A PARTIR DE_LOS CENTROS ARQUEOLOGICOS CON 

CAPACIDAD DE VISITA ABIERTA; LAS POLITICAS QUE PERMI

TAN LA OBTENCION Y RECIRCULACION DE RECURSOS PARA SU 

EXPLORACION, RESTAURACION Y MANTENIMIENTO" 

Este segundo y filtimo obietivo, como complementario del primero y de las acciones 

de restauraci6n de sitios arqueol6gicos, permitirá que ~stas determinen las pol!ticas 

de intervenci6n y con ello preveñir los sucesos hasta el momento más frecuentes, donde 

las pol1ticas o iniciativas de orden político inciden en la orientaci6n de dichos tra

bajos, ~ismas que convierten al restaurador en agente y ejecutor de obras que si bien 

resguardan los 

los casos poco 

notan en mayor 

estados de conservaci6n de estructuras arqueol6gicas;.en la mayoría de 

o nada aportan al conocimiento de las culturas que les produjeron y de
n 

proporci6n el dispendio presupuesta! de una administraci6n en turno. 
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La intervenci6n profesional multidisciplinaria con proyectos a mediano y largo 

plazo, permitir~ una provisi6n dosificada de recursos, de tal manera que no sólo se 

contribuya al conocimiento hist6rico, arqueo16gico o a la conciencia de identidad; s! 

no que con ello se generen las fuentes de trabajo necesarias que complementarán la -

labor del restaurador con la preservaci6n f!sica de su trabajo. De esta manera, aqu~ 
llos que permanezcan en la proximidad de los monumentos arqueol6gicos, mayores vincu

les de identidad generarán en su contexto y mejores condiciones de preservaci6n se lg 

grarán, en la medida que el sitio y su arquitectura se constituyan y signifiquen, a -
su vez, en los proveedores de los recursos de su propia subsistenc~a. 

1: DIAZ BERRIO,Salvador y Olga Orive11984. p.5-10. 
2t variosi1986t VALUACION DE BIENES INMUEBLES, Coordinación de Actualización, Facultad de Arquitectura 

UNAM, Mlixico. 
lt CHANFON, Carlos11983. 
4: DIAZ BERRIO,Salvador11976 
St véase: PLAN DE ESTUDIOS, Escuela Nacional de Conservaci6n, Restauración y Museografía, INAH. 
6t DIAZ BERRIO (op.cit.) 
7: VILLALOBOS, Alejandro11987. 
Bt BRUEGGE.'\ANN, Kurt J.;1976. 
9: FOURNIER,et.al.(op.cit.) 

10t ANREWS,George F. y Paul GENDROP {coord's.)J19BS. 
11: CHANFON, Carlos; {op. cit.) 
12: véase las noticias recientes acerca de la intervenci6n sobre la Zona Arqueol6gica de CJ\CAXTlJ\, Tlax. 

así corno el Proyecto COPALILLO de la Dir. de Monumentos Prehisp:iñ'icos del INAH. 
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canalderacianee teóricas-·· A•02 

El presente apartado lleva a cabo una revisi6n global de aquellos postulados te~ 

ricos cuyo contenido representa, de alguna manera, una parte importante en la conform~ 
ci6n esquem~tica de un ro.arco te6rico y referencial a los criterios aplicados en cap!
tulos posteriores; la secuencia en que se presentan, no obedece sino a un orden de in

tegraci6n del marco te6r1Co en cuesti6n, mismo que lleva a cabo un papel significativo 

como regulador del proyecto que compone esta exposición. 

Si en los t~rminos de la Teoría Arquitect6nica fuese posible sintetizar las di-

rectrices de la restauraciOn, podrfamos plantearla como aquella actividad ocupada en 

garantizar la permanencia de los monumentos, salvaguardar los documentos y testimonios 

y·en suma, resguardar lo evidente; si nuestra disciplina se ocupa de la continuidad de 

nuestro objeto de trabajo, nuestros pasos como restauradores deben igualmente estar -

dirigidos a la continuidad generacional de nuestra labor y la de aqu~llos que en tiem-
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po nos preceden; de esta manera, formando restauradores profesionales, estaremos en 

mejores condiciones de fortalecer el factor humano, tan decisivo en la conservaci6n -

arquitect6nica·y monumental. 

Esta formación de nuevas generaciones se deberá a la vinculaci6n estrecha de 
la Teoría y la Pr~ctica, como binomio indisoluble, en cuyo resultado hemos de proveer 

mejores condiciones al resguardo del patrimonio cultural. No encuentro, hasta el mo
mento, una justificaci6n mas objetiva en materia de formac16n académica; desde los n~ 

veles de pregrado, hasta la culminaci6n de los más altos grados acad~micos, la Teoría 

y la Práctica Arquitect6nica han sido motivo de profunda atenci6n, cada una indepen--
' diente de la otra. 

La oposici6n entre la Teor1a y la Práctica se genera en el aula universitaria -

para remitirse, a posteriori, al ejercicio profesional; pareciera como si la Teoría se 

limitara a establecer los parámetros normativos en ·la explicación de la fenomenología 
arquitectónica y, de esta manera, determinar al "deber ser 11 de la arquitectura en con-

' textos que son generalmente ajenos al estudiante. Mientras el teórico abstrae los ob-

jetos y se apodera de ellos para darles una explicación fenomenológica, el arquitecto 

de oficio se encarga de producir los objetos que otros transformarán en su materia de 

estudio; es decir que, tradiciona1mente los te6ricos han hecho propias las arquitect~ 
ras ajenas, mientras quienes las han producido, han hecho lo propio para convertirlo , 
en ajeno. No encuentro sino una muy pequeña razón que impida al productor llevar a -

cabo la explicación de los motivos generadores de su obra y ésta es su inexistencia -

física. 
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De ahí que la Teor!a Arquitect6nica se nutra de la Historia y, en un intento de 

ir m&s concretamente a las disertaciones favoritas de los te6ricos, se nutren en mayor 

proporci6n de la Historia de las Formas Externas, aan cuando ésta es usualmente confun 
• dida con la Historia de Arte. 

Ciertamente, la Teor!a de la Arquitectura se ha ocupado m&s de contribuir a las 

explicaciones fenomenol6gicas en proximidad a valores formales, ~ue a determinar las 

conductas sociales que llevan a producir arquitectura en un espacio y tiempo determin~ 

dos; no se ha hecho part!cipe al estudiante de las experiencias de la producci6n de -
arquitectura fuera del aula, por lo tanto la Teor!a no ha sido generadora de acciones 
concretas, ·sino un marco referencial de obras ajenas, en el mejor de los casos, prov~ 

nientes del devenir hist6rico. cuando la Teorta se convierta en generadora de actos 

y reguladora de conductas concretas, estaremos más pr6ximos a la explicaci6n objetiva 
• de la práctica arquitect6nica en sus propios t~rminos de producci6n. 

La aparente riqueza de. la Teor!a Arquitect6nica radica entonces en los objetos de 

que se vale para justificar su existencia, su miseria está, ast, en la imposibilidad 

de existir al m~rgen de los mismos y en la basqueda dogmática de leyes universales que 

lejos de estimular acciones, las condicionan y satirizan. Una teorta sugiere y sancig 
na, pondera y retribuye, eleva a los sujetos en la espiritualidad de sus actos y sus 

obras, evidencia sus aciertos para, a partir de la experiencia práctica, sancionar los 

desaciertos. Una teor!a ha de nutrirse de los procesos por los que la arquitectura 

existe, no como un catálogo de objetos, sino como un conjunto de hechos evidentes y -

moti\OS permanentes de enseñanza. 
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En materia de conservaci6n, una expiicaci~n obietiva de la arquitectura nist6rica 

y su iutervenc1.6n, requieren de la prudencia escrupulosa. que no asiste a.l teOrico dog 
mático; reCordemos que si bien nuestro obieto de estu~io y trabajo no es sino un edif! 
cio ajeno, por ello es imprescindible ponderar en todo momento que no somos sus cona-

• tructores y si podríamos constituirnos en su destructores; con ello no me refiero a su 
desinteqraciOn f!sica, sino a la irreversible p~rdida de contenido testimonial, en cu

yo caso, la inminente responsabilidad de una eventual ruptura, recaerá en el sujeto de 

la intervenc16n con todo el rigor del valor contenido o atribuido a la obra. Debido a 

esto anterior, la restauraci6n y, concretamente su naciente Teor!a, involucra a la -
práctica hist6rica para, de esta manera, contribuir en ia formaciOn de profesionales -

en la proximidad al compromiso que significa la intervenci6n en los bienes del patrimg 

nio cultural y no a ia enumeraci6n de reglas o normas. El deber ser de la restaura-
ci6n está en su experiencia histórica y en los sucesos que han permitido su existencia 

a través de su proceso de evoiuc16n. 

11 EN ARQUITECTURA, FORMA ESPACIAL SIGNIFICA LUGAR, RECO

RRIDO Y AR.EA, O SEA LA ESTRUCTURA CONCRETA DEL AMBIEN

TE HUMANO. EN CONSECUENCIA, LA ARQUITECTURA NO PUEDE -

DESCRIBIRSE SOLO EN CONCEPTOS GEOMETRICOS O SEi•lIOLOGr

COS. LA ARQUITECTURA DEBE ENTENDERSE EN TERMINOS DE -
' FORl-tAS SIGNIFICATIVAS." 

Para la Teoría Integrada de la Arquitectura, una forma significativa es la posibi 
lidad existencial de1 objeto arquitect6nico, es decir, la capacidad del objeto de exi! 

tiren sus t~rminos próximos (naturales y culturaies), quizá lo más cercano a una ex-

plicaci6n objetiva de ia arquitectura; §sta permite al medio ambiente la expresión y -
• materialización por efecto de la acci6n humana. 
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El significado de Las formas construidas se inscribe en un proceso de producci6n 

donde intervienen componentes naturales y culturales; tratar de descifrar e1 signific~ 

do de las formas en t6rminos de quienes les produjeron, no debiera .ser objeto de nues

tro trabajo inmediato, sino la reproducci6n de los procesos por los que esta arquitec

tura existe, a partir del producto mismo; los monumentos prehisp~nicos -me refiero a 

las estructuras arqueol6gicas-, son el producto de un proceso de edificaci6n que culm! 

na con un objeto soc!almente necesario y escenario de la vida cotidiana de un grupo -

culturalmente identificado con éste y, en las mismas condiciones que un artefacto ar-

queol6gico, se constituye como un resto materializado de cierta conducta social, en -

estas condiciones, la arquitectura prehispánica se conforma como expresi6n f1sica de 

la interacción del hombre sociai con su entorno próximo. 

De ah! que, quienes nos ocupamos de la Arquitectura Prehisp~nica, requerimos de 

descubrir los procesos por los que esta arquitectura se genera como componente básico 

de~ sistema cultural y sujeto de evoluciOn social; nuestra tarea inmediata será la de 

plantear el desarroilo arquitectOnico al partir del contexto productor natural y cultg 

ral, considero que 

al haber verificado su 

contaremos con mayor nOmero de elemento·s para su preservaci6n 

explicaci6n objetiva, aqu~llo que en t~rminos de su espacio y -

tiempo traduio a edificar un obieto significativo, socialmente necesario y v!nculo de 

identidad cultural de un grupo físicamente desaparecido. 

1: véanse: PLANES DE ESTUDIO, 1976 y 1981 de la Facultad de Arquitectura; Maestría en Restauración de -
Monumentos (1968)1 División de Estudios de Posgrado, Fac. de Arquitectura UNAM. 

2: VILI.AGRAN, José;1978. 
3: ALONSO, LUZ María;1976 4: HENRIQUEZ INCIJ\N, Raul;1980 
~: me he permitido incidir en este aspecto como una franca postura disidente a la enseñanza de la Teoría 

ría Arquitectónica en el Taller Arq. José Villagrán García, de la Facultad de Arquitectura: UNAM. 
6: cano docentes, nuestro objeto de trabajo es la enseñanza y su ruptura radica en la desvincul~ci6n de 

la Teoría y la PrSctica. 
7: NORBERG SCHULZ, Christian;1983:22J. 8: NORBERG SCHULZ,Christian;1979. 
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e ANTECEDENTES 

Este capitulo se integ;a por aquellos datos que han sido considerados como la -

fuente documentaL de nuestro trabajo, no se trata de una expos1c16n exhaustiva de los 
trabajos anteriores al presente, sino de una presentac16n de lo·que, en una aprecia-

ci6n particular y acorde a los objetivos de esta Tesis, se ha considerado como funda

mento de cap1tulos y apartados posteriores; la gran variedaa de aatos en torno al área 

' de estudio, desde el marco qeoqráfico, hasta las discusiones sobre cronología y prote9 

ci6n arquitect6nica, nan requerido ae su condensaci6n y selecci6n para finaLmente for

mar parte del documento; idepenaientemente de haberse incluido en Las fuentes procesa

das, algunos autores soh citados para cualquier ampliaci6n de informaci6n con respecto 

a~ punto específico de que se trate. LOs apartados que componen este capitulo, han s! 
do distribuidos en un orden tal que permita una aproximación directa al tema concreto 

de esta exposición, pretendiendo conservar un apego permanente a las fuentes citadas 

al interior· de los textos
2
• 



Algunas natas sabre 
Arquitectura y: Urbanismo Maya B·D"I 

Tradicionalmente se ha considerado al Urbanismo como una di1nensi6n macro de la -. . . 
producci6n arquitect6nica y, consecuentemente, estudiada y trabajada por arquitectos; 

hasta hace poco tiempo, los urbanist as han logrado la participaciOn multiprofesional 
que ha permitido una apertura de su disciplina como la confluencia o·concurso de áreas 

• del conocimiento que han generado una naciente ciencia de los asentamientos. Por su -
• parte, el asentamiento, como objeto de estudio del Urbanismo, es el producto de un prg 

ceso social en el contexto de un sistema abierto y dinámico. Los asentamientos pre

hispánicos no escapan de! todo a esta definici6n, afin cuando sigamos siendo arquitec• 
• tos y arqueólogos quienes nos ocupemos de· ~stos; entendemos a~ asentamiento como el -

resultado de la interacci6n de dos sistemas básicos: natura~ y cultural, cuando e1 -

primero, como envolvente general del segundo, provée los estímulos que el cultural ha 
de traducir en objetos satisfactores de las necesidades generadas por esta dinámica; las 

respuestas del sequndo, dependerán -básicamente- de la intensidad de los estímulos y 
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de su propia capacidád de respuesta adaptativa a ~stos; de esta manera, la participa

c16n proporcionaL de uno u otro se harán presentes en ios restos materiales o arqueol~ 

qicos: artefactos y estructuras, muebles e inmueblesúJ 

' Lo más cercano a la Investigaci6n Urbana, en este campo, es ei método llamado 

PatrOn de Asentamiento~ en ei cual la distribuci6n de los conjuntosde estructuras, as! 

como sus áreas marginales, periféricas y de influencia conforman un sistema equivalen . -
te al mencionado lineas atrás; este patr6n es un modelo sistémico cuyos componentes -
son objetos producto de una conducta social y, consecuentemente, cuantitativos en tér

minos de los materiales que les integran; cualitativos, a dos niveles: primero, como 

elementos componentes ~b&sicos- del sistema urbano en sus propios t~rminos de forma y 

funci6n social; y el segundo, como objetos inmuebles y bienes de patrimonio cultural, 
como documentos y testimonios de un acontecer social remoto, como monumentos arqueol6-
g~os@ 

Los asentamientosmayas de la Pen1n6u1a de Yucatán incorporan distribuciones arqu! 
tect6nicas cuyas trazas urbanas, si bien articuladas por elementos de infraestructura, 

no muestran una composiciOn geométricamente ordenada, ello no limita la posibilidad de 

una aparente planificaci6n, es decir que los principios de orden de estas trazas no -
• coinciden -ni tienen por que coincidir- con un lenguaje de formas perceptibles a nues-

tra formaci6n, sino que ~stas serán, igualmente, el resultado de un proceso en el cual 

el grupo determina un orden propio a partir de su capacidad adaptativa al medio, len

guaje comGn y optimización de recursos materiales y humanos.[j] 
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Estos asentamientos, y concretamente e1 Pet~n Norte y las Regiones R!o Bec-Chenes, 

se nos presentan con fuertes obstáculos para la determinaci6n de su traza urbana~entre 
los que destacan: la ausencia de trabajo arqueol6gico a nivel de superficie, tal que -

" permita una aproximaci6n a sus patrones de asentamiento; los trabajos parciales de con-

servaci6n arquitect6níca que destinan recursos a una pequeña parte del total del sitio, 

concentrándose en la arquitectura de 

ci6n del medio ambiente natural para 

mayores dimensiones 

la realizaci6n de 
" y; finalmente, la franca opas! 

€stos. 

El primer paso al respecto de la determinaci6n de dimensiones de sitios arqueol6g! 
" en estas áreas, se ha dado con el Proyecto Atlas Arqueol6gico; sin embargo la jerarqui-

zaci6n de sitios a partir de rangos que denotan dimensionalidad, pueden complementarse 

con trabajos de veríficaci6n a nivei de superficie y prospecci6n. Contadas excepciones 

de sitios han sido objeto de exploración a nivel- de Patr6n de Asentamiento; mas poco 

halagadoras son las conclusiones de ~stos, sin menoscabo del excelente·material t~cnico ,. 
y estadístico contenido. Conviene insistir al respecto de las intenciones del investi-

gador en cuanto a determinar si las trazas geométricas son o no sin6nirno de planifica

ci6n urbana1 en una apreciación particular, no lo son.y m§s que imponerles un sello -

"orgánico11 que justifique nuestra ignorancia, debemos ir a la ba.squeda de su articula

ci6n en términos de crecimiento y desarrolio, de su explicación objetiva. 

La dimensionalidad de un determinada asentamiento, en este caso un sitio arqueol6-

gico, se entiende, primeramente, en t~rminos de crecimiento, eB decir en funci6n del 

aumento natural de una dimensi6n a otra mayor; ia Antropolog1a, ~l respecto, nos preve~ 

de fundamentos cuantitativos en este renq16n, donde el crecimiento se refiere al aspec

to f1sic~~ mientras en segundo lugar el desarrollo se refiere a un desenvolvimiento, a 

una evoiuci6n del sujeto o del grupo y sus objetos de producci6n; en este caso nos -
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ocuparemos de la producci6n de espacios culturales, tanto urbanos'lfomo arquitectónicos. 

De esta manera, es posible Plantear que el Desarrol.lo Urbano no es una condición hin e -

qua non), de aqut?llo que se ha· denomiñado asentamiento, sino que compone un elemento bá 
" . -sico del proceso de evolución social de un determinado grupo arqueol6gico; en s~ mismo, 

se constituye como un sistema diacr6nico donde los cambios culturales o readaptaciones 
de la estructura social generan mejores condiciones de vida en términos de la relaci6n 

" del grupo con su asentamiento, como i~tegraci6n primaria a su entorno físico inmediato. 

Es as1 como el Desarrollo Urbano -en su condici6n de proceso- se incluye en una -

dimensión macro del proceso de evoluci6n social del grupo. Los componentes del prime

ro ee conforman por efecto de las obras de infraestructura urbana y edif icaci6n argui
" tectónica a lo largo de sus diferentes etapas o perioaos ae ocupaci6n. Por otra parte, 

la iaentificaci6n de los vaiores iaeoi6gicos de un grupo social, encuentra en el espa-

cio urbano toaa una qama 

tuar asi como la sede de .. 
cultural activo. 

ae posioilidaaes para 

la dinfunica de! grupo 

reforzar ia existencia ae éstos y ac

al interior, en su papel de sistema --

El Urbanismo y Arquitectura Mayas, con fundamento en lo anterior, no s6lo se cond! 

ciona a ser una ma.s de ·las expresiones .materializadas de la diná:"Jica del grupo en sus 

t~rminoe de espacio-tiempo, sino que se constituyen como elementos socialmente necea~ 

rios en un marco donde la estructura · social prov~e los recursos para su edificación v 

conformaci6n; leqitimando a51 la eventual existencia de ierarqu1as ocupadas en ia re

qulaci6n de los vaiores mencionados an~eriormente. EXisten en la Región Rio Bec-Chenes 
algunos sitios que por sus dimensiones y distribuCi6n aparente, pueden significar nd-

cleos urbanos y focos de producción de arquitectura, todo lo cual podría enfrentarnos 

a una posible producciOn centra1izada y, probab1emenee. a un gremio constituido de -
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constructores especiaiizados, as! como a g~neros arquitect6nicos cuya unidad en las r~ 

giones se deba quiz& a una trad1ci6n arquitectOnica, cuya tecnolog!a pudo haber rebas! 

do las fronteras del asentamiento original para integrarse como elemento de desarrollo 

regl.onal. 

En cuanto a ia posibilidad de establecer algunos elementos que nos hablen acerca 

de la organizaci6n sociai en el contexto del espacio urbano maya, nos enfrentamos aan a 

datos aislados extra!dos de sitios que, a nivel particular, permiten una aprox1maci6n 
fragmentaria de la dinámica social: en este campo, las cr6nicas presenciales y fuentes 

docwnentaies se constituyen como los puntos de partida para ios casos del Posclásico .. 
Terminal en el Area Maya Norte y Guatemala. La analogía etnográfica como recurso de 

expiicac16n objetiva, no ha sido tradicionaimente aceptada, salvo en los casos mencio
nadosi cabe puntualizar que las fuentes ejercen fuerte infiuencia al respecto, mas la 

arqueología, progresivamente, ha dejado de ser el parámetro comparativo o de verifica-

c16n de los documentos hist6ricos para convertirse en proveedor de datos para la con--

" formac16n de una Historia de la Cultura Maya. 

