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abstract

The migrations constitute a social phenomenon present in most human groups because they are related 
to a multiplicity of social, political, economic, religious, and / or ecological events. Population movements 
occur in localities that become attractive to groups, as was the case of sites on the peninsular Mayan coast. 
This region has documented the presence of a large number of exchange goods as well as different cultural 
and mortuary manifestations, introduced thanks to the commercial advantages offered by the sea routes. 
Bioarchaeological studies have also demonstrated an intense population dynamics in this area, based on 
chemical studies and dental morphological features. The objective of this paper is to correlate dental mor-
phological data with burial patterns documented in various sites of the peninsular Mayan coast, observing 
the continuity and changes during the Classic and the Postclassic period, to introduce us to the group 
identity of the coastal sites. The mortuary context evidences a high heterogeneity between sites, still geogra-
phically close. On the other hand, morphological data correlate sites independently of their geographical 
proximity or cultural characteristics, indicating how the transmission or adoption of cultural customs has 
occurred according to a pattern (in a certain way) independent of the biological dynamics of individuals.

sificación de los posibles roles que pudieron suscitarse 
en ella. Sin embargo, una de las principales funciones 
de estos asentamientos fue el intercambio de produc-
tos procedentes de otras regiones. La fuerte interacción 
inter y extra regional ha sido evidenciada gracias a los 
materiales que el contexto arqueológico ofrece, tales 
como la cerámica, lítica, que evidencia el contacto del 
área Maya (con sitios de Chiapas, Tabasco, Guatemala, 
Belice) y toda Mesoamérica, especialmente con la cos-
ta del Golfo de México, Veracruz, Occidente y Centro 
de México e inclusive con el Norte, suroeste de Esta-
dos Unidos y Centroamérica (Benavides 2012, Braswell 
1997, Cobos 2010, Jiménez 2012, Sierra et al. 2014).

El intercambio no sólo involucraba un flujo de 
mercancías sino también de ideas, estas se encuentran 
plasmadas en la arquitectura y en general en el arte, 
como por ejemplo el estilo “panmesoamericano” o 

introducción

Los movimientos poblacionales han sido un común 
denominador de todos los tiempos, usualmente, se 

encuentran relacionados con la búsqueda de mejores 
condiciones de vida, acceso a recursos y demás proble-
máticas sociales y muchas otras razones que escapan de 
la mano de los migrantes. En la época prehispánica di-
chos movimientos acontecieron a través de fronteras so-
ciales y ambientales, a falta de límites físicos, como en 
las sociedades actuales (Cameron 2013). En Mesoamé-
rica y área Maya tales movimientos también estuvieron 
presentes, sobre todo a través de los litorales marinos. 
La costa prehispánica fungió como un sitio atractivo 
para la movilidad poblacional, pues recordemos que 
autores como Andrews (1986:162-167) han reconocido la 
importancia de esta área proponiendo una extensa cla-
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el también llamado “internacional” presente en sitios 
como Mayapán y la Costa Oriental de la península yu-
cateca en tiempos Postclásicos (Lombardo 2001). Muy 
probablemente, estas ideas eran introducidas por gru-
pos o personas que se movían de su localidad por diver-
sas razones; tales personajes se veían obligados a apren-
der una nueva lengua, costumbres y al mismo tiempo 
introducir nuevos lenguajes y prácticas a las comuni-
dades receptoras (Manning 2005:7, Ortega 2013:133), 
como por ejemplo, el caso de los comerciantes. Estas 
acciones no solo modificaban el entramado social, sino 
también el biológico, es por ello que el objetivo de esta 
ponencia es relacionar los datos morfológicos dentales 
(marcadores epigenéticos que permiten adentrarnos a 
las distancias poblacionales), con los patrones de ente-
rramiento documentados en diversos sitios de la costa 
Maya peninsular, observando la continuidad y cam-
bios, desde el periodo Clásico hasta el Postclásico que 
nos permitan adentrarnos a la identidad grupal de los 
personajes inhumados en los sitios costeros a estudiar. 
En nuestro estudio, hemos incluido los sitios Clásicos 
de Jaina, Xcambó, Isla Cerritos y Postclásicos, Cham-
potón, Tulum, Cozumel, El Meco, El Rey, San Migue-
lito y Mayapán, sitio Postclásico del norte de Yucatán, 
para comparar los datos. 