Ciertamente, hay grandes espacios vacíos en la continuidad hist6rica de los mayas y, 

en este caso, muchos sucesos que son registrados por efecto de la expioraci6n arqueo!~ 
gica, carecen de aparente articuiaci6n a un proceso hist6rico general y válido para el 

área geográfica que ocuparon los mayas en tiempos prehispánicos. Para tratar de coro-

prender objetivamente el espacio urbano maya y la interacci6n cultural de ~ste al int~ 

rior y exterior, considero de vital importancia la.exhaustiva verificaci6n arqueol6gic9 
arquitect6nica de sus elementos materiales constitutivos, es decir, la investigaci6n -

sistemática de su arquitectura en los términos, ·no de formas externas, sino de formas .. 
productivas, en primera instancia, para penetrar as! en el estudio de sus formas sign~ 

u 
ficativas como fundamento en su explicaci6n objet~va. 



Al contar con 1os elementos que permitan la reproducci6n de los procesos construE 

tivos, estaremos en condiciones de estructurar una secuencia cronol6gica (por asocia

ci6n)-de los mismos a partir de los artefactos arqueol6gicos en proximidad, de esta m2 

nera, el crecimiento y desarrollo de un determinado asentamiento o espacio urbano -en 
sus t~aninos de producci6n arquitectónica-, será una aproximación objetiva a los proc~ 

sos culturales que han generado las iniciativas o·conductas sociales que se dirigen a .. 
la edificaci6n. Si conferimos a la Arquitectura la condici6n de componente primario -
del sistema cultural, el acercamiento a sus dimensiones productivas -en el contexto ur 
bano- nos proveerá de mejores elementos en torno al potencial de investigaci6n sobre -

ésta, as! como de mayor nGmero de parámetros on;etivos para su protecci6n y conserva-

ci6n. 

1: Se cuenta con algunas variedades antropológicas y estético-formales de la arquitectura de la zona. 
2: Integradas, en lo sucesivo, al pié de cada apartado. 
3: RAMOS y B. ,Alberto; 1982 
4: Igualmente sa ha abierto la licenciatura en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM1 --

cano un logro en la participación multiprofcsional de los urbanistas. 
5: GARCIA RAMOS,Domin9011983:26. 
6: véase: Me CLUNG,Emily;1979:7 y SS. 

7: En los términos descritos anteriormente (ibidem) 
ª' GONZALEZ,Norberto11979:9-11. 
9: WILLIAMS,Lorraine11986:7-9. 

10: THOMAS,Prentice11981:105-113. 
11: (Ibide:m.) 
12: Como el caso del edificio XX de Chicaná, Campeche1 ver tmnbién: CARRASCO,Ramón11984t69-7B. 
13:· MULLER,Florencia;1959 y 1960. 
14i v.THOMAS (op.cit.) 

HUNTER,David E.;1976:25-27. 
FLANNERY ,Kent V.; 1975 
CHILDE,Gordon;1974:26-62. 
VILLALOllOS: 1935 
VILLALODOS;1984:57-64. 

15: 
16: 
17: 
18: 
19: 

20: 
21: 
22: 
23: 
24: 

CORRAL,Mercedes;1984:5-14 
COE, Michael 0.;1973. 
LUMBRERAS, LUis G.;c/f:103-116. 
NORBERG SCHULZ11983:223-229. 
VILL1\LOBOS11985. 



. 36 

La Reglan Río Bec B-02 

Al penetrar en el estudio de la producci6n arquitect6nica, es necesaria la considera

ci6n de las dimensiones en que se inscribe el grupo cultural que ie genera, me refie
ro a las dimensiones de espacio -geográfico y cultural- y tiempo ~diacr6nico y sincr~ 

nico-! El espacio geográfico se refiere al entorno f1sico donde se ubica nuestro o~ 

jeto de trabajo, el espacio cultural es aquel generado en virtud de la interacci6n -
del grupo con este medio ambiente natural o entorno: el espacio urbano, se constituye 

as1 en el escenario de la vida civil del grupo: en su condici6n de producto de un pr~ 

ceso de desarrol1o. Acerca de la dimensi6n temporai, ei nivel sincr6nico enuncia t2 
dos aquellos sucesos o eventos que ocurren simult&neamente, es decir en contemporane! 

dad; el nivel diacr6nico se refiere a la suma de sucesos que conforman y constituyen 
un proceso en continuiüad, o sea a lo largo del tiempo transcurrido hasta nuestros -

d1as. 
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as 

Estas son as1 las dimensiones y niveles que se han de considerar -para efectos de 

la presente exposici6n- para la ubicaci6n de la producción de arquitectura de la regi6n 

Rio Bec, en el contexto del Universo ?tesoamericano; i:ásta se lleva a .cabo a través de 

un sistema gráfico que pretende sintetizar, en un esquema anal1tico, los componentes de 

un proceso evolutivo al interior del área de estudio, relacionada con aquellas pro
ducciones contemporáneas a ésta. A continuaci6n se presenta un Cuadro Cronol6gico -

Evolutivo de Géneros Arquitect6nicos:fi1 

1: PALERM,angelf1977:37 y ss. 
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Retrospectiva de la Restauración 

Debido a su reciente apertura en cornparaci6n a otras regiones del Are~ Haya, la Reqi6n 

Ria Bec entraña mucho m.!is de lo que hasta ahora ha mostrado'; su exploraci6n si.stemática 

se tlebe en parte a los trabajos de rescate arqueol6gic;=o surgidos a partir de la incesa!l 
te inmigraci6n y trSnsito por la zona, €stos se deben a la interconexi6n EscArcega-Che
tumal, as1 como a la reciente comunicnci6n Dzibalch~n-Xpuhil.[!] 

En materia de exploraci6n, el Proyucto Atlas Arqueol6gico ha sido, sin lugar a dudas, 
el mejor de los principios para la integraci6n de un vasto material informativo que, 

como fundamento de ulteriores trabajos, prov~e ~el marco referenciai con respecto a la 
ubicaci6n geográfica y dinensionalidad de sitios de esta reqi6n~ 

Desafortunadamente, las intervenciones restauratorias y de conservaci6n arquitect6nica 

se han inscrito a filiaciones y tendencias disímbolas entre s~ y han sido ejecutadas -
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-por escaso margen de tiempo- casi simult§neamente: me refiero a los trabajos de la zona 

R1o · Bec Nucelar que incluye los sitios de Becán, Chicaná, Hormiguero, Rio Bec y Xpuhil:rn:l 

unos ponderando la metodolog1a propuesta por la RestauraciOn Arquitect6nica de Edificios . . 
Arqueol6gicos y postulando la objetividad de cada caso intervenido: sin duda una labor 

encomiable en su operaci6n de campo, más poco fructifera en los efectos producidos en -

quienes se ocuparon de ello~ otros, m~~rnbros de un equipo de trabajo encabezado, todo lo 

que, en primera instancia, implic6 una directriz que posteriormente -y por circunstün-

cias lamentables- requiere de retirarse para dejar a ~ste merced de una antag6nica se-

cuencia de criterios personales supuestamente apegados a la directriz original, ésta a~ 

tima, por cierto, cuestionada incisivamente por su tendencia reconstructivista como por 

1os resu1tados producto de esta temporada~ 

Ambos criterios contribuyeron a 1a preservaciOn de los sitios intervenidos en funci6n 

de 1os recursos disponibles y sus muy particulares perspectivas profesionales, sus re-

sultados contrastan grandemente entre s1 y considero mas oportuno extraer sus a1cances 

positivos que 1a lascerante y muy usua1 evaiuaci6n critica de quienes sancionan los de~ 

aciertos con argumentos muy alejados de la práctica profesional. 

Existe en la regi6n un sitio que no se ha incluido en este grupo por su carácter tan -

singular, me refiero a Kohunlich, del cual he de limitarme a mencionar que éste puede -

significar un claro ejemplo de lo que puede suceder cuando, una vez concluidos los tra

bajos de rcstauraci6~ se carece del mantenimiento debido y 1a supcrvisiOn especializada 

en materia de conservación arquitectónica; Kohunlich es la muestra de algo que aün se -

encuentra en posibilidades de resguardo, siempre y cuando e1 mantenimiento se lleve a -

cabo en oportunidad; la labor de restauraci6n no garantiza 1a permanencia de los monume~ 

tos como un halo de inmunidad, sin labores complementarias de mantenimiento preventivo. 
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BECAN, Campeche; vista frontal 
la ~structura 1, desde el Sur. 
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FOTO Bb: HIO UEC, Cnmpcchc; vistn frontal 
de la Estructura 1, Grupo D: ante. 

de los trabajos de liberación y consolida
ción (.J. Kclly). 
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FOTO Se: f-10 nr:c. Ca::-.pc:chc: vizta frontal 
de la F.~tructura 1, Grupo B: una 

vez intervenida, foto 1905. 
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XPUllIL, C.:u:ipcchc; escorzo de la 
Estructura 1, antes de su inter

vención, foto 1979. 
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A diferencia de los sitios del R1o Bec Nucelar, Kohunl~ch ha contado con una sobresa-

liente disificaci6n de recursos, lo cual es mas grave en materia de inversi6n, ya que 

afin,cuando su accesibilidad es mucho mas favorable para el visitante, su aportaci6n· co

mo documento y testimonio es más limitada que aquellos casos que· cuentan con un poten-

cial arqueol6gico por explorar¡ el agotamiento de la posibilidad de futuras intervenci2 

nes, anula la capacidad de verif1caci6n del sitio en funci6n del papel que juega como -

componente del sistema cultural en que se inscribe.(j) 

Por otra parte, conviene hacer referencia a las intervenciones acertada~ cuyos objetivos 

han logrado la preservaci6n f1sica e integral de1 edificio consolidado y restaurado, -

as1 como de su potencia1 informativo. La totalidad de ellas llevadas a cabo por arque~ 

lagos y no precisamente por arquitectos, aspecto que nos sugiere un acercamiento inter

disciplinario permanente para sepultar la rivalidad profesional.~ 

Recordemos que los arquitectos hemos ~ido formados para la producci6n de arquitectura,

de obras nuevas; hemos Sido, tradicionalmente, sujetos de una trascendencia impresa a -

travás de nuestra obra; por-esto es dificil renunciar a este afán de trascendCr en vir

.tud de nuestra arquitectur!VJmuestras terribles se gestan cuando los arquitectos hemos 

querido trascender a trav~s de nuestras intervenciones en los monumentos, ciertamente 

muchos han pasado a la historia aunque muy pocos hayan rest~urado en 1a realida~ 

Las recientes generaciones de arque6logos gue han intervenido sitios en la pen1nsula de 

Yucatán, han llevado a la práctica lo que decenas de arquitectos dicen y sustentan en -

foros de conservaci6/f! ignoro si algón dia seamos capaces de fort~lecer -con humi1dad-

la incansable y silenciosa labor de conservaci6n arquitect6nica prehispánica, no desde 

un escritorio, sino en el campo de los hechoso 



KOllUilLICll, Quintana Roo, México 
!:-;structura Principal (Acrópolis). 



KOllUNLICll, QU in t."lna Roo; 
de KINICll-Alll\U, cgcorzo. 
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10: CHICANNA, Campeche; 
una vez intervenida 

1985. 
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FOTO 1 Oa:CllICTINNA, C.:unp..:-chc; Edificio XX 
Con!>olidación que dcnot.:i. el ángu 

lo du reposo del m.:i.teria.l. -

!!'~.J'r.~ ~ ·-· · ¡ ~- · · ~ dé·p-:.fa .. unam 
~· -· a n· aCion de onumentos, 



FOTO 11: OBRJ\ NUEVA, M.::.xico n. i-~.; los ar-
quitectos, como productores de úspacios ha 
hit<ü'J,..,.~, h~i:in~ limltado nucr:tra l.:ibor .::t -

lo que lo~ arqueólogos llarnnn cspcc::ulacióu 



A ra1z de observar detenidamente las intervenciones en el ~rea, he considerado importa~ 

te el planteamiento de otros sistemas de conservación arquitectónica integral ya que, -

de una u otra manera, el objeto de la reStauraci6n es finalmente el testimonio de un a
contecer hist6rico remoto, y considero que convertirlo en testimonio de una intervención 

tendencionsa anu1a o limita su capacidad de delación y io transforma en motivo de esp~ 

culaci6n hist6rica, documental e informativa, actividad favorita de los gu!aR de turis

ta~ 

El proyecto que i~~egra esta Tesis intenta constituirse en un concurso interdisciplina

rio cuyo objetivo se dirige a la conservación arquitect6nica e integral del sitio a pa~ 

tir de sus estructuras mas significativas, mismo que puede tener extensiones regionales; 

como ya se ha dicho, éste es el resultado de la investigación sistem~tica de nuestro o~ 

jeto de trabajo en conjunción con las experiencias obtenidas a través de intervenciones 
previas, tanto en monumentos de la regi6n -provenientes de otros especialistas-, como en 
la propia experiencia en el área de la conservaci6n arquitectónica monumental. 

ltGENDROP, Paul119B3. 
2:MULLER (op.cit.) 
3:CARRASCO {op.cit.) 
41BUENO, Ricardo11987 
S:CUadernos de Arquitectura Mesoamericana Nos. 3 y 5140 

Mucho se ha cuestionado la labor de restauración ejercida por el Dr, Román Piña ChSn, tanto al nivel 
de comentarios personales como manuscritos que no han alcanzado aún la publicaci6n sino a nive1 par
cial1 es preciso 11amar a la reconsideración de comentarios Y proponer jornadas de trabajo conjunto 
que, estoy seguro, contribuirán en mayor medida a la conservaci6n arquitect6nica mesoamericana-

]}.TERAN, 
(}:FLORES 
°'FLORES 

José Antonio;1981 
MARrNI, Carlos;1976 
MAIUNI, Carlos;1986 
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ARO.UITECTURA MA V A DE L/\ REGION RID BEC 

As1 como e~tü Tesis plantea otras bQsquedas en materia de conservación arquitect6nica 

monumental., se ha considerado conveniente llevar a cabo un giro distinto a la invest! 

gaci6n sobre la Arquitectura Maya de la Regi6n R1o Beca existen trabajos previos al 
presente ~ue plantean nproxinaciones formales para la integrnci6n de una cronolog1a -

tentativa en el Area del Yucatán Central, concretamente en las regiones R1o Bec, Che
nes y Puuc

1
; estas investigaciones proceden de análisis esti11sticos a partir de la d!, 

terminación de rasgos existentes en J.as decoraciones externas de los edificios, as~ 

como de al.gunos elementos constitutivos~ 

La investigaci6n arqueol6gico-arquitect6nica plantea una analog1a Artefacto-Edificio, 
es decir que, si un artefacto arqueo16gico al ser objeto de an§~isis puede ser deseo~ 

puesto en componen.tes al interior -donde la forma externa es tan s6lo uno de elios-, 
nuestra analog1a se dirige a tratar de determ±nar si un objeto arquitectOnico puede -



FOTO 12: CUADRO COMPARATIVO DE ELEMENTOS 
ARQUITECTONICOS PARA LA REGION 

RIO BEC (Paul Gendrop;1987). 



ser igualmente descompuesto en elementos constitutivos ~tanto de forma como sistema -

' constructivo- tal y como sucede con los artefactos1 de esta maner~, el objetivo se --
plantea como la büsqueda de la conducta social que genera la iniciativa de construir, 

conservar o destruir un edificio en su contexto arqueo16gico~ 

As1 como al artefacto arqueol6gico que, al ser un objeto que resuelve una necesidad -

so~ial especifica, se sujeta1 al uso cotidiano y a procesos alternos de diseño confoE 

me nuevas necesidades aparecen; ia arquitectura por su parte, en la medida que extiende 
sus funciones mas allá de la simple habitabilidad o vivienda, se ve integrada progre-

sivamente de nuevos elementos que conjuntamente dan lugar a nuevos géneros arquitectó

nicos y ~stos, a su vez, determinan transformaciones en el espacio urbano, escenario -
de la vida civil del asentamiento. 

La investigaci6n arqueol6gico-arquitect6nica considera como primera etapa el an&lisis 

de superficie y la evaluaci6n del estado de conservaci6n de los conjuntos de estructu

ras para, una vez concluida ésta, sean propuestas las alternativas de intervenci6n ta~ 
to a nivel de excavaci6n arqueológica como de restauración arquitéctónica, simult~nea-

• mente. El presente apartado se ocupa de esta primera etapa, planteando algunos conceE 

tos que se han considerado importantes en el anfilisis de estructuras al nivel de superf! 
cie para, posteriormente, ser sujetos a verificaci6n por ia v1a de excavaciOn y an&li

sis de artefactos asociados a ~stas. De esta manera, el concepto "excavación como des-
' trucci6n" podr1amos eventualmente sustituirle por el de la excavaci6n de verificación, 

ya que ésta se plantea como una serie de acciones deducidas a partir de los registros 
de superficie y dirigidas a la confrontaci6n, actualizaci6n y renovación de datos pro-

• cedentes de una primera etapa de trabajo. 



1: GENDROP, PaUlJ 1983: 
2: CASTILLO, Noemí y Lorenza FLORESJ1984 
3: v. LITV'AK, Jaime11985: 3-8. 
4: VILLA.LOBOS, Alejandro,1986: 37-49. 

S9 

5: La irreversibilidad de la excavación arqueológica es un aspecto que diversos arqueólogos ponderan -
como limitante de la verificación integral del contexto excavado; E~rique Nalda, Giovanni Sappio y 
Angel García Cook, han sido de quienes lo he escuchado en clases en la ENAHJ sin embargo ••• 

6: se enfatiza la posibilidad de desplazar variables no controladas por efecto de solidificar una rneto
dolog!a para la excavación integral de un sitio como extensión de la arqueología de superficie. 



General idadea Constructivas C•01 

La producci6n de arquitectura se somete a diversas actividades componentes de un sist~ 

rna cuyo objetivo es la consecución de una obra determinada, es posible plantear como -

origen de este proceso a la iniciativa sobre el emplazamiento del edificio, a la pre-

disposici6n de su forma externa y por supuesto a la función social que ha de desempeñar 

en el contexto cultural del asentamiento; igualmente, y como extremo distal del proceso, 

puede plantearse al mantenimiento y conservaci6n del objeto, as1 como a las remodelaci~ 

nes y ampliaciones una vez consumida la primera funci6n social del edificio. Este pro

ceso, tendiente a la producciOn y consecución de objetos arquitectónicos, se ha denomi
nado como secuencia constructiva: la cual se define operativamente como el conjunto de 

1abores o actividades programadas, simu1t~neas o progresivas y dirigidas a la obtención 

de un producto terminado, también 11a:nado edificio; U!1a secuencia constructiva es comp~ 

rabl.e al proceso de manufactura para el caso de J.os artefactos arqueol6ryicos; sin embaE_ 
90 una estructura registra no s6lo el trabajo colectivo de mayor magnitud, sino la in-



corporaci6n de una o más t~cnicas constructivas en su 

nera adquiere proporcionalmente mayor complejidad que 

61 

constituci6n f1sica, de esta ma

' la cer&mica o la l~tica. 

La secuencia constructiva establece as1 el orden 16gico en el cual materias primas y -

fuerzas productivas, como componentes de un sistema dinámico, acttían simult~neamente en 

la producción de arquitectura; en este aspecto, las estructuras arqueol6gicas de la Re

gión Rio Bec contienen aspectos cuyas particularidades denotan no s6lo la aplicación de 

una o mas secuencias constructivas, sino ampliaciones, remodelaciones y superposiciones, 

constituyendo ~s! distintas etapas integradas por sus respectivas secuencias.~ltll 

El nivel diacrónico de una edificaci6n est& confo~ado por una etapa constructiva, mie~ 
tras la secuencia constituye el nivel sincrónico, siempre y cuando no se registren cam

bios sustanciales o variantes significativas en los sistemas constructivos, en cuyo caso 

estaremos frente a periodos culturales distintos. Las renovaciones o readaptaciones té~ 

nicas de los procedimientos de construcci6n determinan periodicidad que, en t~rminos de 

tiempo, ocupan lapsos mas prolongados; es as! como el edificio o su conjunto pueden con~ 

tituirse en indicadores de cambio cuitural. 

De esta suerte el conjunto de secuencias constructivas integran una etapa en sus dime~si~ 

nes e identidades específicas; las etapas, referidas a la existencia de un edificio en -

forma individual, generan una periodificaci6n extensiva al sitio; los periodos construc

tivos, como indicadores de cambio cultural, forman parte esencial de la tradición arqu1-

tect6nica de un asentamiento urbano. Esta tradición -a partir de la organización social 

y los recursos disponibles- puede generar variantes for~ncas a nivel regional dentro de -

un esquema productivo de mayores dimensiones.~ 



XPUllIL, Campeche; Torre 
Poniente, Estructura 1; 
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La periodif icación arquitectónica implica consideraciones de orden cualitativo cuya pr! 

sencia determina un factor de desarrollo: al no presentarse cambios, sino etapas cons-

tructivas,. es decir cambios cuantitativos o reproducción sistemática de secuencias sim! 

lares, estaremos frente a asentamientos carentes de indicadores arquitectónicos qua acu 

sen desarrollo y quizá iimitados al crecimiento urbano. 

Para hacer una semblanza acerca de las generalidades constructivas existentes en nuestra 

región de estudio, ha sido necesaria la instrumentación de elementos auxiliares de anál! 

sis que permitan la aproximación objetiva a la arquitectura del R1o Dec; de esta manera, 

nuestro modelo de SECUENCIA-ETAPJ\-PERIODO, no surge a partir de una evocación fenomenol6gica
2
, 

sino de una abstracción metodológica producto de la observación, registro y clasificaci6n 

de los restos materiales -ar~uitectOnicos y constructivos- presentes en los edificios m! 

yas que integran este apartado. 

A continuación se relacionan esquemáticamente los elementos constitutivos de esta arqui
tectura sin penetrar aan en la reconstitutc16n sistémica; por el reomento, conviene men

cionar que se trata incluso de una integraciOn de conceptos a ser utilizados en aparta

dos pos~eriores~ El orden en que son presentados obedece a su ubicación y e~plazamien
to -del nivel inferior al superior- y no implica secuencia alguna de construcción. 

PLATAFORMAS: Para comprender en su verdadera dimensión el pres~nte concepto, rc~uerimos 

de determinar sus elementos constitutivos y el sistema constructivo que desencadena su 

edificación; una plataforma es construida para el asiento de uno o más edificios y sus 
~reas comunitarias o espacios abiertos, su presencia se acent~a cuando la topografía -

del terreno lo determina, para el caso de la arquitectura del Río 3cc, cont.:lmos con eje~ 

ples registrados escasamente y esto se debe a su reducida altura -no mayor a los cinco-

metros (Sm.), promedio-; sin embargo su existencia, como elemento de infraestructura, es 



metros (S.Om.) 1 promedio-: sin embargo su existencia, como e1emento de infraestructura, 

es decisiva en la comprensi6n integral de 1os conjuntos arqu~tect6nicos y urbanos de la 

regi6n. Una plataforma, en su cond~ci6n de emp1azamiento, se conforma de muros que co~ 

tienen los rellenos cuyo enrase superior se nivela para formar la superficie donde han 

de ser construidos los edificios. Es posible plantear que gran parte de la Arquitectura 
• Prehispánica Meso y Sudamericana se basa en este sistema -:-RELLENO-CONTENCION-NIVELACION-, aan 

cuando (!ste suele confundirse con el terraceo y la c_;inentaci6n, sistemas que integran -

componentes diversos en su configuraci6n~ ~ 

MUROS DE CONTENCION: En los casos registrados, su altura es reducida y sus deformaciones 

muy significativas, presentan pérdida de las juntas de morte~o en casi su totalidad¡ se 

presume que ~sta haya sido por causas imputables a su pobre constituci6n, basada en ba

jos contenidos de cal cementante y mayor proporci6n de arenas, 6sto los hace menos resi~ 
tentes al deterioro¡ as1 como su pérdida por deformaci6n de los muros, empujes del rell~ 

no y quizá la doble acci6n de humedades -internas y externas- en combinaci6n con los an

teriores agentes erosivos.~ 

NIVELACION: Se refiere a la acci6n de disponer una superficie para el desplante de ias -

estructuras, esta superficie se recubre de firmes en morteros hidr~ulicos que dan el af! 

ne de nivel para finalmente recibir las delicadas capas de estuco: el problema de esca
sez de agua en la regi6n fué ocasionalmente resuelto utilizando las grandes áreas desti 

nadas a plazas c~vicas como áreas desniveladas de captaci6n pluvial, este sistema denom! 
• nado "chultGn" forma parte importante de la infraestructura del sitio¡ se compone del 

receptáculo, ctimara odep6sito¡ tiro o cuello y borde, éste '!lltimo con la presencia de -

algGn anillo monol1tico perforado a manera de filtro que impida la contaminaci6n -por -
objetos- de los escurriminetos al interior del dep6sito, en virtud de la pendiente que 
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converge al borde. 

BANQUETAS: Igualmente formadas por dos elementos ó~sicos; la guarnici6n que marca el ni

vel del piso de la plaza, hecha con piedras dispuestas longitudinalmente que contienen 

rellenos finos para el enrase de la banqueta propiamente dicha; ~sta determina un primer 

nivel superior al de la superficie de captaci6n. Existe otro concepto de banqueta pero 

al interior de los espacios cerrados, de ésta nos ocuparemos mas adelante.[1!} 

RODAPIES: Quizá el sustituto de nuestra actual cimentaci6n, se conforma como el elemento 

que no s6lo marca el arranque de los muros, sino que su geometría y dimensiones determi

nan la futura edificaci6n al nivel de desplante. El Zoclo o Rodapi~ es un elemento que 

suele preservarse 1ntegramente por lo cual su papel como indicador de dimensiOn es suma

mente importante al momento de la liberaci6n, tanto interna como externa; su sistema -

constructivo es a base de rnarnposter!a de grandes bloques con junta de morteros finos de 

cal arena y agua. 

nivel de arranque 

Para el caso espec1fico de la regi6n R!o Dec se cuenta con 

de muros con una altura no mayor a los diez cent!metros del 

' 

un segundo 

nivel de 

banqueta y remetido del paño exterior del rodapié; este remet1.miento a manera de entre-

calle describe una 11nea horizontal de sombra en cuanto se coloca sobre ~l al muro y sus 

elementos ornamentales.[lll f!!l 

• MUROS: Compuesto por un sistema muy frecuentemente utilizado en el Area R1o Bec-Chenes, 

a ~ste se le ha designado la entidad CHEÑES I ya que se presenta en mayor proporci6n en 

esta reqi6n; consiste en cajones de mamposter!a qu~onfinan los empujes laterales del 

relleno a partir del chapeo en ambos paños del murd';ªJconviene mencionar los altos conte 

nidos de mezcla en el relleno, lo cual no s61o aligera su carga muerta, sino que permi

te un acomodo progresivo del material cementado conforme el muro adquiere mayor altura1 
• provevendo con esto mayor adherencia ~ las rocas de chapeo previamente desvastadas; el 
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alto consumo de cal en este sistema pudo signif:tcar un movimiento importante de recur

s~s para su edificaci6n. El estudio de las mezclas, moreeros, estucos y argamasas en 

la arquitectura maya es un caiupo virgen y ciertamente vasto por la amplía gama de ele
mentos que integran estos ~spectos. 

Como elementos integrantes de este punto, mencionaremos a Las decoraciones externas,
vanos y agregados varios: 

ALgunas decoraciones externas integradas a los muros 

se a dos tipos: Tect6nicas~quellas que forman parte 
pLieden, por 
integral de 

su funci6n, resumi~ 

la estructura de --
los m1.1ros y en ocasiones tienen ejercicio estructural como apoyos aislados o cornisa

mientos volados del paño o paramento vertical del muro, siempre y cuando ~stos coinci 

dan como indicadores externos de cambio en el sistema constructivo al interior, en e~ 
•• tos casos se encuentran las molduras basales, medias y superiores, los s~itos, las -

columnas exentas y pilastras, entre otros. El zegundo tipo: Atect6nicas 1~son aquellas 

que carecen de cualquier tipo de trabajo estructural e incluso significan una conside

rable sobrecarga al peso muerto del muro, no sobra decir que una profunda iniciativa 
de orden ideol6gico debi6 existir para su permanente asociaci6n a las fachadas fronta 

les, esquinas y cubiertas de los edificios, ya que su confecciOn, empotramiento, apla 

nado y pintado hubo de requerir una partida especia1 en el proceso de edificaci6n; me 

refiero a mascarones (frontales, de perfil, portadas zoomorfas, etc.), frisos, aplan~ 
dos, entrecalles y crester!as, entre otras. Mas que una simple sobrecarga a la es--

tructura de los muros, los elementos decorativos atect6nicos han significado el punto 

de partida en la elaboración de una cronolog1a tentativa, as~ como una secuencia de -
rasgos comunes 
una producci6n 

.. 
a otras areas1 se ha llegado incluso a aplicar el concepto de estilo a 

" arquitect6nica, con fundamento en el an~lisis de sus formas externas. 

Los vanos se integran por los accesos o puertas y eveIJ-l;jlalmente por mechinales que no 

atraviesnn los muros~ubicados ~stos tanto al interio~omo al exterior y con funcfo-
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" nes varias; por su parte, ias puertas determinan un paso importante durante el proce-

so de ed±ficaci6n, las jambas -~ante monol1ticas como de mamposter1a~~ierran o tapan 
el caj6n de mamposter1a haciendo así d~scont1nuo un paramento de muro, gue recobrará 

continuidad longitudinal hasta el nivel de arranque de las b6vedas; los vanos, según 

el §ngulo que describen las jambas con respecto a la horizontal, se dividen en: vert! 
cales (perpendiculares a la horizontal) y aticurgos o desplomados (describen una muy 

ligera diferencia entre la dimensi6n inferior y la superior del claro); ias jambas -

cuentan con oquedades de profundidad variable y de regular dístribuci6n a manera de -

pseudo empotres para la eventual colocaci6n de algún elemento semejante a un cortina-
« 

je. El cerramiento o dintel no s6lo limita al vano en su parte superior, sino que --

igualmente determina la conclusi6n del nivel de coronamiento de los muros para dar lu 
gar a la edificaci6n dHas b6vedas; su materia.L de construcci6n es básicamente madera 

de jav1n o chicozapotJ';?lo bien, en muy contados casos dentro de esta regi6n, los din

teles monol1ticos parecen haber sido mas comunes al Norte de los Chenes; e.L dintel d~ 
corado no aparece en este área para ser mas f rccuente al Sur y suroeste de ella (Pct~n 

y Usumacinta). ~ IW 
Los agregados varios se refieren a banquetas, nicho y anil.Las, todos ellos e.Lementos 

que por el material y mano de obra aplicada, no significan un movimiento importante de 

recursos e incluso pudieron ser colocados o elaborados una vez concluido el proceso de 

edificaci6n.~Los muros intermedios, transversales (al eje longitudinal del edificio) 
o también llamados divisorios, pueden ser considerados como agregados una vez concluf 

da la edificaci6n; sin embargo, no resisto a extornar mis sospechas sobre su posible 

simultaneidad al proceso de erecci6n de los muros 

cuando carezcan de continuidad estructural por la 

perimetrales de un~structura; aan 
ausencia de anclaj~~que igualmente 

se presenta en las losas tapa de las b6vcdas-, en caso de existir una techumbre pere

cedera o de material org§nico, como paso previo a una b6veda; pudieron tener una fun-
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c16n aislante (visual y acfist~ca) ·entre dos espaciosr es comunmente aceptada la pr:tm~ 

ra alternativa, por lo que esta.Gltima se plan~ea como un motivo mas de verificaci6n 

de campo en el futuro. 

BOVEDAS: Arrancan en el coronamiento de los paramentos verticales de los muros: al in 

terior, ocasionalmente enfatizadas por la presencia de un ligero voladizo o sofito y, 
al exterior por la llamada moldura media que enmarca al friso o, en su caso, a una 
portada zoomorfa parcial {aqu~lla que no desciende a los niveles de desplante, sino -

que permanece suspendida al nivel del coronamiento de los muros o cerramiento de vanos)~ 

debido al ejercicio estructural de las b6vedas -compresi6n por efecto de carga verti

cal; ~stos registran en su construcci6n, un sistema semejante al de caj6n de mampost~ 

r!a con la progresiva inclinaci6n del paño interior; adn cuando se trata de un desplo-

me geom~trico, no lo es realmente en virtud de las cargas que genera, ya que el dovel~ 

je distribuye ~stas en forma tal, que el eje de acci6n de las fuerzas coincide con el 
centroide de una secci6n de b6veda, mismo que alcanza un punto en la secci6n del muro, 

todo lo cual mantiene en equilibrio al sistema~ En la parte superior de las b6vedas -
se encuentran las losas tapa a todo lo largo del remate de ~stas, a manera de sellado -del espacio interior. Ocasionalmente se presentan a la vista ~6vedas que aparenterne~ 

te generan ejes de carga fuera de la secci6n del muro, estos casos han perdido los -

chapeos que existieron en la fachada1 su verificaci6n será posible solamente en t~rmi 

nos del muestreo de superficie y descombro. 

BASAMENTOS Y TORRES: Los basamentos piramidales en la zona son menos frecuentes que -

los conjuntos o complejos de torres (en todas las versiones clasificadas)¡ incluso -

hay ejemplos donde la masividad de una torre Rio Bec transforma al objeto en algo inás 

parecido a un basamento pan-mesoamericano (sin templo superior).~ 
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Pocos datos existen al respecto de1 sistema constructivo mas coman en torres y basame~ 

tos R1o Bec, aGn cuando ~stos han sido motivo de fuertes discusiones en cuanto a su p~ .. 
riodificaci6n constructiva. Las Torres, por sus dimensiones y ~ginalidad, se consi-
deran incluso como indicadores de "estilo" en esta 1\.rqui:tectura: su ori1Jen se ha ras

treado en la regi6n del Pet~n, aunque parece tener nas probidad la influencia de la z~ 

" na de Belice y Costa Caribe en la difusi6n de este concepto. Lo Gnico que, en materia 

constructiva, es posible plantear por el momento, se refiere a que no s61o por su ina

ccesibilidad, sino por su pobre empotramiento al nGcleo de la Torre, las escalinatas de 

~stas pudieron ser los elementos que concluian el proceso de edificaci6n y no los tero-

"= pletes superiores como tradicionalmente se supone. ~ 

Todas aquellas actividades complementarias a la erecci6n de un ejemplo de esta arqui

tectura, será tratado en apartados posteriores a nivel de reconstituci6n sist~mica de 

" sus secuencias constructivas alternas, etapas y periodos; por el momento baste con --

enunciar los componentes anteriores para incluso proveer de un glosario breve en torno 

a este caso particular de la Arquitectura Maya. 

11 VILLALOBOS;1995 (op.cit.) 141 GENDROP,Paul;1995:47 
2: VILLAGRANi1967 15: véase:MEXICON;Vol.I No.9/mayo1997. 
31 véase Capítulo E apartado No.3 16: véase:CUadernos de Arquitectura Mesoamericana 7. 
41 MARQUINA11947 17: GENDROP,Paul;1983: 45 y es. 
5: MOLINA,Daniel;1986:53 181 Nota absoluta responsabilidad del autor 
6: ZAPATA,René L.;1985:17-24. 19: véase Capítulo E apartado No.3. 
71 Ocasionalmente sobresale del paramento del lienzo vertical del muro en un promedio de 3 S 5 cm. 
8: Sin menoscabo de tratarse de Wl sistema muy difundido en la Pentnsula de Yucatán 
9: No es difícil supoer -por la sección de éstos- que hayan sido utilizados como andamio o circulacio-

nes durante e1 proceso de edificación. 
10~ ANDEWS,George F.;1985, 1987. 
11:-GEN0ROP,Paul11986. 
12: Ibidem. op.cit.11983. 
13: Ibidem.11985:45-ss.(n.delA.} Gendrop supone el uso de angarillas empotrables para conservaci6n· y 

mantenimiento de estos edificios en tiempos prehispánicos. 
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Aproximaciones: Reconstitución de Sistemas C•D2 

Al contar con los componentes de esta arquitectura, producto de registros de campo en 

varias ±emporadas, el paso siguiente será el de articular estos elementos -en su cond! 
ci6n de subsistemas- pretendiendo reproducir su secuencia de construcci6n; he dado en 

llamar a esta articulaci6n como reconstituci6n de sistemas, ya que se incluye en ~sta 
el análisis del ejercicio estructural y constructivo del edificio en su condici6n de -

elementos resistentes al deterioro, al actuar sobre ellos los agentes provenientes del 
medio ambiente; de esta manera los sistemas constructivos se constituyen como el factor 

end6geno o intrfnseco para su ponderación en materia de conservaci6n arquitect6nica de 

los munmentos arqueol6gicos del Area Maya. 

Habiendo considerado el concepto de secuencia como el conjunto de actividades construc

tivas tendientes a la obtenci6n de un edificio
1
, es necesario entonces aproximarnos grá

ficamente a ~sta; de ahí ~~e este apartado se conforme de cuadros que, en una continui-
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dad, pretenden ~ntegrar el proceso a que se sujeta la producci6n arquitect6nica en la 

regi6n de estudio, en atencí6n a los elementos con hoy contamos. 

1:véase nota B.011 No. 18. 

• 



Perlodlflcaclón c:-Oea. 

Una secuencia constructiva postula como extremo distal al producto terminado o edificio; 

sin menoscabo de las estapas precedentes y subsecuentes, en sus versiones de crecimiento 

y desarrollo urbano y arquitect6nico: es por ello que esta reconstituci6n secuencial se 

inscribe en un espacio urbano constituido, donde la tecnolog1a constructiva cuenta con 

los elementos necesarios para emprender la edificaci6n de un conjunto. No se refiere a 

' la dimensi6n discr6nica -como ya hemos anotado capitules atrás- debido a que ~sta será -

objeto del trabajo arqueol6gico sistemático e integral de un determinado sitio en su na-
cleo monumental. Dicho lo anterior, se procede a la ti1ntesis gr~fica de 

constructiva aplicada a un ejemplo concreto, en este caso: el Edificio I 

una secuencia -

de Chicanli~ub.!_ 
cado en nücleo urbano del sitio del mismo nombre y correspondiente a una cronolog1a rel!!_ 

tiva que lo inscribe en el momento hist6rico en el que este sitio cuenta con la tecnolo

g1a constructiva necesaria para su erecci6n~ en varias etapas integradas por sus respec

tivas secuenciasª 

1 rWMBRERAS,Luis G. (op.cit:103) 
2:MONTANE,Julio;1980:97yss.1Flannery,Kent V.11975:39yss.;OLIVE,Julio C.11982:24-25. 
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.Consideraciones: Procesas Constructivas 

El sistema constructivo, como su nombre lo indica, se integra de subsistemas y componen

tes; subsistemas pueden ser los procedimientos de construcci6n aplicados para obtener a! 
gan elemento especifico del edificio, sean muros, b6vedas o armaduras de madera, etc.; -

por su parte, los componentes, se constituyen por los recursos (materiales y humanos). -
En analog1a a una forma de producci6n, el sistema constructivo se compone de materia 

• prima, fuerza de trabajo y relaciones sociales de producci6n, no propiamente como merca~ 
c1a, sino como objeto con valor de uso en su contexto; de esta manera, los recursos ad

quieren un tercer elemento que, como relaci6n social, articula la participaci6n propor-

' cional de ~stos y permite su desarrollo y evoluci6n conjunta. 

1: LUMBRERAS, Luis G.:s/f:103 
2: MONTANE, .Julio11980i97 y ss. 

Fl.nNNERY, Kent V.;1975: 39 y ss. 
OLIVE, Ju1io C.;1982:24-25 • 



El caso presentado se refiere al aspecto arquitect6nico, habiendo considerado a la pro-

ducci6n de edificio en un entorno cultural que cuenta ya, dentro su proceso evolutivo, -

con los elementos necesarios para emprender este tipo de obras; sin embargo, la relat~v~ 

dad de este an~lisis, se cimenta en el conjunto de datos espec!ficos que solo la arqueo

log!il será capaz de generar. El dato arqueo16gico y la importancia absoluta de objetiv! 
dad, nos permitirán aproximaciones más s6lidñs no s6lo en materia de veracidad sobre los 

procesos planteados, sino que, a partir de su interacci6n sistem~tica, será posible obt~ 
ner una asociaci6n de artefactos, con lo que la reproducci6n de secuencias y etapas ad-

quiere un amplio margen de confiabilidad. 

El conjunto de atribuciones planteadas sobre el papel de la arquitectura como componente 
básico del sistema cultural, indicador de forma productiva y de evoluci6n social; s6lo -
tendrá validez en funci6n de los elementos objetivos con que se cuente para su análisis 

y explicaci6n. A partir de la secuencia presentada, es posible plantear algunos aspectos 

predominantes en la arquitectura de esta regi6n: 
- La integraci6n de jornales o tareas constructivas llevadas a cabo en forma progresiva y 

secuencial, donde la participaci6n de los constructores pudo conformarse por diversos qr~ 

pos trabajando simultáneamente. 
- La capacidad de producci6n arguitect6nica de los mayas del R!o Bec, ya que, como hemos 

visto, un edificío Pudo ser conclu!do en dos etapas constructivas para lograr su forma f! 
nal {aqu~lla que es objeto de registro arqueológico de superficie). 

- El conocimiento veraz de los esfuerzos generados por una estructura cuyo ejercicio, a -

base de compresiones, fue llevado a cabo con singular destreza. 
- El hecho evidente que su estado de conservaci6n actual se debe a la oposici6n end6gena 

de un sistema constructivo resuelto con t~cnicas relativamente desarrolladas. 
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- La integraci6n de una unidad arquitect6nica que es posible explicar en términos de -

los recursos diponibles y mejoramiento de t~cnicas construcitvas, sin menoscabo de su 

alta capacidad productiva: y, finalmente: 
- La posible existencia de un gremio especializado cuya ubicaci6n en el marco de la so

ciedad pudo ser de considerable arraigo jerárquico:· ya que la arquitectura, como objeto -

de consumo, pudo concentrarse en núcleo urbanos con géneros diversos, para una vez con~ 

tituida una forma productiva, exportar ~sta a otros centros de poblaci6n requerentes de 

arquitectura monumental y carentes de grupos cuyo adiestramiento técnico solamente es -
posible en virtud de su experiencia constructiva. 