el estudio de la Movilidad poblacional 
en la costa peninsular

El registro osteológico ha permitido probar la movilidad 
acontecida en diversos asentamientos de Mesoamérica 
y del área Maya, evidenciando no solo la movilidad de 
los materiales, sino también de las personas. Esto ha 
sido posible de constatar a través de numerosas inves-
tigaciones bioarqueológicas que se han valido de dife-
rentes análisis, entre ellos los químicos, morfológicos 
dentales y bioculturales. A continuación hablaremos de 
los casos más importantes en el área.

estudios quíMicos 

Los estudios químicos, como los isótopos de estroncio 
(87Sr/86Sr) han sido de gran utilidad para conocer la 
procedencia de algunos individuos. Estos analizan la 
firma isotópica plasmada en huesos y dientes, la cual 
es adquirida a través del agua y de los alimentos con-
sumidos, y que a su vez, es determinada por el tipo de 
sedimento del cual se obtengan. El resultado permite 
conocer cuando una persona es foránea y si esta había 
permanecido por menos o más de 5 años en un lugar 

antes de su muerte (Price et al. 2013). Ejemplo de estos 
análisis químicos son los llevados a cabo en el sitio cos-
tero de Xcambó, el cual es característico por su inten-
sa actividad mercantil con zonas de dentro y fuera del 
área Maya, mismo que inició actividades desde tiempos 
Preclásicos pero que alcanzó su máximo esplendor du-
rante el Clásico Tardío (Sierra 2004, Sierra et al. 2014). 
En estas épocas el sitio registra una frecuencia conside-
rable de individuos extranjeros, incluso más significati-
va que sitios de mayores dimensiones como Calakmul, 
Toniná o Palenque, que demuestra la fuerte fluctuación 
de personas que acarreó el intercambio de productos, 
las cuales por algún motivo murieron y fueron enterra-
das en el asentamiento (Cucina 2013:84).

rasgos bioculturales 

En lo que a los restos mortales de los antiguos mesoa-
mericanos concierne, no sólo se ha hallado diferencias 
poblacionales en los medios químicos, también en los 
rasgos bioculturales, es decir, en aquellas características 
del cuerpo humano que tienen un origen cultural, ya 
sea porque fueron causados de manera intencional o 
porque aparecen como resultado de hábitos y ocupacio-
nes (Tiesler 2012:26). En este apartado nos referiremos 
específicamente a las modificaciones cefálicas, pues 
estas llevaban connotaciones sociales y simbólicas es-
pecíficas. Varios autores apuntan hacia la modificación 
del cráneo como la pertenencia a determinado grupo 
(Tiesler 2012). En este sentido, el cuerpo se convierte 
en un símbolo que sirve para transmitir información 
social dentro de una cultura (Lozada 2011). Dado que 
la modificación craneana es un performance realizado 
durante la infancia, representa un símbolo irreversible 
de adscripción a un corporativo que tendría que acom-
pañar a una persona de por vida y que en conjunto con 
el arreglo corporal podría haber simbolizado la perte-
nencia a un grupo (Lozada 2011:228).