Chicaná, como un sübcentro conurbado a la mancha urbana de BecSn, no s6lo significa por 

sus formas externas, un sitio refinado y sede de una facci6n selecta de la sociedad~ s! 
no que a partir de sus técnicas constructivas, incorporó por largo tiempo un grupo de -

constructores especializados lo cual permiti6 una sabita adquisici6n de primac1a frente 
a otros sitios contemporáneos de la regi6n, incluyendo al propio Becán; esto es posible 

de verificarse primeramente, por los estados de conservación de emplazamientos y estru~ 

turas y, finalmente por el tiempo y fuerza de trabajo invertida en la producción de los 
conjuntos arquitectónicos y sus componentes constructivos. De cualquier manera, estas 

consideraciones est&n condicionadas a futuras intervenciones sistemáticas en el sitio, 

ponderando que cuanto mfis contemos con la posibilidad de asociar nuestros trabajos a -
aspectos de orden anal1tico y objetivo, en mejores condiciones nos encontraremos para 

establecer juicios abiertos con capacidad de extensi6n, confrontación, rectificaci6n o 

ratificaci6n. El análisis de los sistemas constructivos ha sido, en materia arquitec

t6nica, el que mejor se adccfia a los objetivos de una bfisqueda permanente donde todos 

aquellos que tengan algo que decir mañana, puedan hacerlo: de 

apertura de nuestra disciplina y no el tradicional hermetismo 
J:EATON1Jack;1974(v.CAA.No5} 4:DE LA FUENTE,Beatriz;1980 (en Henríquez, 

tura occidental. 

esta manera se logra la 
• de los que todo han dicho. 

Raul1Introducci6n a la Arquite~ 
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MODELO SIMULTANEO DE CONSERVACION 

Hasta este momento se ha enfatizado la participaci6n de la investiryaci6n arqueológica 

como preliminar te6rico que complementa toda iniciativa de restauración arquitect6nica 

en los edificios prehisp~nicos de nuestra ~rea de estudio; ahora bien, abordaremos el 

terreno de la metodolog1a que instrumenta, articula y proarama todo aquello descrito y 
analizado cap1tulos atrás. 

El modelo metodo16gico que se plantea a continuaci6n, pretende llevar a t~r~ino los ob 
jetivos expuestos con anterioridad: igualmente -y es as1 como se ha concebido- se con~ 

tituye como la esquematizaci6n e instrumentaci6n de toda la fundamentación teórica que 

acompaña este trabajo. Como todo modelo metodol6gico, requiere de un objeto de aplic~ 

ci6n y, en este caso, se ha escogido un conjunto de estructuras en los que no existe 

reconocimiento arqueol6gico alguno, sino al nivel de superficie y arquitect6nico; de -

la misma manera, este modelo -en su condici6n de ~étodo o técnica- debe sujetarse a -

evaluación permanente, retroalimentaci6n e implicaci6n de vari~bles y contingencias. 

Por filtimo es preciso mencionar que se consider6 el factor administrativo al interior 

del modelo, en virtud de que se aplicará en un pais eminentemente burocrático como el 
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nuestro, independientemente de significar el aspecto que programa y dosifica los recur

sos para el correcto desempeño de las labores y trabajos al nivel de gabinete y el ~xi

to de las actividades en el campo. 

1:SAPPIO,Giovanni11982:s/p. (ENAH-INAH) 



Esquema General D·D'I 

E1 presente apartado se compone de una propuesta esquem~t~ca del ~odelo metodol6gico en 

cuest.i6n el criterio de descripc16n de cada actividad inmersa en el mismo, plantea obj~ 

tivos, elementos, alcances y consideraciones; con el fin de elaborar un breviario de e~ 
pecif icaciones de intervenci6n que provea las normas técnicas complementarias a éstas y 

en atenci6n a cada caso en lo particular. 

Las áreas del conocimiento y disciplinas involucradas, son, en orden alfabético: Admi

nistraci6n, Conservaci6n de artefactos (Bienes Muebles), Conservaci6n Arquitect6nica -

(Bienes Inmuebles) y Exploraci6n Arqueo16gica. Las llamadas zonas de trabajo se refi~ 
ren al lugar donde se desarrollan las actividades (Campo o Gabinete) y por dltimo el -

factor tiempo como el que determina la secuencia de cada actividad. Todos estos aspe5:_ 

tos encabezan el esquema y determinan la especialidad a cargo de un responsable, as1 -

corno la eventual compatibilidad de ~stas en un trabajo conjunto y multidisciplinario. 
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I) PRIMERA TEMPORADA: PROSPECCION Y ARQUEOLOGIA DE SUPERFICIE: 

DISE~O DE INVESTIGACION: (Ubícac±6n y Prospecci6n); re refiere a la elaboración de ob

jetivos, programas e instrurnentaci6n de a1ternativas a aplicarse en los trabajos a de-

' sarrollarse en el sitio; incluye: 

- Investigación Documental: Proceso de fuentes bibliog~&ficas -arqueo16gicas, geogr~f!. 

cas Biol6gicas, Históricas, etc.-, su alcance es la consecuci6n de un .rnarco general -

que conforme una aproximaci6n primera al objeto de trabajo, a trav~s de los datos exis 
' -tentes en torno a 6stc; as1 como la integraci6n concreta del marco teórico referencial 

acerca de las t~cnicas y sistemas a desarrollarse en ulteriores trabajos. 

- Prospecci6n Arqueológica: A través del análisis de las fuentes directas como pueden 

ser cartograf1as o fotograf1as a~reas de la regi6n, sitios o estructuras para, con ello 

establecer una primera estrategia de aproximaci6n al objeto de trabajo, su alcance será 

la ubicaci6n precisa de (los) objeto (s) de trabajo que serán intervenidos, as1 como el 

conocimiento objetivo del entorno inmediato y contexto de los mismose 

ESTUDIOS PRELIMINARIES: (Administrativos); Incluye los estudios de la mayor cantidad de 

aspectos posibles en torno a la operatividad de los trabajos a desarrollarse en campo y 

gabinete; incluye: estudios sobre requerimientos operativos (transportaci6n, hospedaje, 

viáticos y alimentaci6n), estudios sobre personal de apoyo (salarios m!nimos de la zona 

o regi6n de trabajo, áreas económicas preponderantes, temporadas económicas locales -a~ 

pecto de suma importancia, ya que conviene no obstaculizar las actividades econ6micas 

de la región con aqu~llas a desarrollarse por el proyecto, sea: quema, roza, barbecho, 

cultivo, cosecha o almacenaje-);finalmente, los eventuales puntos de contacto con las 

estrategias de trabajo programadas con el Centro Regional que competa, as! como la co!!!. 

patibilidad con otros proyectos internacionales que involucren el área de trabajo· y es 

tudio propuesta
2
• 
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PROYECTO EJECUTIVO FINAL: Es el conjunto de estrategias planteadas para la investigaci6n 

del sitio en su primera etapa, ya que ~ste se ve~á.transformado progresivamente a lo -

largo de su desarrollo; incluye: Ubtcaci6n espec~fica y proyecto·de recorridos para el 

reconocimiento de la unidad geográfica, aproximaciones al dimensionamiento y deslinde 

de la Zona Arqueol6gica, estrategias para la determinaci6n de las áreas espeeificas de 

trabajo, levantamientos a brajula y cinta, as! como levantamientos topogr~f icos exten

sivos; conviene contar con la documentaci6n y papeler!a necesaria (c~dulas de registro) 

previamente diseñadas con el fin de abatir tiempos en los levantamientos de inforrnaci6n 

en el campo, as! como el registro objetivo y controlado de datos. 

PRESUPUESTO GLOBAL: (administrativo); Debe incluir todos los aspectos y conceptos posi

bles para el correcto desempeño de los trabajos de campo, entre los que destacan: Gas

tos de Transportación (Vehículos, Choferes, Combustible y Mantenimient~), Gastos de In~ 

talaci6n (hospedajes -en su caso-, alimentaci6n, recursos materiales -papelería en gen~ 

ral, material fotográfico, instrumental de trabajo, herramienta manual, mecánica y/o -

el~ctrica-, recursos humanos -personal de apoyo asalariado, por contrato, a destajo, -

comisionado, etc.-); y Gastos de operaci·6n, todas aquellas erogaciones que signifiquen 

un egreso extraordinario o fuera de las partidas presupuestales planteadas. Se recomie~ 

da la programación de fondos con el fin de dosificar los recursos conforme se desarrollen 

los trabajos en el campo y gabinete. 

RECONOCIMIENTO DE LA UNIDAD GEOG.RAFICA: (Recorrido Preliminar); Conviene la participa

ción conjunta del grupo de trabajo con el fin de evitar desconocimiento de los· integra~ 
tes acerca de algan sector o frente de trabajo. Su alcance es la verificación del di

mensionamiento resultado del trabajo de prospecci6n cartográfica y fotográfic~, la apre 

ximáciOn directa a los componentes físicos del sitio y la detección de objetos que com-
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petan a cada especialidad. De la m.isma manera, el desmpeño conjunto estimula lo que -

podr1amo~ llamar "acltmatac.i6n" del personal en el campo, as:l. como las relaciones in-

terpesonales, tan dif!ciles de mantener durante temporadas largas de trabajo arqueo16-

gico. El trabajo concreto e intensivo que integra esta etapa es el levantamiento arqu! 

tect6nico y topográfico de aquellos elementos del sitio que sean -conjuntamente- eleg! 

dos como diagn6sticos de la zona, independientemente del deslinde de la misma. 

LEVANTAMIENTOS: Los restauradores de bienes muebles apoyan el levantamiento arquitect~ 

nico en los elementos escult6ricos asociados e integrados a las estructuras, como obj~ 

tos de intervenci6n futura: miestras arque6logos y arquitectos llevan a cabo los leva~ 

tamientos de las estructuras en el contexto de las áreas de mayor concentraci6n. Una 

vez obtenidos los levantamientos preliminares, se procede a la primera sonificaci6n de 

~reas de actividad por especialidades y la elaboración de los planos de transectos o -. . 
puntos, para la estapa siguiente. 

OISTRIBUCION DE AREAS Y FRENTES DE TRABAJO ESPECIFICO: Se refiere al establecimiento de 

un programa de zonif icaci6n y distribuci6n de sectores con mayor concentración de obje

tos' (estructuras y artefactos) que se sujetarán al trabajo de cada especialidad. Estas 

determinarán conjuntamente los objetivos, prioridades y jerarqu1as de sus respectivas -

4reas, as1 como la disposición programnda del personal a su cargo. Argue6logos, Arqui

tectos y Restauradores coordinadores de cada especialidad, llevarán a cabo las reunio

nes de trabajo necesarias con el objeto de evaluar -en forma preliminar- los avances de 

los trabajos realizados y acordes al programa inicial, estimulando el apoyo a las ~reas 

que lo requieran. Conviene concentrar la informaci6n grafica de programas y resultados 

en un espacio inmediato a los lugares donde se reGna el personal y equipo. 
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MUESTREOS: Se refiere a la primera intervenci6n f1sica del personal sobre los materia

les de su especialidad, una vez conclu~da la pr.in.era etapa de levantamientos y distri

bución de frentes1 solamente en los casos de material arqueol6gico se contempla el ac~ 
rreo de material y objetos de superficie (suelos, cerámica, litica, etc.) con el fin -

de su an4lisis en el campamento; las otras dos áreas (arquitectura y restauración) 11~ 

var~n a cabo los muestreos in situ, sin remover el material de su ubicación original y 
concret&ndose al llenado de c~dulas de registro al efecto diseñadas y distribuidas; -

ubicando en los planos de estructuras los c6digos que refieran a las c~dulas informat~ 

vas. Solamente en casos extraordinarios y a juicio de los coordinadores de las dife-

rentes especialidades, se removerá un material u objeto de su ubicaci6n original, con 
el debido registro en bitácoras y programas. 

El trabajo de muestreo de materiales y objetos se llevará a cabo de acuerdo al progra

ma de frentes y transectos de superficie; esto es, se muestrean los materiales de super 

ficie segan las áreas designadas a cada especialidad, independientemente de estar deb~ 

damente programadas; en el caso de la detecci6n de alguna contingencia que no competa a 
algunas de las especialidades a cargo, el coordinador de aqu~lla correspondiente ases2 

rará en materia de toma de decisiones al respecto. 

En los casos de protecci6n emergente de elementos estructurales con riesgo de colapso, 

los coordinadores de áreas aplicarán las medidas al efecto pertinentes, sin afectar -en 
lo posible- los programas de trabajo planteados. 

DESCRIPCION, CLASIFICACION, ANALISIS Y PRUEBAS DE MATERIAL: Se refiere al trabajo compl~ 
rnentario de campo donde las especialidades llevarán a cabo, se~an los criterios de cada 

una de ellas, la asociaci6n de material en el contexto del sitio; su alcance se extiende 

a partir de los onjetivos planteados con anterioridad, estos trabajos se desarrollan s!_ 

rnultáneamente al levantamiento de informac16n aan cuando 1os análisis continfien hasta -

conclui la temporada de campo. 
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BALANCE: (Administrativo); Se ref:tere a la conci·ltac:t6n de fondos Y' egresos en partida 

doble; cada coordinador de área presentará un informe del consumo de recursos llevados 

a cabo por e1 personal a su cargo, excepto aqu~lios directamente coordinados por el -

administrador, como son: el personal de apoyo, macheteros, guardianes, custodios, etc •• 

SEGUNDA TEMPORADA: VERIFICACION, EXCAVACION, RESTAURACION: 

EVALUACION PRELif.1INAR: REVISION DE OBJETIVOS: Principia una vez conc1u1da la presenta-

ci6n de los informes por especialidad; se refiere a la evaluación preliminar general de 

los trabajos realizados en la temporada de campo; 6sta se llevar~ a cabo en función de 

los objetivos propuestos, as1 como en la determinaci6n de alcances en conjunto y por e~ 

pecialidad. Se redactará un primer informe general evaluativo de los trabajos para su 

env1o al Centro Regional correspondiente o autoridades centralizadas (Consejo de Arque2_ 

logia o Direcci6n de Monumentos Prehispánicos); operativamente, este informe puede ser 
• la redacci6n descriptiva y gráfica de las bitácoras de canpo. La evaluaci6n operativa 

se conformará de la revisi6n del trabajo individual llevado a cabo por el personal, as! 

como de su futura participaci6n en la siguiente temporada y en el establecimiento de las 

estretegias de intervenci6n para ésta. 

Las vacaciones del personal se harán de acuerdo a los acuerdos sindicales y las Condicio . -
nes Generales de Trabajo de la Instituci6n correspondiente, para el caso de personal as~ 

lariado; al personal contratado o destajista se pondrá a disposici6n del área administr~ 

tiva para su liquidaci6n o prórroga de contrato. El periodo intermedio entre la segunda 

- pri.rnera temporadas puede operar en los términos siguientes: La reuni6n de coordinado

res- elaboraci6n del presupuesto -en base a las perspect~vas de investigaci6n expectadas 

a partir de los análisis de material (arqueol6gico y constructivo)- y, finalmente, la -

autorizaci6n del presupuesto, en caso de partidas extraordinarias a aquel elaborado pr~ 

viamente • 
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PLANTEAM:rENTO DE ALTEfilJATIVAS DE INTERVENCION: AGn cuando forma parte de .la Evaluac:t6n 

Pre.liminar, su i'mportancia merece atenci6n espec~al, ya que ~ste determinar~, en fun-~ 

ci6n de .los a.lcances obtenidos en la primera temporada, la distribuci6n y organizaci6n 

de .los trabajos incluidos en .ta segunda; tanto en Materia de liberación, vertficaci6n 

de materiales asociados, excavaci6n y consolidac1:6n o restauraci6n de estructuras. 

PRESUPUESTO GLOBAL: (Administrativo); Relaci6n de conceptos que !ne.luyen las partidas 

de trabajos a desarrol.larse en la segunda temporada y que no fueron considerados por la 

primera; conviene se elaboren conforme a una programaci6n y dosificaci6n de recursos -

(financieros, materiales y humanos), recirculando y reutilizando aquéllos ya existentes~ 

LIBERACION: Se refiere al desmonte de los sectores que la junta de especialidades dec! 
da (en t~rrninos del proyecto elaborado), los arque6logos verificarán que ~stc se lleve 

a cabo sin alterar los contextos detectados en la primera temporada y previendo se uti . ' -lice el material producto del desmonte para la obtenci6n de 
• 

pun~ales y andamia_JeS; 

los arquitectos verificarán el desmonte y herbicidio a ejecutarse en la proximidad de 
estructuras, incluyendo aquellas actividades de liberaci6n en muros o restos de b6vedas, 

• previendo los sistemas de protecci6n y apuntalamiento de las mismas; los restauradores, 

por su parte, llevarán a cabo la supervisi6n, ejecuci6n y análisis de las invasiones v~ 
getales que hayan sido detectadas en la primera temporada y ubicadas en la escultura y 

pintura asociadas a la arquitectura, independientemente de aquellos materiales de supe~ 

ficie recolectados durante el desmonte. Una vez Conclu!do el desmonte y liberaci6n, se 

verificarán los planos topográficos, de zonificaci6n y transectos para la programaci6n 

del trabajo por especialidades. 

RECOLECCION FINAL, INVENTARIO Y REGISTRO: De la primera parte Se ocupará la especialidad 

de arqueolog!a (100%) y arquitectura (50%), con una Gltima recolecci6n sistemática de -
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material de superficie a la 1uz de1 contexto desmontado; ésta tiene como objetivo el 

rectificar o ratificar algunos puntos del an§.li:si.s anterior, previendo la permanente 

asociac16n a conjuntos de estructuras; su alcance es la determinaci6n final de áreas 

por ser excavadas
1
: 

El grupo de arquitectos restante (50%), llevará a cabo el inventario de materiales de 

construcc16n con posibilidades de reintegraci6n, conjuntamente con el grupo de restaur~ 

dores (100%) que, simult~nemente registrará los materiales según el trabajo a realizar: 

" reintegraci6n, restituci6n, consolidaci6n, etc •• Los alcances de esta etapa se plantean 

de la siguiente manera: obtenci6n de un esquema general de los sistemas constructivos -
existentes en asociaci6n a los materiales arqueológicos asociados, la ubicaci6n de po-

zos de sondeo en proximidad a las estructuras, as! como la aplicaci6n de protecciones 

en aqu~llas cuyo estado espec1f ico de conservación lo requieran; y el acarreo de rell~ 

nos desplomados sin posibilidad de reintegraci6n, sino reutilizaci6n para contenciones 

" u otro tipo de obra menor. Finalmente, restauradores y arquitectos llevarán a cabo los 

trabajos de refuerso estructural en los puntos donde se requiera de excavaci6n, con el 
fin de proveer un amplio margen de seguridad al grupo de arque6logos ocupados en las l~ 

bore de verificaci6n estratigráfica. 

EXCAVACION Y REINTEGRACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: La excavaci6n asociada a los 

emplazamientos arquitect6nicos, será ejecutada por la especialidad correspondiente (A~ 

·queolog1a 100% y la de arquitectura 50%): los primeros verificarán y analizarán los -

materiales arqueol6gicos, mientras los arquietctos se ocuparán de la verificaci6n y an[ 

lisis de sistemas constructivos en las subestructuras -en su caso-. Las reintegracio

nes se llevarán a cabo por dos v1as: la de materiales de construcci6n -seguidos de su 

consolidaci6n- y de los materiales de escultura integrada, as! corno de pintura mural; 

en esta Oltima etapa participan tanto los arquitectos restantes, como los restauradores". 
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PRIMERA CONSOLIDACION: Se refiere al trabajo desarrollado casi simultáneamente al ant~ 

rior y aplicado a estructuras en pié; las subestructuras y los !'lateri·ales producto de 

la excavaci6n, serán objetos de una etapa posterior a ésta. Las subestructuras, por su 

parte, deben ser consolidadas en esta etapa, ya que ésto garantizará la estabilidad es 
- '3 

tructural. de los nt'icl.eo sobre los que se sustentan los edificios visibles en superficie. 

El aspecto que articulará la labor conjunta, será la asociaci6n permanente de materiales 

arqueol6gicos con las estructuras (en pié), subestructuras y todos aquellos elementos 

considerados diegn6sticos de alguna actividad espec1íica; con esto será posible el es

tablecimiento de secuencias de material -por estratos- en relaci6n a los sistemas con~ 

tructivos existentes en la arquitectura del sitio. La periodificaci6n de materiales 

arqueol6gicos proveerá de mayor cantidad de elementos en cuanto al desarrollo cultural 

del sitio¡ el análisis de los sistemas constructivos, por su parte, planteará la posi

bilidad de aproximaci6n objetiva a la arquitectura del sitio en t~rrninos de diagn6sti

co tecnol6gico, crecimiento o desarrollo, ésto a su vez, permitirá una conservaci6n -

precisa de estructuras y escultura asociada-

CONSOLIDACIONES GENERALES, REESTnUCTURACIONES Y PEnIODIPICAC_ION: Debido a que la labor 

sirnult~nea implica coordinaci6n permanente, se plantea una acci6n conjunta de especial!. 

dades a trav~s de los respectivos coordinadores; corno ya se ha mencionado, es la labor 

del arque6logo establecer una secuencia tentetiva de ocupaci6n del sitio y producci6n 

de artefactos en el mismo; mientras al arquitecto corresponde la asociaci6n de estos -

aspectos a las distintas secuencias, etapas y i'.)eriodos de edificaci6n e.n los t~rminos 

descritos por los resultados de análisis de material producto de excavaci6n; correspo.!!_ 

de también al arquitecto la determinaci6n de estrategias que permitan la conservación 

de estructuras, como protecci6n o intervenci6n (correctiva o preventiva); en cuyo caso, 

no se deberá alterar el contenido informativo del edificio y su conjunto -se atenderán 



en todo momento las sugerencias de las otras especialidades~. La preservación del po

tencial arqueológico se hará de acuerdo a un dictamen conjunto. será labor del resta~ 

rador de bienes muebles, la protección y conservación de los elementos i~tegrados a la 
arquitectura y aquéllos producto de la excavación arqueol6gica. 

EVALUACION GENERAL: El alcance de esta etapa estará integrado por la reconstitución de 

secuencias, etapas y periodos arquietct6nicos del conjunto o sitio en cuesti6n y exte~ 

sivo a la zona -en lo posible-¡ igualmente se llevará a cabo una evaluación general al 

nivel de cada especialidad y en conjunto¡ con el fín de contribuir en el balance gene-
• ral de los trabajos y erogaciones producto de éstos. A esta evaluación general corre~ 

pende, lo mismo que a la preliminar, una labor conjunta de conclusión de los trabajos, 

sellado de pozos, calas, protección del potencial arqueol6gico, retiro de andamiajes, 
ast como la conf ecci6n del programa de apertura a1 pablico, determinando áreas de ci~ 

culaci6n abierta, controlada y restringida. 

RETROALIMENTACION: Verificación de la cobertura de objetivos y soluci6n de contingen

cias, exposici6n conjunta de alcances y experiencias en las especialidades y en coord~ 

naciones; impresiones generales acerca de los trabajos efectuados, comentarios y suge

rencias¡ aportaciones y conclusiones generales. Los recorridos finales de verificación 
se llevarán a cabo con el objeto de confeccionar un programa general de mantenimiento 

preventivo y organizado en frentes de trabajo, su funcí6n ser~ la preservación del si

tio en condiciones de operaci6n permanente, asf corno la planeaci6n de recursos necesa-
• rios para tal efecto. 
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CONCLUSION: RESULTADOS Y PUBLICACION; Organiaeci6n de 1os diarios de campo expuestos 

como resultado de la etapa re retroalimentaci6n, de las ~emorius .por especialidades-· 
(bitácoras de trabajo), documentos t~cnicos y actas de reun~ones de trabajo. Se pla~ 
tea la publicaci6n del trabajo por &reas, con las aportaciones intelectuales de cada -

miembro de las distintas especialidades, incluyendo al aspecto administrativo {en tér

minos generales)¡ el objeto es integrar una Memoria General del Proyecto -en cuesti6n
para, f inalrnentc, presentar los costos globales que deben incluir los costos de publi

caci6n 1 ~sto con el fin de excluirle -en lo posible- de programas editoriales que pue-

" dan retrasar su puesta en circulaci6n. 

CONSIDERACIONES OPERATIVAS: Como todo modelo metodológico, éste es sujeto de cambios y 

transformaciones en funci6n del caso especifico quese trate, desde las especia1idades 
que intervienen en su conformaci6n, hasta la dosificación de tiempos destinados a cada 

" etapa o temporada de trabajo; los objetivos, el diseño de investigación ":l la instrume!!. 
tac16n de alternativas son, en definitiva, las variables que condicionan el rumbo de -

un programa multiprofesional como el que plantea esta Tesis. El aspecto en torno al -

que, desafortunadamente, gira el éxito de una intervención integral es -en la mayor1a .. 
de las ocasiones- el administrativo; y decimos desafortunado porque, aunque complemen-
taria, su labor en la dosificación y programación de recursos es de vital importancia 

y en ella se fundamenta, en mucho, el trabajo de campo. 

Las relaciones interpersonales son el factor que condiciona, también, gran parte del -

éxito de un empresa como ésta, de ah1 que la división del trabajo deba ser llevada a -
cabo muy cuidadosamente y en atención a los rendimientos individuales -f1sicos y aca-

" démicos- de quienes lleven a cabo cada tarea espec~fica. 
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Los coordinadores de cada &rea estarán (y considero saludable que as1 suceda) a cargo 

del trabajo comprometido de sus respectivas espec:i:alidades, atln "·cuando los propios ... -

coordinadores puedan ser sujetos de cambio o sustituci6n durante los trabajos de ga

binete o campo. 

Un modelo como el que se presenta implica la labor de conjunto, el trabajo profesional 

comprometido, la autocr1tica y la evaluaci6n permanente de alcances individuales de -
quienes en ~l intervienen1 en estas condiciones, ser§ posible una aproximaci6n objetiva 

al conocimiento y, circunstancialemente, a la conservaci6n del sitio objeto de nuestro 

proyecto. Finalmente, la protecci6n del potencial informativo del sitio en la rama de 

cada especialidad, ser§ el aspecto que permita la continuidad generacional de las dif~ 

rentes disciplinas involucradas, en el caso concreto de la conservaci6n arquitect6nica 
prehispfinica, se constituirá como el eslab6n que encadene nuestra labor en el contexto 

y terreno de su naciente desarrollo hist6rico. 

1:ARECHJ\Vl\LETA,Enriquer1983 
2: TRANSECTOS: Retícula hipotética que se superpone a 

un plano topográfico para la nomenclatura arbitra
ria y control de material. 

3: En este caso del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH SEP). 

4: Condiciones Generales de Trabajo y Catálogo de PUe,!!. 
tos (D.III.24) Secc. 11 FSTE. 

51 Excepto aquéllos dados de baja por la Dir. de Recur 
sos Materiales del INAH. Sría. Adrnva. del INAH. -

6i Según análisis de esfuerzos llevado a cabo por el -
coordinador del área de Arquitectura. 

7: El Herbicidio no se recomienda con sustancias oxidan 
tes que puedan afectar la química de los materiales:-

8: por medio de sencillas medidas de seguridad 
9: por densidad o diversidad (tipo-variedad) coordinado 

por el arqueólogo a c~go. 
10: los porcentajes de participaci6n son estimados. 

11:Mismo que deberá permanecer en la proximidad 
para la rcutilizaci6n en morteros consolida.!!. 
tes. 

12:Con el consecuente llenado de cédulas 
13:Llevado a cabo por el área administrativa. 
14:En atención a las políticas de admisi6n de 

la Comisión Mixta de Escalafón del INAH. 
15: Independientemente de celebrar convenio de 

publicaci6n con alguna editorial diferente 
al :INAH Ó UNAM • 

16:BRUEGGEMANN,Kurt11982:53-B7. 
17:La Administraci6n Central es cuestionable en 

este sentido1 no se rec:mienda. 
1B:Oos!ficar las temporadas vacacionales en for 

ma escalonada como alternativa mas convenieñ"te, 
19:ARQUEOLOGIA DE SUPERFICIE, SMA;1983. 
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ffillm 

.El Sit:io EOI 

El sitio de Tigre Triste en el Estado de Campeche, fue descubierto por el Proyecto de 

Atlas ArqueolOgico de la Pen1nsula de Yucatán a cargo del Arqu61ogo Fdward Kurjack, en 

el año de 1983; su nombre procede de una contingencia en el sitio, ya que"ill decir de 

sus gu1as (Juan Briseño y Antonio G6mez Carrillo), el sitio es hogar -todavfa- de algGn 
' felino que suele dejarse escuchar en la proximidad. 

Por su dimensionamiento, el sitio ha sido clasificado en el Rango IV -sitio pequeño- -

del sistema utilizado por el proyecto de atlas; su altura promedio sobre el_ nivel del 

mar es de + 295.00 msnm. y ubicado en la Selva Media Subperennifolia del Sur del Estado.~ 
Su topograf1a, aunque accidentada, no cuenta con e1evaciones sobre e1 nive1 de1 mar ma

yores a 1os JSO.OOm. promedio, 1o cual 10 ubica dentro de una regi6n transicional a a

quella denominada "Monte A1to" caracter1stica de1 Pet~n; su pob1aci0n vegeta1 se const!_ 

tuye de árboles de maderas duras, tales como e1 Chicozapote y jav1n, de maderas precio

sas como ·1a caoba, de maderas blandas como el guayo y e1 ram6n y de roderas resinosas co 

mo e1 copal: 1os matorrales o acahuales son permanentes a lo largo de la zona lo que 1a 



FOTO 36: RIO UEC, Campeche¡ 5.rbol de Ramón 
Brosimum alicastru~, algunos as-

pectas del contexto vegetal circundante. 

12.1, 



12.2 

hace, en ocasiones, de muy dificil acceso. La acciOn del ho~bre no ha alcanzado toda

v1a ia zona donde se ubica el sitio, atin cuando ésta se manifiesta a travl!s de un sin

número de lirboles "chicleados" a lo largo Ue una parte del c~mino que conduce a él. 

La poblaci6n animal incluye felinos salvajes como el jaguar mexicano y el tigrillo; ve 

nado blanco y pecarí de collar blanco: es muy abundante la presencia de aves y saurios 

de distintas especies, independientemente de la exhuberante presencia de insectos a to 

do lo largo de la zona
2
• ~ 

El regimen pluviom6trico es de 1000 a 2000 mm anuales y su temperatura oscila entre 22° 

y JOºC. considerada como regi6n hidrográfica "Yucatán Oeste" y climatologia cfilida sub

húmeda3. 

Hl conjunto arquitectónico se emplaza sobre una muy ligera elevación topo~ráfica de or! 

gen artificial y se compone de do~grupos al interior, denominados en atención a sus di 
mensiones: A y B respectivamente". El Grupo A incluye cuatro estructuras de planta rec: 

tangular y sección longitudinal en torno a una plaza de aproximadamente 2000 m2 : una de 

ellas en un notable buen estado de conservación y las otras tres en condición de mont1-
culo; de la primera estructura -llamada A.1- se ocupa nuestra exposición.@! El Grupo B 

está compuesto de cuatro estructuras en estado de mont1culo, se emplaza al Sur del pr! 

mero e intercomunicados por algo semejante a un muro divisorio con un vano a manera de 
puerta.~ 

La estructura A.1 del sitio Tigre Triste fu~ objeto de levantamiento exhaustivo en su 

distribución y componentes, por lo que en v~rtud de esto y su singular estado de cense~ 

vaci6n, se consideró como el caso para la aplicación de un tr~bajo extensivo -a nivel -

de gabinete- en la integración del proyecto de conservaci6n C.!ue compone el r>resente ca

p1tulo.40 



E. 1; EL RIO BEC EN EL CONTEXTO ARQUEOID
GICO DE LA PENrNSUIJ\ DE YUCATANJ -

DOS SITIOS NUCLEARES: BECAN y HORMIGUERO. 

12.3. 
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Faro •lO:'l'IGRE TRISTE, Campeche; Br;tructura 
1 del rJrupo A, detalle de reconst.!. · 
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1: KDRJACK,Edward; Comunicación Verbal (Paul Gendrop notificó al grupo de Seminario de Arquitectura -
Prehispánica de lo anterior), para mayor información: me refiero al No.5 de Cuadernos de 1\rquttec
tura Mesoamericana, D.E.P. F.A.-UNAM. 

2: Secretaría de Programación y Presupuesto; Instituto Nacional de E~tadística, Geografía e Informática 
(SPP-INEGI) Campeche Vol's.:I y II. 

3: VAZQUEZ s., Jesús:1981. 
4: Un informe detallado sobre algunas de las condiciones prevalecientes en la proximidad del sitio se 

refieren en cuadernos de Arquitectura Mesoamericana No.5; para cualquier ampliación e información. 
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.Ubicación en el contexto Ria Bec &•02. 

Independientemente de encontrarse en una zona considerada lim1trofe a la selva media 

subperennifolia -predominante en R1o Bec Nuclear- y el Monte Alto, tendiente a las el~ 
• vaciones del Pet~n¡ el sitio de Tigre Triste cuenta con elementos formales y construc-

tivos desarrollados en aparente proximidad a aqu~llos de la regi6n nuclear; nos ocupa

remos de los aspectos arquitect6nicos y constructivos por las razones expuestas con a~ 
terioridad.la2 1 

La distribución arquitectónica del conjunto, en niveles, involucra una jerarquizaci6n 
de los grupos de edificiost estableciendo, a partir de las t~cnicas constructivas apl! 

cadas y consecuentemente del estado de conservación que guardan las estrucuturas, de -
ah1 su nomenclatura. La captura del espacio externo a trav~s de la perimetralizaci6n 

de la PLaza, por efecto de las estructuras, es una de las conductas más habituales· de 

la arquitectura del Rio Bec y extensiva a los conj'untos arquitect6nicos mesoamericanos. 
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Los sistemas de contenci6n y nivelaci6n se desarrollan a partir de la posible conf ec

c16n de áreas de captación de agua pluvi"al ~chultfin- que provea de recursos hidrául±-

cos a la población asentada en ~orno al ndcleo, en este caso -tentativamente~ represe~ 
tado por los grupos A y B del sitio.fe2Af 

Cabe reiterar que las dimensiones del sitio son reducidas y en ello se cifra algo del 

inter~s impreso al mismo; su arquitectura es descrita a partir de la estructura en me

lares condiciones de conservaci6n y en analog1a a algunos elementos diagn6sticos de la 

arquitectura del R1o Bec, ya expuestos 11neas atr~s (ver cap.C).\e31 

La estructura A.1 se emplaza en el sector oriental del Grupo A, como la gran amyor1a de 

los edificios prehispánicos en Mesoamérica, incorpora en su diseño de fachadas una muy 

expresiva frontalidad hacia el espacio destinado a funciones de.plaza central; este co~ 

cepto se matiza por una narcada horizontalidad, todo lo~ual integra, a su forma exter

na, un dominio pleno y focal del entorno arquitect6nico1'!!le1 eje de diseño o eje de sime . -
tria coincide con el de la PLaza y con una ecl1ptica otoñal; la orientaci6n longitudina~ 
del edificio A.l es Norte-Sur con Sªde desviación hacia el oriente del Norte. La com~ 

sici6n de la fachada frontal es sim~trica y bilateral~ compuesta por cinco vanos de --=les 1 
acceso distribuidos en un p6rtico central de tres vanos y dos puertas en los cuartos ex 

tremos.~El p6rtico central se refiere a un acceso tripartita que se compone de ªP,EXºª
aislados o columnas con capitel de atadura y fustes lisos de secciOn cuadrangular~Si 
bien el capitel de atadura se ha considerado corno un elemento diagnostico de la forma 

arquitectónica, cabe la posibilidad de que setrate de un elemento tard1o en la regi6n, 

sin embargo se hace necesaria la verif iaci6n arqueolOgica al respecto de cronolog1a aso 

ciada.~Tentativamente, ~ste se ha utilizado para entablar una serie de relaciones de -

forma construida con otros sitios del R1o Bec, Chenes y Puuc que se consideran, en tér

minos generales, contemporáneos~le& 1 
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Faro 42: 'l'IGH!:: 'l'RISTE, Campeche; E~1tructu

r.i. 1 Grupo /\, escro::o frontal del 
cuarto central, véase sistema porticada en 
el acceso principal. 
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FOTO 44a: INTERACCION DE ELEMENTOS COU -
CAPITEL DE ATADURA EN LA PL'NIN-



Foro 44b: TIGRE TRISTE, 
ra 1 grupo n, 
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pórtico, detalle de capitel en atadur.'l. 
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Campeche; C!;truct~ TIGRE TRISTE, norte del 
.t•lc: ' uno 1\ column.:i ;<clr··~~ión ra 1 yr r • . 1 con .._ " 

~ . dctallu de capi.tc ~·~· ==--==---í -
~- tigre triste: un caso de conservación arquitectónica- ' 

prehispa n ica ( • ). 

port1co,. •. del núcleo. de m<itcrialc., 

-r - ''/IV 
'tn1 dep-fa·unam 

•maestria en restauracion de monumentos 
'-~~~~--J_::_:=.::..:.:..:~c:_:__::..:: 

a1e1andro 111llalobos ) 
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FOTO ·l·lc: S,\NT/\. HOS/\ X'fAMP/\K, Campeche¡ 

El Pulacio, capitel en .:tt.1duru 
en pil.:1str<1. -detalle-. 

. dep-fa·unam 
·maestrla en restauracion de monumentos 
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Otros intentos de asociaci5n est11istica se han hecho de este sitio a partir de su dec~ 

raci6n en paneles de mascarones de perfil, es.. necesaria mas informaci6n c¡ue permita rec 

tificar o ratificar lo expuesto hasta el momento.~ 

Tigre Triste, a vartír de los componentes de su arquitectura y descritos en la primera 

parte, se refiere a un sitio marginal al núcleo nio 3ec y posiblemente transicional en 

cuanto a los elementos que integran su forma construida. Los sistemas constructivos se 
aproximan a una tecnolog1.:i que rodr1amos llürnar "convencional" en la Región nio Ilec, 

aan cuando fue resuelta con escasos recursos; por lo que el sitio puede -tentativamente

ser considerado como el nOcleo urbano de un asentamiento de reducidas dimensiones y cuya 

econom1a no fué capaz de Cesarrollar una tecnología constructiva propia, como sucede en 

otros casos de sitios nucleares. De esta manera, trataremos -en lo posible- de cuesti2 

nar esta afirmaci6n, a partir del an&lisin constructivo que abre la segunda parte y que 

significa el preliminar de evaluaci6n a su estado específico de conservaci6n; amUos, -

constituidos como la herramienta fundamental que instrumenta y dirige las iniciativas 

de intervención .. 

1: SPP (op.cit.) 
2: incluso el Grupo A está a mayor altura que el B 
3: CUando el Sol se dirige hacia el Sur desde su 

máxima declinación al Norte. 
4: Simetría Bilateral o Dimetría 
5: GENDROP;1987 (CAM #110). 



SANTA ROSA XTAMPl\K, Campeche: 
reconstitución hipotética de el 

datos de Gcndrop, Andrcws 
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/\nálisis Constructiva E•03 

Acorde a lo ya enunciado en el capitulo referente a la reconstitución sist~mica, nos -

concretaremos, en función de lo ya expuesto, a especificar los aspectos relevantes en 

cuanto a la arquitectura de la estructura A.1 en analog1a y correspondencia a los sis

temas constructivos del R1o Bec NUclear, con el fin de establecer su proximidad a la 

tecnolog1a de edificación presente en un área espec1f ica y extensiva a la Zona Central 

de la Pen1nsula de Yucatán. El orden que sigue el presente análisis, recupera aquel -

aplicado capitulas atrás
1

y se refiere a una secuencia constructiva en la que, presumi-

blemente, fue resuelto el edificio hasta alcanzar su forma final; ya que si bien se en

cuentra una subestructura al frente del mismo, la verificaci6n de superficie indica con 

temporaneidad de ambas con funciones diferenciales en el contexto sincr6nico del sitio. 

La excavaci6n del mismo nos proveerá de datos para la idcntificaci6n de sus etapas con!! 

tructivas y el estudio exhaustivo de su arquitectura (etapas y secuencias} en analog~a 

a la arquitectura de la Regi6n, nos permitirá una objetiva aproximaci6n a su periodifi

caci6n arquitect6nica·. 
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EMPLAZAMIENTO: Las plataformas compuestas por muros de contención y nivelaciones de su 

perficie Gtil, son percepti·bles debido al cambio de nivel presente entre una aparente 

superficie natural próxima y aqu~l1a sobre la ~ue se amplaza el conjunto de estructuras 

llamado Grupo A. La posible secuencia de emplazamiento se integra por distintos comp2 

nentes, ~ue al ser registrados al nivel de superficie, pueden resumirse en los siguie~ 

tes:~~ 
A) Detección del área que ocupará el conjunto arquitectónico, terreno en estado natural. 

B) Limpieza d~l terreno y posibles excavaciones menores sobre la roca viva para el des

plante de la plataforma. 

C) Rellenos progresivos y contenci6n de los mismos, cdificaci6n de la bóveda subterrS

nea 1 -quiz~ chultOn-; nivelaci6n y disposici6n de pendientes como áreas de captaci6n de 

agua pluvial y emplazamiento de banquetas contenidas por guarniciones perimetrales ex

cepto en l.os muros post"ériores de l.a estructura A.1 que, como veremos, tienen ejercicio 

estructural distinto a aquel atribuido a banquetas de arranque de edificio. 

D) Edificaci6n de la Estructura A.l: Una vez concluida la nivelaci6n de la banqueta de 

desplante se cuenta con la superficie que puede alojar a la estructura, existen restos 

de ~sta, por lo que fue posible considerar su construcci6n en la secuencia presentada. 