Las investigaciones de Tiesler (2012) evidencian 
que la tradición del modelado cefálico varió en formas 
y tipos al paso de los años, diversificándose épocas tar-
días del periodo Clásico, coexistiendo formas tabula-
res oblicuas con tabulares erectos y con aplanamien-
to superior. Estas últimas formas aparecen con mayor 
frecuencia desde el Clásico Tardío en sitios costeros. 
Durante el Postclásico las formas cefálicas apuntan ha-
cia la preferencia del uso de cunas cefálicas, logrando 
de nuevo una predilección por los portes erectos y en 
algunos casos se sigue registrando la variedad tabular 
erecta con aplanamiento superior (Tiesler 2013). 
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Recalcamos la modificación tabular erecta con 
aplanamiento superior, pues este tipo de modificación 
tuvo sus orígenes en sitios de Veracruz, como El Zapo-
tal (Martínez de León 2007). Fue una modalidad po-
pular entre los habitantes de la costa del Golfo de Vera-
cruz, y aparece entre algunos individuos de las franjas 
costeras y conexas del área Maya (Tiesler 2013:94,98), 
además, su forma cefálica tiene estrecho parecido con 
la del Dios L, deidad del comercio (García y Tiesler 
2011). En Xcambó, en donde se ha registrado cerámica 
procedente de la Costa del Golfo, se han cotejado las 
formas cefálicas con aplanamiento superior con análisis 
químicos de procedencia y han develado que en algu-
nos casos se trata de personajes foráneos y, precisamen-
te, procedentes de esta área de Mesoamérica (Sierra 
et al. 2014). En épocas más tardías (Clásico Terminal-
Postclásico) en la costa Oriental las formas aplanadas 
se distribuyen en sitios como El Rey, Chac Mool y en 
San Gervasio y Tulum. En estos últimos dos lugares 
se presentan formas extremas del modelado, tanto en 
infantes como en adultos, cuestión que refiere la adop-
ción de la práctica y la composición de una población 
menos multiétnica (Tiesler y Ortega 2013).

los estudios de antropología dental

Además de los análisis químicos, el conocimiento de 
la movilidad poblacional en Mesoamérica y en el área 
Maya se ha visto enormemente enriquecido, en los úl-
timos años gracias a los estudios de Antropología den-
tal, a través de investigaciones métricas y morfológicas 
dentales, en este trabajo únicamente abordaremos esta 
última aproximación. Debido a que los dientes varían 
entre poblaciones y dentro de las mismas, tanto en tér-
minos cuantitativos como cualitativos (Scott y Turner 
1997, Cucina 2011:75-76), estos han considerado como 
un medio idóneo para el estudio de las distancias bio-
lógicas debido a la potencialidad discriminatoria de los 
rasgos dentales el cual deriva del elevado número de 
atributos que se pueden estudiar, su reducida tasa de 
evolución, la baja influencia que los factores ambien-
tales ejercen en la manifestación de los rasgos (con 
sola excepción del desgaste) en comparación con otros 
tejidos y su elevado componente hereditario (Cucina 
2011, 2013:74).

Recientes estudios (Cucina et al. 2015) han evalua-
do el potencial que provee el estudio de la morfología 
dental en conjunto con los isótopos de estroncio, con-
cluyendo en que la componente genética, dada por los 
rasgos epigenéticos dentales, y los datos sobre los movi-

mientos individuales de personas permiten vislumbrar 
una perspectiva más compleja sobre el fenómeno mi-
gratorio. 

En realidad, son pocas las investigaciones del área 
Maya que contrastan este tipo de estudios con el con-
texto arqueológico directo (ver, Cucina 2015, Cucina et 
al. 2015, Wrobel y Graham 2013). Sin embargo, Cuci-
na et al. (en prensa) recientemente ha contrastado los 
estudios no métricos dentales con la información ob-
tenida en el registro funerario, encontrando patrones 
funerarios y poblacionales heterogéneos entre los sitios 
de El Meco, El Rey y San Miguelito, a pesar de que 
estos coexistieron y se encuentran muy cercanos geo-
gráficamente. 

costuMbres funerarias 

En relación con el estudio antes citado, deseamos re-
calcar el potencial que el análisis del espacio mortuorio 
nos ofrece. El entierro de un difunto es un acto envuel-
to de profundo significado. Es el depósito más formal 
que podemos hallar en el contexto arqueológico; ab-
solutamente todas sus características (orientación, pre-
paración de la tumba, disposición y arreglo del cuerpo, 
ofrendas, etc.) son cuidadosamente preparadas por el 
grupo social al cual pertenece. De esta forma se mate-
rializan una serie de ritos que y símbolos que no son de 
fácil acceso para los individuos externos a un grupo, ni 
son fáciles de transportar en comparación con las ofren-
das (Weiss-Krejci 2004:48). En contraste con los suntuo-
sos contextos funerarios del Clásico, los enterramientos 
de costa no han sido estudiados a profundidad, salvo 
algunos casos (Ramos 1978, Vargas y Santillán 1990; Or-
tega y Ramos 2009; Cucina et al. en prensa).