EDIFICllCION: 
' RODAPIES: Solamente apreciables en el muro posterior en virtud del. despl.ome de los mate 

riales en muros y bóvedas al frente del edificio, sus dimensiones se aproximan a aqu~llas 

presentes en otros sitios nucleares; se constituye por dos franjas prominentes del lien 

zo del muro y con una scparaci6n que permite la existencia de una entrecal.le continua -

entre ambas.~ P 

MUROS: El. lienz'o de muro fue considerado, en sus dimensiones, a partir del lecho alto -

de la hilada superior del rodapié al lecho iriferior de la cornisa que compone la moldu

ra media; su altura es de aproximadamente 2 .. 28m..'; manufacturado en un sistema semejante 



-·-

Car.i.peche; Grupo A, TIGRE TRISTE, ' • nto 
Em lazanu.e • Secuencia de P 



•~o 

al caj6n de rnamposter1a Chenes I~con escasa secci6n, lo ~ue abre la posibiliUad de una 

econom1a constructiva en su ed±ficaci6n~ Al exterior se constitutye por cuatro muros ~ 
perimetra~ de los cuales el frontal es el que registra mayor cantidad de elementos or 
namentale~~ver pto.E,01 y E.02]; en dos d±sposiciones básicas: El longitudinal y para

lelo al frontal y posterior, presumiblemente sujetos ~stos a r~gimen de carga producto 

de la edificaci6n de las bóvedas en su coronamiento, su~istribuci6n genera dos cruj1as 
o galer1as paralelas al eje de composici6n del edificio,~os transversales, paralelos a 

los laterales y tradicionalmente considerados como muros divisorios y carentes de ejer
cicio estructural alguno, al respecto me permito agregar que esto ha sido expuesto por 

otros autores con cierta ligereza, ya que si bien carentes de anclaje constructivo a -

los muros longitudinales, los transversales ejercen una contenci6n a las eventuales d~ 

formaciones por flambeo o torsi6n de tJUe pueden ser objeto los muros que sostienen las 
b6vedas, independientemente de formar parte de una muy significativa fµnci6n de sostén 

de los paños internos de las b6vedas o intrad6s y su tradicional función de segmentación 

del espacio interno.~ 
El aparejo de los muros al exterior y concretamente en la fachada frontal, cuenta con -

un singular trabajo de despiece, ya ~ue existen lienzos donde la junta es casi seca y 
carente de mezclas cementantes; no tienen la misma suerte los lienzos interiores, late

rales y posterior que registran incluso algunas cuñas de ajuste en el chapeo de los si

llares. Existen escsos restos de aplanado, el cual -por cierto- es de una calidad sup~ 
rior a otros sitios nucleares y cabe mencionar su bajo contenido de arena y mayor propo~ 

ci6n de cal y 

Este aparejo 

materiales calcáreos agregados. 

-frontal y ¡:osterior- al.canza su al.tura m~xima en 15 hiladas aproximadame~ 

te, nt1mero que fluctaa en t~rminos normales a un tamaño convencional. de piezas para cha 
• peo en la arquitectura R1o Bec Nuclear. 
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FOTO 47: TIGRE TRISTE, Campeche; Entructu
ra 1 Grupo A, muro central (dia-

fragma} eje de bóveda longitudinal • 
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Los elementos ornamentales se reducen a cuatro pancleD de mascarones de perfil y ocho 

entrecal1es verticales ubicados a los extremos de los vanos a manera de enmarcamiento 

de loS mismos: por su configuraci6n, se incluyen en el géner9 atect6nico~ 
Por su parte, la decoraci6n tect6nica se reduce al re~ate de las jambas del acceso pri~ 

cipal y los capiteles de las columnas de sección cuadrangular~ Las jambas son de mam
posteria resuelta en el mismo sistema de chapeo y aparejo en sillares de piedra de di-

mensiones manuales. No existen evidencias fisicaD de los dinteles y se presume su exis 

tcncia en madera, ya que los claros de las puertas son proporcionalemcnte amplios en -

comparaci6n a aqu~llos riue cunetan con este sistema, aden5.s de que los dintclci:; de ma

dera generalmente, no dejan rastro de falla en los coronamientos y paños de las jambas 

a diferencia del monol!tico que, en caso de falla, arrastra gran parte de las jambas,

acelerando el progresivo deterioro del muro; independientemente de estos argumentos, el 

dintel monol!tico no falla al momento de empotramiento sino al flexionante, o sea al 
• centro del claro, de ah1 que sea más frecuente en vanos cortos. 

Existen restos de anillas asociadas 

no habi€ndose encontrado evidencias 

a los lienzos y paños interiores del cuarto 
• en otros muros diferentes al frontal. 

central 

MOLDURAS MEDIAS: Escasamente apreciables, fu~ posible su registro gracias a algunos e

jemplos aislados en los muros frontal y posterior~o~o en la arquitectura Ria Bec Nu

clear, ~stas coinciden con el arranque de las b6vedas con la singularidad de ser ésta 

una moldura compuesta, ya que la Gltima hilada superior del muro sobresale ligeramente 

del paño -a manera de sofito- para sustentar, en su lecho alto, a la carnina que comp~ 

ne la moldura propiamente dicha. 

BOVEDAS: Generadas a partir del cor~namiento ~e los muros longitudinales al interior y 

.manifestada. al exterior, por la moldura- media de la fachadn; el siRtema constructivo 

no difiere de aquel utilizado con ·mucha frecuencia en el Ria Bec Nuclear, aGn cuando -
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'º se supuso una ligera curvatura; los sillares que componen las piedras en saledizo, ti~ 

nen un trabajo burdo de desvastado y están ajustadas por pequeñas rajuelas a manera de 

cuñas y ajuste a las piezas de mayor tamaño. Mientras la b6veda se desürrolla y adqui~ 

re mayor altura y tamaño, el friso se peralta con un ligero desplome hacia el interior 

" hasta alcanzar la moldura superior. Las losas tapa pudieron ser apreciadas con una n~ 
table escasez -quizá no más que cinco de ellas- y de los rellenos superiores, pocos -

rastros existen, aGn cuando no registran variaciones importantes en los materiales y -

sus respectivas proporciones a aqu~llas presentes en los sitios nucleares. Los relle

nos y la actividad constructiva que genera su suministro y colocaci6n, parece haber s~ 
do uniforme en las regiones Rio Bec-Chenes; aunque podemos considerarla como una tarea 

que no requiere mano de obra especializada, su aparente unidad podr~a enfrentarnos, ju~ 
to con otras conductas constructivas similares, ante una tradic15n arquitect6nica pre

sente en las regiones del Yucat&n Central. 
No existen evidencias aparentes de una eventual crestería y para su eventual registro, 

hubiese sido necesaria la remoci6n de escombros en la azotea del edificio, todo lo cual 
hubiese implicado la puesta en riesgo del mismo, por lo que ni siquiera se plante6 la 

posibilidad. 

Para concluir, de la moldura superior R!o Bec, no fué posible su verificaci6n formal -
a6n cuando no se descarta la posibilidad de la existencia de la cornisa recta interme

dia y la superior desplomada; €sta pudo ser registrada en el muro posterior y s6lo en 
la cornisa inferior lo cual, al efectuar la reconstituci6n arquitect6nica, sugiere una 

cubierta tipo Pet~n; cabe mencionar si a cualquier edificio Rto Bec, le suprimimos hip~ 

t€ticamente los componente ledio y superior de la moldura superior y dejamos solamente 
la inferior, la constituci6n de su cubierta surca ~&gicamente cientos de k116metros al 

sur para cnclavars-e como -un esti1o "Petén"; de ah1 que 1a conformaci6n del concepto de 

estilo aplicado a la arquitectura R!o Bec y en espec!fico para el caso de Tigre Triste, 
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deba tener mas arraigo en análisis objetivos de datos y evidencias que fortalezcan las 

afirmaciones fundamentadas no en apreciaciones de formas~ 
Como un elemento asociado a la estructura A.l, la b6veda subterr~nea_ al frente de ésta, 

sugiere - a priori- una posible funci6n de recept~culo a manera de chultan, fue posible 

su visita debido a un desplome de la b6veda; en su interior los sedimentos son finos lo 

que sugiere la funci6n atribuida en un principio; se plantea como prioridad 1 la liber~ 

ci6n y consolidaci6n simultánea, en virtud de encontrarse en condiciones propicias al -

colapso. 

Finalmente, es preciso mencionar que la reconstituci6n arquitectónica tiene fundamento 

en los aspectos anteriores y ~e conform6 articulando los elementos existentes en una -

continuidad hipot~tica de los mismos en funci6n de los sistemas constructivos presentes 

en ~ste y otros sitios integrados a la Reqi6n R1o Bec, nuclear y Marginal. 

En suma, Tigre T~iste, en su condic16n de asentamiento m~rg~na~, integra una arquitec

tura con profundo arraigo R1o Bec en funci6n de los recursos materiales y humanos pre

sentes al momento de la edificaci6n del Grupo A que, como ya se ha ~encionado, son el 

producto de un asentamiento de escasos miembros y una posible econom1a incapaz de pro

mover el desarrollo tecnol6qico constructivo similar al de la Zona Nuclear. 

t1Ver Caprtulo.C, pto.01. 12: véase CAM#7 pp92 yss. 
2: Sobre' la Bóveda subtC!rránea y su inminente trabajo de contención. 
3:considerado como perimetial y contínuo al nivel de desplante 

del-muro en· la.totalidad de-la estructura. 
4: Sobre .el bani:o .de Nivel ·.+297~ 00 msnm. 
S:El concepto "Economía Constructiva", se refiere a la búsqueda del 
~·menor esfuerzo en los procesos de dificación. 
6:Entre 18,0 y 20.0cm por cada sill~. 
7:0 sea sobrepuestos, sin ejercicio estructural. 
8:1\mbos sistemas cunetan con semiempotre, es decir, penetración de 

las cabezas del dintel en el núcleo del muro; esto pretende evi
tar el esfuerzo producto del libre apoyo. 

9:No se descarta su existencia. 
10:Sugerida por Paul Gendrop1 no se consideró. 
ll:Se cometió un error tipográfico en el informe inicial (CAM#S-29) 

si existen evidencias de esta (Ver corte transversal). 



.Análisis del proceso de deterioro 

Si bien es cierto que cuando nacemos a este mundo empezamos a morir, los edificios -en 

analog1a a los indivíduos-, comienzan su deterioro una vez concluida su edificaci6n1 la 

existencia del mantenimiento puede ratificar esto anterior, ya que hemos de atribuir a 

éste las funciones de prevención del deterioro como su objeto principal. 

Por su origen, el deterioro puede agruparse en dos niveles y a éstos confluyen agentes 

diversos en la acci6n sobre un edificio; en este caso el medio aMbiente actda como el -

veh1culo trasmisor de estos agentes, de esta manera, los grupos en que se ha dividido -

al deterioro y cuya acci6ñ traduce a un estado de conservación especifico, son los si-

guientes: 

Agentes end6genos: Tambi~n llamados intr1nsecos; este primer grupo se refiere a aqu~llos 

agentes que proceden de las caracter1sti7as de manufactura o construcci6n del objeto; 

en ~l se incluyen consideraciones previas a su acci6n, por ejemplo 1a ausencia de man-

tenimiento o el abandono del edificio y su merced a las condiciones de1 medio ambiente: 
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en el caso de los edificios mayas, es posible plantear que los agentes intrtnsecos son 

aqu~llos producto del ejercicio extremo de los elementos constitutivos de la estructu

ra, es decir el resultado del comportam1:ento estructural del edi_fic.io ante las condi

ciones del medio ambiente. 

Agentes ex6genos: Tambi~n llamados extr1nsecos¡ en este grupo se integran aquellas -
acciones que inciden directamente en el inmueble y sus componentes, en toda acción ero 

siva intervienen agentes externos, ya sea naturales o artificiales; su incidencia est§ 

en función del medio ambiente cuando ~ste interactaa con los elementos constitutivos 
del objeto, la capacidad de reacci6n de ~stos y el ejercicio estructural que ellos de

sempeñan. Sin embargo la acción humana sobre los objetos arqueológicos inmuebles des

plaza toda resistencia que pudiese presentarse como reacci6n a estas intervenciones, -
el saqueo se convierte as!, en el agente extrfnseco de deterioro más activo y letal -

que pueda ser ejercido sobre la arquitectura prehispánica en general. 

Entre estos agentes -end6genos y ex6genos- se desarrolla una intensa aCtividad que tr!!_ 
duce a un estado de conservación espec!fico como resultado de un largo y continuo pro

ceso de deterioro; el an&lisis de los componentes constructivos de una estructura ar-
queol6gica nos permitir~, no sólo el conocimiento objetivo de las conductas sociales -

materializadas en un objeto arquitect6nico, sino la detecci6n del grado de incidencia 

de los diversos procesos de deterioro; en virtud de la capacidad de reacci6n que este 
objeto presenta a través de los procedimientos constructivos en 61 aplicados. Una Of'2 
sic16n de contrarios donde, por una parte se encuentran los agentes ex6genos incidien

do sobre el objeto y, por otra, el objeto cama un sistema cuyos componentes se oponen 

al deterioro, aGn cuando ~stos son sujetos de un detrimento progresivo de su capacidad 
de resistencia por la v!a end6gen o intr!noeca. 

Para el caso concreto que hoy nos ocupa, esta consideraciones han tenido una fuerte in-
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fluencia tanto en la elecci6n del te~a, como en la direcci6n que, hasta el momento, ha 

tenido el presente estudio; debido a que, al no exístir presencia aparente de saqueo, 

ha sido posible atribuir al estado de conservaci6n del s~tio, la sola acci6n del medio 

ambiente en combinaci6n con los agentes end6genos. 

De esta manera, hemos de penetrar en el an§lisis del proceso de deterioro a partir de 
los componentes internos de la estructura objeto del presente estudio: exponiendo alg~ 

nos ejemplos de la arquitectura maya que ilustren y complementen la exposici6n plante~ 

da. La secuencia de este análisis se dispone en orden a los elementos cuyo colapso -
desencadena un progresivo deterioro en el monumento; al hablar de un proceso, debemos 

igualmente establecer grados o niveles de deterioro en funci6n de la incidencia del -
medio ambiente sobre los componentes del mismo. 

El primer grupo de componentes que sucumbe a la acci6n del medio ambiente son: los apl~ 

nados y sus aplicaciones pict6ricas u ornamentales; los objetos muebles depositados en 
los espacios internos, tales como cerámica, objetos de madera, textiles, etc; las pie

dras de chapeo cuya adherencia se anula con la intrusi6n de humedad o pequeñas espe
cies vegetales: los elementos cuya estabilidad depende de la sola posici6n vertical o 

qravitacional, tales como crester1as, estelas, etc.; y finalmente, los elementos cuya 

resistencia a la invasi6n de ciertas especies de insectos es prácticamente nula, me -

refiero a la madera, en su versi6n travesaños de b6veda o dinteles a manera de cerra
miento de los vanos de las puertas • 

Si consideramos la resistencia al deterioro inversamente proporcional a la acci6n del 
medio ambiente, esta reacci6n determiria el orden en que se presentan·las alteraciones a 

la estructura original del irunueble;
0

de esta manera, los dinteles y cerramientos de ma-



dera ofrecen menor resistencia, por lo .que colapsan antes que otros elementos construc 

tivos como muros o b6vedas: además que, el colapso del dintel provoca y desencadena el 

desplome de otros elementos que gravitan y -podemos asegurar- dependen de la resisten

cia del mismo.le7 ) 

La etiologta'de! desplome en fachada es, entonces, la 

estructural en el dintel, cuando 6ste l!ega al 11~ite 
fatiga extrema en el ejercicio -, 
de fluencia en su capacidad de 

carga; ya se ha hecho referencia a sus condiciones de libre apoyo o semiempotre en los 
extremos del coronamiento de las jambas: esta peculiaridad genera en los esfuerzos a 

que se sujeta el dintelp un comportamiento de los momentos que culminan con la falla -

del mismo y su inminente desplome. 

Una vez que el dintel ha fallado ante el momento f lexionante -independientemente de su 

progresivo debilitamiento-, el volumen de material que gravita sobre el mismo se desple_ 

ma formando un trapecio cuya base tiene como extremos a los coronamientos de las jambas~ 
si es que al colapsar, el dintel no ha arrastrado algunos sillares, como excepcionalme~ 
te sucede en la arquitectura del Río Bec. Este trapecio expone los rellenos y las pie

dras de chapeo del friso y las deja a merced de los elementos; ~stas al no tener n~s -
apoyo que su adherencia al nGcleo, se desploman progresivamente para depositarse al pi~ 

de la estructura en primera instancia, y posteriormente -una vez formado el ángulo natu . -
ral de reposo- las subsecuentes se desplazan por rodamiento a cierta distancia del es--
combro. De ah1 la importancia del muestreo de escombros desplomados, ya que proveerán 

de mejores elementos para la interpretaci6n de la configuraci6n arquitect6nica original. 

Como consecuencia de estos desplomes, la estructura -en su fachada frontal-, presenta 

~ngulos cuyo vpertice se encuentra en un-punto inscrito en la secci6n rectangular del -

vano¡ sus lados describen 11neas cuyo extremo se localiza en el coronamiento de los mu-
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ros transversales~ segan el ~ngulo descr~to sobre la horizontal, es posible apreciar 

un grado determinado de deterioro~ lee 1 

Las b6vedas acompañan a estos desplomes y presumiblemente se verifican simultáneamente 

ya que, entre dos cuartos longitudinales, existen dinteles cuya fatiga se presenta en -

las mismas condiciones que para el frontal; el trabajo estructural de las b6vcdas en -

saledizo es gravitacional y exc~ntrico al eje de apoyo generado por los muros, de ahi 

que sus desplomes son irremisiblemente depositados en el interior del edificio~~~ 

Los centroides de gravedad de la secci6n de la b6veda no coinciden con el eje geornétri 
co de la misma -en ocasiones interpretado como eje de carga-, al no existir anclaje a~ 

guno que permita la continuidad con el coronamiento de los muros longitudinales, se ge 
nera un brazo de palanca que colapsa la secci6n completa de la b6veda; al llevar a cabole9 1 

el an'1lisis de esfuerzos y sus 11neas de acciOn resultantes, es posi.ble plantear el d.!_ 

seño de su apuntalamiento siguiendo los componentes de estas fuerzas para confinar las 

cargas exc~ntricas y, con ello asegurar el estado que guardan los muros y bóvedas por 

efecto de los esfuerzos en combinación con los empujes laterales producidos por los d~ 
p6sitos de material desplomado; de esta manera y al emplazar los andamiajes, debe mues 

trearse el material resultado del desco~bro.le10I 

El comportamiento del muro frontal y medio, es similar, aún cuando el central o medio 

se sujeta a un régimen mayor de carga al sustentar un trapecio invertido y generado por 
dos secciones de bóveda y cuyo ejercicio es puntual; esto es, sujeto de carga vertical 

o normal que coincide con el eje del muro, una vez más, y al no existir continuidad es

tructural en los muros y bóvedas, éstas se desplo~an ai desplazarse sus centroides del 

eje vertical del muro, como sucede con el frontal. 
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Finalmente, el muro posterior se mantiene en pié debido a que permanece sujeto a una 

carga axial y cuando se verifica el desplome de su b6veda, el empuje lateral generado 

por el de6sito de material, lo hace trabajar a la contenci6n ya "llle la resultante no -

deja de intersecar la base del muro; su apuntalamiento debe ser -en estas condiciones--

' de protecci6n aunque tentativamente no lo requiere. El papel del muro posterior de las 

estructuras R1o Bec, como indicador de sistema constructivo, es muy importante en la -

reconstituci6n hipot~tica del edificio.le11 1 

Las invasiones animales y vegetales como agentes ex6genos del deterioro, contribuyen a 

la pérdida de elementos estructurales y sus respectivas resistencias; as1 aceleran este 

proceso al incidir en forma permanente sobre el objeto una vez abandonado; estas invasio . -
nes parecen ser uniformes en condiciones semejantes de medio ambiente, a6n cuando es --

siempre oportuno ponderar el estado especifico de cada caso en particular, dentro o fue 

ra de la Regi6n ahora estudiada.le12I 

1: ETIOLOGIA: Estudio de las causas y orS:genes (N .. del A.) 

2: L1mite defluencia: lugar geométrico donde la gráfica de resistencia de un material rebaSl el límite 

el&stico para incluirse en un rango de plasticidad, es decir, donde por la magnitud del esfuerzo a 

• que se sujeta, no recupera su forma original. 

3: .... y muy frecuentemente las improntas de .los extremos del dintel. 
4z cuando el comportamiento estructural del aparejo gravita con carga vertical o normal. 
5: se ilustra con ejemplos dentro del área Maya con sitios en estados diferenciales de conservación. 
6: se plantean cuatro grados de deterioro. 
J:según nuestros análisis; sin embargo se plantea como preventivo a una eventual contingencia, una vez 

que sean retirados los escanbros del cuarto posterior. 
B: Las condiciones bióticas permanecen uniformes en la zona donde se encuentra nuestro sitio. 



.Evaluac.ián del Estada de Conservación E•QB 

Acerca del Estado de Conservación del sitio ya se han anticipado algunas consideracio
nes que mencionan e incluyen a la estructura A.1: sin embargo, aunc;ue parezca reitera

tivo o redundante, se aetallan a continuaci6n algunos aspectos fundamentales para eva

luar objetivamente a este estado espec~f ico. 
Yn se ha ~encionado que gran parte de los agentes de deterioro de la estructura son del 
grupo endógeno o intrínseco; al no haberse registrado accí6n humana erosiva, se puede -

decir que el estado que guarda el edificio es consecuencia de su interacción con el m~ 

dio ambiente. 

Si atendemos con sentido cr~tico el trabajo estructural de los sistemas constructivos, 
es posible plantear que el edificio no integra un despliegue vasto de tecnolog1a cons

tructi_va y que, por el contr.ario, significa una .obra de mediana calidad por lo c_Úal es 

objeto de una incidencia mayor de los agentes de deterioro al no ofrecer una muy sólida 

resistencia. 
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Este primer punto nos enfrenta con algunos aspecto que deben ser ponderados previame~ 

te a 1a eventual intervenci6n; de la misma manera, se hace necesaria la presencia de 

elementos que prevenga~ un posible colapso durante el desarrollo de los trabajos: 

, 
La estructura presenta p~rdida de b6vedas excepto en los tímpanos residuales y los co~ 
secuentes dep6sitos cuyo volumen en la actualidad es considerable, por lo que, presum! 

blemente, ~sta pudo haber contado con cresterfa si consideramos, a priori, que los vo

lGmenes de b6vedas desplomadas, con su respectivo abundamiento, es mucho menor al dep~ 
sitado incluyendo un eventual incremento por material org~nico~ 

En atenci6n a los ~n~ulos descritos por los coronamientos de los muros, la estructura -
presenta~ un deterioro gravoso cuya intervenci6n se debe llevar a cabo sistem&ticamente 
y con personal parcialmente capacitado en las disciplinas y especialidades mencionadas 

• an el modelo expuesto anteriormente; podemos decir que el sitio requiere de una inter-
venci6n mayor y la prioridad se centra en la estructura A.1 por la presencia de elemen

tos diagn6sticos de forma y sistema constructivo; los edificios en estado de mont1culo 
no muestran restos de muros por lo que se suponen como plataformas para el emplazamie~ 

to de estructuras resueltas en material org&nicv~ aspecto que re~uerirá de su ratific~ 
ci6n al momento de verificar las liberaciones al efecto necesarias. 

El riesgo de colapso en elementos aGn en pié es reducido -excepto por la columna norte 

del p6rtico- ya que, segGn la evaluaci6n general, todos ello se sujetan a cargas rucia

les generadas por el peso propio del objeto que se trate, de ah1 la importancia de su 
protecci6n previa a las intervenciones en la estructura y tendientes a la restauraci6n 

y conservaci6n_integral. 



Finalmente, como una medida preventiva, se hace necesaria la liberaci6n y herbicidi~ 

.de invasiones que puedan afectar 1os elementos en pi~ a1 ~enerar en ellos cargas ex
c~ntricas cuando su enraizamiento disloque los sillares y su excesivo crecimiento 
provoque movimientos a manera de periodos pendulares

8
cuyo inminente resultado sea la 

p~rdida irreversible del elemento donde se ha enclavado. 

1: ya mencionados en el capí'.tulo E pto. J. 
2t Tímpanos Residuales: Volumen de material de la bÓveda que excepcionalmente continúa su 9ravitaci6n 

por ejercicio de carga normal. 
3: nota absoluta responsabilidad del autor. 
4: vGase: Cap. E pto. J. 
5: cuando menos en su cubierta. 
61 ya que el árbol de ramón se mueve con el viento en forma muy ricsgosa. 
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Exploración Arqueológica: Alter.nativas 

Por el t!tulo, este apartado puede despertar en el lector una gran cantidad de expecta

tivas sobre su contenido; sin embargo, lamento decepcionar su avidez de informaci6n en 

torno a una interminable relaci6n de opciones de intervención ar~ueo16gica en el sitio. 
Habrá tantas formas de explorar el sitio como- criterios arqueo16gicos y argue6logos -

existan, ya se ha planteado una metodolog1a tentativa sobre la posible intervenci6n mu! 

tiprofesional al sitio y este modelo responde -corno se ha dicho- a un diseño especifico 
de investigación ar~ueo16gica y conservaci6n arquitectónica simultánea; de cualquier m~ 

nera, se expone que, una vez considerados todos los aspectos que se han incluido en este 
trabajo, hasta el momento, la alternativa que -según mi escasa formaci6n arqueol6gica-pe!:_ 

mitir!a un conocimiento integral del sitio y su interacci6n en el contexto R1o Bec, se 

refiere a la arqueoloq1a extensiva del sitio, esto es, la delimitaci6n de areas de in-

fluencia a través del Patr6n de Asentamiento presente y el papel d~l nacleo urbano en el 
comportamiento de los componentes del asentamiento. 
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A1 nive1 de la Zona Nuclear, aquella a la que heMOS prestado ~ayor atenci6n, la alterna 

tiva considerada como factible es la descrita por el modelo y que se refiere al sistema 

de superficie-excavaci6n (intensivo) con sus respectivas etapas de campo y gabinete. 

Para el caso concreto de la estructura A.1, esta Tesis plantea la investigaci6n arqueo-

16qico-arguitect6nica, donde es necesaria la participaci6n simultánea, como la alterna
tiva que ofrece mejores condiciones en la verificación de informaci6n. 

La mejor de las alternativas está en la mayor cantidad de informaci6n que sea posible -

obtener con su aplicaci6n; aqu~lla cuyos datos sean objetivos y cuantificables, con po

sibilidad de verificaci6n bajo un r~giITTen estrictamente cientif ico; 1a arqueologia cu-

brirá con sU participaci6n, la confiabilidad de los trabajos a ejercerse en el sitio, -
de la misma manera, se constituirá como el proveedor de elementos diag~ósticos e indic~ 

dores de forma productiva presente en el objeto de trabajo, en términos de espacio-tiem 
po. La metodologia arqueológica debe actuar as1 como un medio, y no como un fin1 hacer 

arqueologia -clásica, extensiva, intensiva, integral, danesa, procesual, norteal!lericana, 

vieja, nueva o la vieja-nueva- es lo realmente importante, el sitio y sus componentes,
darán el rumbo y los arque6logos, dar§n los elementos para su obtenci6n. 

La alternativa que queda fuera es aquélla que, de los planteamientos hipotéticos y re
constitutivos del sitio, hace un proyecto arquitectónico de obra nueva; si en materia -

arqueológica, fuese posible saber con precisi6n que alternativa opere 6ptimamente en el 

campo, sólo resta dejar al sitio que hable acerca de la arqueologia que requiere para su 
verificaci6n y exploraciOn1 en suma, si no sabe.mas que arqueologia aplicar, al menos es-

· tamos seguros de cual no debe·aplicarse y ésto es ya un avance. E1 concurso de especi~ 

lidades en un objeto comG.n, proveerá de mejores elementos de 1nterpretaCi6n; del contra!. 

te de las ideas, nace la luz-
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lnter.vencianes Permisibles 

Resulta recomendable que, a 

un diagn6stico de estado de 

cualrJuier intervenci6n en un edificio arqueol.6gico, preceda 
• conservaci6n ül nivel de superficie: la intenci6n de esto -

radica en dos aspectos que se han considerado de vital importancia; primeramente, que 

al desconocer el estado que guarda la estructura en sus componentes, éstos pueden cola~ 

sarse ante la presencia de agentes externos, lo cual provocaria una pérdida irreversi

ble de informaci6n con el consecuente riesgo po.r~ los trabajadores e investigadores. En 

segundo lugar, que al conocer su estado especifico, es posible el planteamiento de una 

eventual jerarqu1a de puntos por intervenir; es decir, plantear prioridades de investi

gación, la cual incide, de cualquier manera, en los programas de trabajo; con ello es -

posible establecer el orden de intervención de las distintas especialidades involucradas 

en el proyecto. A partir de lo anterior y en función del estado de conservación ~ue 

guarda la estructura A.1, es posible establecer algunas prioridades preventivas a su in· 

tervenci6n sistem~tica: 
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Apuntalamientos Preventivos: Sus objetivos son los de proveer un alto margen de segur! 

dad a los trabajadores, as1 como -una vez muestreado el mater±al y escombro donde sean 

colocados- permanecer en los puntos de esfuerzo m&ximo para la consolidaci6n de la es

tructura, antes de la verif icaci6n arqueol6gica por la v!a de excavaci6n. Estos apun

talamientos deberán estar diseñados para reaccionar a las resultantes de esfuerzos gen~ 

radas en los restos de la estructura y se emplazarán en puntos donde la posibilidad de 

colapso sea mayor. 

Con la presencia de este sistema de protecci6n, se contará con una primera muestra de 

materiales y escombros retirados, ast como la confiabilidad de un trabajo sin riesgos 

físicos tanto para la estructura, corno para quienes en ella intervengan. 

Consolidaciones:Se llevarán a cabo en aquellos puntos donde la sola pr~sencia del apu~ 

talamiento no sea suficiente para evitar desplome eventual de materiales in situ: no -

conviene consolidar simultáneamente a 1os muestreo, ya que se entorpecerán las tareas, 

de ah1 que sea necesaria la intervenci6n de seguridad o preventiva para el correcto de

sempeño de los trabajos de liberaci6n en la estructura como preludio a las excavaciones 

al efecto programadas. Las consolidaciones asu1 planteadas se sugiere sean por inyec-

ci6n y sin ribeteo, ya que esto proveerá mayor estabilidad en el ejercicio de los nd-

cleos de muros, cuando en su momento sean retirados los escombros por dep6sito. 

Reestructuraciones: Tendrá verificativo en aquellos puntos donde el d1agn6stico determ! 

ne prioridad; sin embargo conviene se efectfie una vez liberada la estructura, en virtud 

de significar una reintegraci6n de la capacidad de carga en aquellos elementos que se -

·han sometido a debilitamiento,· y cuyo papael como refuerzo es de vital importancia. No 

se descarta la posibilidad de una eventual reposici6n de piezas que, por su estado, de-



~~'.:E.3J: 
"' 

ESTRUCTURA, ANDA.~Il\JE y REESTRUCTU
RACION I y II. (P L A N TA S). 
RESTITUCION DE UN ELEMENTO ESTRUC
RAL. 

177 



178 

noten fatiga extrema o fractura que ponga en riesgo la estabilidad del elemento. 

Las esquinas, mochetas e intersecciones de muros son los que a nivel de superficie, 

requieren de su reestructuraci6n prioritaria, sin menoscabo de aquellas contingencias 

c;ue surjan a partir de la liberaci6n y excavaci6n de la estructura y sus componentes de 
espacio interno. 

Reposici6n: Ser~ factible s6lo en aquellos casos donde el conjunto de evidencias consi~ 
nen su existencia sin su presencia f1sica; es decir, cuando la ausencia de un componen

te constructivo ponga en riesgo la estabilidad de alga elemento y consecuentemente, la 

inoperancia de las iniciativas de consolidaci6n aplicadas; esta decisi6n acerca de las 

reposiciones a 1ugar, serán responoabilidad de 1as coordinaciones de especia1idad con 

su respectivo asiento en bitácoras y acuerdos.~ 

Elementos estructurales aislados: E1 caso de 1a estructura A.1 del Tigre Triste cuenta 

con apoyos aislados -columnas- que forman el acceso porticada al cuarto central: e1 e~ 
tado de conservaci6n que presenta una de estas columnas, requiri6 de unanfi1isis espe-

cial para 1a determinación de su intervenci6n preventiva con el fin de establecer -a -
posterior!- 1as alternativas espec1ficas de su liberación, consolidación y reestructur~ 

ci6n: la intervenci6n m1nima permisible se deduce de un análisis llevado a cabo en seis 

etapas 'básicas a partir de los registros de superficie: 

Ninguna intervención restauratoria será justificada si expone 1a seguridad de quienes 

en ella participan: todas las medidas aquí planteadas surgen de 1a información directa 

y documental contenida en este trabajo, de esta manera y al fundamentarse en reconoci

mientos de superficie, 1as intervenciones permisibles se circunscriben al rango de es-
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pecificaciones preventivas como auxiliares en e1 trabajode campo extensivo al nivel de 

excavac~6n, an~lisis, restaurac16n arquitect6níca y apertura al pablico. 

Finalmente se exponen y plantean fireas y lineas de circulaci6n preferente que, conviene 

sean utilizadas durante los trabajos en el conjunto arquitect6nico integrado por los -

grupos A y B para, una vez conclu1dos ~stos puedan ser extensivos a la visita abierta: 

por supuesto, las circulaciones estarán condicionadas a los resultados producto de las 

diferentes temporadas de investigaci6n, previendo la conservación del monumento conju!!. 

·tamente con la protecci6n del usuario investigador, trab~jador o visitante.IB141 

1: SEGRE,Roberto11975. 
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FACTIBILIDAD V PUESTA EN VALDR_ 

Una de las actividades sustantivas del quehacer en la ar~uitectura es, sin duda, el e.!!_ 

tablecimiento de la factibilidad imp11cita a la realizaci6n de una obra; la restaura-

ci6n arquitect6nica ha de incluir, en los ~isrnos términos, a este füctor como compone~ 

te basico del proyecto y sus respectivas especificaciones de obra. 

De esta manera, lo facto16gico se constituye como el veh1culo objetivo que permite la 
• materializaci6n del proyecto de restauraci6n: no basta entonces con el despliegue de -

erudición, si las posibilidades de realizaci6n están al margen de lo factible. En es

tas condiciones, y scgGn el g~nero de intervenci6n restauratoria que se trate, la fac

tibilidad se condiciona también en funci6n del marco legal que sancione el carácter de 

la obra: esto es, diversos factores concurren a la factibilidad: desde el orden jur!d! 

co,.hasta la especificaci6n técnica e igualmente el juego armonioso_de éstas permitirá 

la materializaci6n de nuestra labor, integrada a cuantos aspectos sean necesarios-para 

la correcta intervenci6n de nuestro objeto de trabajoª 



182 

El mismo concepto "Restauraci6n de Monumentos" involucra un orden jur1dico especifico 

y distinto a aque1 aplicable a otro tipo de obras de restauraci6ra
2
• Los Monumentos Hi!, 

t6ricos y los Arqueol6gicos (o Prehispánicos) se rigen bajo un marco iegal similar a -

nivel nacional e internacional; sin embargo sus condiciones de producci6n original a-

fectan la factibilidad de su intervenci6n, como ya hemos visto; la conservaci6n arqui
tect6nica prehispánica se incluye as1 en diversos 6rdenes o géneros que condicionan la 

realizaci6n de las alternativas propuestas por un proyecto de intervención. 

Por otra parte, y segGn lo descrito por el documento que le da ori?en, la Puesta en -

valor del monumento estar~ en funci6n e interacci6n con la factibilidad de realización 
del proyecto; el resultado de esta interacción puede tener consecuencias varias, pero 

su imponderable es que cualquiera que ~sta sea, debe favorecer la preservaci6n de la -
naturaleza objetiva y espec1fica del sitio y sus monumentos componentes. Rl desarrollo 
económico de una determinada región del paf s no puede darse por la simple presencia de 

monumentos arqueológicos en la proximidad, ya que, hemos comprobado que en regiones ca

rentes de recursos, los sitios arqueológicos pr6ximos se convierten en hancos de mate-

rial o par~ues de saqueo. Este problema está generalizándose en nuestro pafs y parece 

haber llegado a las grandes ciudades con grandes museos donde se nos afrenta con aten
tados al patrimonio provenientes de gente con escasos recursos, no económicos, sino en 

cefálicos. 

De esta manera, la provisión de recursos para la exploraci6n y conservación de zonas 

arqueol6gicas, son pozos sin fondo que lejos de enriquecer las regiones donde éstas se 
·ubican, liberan a algunos arqueólogos del igno~inioso trabajo de campo, para desplaza~ 

los tras el escritorio donde se logra eL perseguido reconocimiento profesional; tradi

cionalmente ha sido la polftica de Üna administración en turno, aquélla que decide so

bre qué regiones recibirán una determinada inversión, marginando los programas y planes 
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de desarrollo elaborados por especialistas que mucha erogaci6n signif~can al presupue~ 

to nacional. En estas condiciones, los sitios arqueo16~icos dignif~can su funci6n s2 

cial al permitir la reutilizaci6n de su material de construcci6n para vivienda popular 

de las poblaciones cercanas; triste destino sin duda, pero estrechamente vinculado a 

nuestra realidad nacional. 

La conciencia e identidad hacia los monumentos es inversamente proporcional al desas~ 

siego econ6mico de los pobladores cercanos, con esto se hace necesaria la conversi6n -

de éstos en proveedores de recursos y e~ establecimiento de pol1ticas emanadas del tr~ 

bajo profesional desplegado en planes y programas de desarrollo: estos no son antag6n! 

cos entre s1, sino que la pr~ctica les ha desvinculado porque sus destinos han obedeci 

do a pol1ticas, en ocasiones, diametralmente opueotas. 

La factibilidad y puesta en valor se constituyen as1 en loa veh1culos de realizaci6n e 

integrac16n del proyer.to de conservac16n ar~itect6nica a una realidad objetiva y tan

gible; a la conservaci6n monumental acuden dos virtudes o atribuciones imponderables: 

el don vital de sobrevivir a nuestra ef1mera existencia, y la posibilidad de material! 

zaci6n existencial; la restauraci6n comienza donde la hip6tesis se expresa f1sicamente. 

Lo factible y lo digno de un proyecto de conservaci6n está en funci6n de la realidad 

social que atiende y en la que se inscribe como un proveedor de recursos en t~rminos de 

la demanda concreta de la multitud de· sectores que en él participan. 

1 t VILLAGRAN GARCrA,José; 1967 
2: NORMAS DE QUITO (véase referencias y fuentes procesadas) 



Circuito Turística Transversal 

Mucho se ha especulado al respecto de un posible circuito tur1stico-comercial en la -

ltnea que une Escárcega y Chetumal en pleno coraz6n de la Pen1nsula de Yucatán, cier
tamente, la muy arr~igada tradici6n maderera y chiclera de la zona han conntitu1do la 

acti~idad ccon6mica preponderante en este corredor, aGn cuando prograsivamente €sta -
deba dar paso a nuevas perspectivas en la explotaci6n co~ercial cuando una efectiva -

pol1tica forestal sea establecida. La poblaci6n asentada en esta regi6n procede de 

fines del siglo pasado y principios de este, no hay datos sobre asentamientos pret6r! 
tos -excepto aquéllos pertenecientes a la época prhisp~nica- y consecuentemente pode

mos atribuir a la concentraciOn actual una muy reciente conforrnaciOn.[!!J 

Carente de planes de desarrollo, la Regi6n R1o Bec -intermedia al corredor mencionado

cuenta. con asentamientos cuya disposici6n y agrupamiento forma un interesante sistema 

de poblados, donde la actividad econ6mica parece concentrarse en una sección ubicada 

en torno al poblado de X-puhil, dependiente -en apariencia- del Municipio de Hopelch~n, 



XPUllIL: CONTEXTO 
MARCO GEOGRAFICO • 

185 

rq .. -.·· 
1 ;~ • --:::. •- R• + 

~/-:::- :... -

' ---::--- - . -01· · 1·: .___,--- ·... - ."r 

. . .. --



186 

mayor actividad ha ad~"Uirido X-puhtl a ra~z de esta carretera (F.scárcega-Chetumal) -

que el propio Hopelch~n, otrora paso obligado de Campeche a Mérida; otra v1a se ha -

abierto uniendo Hopelchén-Dziba~chén~zoh Laguna~Xpuh~l, lo cual enfrenta al municipio 
que con cada d1a parece reconstituir la actividad en ios poblados madereros y chicle

ros, as1 como una clara tendendia a cerrar la v1a de los Chenes con X-puhil, delinean 
do otra opci6n terrestre para el contacto Chetumal-Mérida~Con la inminente modern'i 
zaci6n de la v1a Hopelch~n-X.puhil, se hace necesaria la presencia de una po11tica -

de protecci6n de la gran cantidad de sitios arqueo16gicos que conforman la Regi6n Rio 
Bec y Petén Norte, ya que en un futuro inmediato, los asentamientos proliferarán en .

la regi6n y, al no existir fuentes de trabajo ni actividad econ6mica diferente al se~ 
tor primario, el potencial ar~ueolOgico de esta regi6n se verá amenazado de p~rdida -

irreversible. 

De esta serie de consideraciones y otras que no se incluyen en el pre·sente documento 

surge la idea de generar un programa de trabajo destinado a la prevenci6n de asenta-

mientos deispersos que en un futuro pr6xirno se conviertan en poblaciones requerentes 

de infraestructura y fuentes de empleo que, por la econorn1a propia de la región, tra-

duzcan en inmigración y especulación con la tierra de las zonas urbanizadas.(fi] 

Igualmente, si atendemos con sentido critico el vasto potencial arqueológico de la r~ 

gi6n, es posible pareciar -en volumen- una cantidad similar de sitios como sucede con 

las regiones Chenes y Puuc, todo lo cual puede recrear las experiencias obtenidas con 

la planeaci6n en estas regiones. La cxplotaci6n turistica de esta regiOn, nos ha pa

recido una opci6n en la que la inversión de infraestructura y equipamiento proveer~ -
de .mejores condiciones _de vida a los pobladores y perm~tír~ ia inserci6n de una pol1-

tica de exploración y conservaci6n ar~ueol6gico-arquitect6nica, delineada en funci6n 

de ios requerimientos espec1ficos al estado que guarde cada sitio inmerso an el área 

que afecte dicha inversi6n-
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La Arqueo1ogia de Salvamento no es ni: será una aJ.te_'!'nativa permi·sib.le para una situ!!_ 

ci6m como la que prtva al comfin de los s~tios de la regi~n¡ de ah~ que sea necesaria 

la correcta implementaci6n de un plan de tr~bajo para la protecci6n i~~ediata de ~s
tos, tratando, en !o posible, de mantenerse inscritos en márgenes preventivos. 

El concurso de 1.as in:fciativas pfblicas y privadas brindarán las condfciones que fav~ 

rezcan .la inversión en esta regi6n, es necesario un profundo anális±s locacional de -

aquipamiento urbano con la consecuente planeaci6n de acciones tendientes a la prorno-

ci6n tur1stica de la zona. No es materia de esta Tesis la dilucidaci6n de aJ.ternati

vas especificas sobre un posible plan o programa de desarrollo, sino el planteamiento 

ordenado de los aspectos observados como parámetros referenciales a futuras acciones 

en la región de estudio. 

Siendo el poblado de X-puhil el punto de intersecciOn de las v1as Esc4rceqa-Chetumal y 

Chetumal-Hopelch~n-Campeche, además de contar con los servicios m1n1mos de infraestruc 

tura, se ha considerado importante no s6lo co~o enlace de estas ciudades, sino como 
ntlcleo o centro urbano que, en el futuro, pueda incluj.rse en un programa que provea de 

mejores condiciones de desarrollo a las poblaciones cercanas y la propia del sitio. 

Independientemente que X-puhil cuenta con su propia zona arqueológica, existen servi-
cios básicos como son: una gasolinera, una estación de transporte, un mercado popular, 

escuelas primaria y secundaria, templo, planta potabilizadora de agua, comercios pro-
píos de una ciudad de paso y servicios básicos a usuarios de la carretera, entre otros 

de menor importancia; la l1neas de alta-media tensión, tel~fono y telégrafo corren a lo 

largo de la carretera que divide al poblado en dos secciones de proporcional importan-

cia~ lt4-8 J 
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X-puhi1 cuenta asimismo con una aguada que debi6 tener algGn ttpo de funci6n de prov! 

si6n en tiempos remotos, stn embargo actualmente se encuentra en proceso de deterioro 

por contaminaci6n de fluidos y desperdicios materiales, todo lo cual. puede convertirle 

en foco de contaminaci6n para el ·asentamiento. 

Por otra parte el Instituto NaciOnal de Antropolog1a e Historia, ha previsto y desarr~ 

l.lado un plan general denominado: "Programa para la creaci6n de Un~dades de Servicios 

Tur1sticos y Culturales en las Principa.les Zonas Arqueol6gicas 11 en atenci6n a las atrf. 

buciones que le confiere la Ley Orgánica del mismo -en vigor-, asi como la Ley de 1972¡ 

de esta manera y combinando los elementos presentados a lo largo de este trabajo, se -

plantean una serie de recorridos a los sitios cuyas condiciones de conservaci6n y v1as 

de acceso permiten la aplicaci6n de un modelo de exploraci6n y conservaci6n como el 

presentado aqu1 para su apertura en un plazo programado. Bstos recorridos tendrán c2 

rno punto or1gen la Unidad Xpuhil, planteada esquemáticamente en esta Tesis, generando 

ast una estancia mayor a un dta, lo cuai implica la existencia de servicios tur1sticos 

de mayoí jer¡rqu1a como un Hotel pr6ximo a la Unidad, as1 como comercios y concesiones 
varias.· f7•10 

La propuesta esquemática presentada incluye y pondera las situaciones de orden progra

mático y legal pertinentes al caso: igualmente, extiende el concepto de conservaci6n 

al orden ecol6gico que, segGn los crecimientos expectados, puede verse amenazado por 

la eventual especulaci6n de la tierra.ftn-1aJ 

El criterio aplicado ha sido el de integraci6n de elementos arquitect6nicos resueltos 

con la teCnol.og1a. convencional a la zona, as1 como de la protecci6n de zonas c.uyo po

tencial arqueol6gico cuente con expectativas de informaci6n, objetos pr6ximos de inter· 

venci6n futura. 
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Infraestructura, Recursos y Financiamiento F•D2 

Un factor determinante en el ~xito de la empresa propuesta es el de li localizaci6n de 

un manto acu1fero freático o profundo que provea de agua potable suficiente al poblado; 

este aspecto aGn presenta serios problemas para la habitabilidad de la zona. Existe -

un sistema de captaci6n de agua pluvial a escasos k1!6metros de Xpuhil, sin embargo la 

potabilidad de este agua es prácticamente nula si se piensa en un turismo internacio-

nal de cierto nivel, de ah! que se haga necesaria la formulaciOn de sistemas de sondeo 
de mantos que -ciertamente profundos- no han arrojado sino agua salobre y escasa. 

El primer gran problema que se debe enfrentar es pues el de la escasez de agua; en se

gundo lugar las v!as de comunicaci6n interna son de tierra kankab que al recibir una -
1luvia moderada se convierten en arcillas chiclosas que impide el paso de transportes 

. convencionales; 
cada caso. Los 

será as1 necesario atender las formas .de pavimentaci6n conveniente para 

suministros de energ1a eléctrica son suficientes y será necesaria la ve 

rificaci6n de su Optimo funcionamiento en el caso de un incremento en los consumos ac--



tuales, en cuyo caso puede plantearse la alternativa de energ~ticos no convencionales 

para resolver los proyectos de Hotel, Unidad de Servicios y Concesiones, as~ como a -

los eventuales inmigrantes. 

Por otra parte, y al no existir un suministro de agua conveniente, los drenajes urba

nos operan en condiciones de suma deficiencia adem&s de su muy apreciable carencia de 
cobertura a 1a actual población. De esta suerte, la inversión prevista en materia de 

infraestructura, resulta ser poco atractiva si se plantea a un promotor de turismo co~ 

vencional; sin embargo, en el seno del estado, no s6lo es posible la apertura de la -
Unidad de Servicios, Hotel y Concesiones, sino el fortalecimiento de los corredores de 

intercomunicación GOLFO-CARIBE con la consecuente prevención de asentamientos disper-

sos por las zonas que atraviesan estas v1as. 

Los recursos que se requieren para la factibilidad de la propuesta complementaria a -

este trabajo, deber&n ser destinados primeramente a la política de protección y expl2 
ración de ios sitios de una zona previamente delimitada, tal que permita la apertura 

de ~stos a un turismo especializado que constituya una primera etapa de ingresos, la 

cual, progresivamente, proveerá de recursos para su extensi6n a otros sitios. La exi~ 
tencia de un conjunto de sitios en condiciones de visita abierta constituirá y confor

mará una mejor opción de inversión para la mercadolog!a turística. 

Corresponde al INAH, en el proceso de planeaci6n y desarrollo de esta propuesta, la -
legal adquisici6n de los terrenos que contendr&n la Unidad, Hotel y Concesiones, de -

tal manera que, una vez cotizada la zona, se despiace la especulaci6n del suelo urbano 

en Xpuhil y se cuente con una reglamentación suficiente y competente en materia de uso 
del suelo y zonificación para e1 desarrollo urbano y la consecuente protección ecoló

gica. 
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La ausencia de recursos que padece actualmente la zona de Xpuhil la hace objeto de po
cas expectativas para inversi6n, esto ~visto desde una perspectiva conveniente- puede 

coadyuvar al trabajo programado de sit~os arqueol69icos, lo que permi:tir& la configu

raci6n de una pol1tica de exploraci6n que contribuya al desarrollo econ6mico a media

no plazo. 

Las alternativas de financiamiento podr~n ser articuladas en t~rminos de la cotiza--

ci6n que adquiera el suelo a partir de la afluencia tur1stica expectada y su progres! 

vo incremento1 esto deberá ser ~bjeto de un programa de desarrollo urbano conjunto y 

mul.tidiscil.pinario, Con el firme prop6sito de desplazar y eliminar -en lo posible-
las medidas correctivas y favorecer ias acciones firmes y programadas. 
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Eatlmacionea de flujo F·03_ 

Otras zonas se encuentran en condiciones semejantes a la ahora presentada, por citar -

algunos ejemplos nos limitaremos a mencionar: La Región de los Chenes, la Regi6n cost.:_ 

ra de Quintana Roo (incluyendo las áreas cercanas a Cobá), El Petén Norte (o Pet~n Ca~ 

pechano), La Región Central de Usumacinta y Centro de Chiapas, en el Area !>laya; la Re

gión Xalieza-Guiengola, la Mixteca Baja, la Cuenca del Balsas y Tehuantepec, en oaxaca; 
El complejo La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes, El Taj1n y Cerro Blanco, Teayo, Cyau~ 

tochco, Cempoala, Quiahuiztlan, en el Golfo; as! como gran cantidad de sitios en el qc
cidente, Baj!o y Norte de Mesoam~rica. Pareciera como si nuestras perspectivas de in-

tagrar un sistema de servicios, que garantice la protecci6n de sitios arqueol6gicos en 

al país, tuviese pocas posibilidades de realización; esto quizá se deba al viejo ata-

vismo producido por los plazos sexenales c!clicos y las administraciones en turno que, 

al enfatizar fragmentos de un problema, apiican soluciones cuya acci6n provoca nuevas 

necesidades y consecuentemente nuevos problemas. En el caso concreto de la Reryi6n R1o 

Bec, es posible la articulaci6n, extensi6n y conexi6n con la Regi6n Chenes y Caribe, 
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generando con ello un sistema de zonas, cuyo serv~cio contribuya al desarrollo econ6 

mico de las poblaciones pr6ximas. 

Los flujos de turismo serán proporcionales al nCimero de sitios en condiciones 6ptimas 

de visita abierta, habiendo considerado la preservaci6n del potencial arqueol6qico, 

las circuJ.aciones permisibles y, por supuesto, la custodi-a permanente de los mismos. 

~orno ya se ha mencionado 11neas atrás; ~ejores vincules de identidad se generarán por 

efecto de la conservaci6n arquitect6nica, en la medida que ~stos se constituyan en pr~ 
veedores de los medios de subsistencia de los pobladores cercanos; de esta ~anera, -

nuestra labor como preservadores del patrimonio estará garantizada y permitirá la con 

tinuidad generacional de nuestra disciplina. 

El objeto de la labor del restaurador es la permanencia en t~rminos de identidad y e~ 
presión, evocar y regenerar la correspondencia del hombre con su espacio vital. Res

taurar es hoy nuestro compromiso por derecho profesional, quizá mañana nuestra paz e~ 

piritual materializada en un monumento que sabernos vivirá más allá de nosotros mismos. 

Es preciso, pera concluir el apartado que cierra este capitulo, mencionar la siem--
pre presente materia de nuestro oficio corno arquitectos: atrapar al espacio y conver

tirlo en un ambiente habitable; nuestro oficio como restauradores, ambiciosamente, nos 

transporta a la bCisqueda de atrapar al espacio y otra dirnens16n: Capturar· al 'l'iempo. 
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CONCLUSIONES 

Este trabajo en su contenido, integra la conclusi6n de una labor que excede ya un poco 

más de dos y medio años; con ello no trato de justificar la posible pobreza de la con

clus16n aqu1 escrita, sino que me refiero al texto general para la ampliación de algOn 

aspecto en particular. 

La crisis econ6mica por la que atraviesa el pa1s, ha generado una crisis de valores -

sociales que han traducido en desintegración familiar, delincuencia, conflicto existe~ 

cial, etc., con mayor magnitud que otras crisis hist6ricas; esto puede parecer un tema 

trillado, pero su incidencia en nuestra disciplina es -considero- importante: al no·-

existir vincules de identificaci6n social por la p~rdida de credibilidad hacia nuestras 

instituciones, ~stas, lejos de fortalecer la recuperaci6n de confianza, han vuelto los 

ojos a la historia ínventando héroes y hombres ilustres; poco tiempo transcurrir& antes 

de que esta amorfa tendencia alcance loa monumentos arqueológicos. 
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Es necesario que quienes nos ocupamos y encontramos a ~avor de la conservaci6n objet!._ 

va de los monumentos, estemos alertas frente a las iniciativas pseudonacionalistas que 

se volcarán sobre los objetos de nuestra labor. 

Lo prehispánico será, una vez n1ás, la antitesis de nuestra realidad actual, como ya -

escrib!a Rousseau, Tomás .Moro y Eluard, si, existen otros mundos, pero están en 13ste: 

se evocará a las culturas prehispánicas como un edan donde los indigenas -toda per-

fecci6n-, serán los personajes de toda una falacia hist6rica que requerirá de escena

rios fisicos y la f6rmula ya padecida se re!'etir& con "Centros Ceremoniales Prehispá

nicos de Concreto o Arquitectura Prehispánica de las Fases Lenox Irr y Vasconia Tardío. 

Ciertamente, las nuevas generaciones debemos estar en conciencia de la situaci6n por -

venir. Este proyecto es una posibilidad abierta a renovaci6n y actualizaci6n; desde 

la configuraci6n s6lida de una teor!a de la conservaci6n monumental eón fundamento en 

el conocimiento cient!fico, cuyo menester es ser preservada tan firmemente como nues-

tros objetos de trabajo, porque ~sta es la tora y plinto de lo que estaremos en condi

ciones de materializar, como una columna que es probable, hoy se vea robusta y despro

porcionada, mañana su esbeltez y solidez hablar&n de nuestra labor. El conocimiento -

debe acudir a nuestra disciplina, no como el bagaje que permita el despliegue de eru-

dici6n, tan perseguido por muchos colegas, sino como la estr~as gue suponen fortaleza 

y ligereza en un todo arquitect6nico. La prudencia y sentido comtin, sobretodo en el ...; 

planteamiento de nuestras metodologías e instrumentac16n de alternativas, constituirán 

la caja-espiga que permitan la estructuraciOn articulada y el engranaje de tambores en 

un fuste, cuya continuidad nos permitirá alcanzar.el capitel que se exprese como el pu~ 

to donde las partes c~lminan en un component.e mono11tico, s6lido e inquebrantable. El 

entablamento de las futuras generaciones gravitará en la confiable labor de la nuestra, 
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ellos, a su vez, podrán delinear los rumbos pertinentes para la continuidad generaci~ 

nal: de ah1 nuestro compromiso como restauradores, ya que hoy s6lo nos ha sido perm! 

tido jugar este papel; mañana, nuestra paz espiritual será posible si justos hemos -

sido con aqu~llos que, ausentes f1sicamente, est&n· materializados en su arquitectura. 

Es necesaria tambi~n la preservaci6n del potencial de conservaci6n arquitect6nica, 

esto es, dejar que las futuras generaciones opinen y con ello no velar informaci6n o 

intervenir irreversiblemente los monumentos; el futuro de ia restauraci6n es vasto y 

la formaci6n de restauradores deberá ser basada en la autocr1tica y reflexi6n cons-

tante, porque en virtud de las büsquedas historicistas que comienzan a resurgir, las 

ofertas laborales serán motivo de improvizaci6n y habilitaci6n profesional. 

Al respecto puedo concluir que en la restauraci6n no bastan las buenas intenciones, -

hay qran cantidad de gente preocupada en la restauraci6n y conservaci6n, mas pocos se 

ocupan realmente; hay mucha critica y poca autoevaluaci6n objetiva. Los caminos están 

trazados pero no se ha llegado al lugar donde se dirigen. Considero necesaria la par

ticipaciOn multiprofesional para erradicar el concepto de Torre de Babel que ha teni

do la conservaci6n de Monumentos; para ello me he permitido recordar que la restaura

ciOn es una circunstancia atrapada en los limites de un hecho arquitectOnico; ast como 

nuestra fugaz envoltura humana, nuestra labor no es estricta definic16n, sino producto 

dltimo de procesos simultáneos: materializaci6n del afán de trascender en la captura -

del Espacio y del Tiempo~ 



205 

_Sugerencia e G•D2 

A primera vista, pareciera reiterativa la presencia de dos niveies de·conclusi6n, en -

verdad el primero no es sino un breve testimonio de algo que, de no haber incluido, -

hubiese sentido inconcluso mi trabajo; este segundo nivel se ocupa de aspectos que pr~ 

tenden ser más Otiles que especulativos. 

La primera sugerencia está dirigida ai estudiante de arquitectura al nivel de licenci~ 
tura, al cual he tenido la oportunidad de conocer desde el pupitre y ahora desde el P! 

zarr6n; me concretar~ a transcribir el dictado de la conciencia para recordar a este -

personaje que mucha importancia tiene la silenciosa y noble labor de concurrir a un lu 

gar de esfuerzo co~Gn: el auia; es importante recordar que la formaci6n critica de1 -

arquitecto implica un vasto despliegue de creatividad, como enlace de un quehacer art! 
culado por el arte, la ciencia y la t~cnica. Es recomendab1e conservar en todo momen

to el sentido coman porque, en ocasiones, se nos presenta como e! menos coman de los -

sentidos; igualmente es preciso recordar que las cosas en arquitectura son hechos que 



206 

implican procesos, el camino de los procesos convierte al estudiante en sujeto de su 

propia formaci6n;. esto lo refiero con el firme prop6sito de hacer saber al estud.tante 

lo importante de su sabia y respetable decisi6n de convertirse un d!a en arquitecto. 

Al estudiante de Arqueologia, me resta decir que ninguna carrera tan envidiable como la 

suya y ninguna tan pobre; la riqueza de los futuros arqueólogos está en la objetividad 

y mesura de su labor. Que ei desasosiego producto de las retribuciones profesionales 

no lo culmine tras un escritorio, porque constituirse el digno saoedor de nuestra rea

lidad tiene un alto costo, pero nunca tan alto que pueda alcanzar la conversi6n de lo 

cierto en falso o del lodo en jade. 

A mis comparleros arque6logos y arquitectos en posgrado de restauraci6n y conservaci6n, 

esta Tesis les ofrece la basqueda y e1 eterno compromiso de ser Qtil; la fidelidad que 

debemos a1 patrimonio no puede limitarse a la hip6tesis, sino que exige la participa-

ci6n ac~iva, el sentido critico y la permanente postura anal1tica; es necesario defi-· 

nir y establecer criterios obje~ivos en nuestra disciplina, evadir la medicridad con -

pLopOsitos firmes y, sobretodo, ejercer la restauraci6n y no decorar los muros de nue~ 

tras casas con títulos de rostro ignominioso. Dignifiquemos nuestro oficio con el --

ejercicio profesional; no basta tener, es necesario mantener y sostener con actitudes 

comprometidas. 

A quienes ejercen la restauraci6n en un andamio, poco tiene esta Tesis que aportar, 

sino la posibilidad de confrontar otras alternativas y bfisquedas; raz6n que es afán 
coman. 

Finalmente, a lo largo de 1a curr1cula cursada, las enseñanzas recibidas y los resulta 

dos·preicticos; debo reiterar una postura disidente ante el Plan de Estudios de la Maes 
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·tr1a en Restauraci6n de Monumentos de 1a Facu1tad de Arqu:ttectura de la UNAM; y al -

respecto me limitar~ a argumentar exclusivamente, que hace falta un mayor compromiso 

en la formaci6n de restauradores, un incremento en los contenidos programáticos y, -
por supuesto, una participaci6n más activa de quienes en ella estamos de alguna manera 

involucrados. C6mo aceptar conocimiento sobre restauraci6n de alguien que no la ejeE 

ce ?: la pregunta queda -al menos para mi- en el aire, 

trabajo no ha sido posible resolverle. 

confieso que despu~s de este 

A la Restauraci6n de Monumentos acuden dos virtudes: la primera, como un don vital, -

ser utilizada en algo que sobrevivirá a nuestra ef1rnera existencia sobre la Tierra y, 
1a segunda, la inminente posibilidad de materia1izaci6n existencia1: 

" ••• 1a gracia de la vida es usarla en algo que dure m~s que ella misma ••• ". 
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TIGRE TRISTE,Camp. ;Estr.A.1,deta1les 212 
HORMIGUERO,Camp,;Estr.II, detalle de 
mascarón frontal de fachada. 
S.R.XTAMPAK,Crunp.;El Palacio, puerta nnivel 3 
BECAN,Camp.;Estr.IV, interior 
XPULYAXCIIE,Camp. ;Estr.I, interior puerta. 
MIRAMAR,Camp.1Estr.1, b6vedas y dintel, 
S.R.XTN~PAK,Camp.;El Palacio¡ 2ºnivel 
HOCHOB, Camp.¡ Estr.v, 
CJIUNHUHUB, Camp. ;El Palacio, dintel 
CllICANNJ\ ,Camp. J Es tr. XX, Banqueta in te gr al 
XPULYAXCHE, Camp. JEstr.I, muro transversal 
XCULOOC,Camp.¡Estr.I, Bóvedas. (SEMAP-JAS) 
XKICHMOOK,Camp.; Mascarones del Comp. I 
XKICHMOOK,Canp.; angulo y desplome de mat. 
ANALISIS DE UNA SECCION DE BOVEDA 
BECAN,Camp.;Estr.I, escorzo 
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XPUHIL,Camp.;Estr.I, Torre Oeste. 
CHICJ\NNA,Camp,¡ Plano del Sitio(THOMAS;1981) 
MODELOJ>IMULTANEO DE CONSERVACION 
RIO BEC,Camp. J 11.rbol de Ramón 
Tl'.,Camp.; Plano del Sitio 
'IT. ,Camp.1 Reconstituci6n del Sitio 
'IT. ,camp.; Grupos A-B, muro divisorio 
'IT. ,Camp., Estr.A.1, reconstituci6n 
TT. ,Camp.; Estr.A. 1, escorzo frontal(JAS) 
TT.,Camp.¡ Estr.A.1, acceso 
Tl'.,Camp.¡ Estr.A.1, pórtico frontal 
Tl'.,Camp.1 Estr.A.1, columna Norte del pÓrtico 
TT. ,Camp. J Estr.A.1, e.alumna detalle 
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163 49: 'IT.camp.; Estr.A.1, muro longitudinal intermedio (JAS) 
154 SO: TT.Camp.; Estr.A.1, detalle de la jamba frontal (JAS) 
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NarA IMPORTANTE: El crédito fotográfico se ha dado en el siguiente 
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SEMAP: Seminario de Arquitectura Prehispánica, DEP FA UNJ\M. 
(JAS)1 Juan Antonio Sillar Camacho 

(VR) 1 V!ctor Rivera Grijalba 
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