Materiales y Métodos

El análisis comparativo entre los datos morfológicos y 
dentales se llevó a cabo entre sitios costeros de la Pe-
nínsula de Yucatán que registran una ocupación conti-
nua desde el periodo Clásico hasta el Postclásico. Cada 
uno de estos tuvo una importante presencia dentro del 
corredor comercial acontecido en los litorales mayas, 
puesto que su ubicación geográfica les permitió rela-
cionarse con otras comunidades, facilitando el inter-
cambio tanto de bienes, como de ideas (González de 
la Mata y Andrews (1999). Han sido evaluados algunos 
sitios característicos del periodo Clásico, como Jaina 
(Piña 1948), ambos periodos de ocupación de Xcam-
bó (Medrano 2005; Sierra 2004) y la entrada costera 
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de Chichén Itzá, Isla Cerritos (Froelich et al. 2006). 
Además, los sitios postclásicos de Champotón (Gómez 
2006), y en la Costa Oriental se ha evaluado El Meco 
(Andrews y Robles 1986; Cucina et al. en prensa), El 
Rey (Miranda 1993; Ortega y Ramos 2009), Cozumel 
(Robles 1986), Tulum (Vargas 1982) y San Miguelito 
(Elizalde 2015; Cucina et al. en prensa) (Figura 1).

Hemos compilado la información funeraria de 
cada uno de estos sitios a través del Programa File 
Maker Pro 11, consultando cada uno de los reportes y 
publicaciones que contuvieran información contextual 
de los restos óseos. La información retomada contem-
pla, en primera instancia, los tipos de enterramientos, 
la elaboración de los mismos, así como las posiciones 
de los individuos y el arreglo del cuerpo.

Morfología dental 

Para esta contribución, ha sido realizado el registro 
morfológico dental de individuos con dientes perma-
nentes, de los cuales se tuviera información sobre las 
características funerarias de cada sitio, adicionalmente 
se incluyó el sitio Postclásico de Mayapán, como sitio 
testigo de la distribución. Además, se organizó una base 
que permitiera las elaboraciones estadísticas para la 
evaluación de los datos morfológicos dentales. A con-
tinuación, detallaremos cada uno de los siguientes pro-
cedimientos. 

El análisis se realizó siguiendo los criterios estable-
cidos por el sistema ASUDAS (Arizona State Univer-
sity Dental Anthropology System), el cual se basa en 
el protocolo de registro que elaboró Dahlberg en 1956 
y que consiste en la observación con lupa de 4x o 10x 
para asignar una escala ordinal de grados de expresión 
de atributos de las piezas dentales, desde el menor gra-
do (rasgo ausente) hasta la máxima expresión conoci-
da (Cucina 2011:79-80; Turner et al. 1991). Los rasgos 
fueron evaluados por uno de los autores (A.C.) con el 
fin de eliminar el error entre observadores. Diferente 
al registro de otros autores en el que se registra la dico-
tomización de cada rasgo dental, en el presente estu-
dio fueron seleccionados más de un rasgo de expresión 
para algunos dientes, con el objetivo de maximizar la 
variabilidad entre los sitios, obteniendo un total de 36 
variables. 

Los datos obtenidos fueron procesados a través de 
diversos procedimientos de estadística multivariable, 
sobre el porcentaje de frecuencias de las 36 variables 
seleccionadas, a través del programa STATISTICA 7.0 
y PHYLIP 3.6.7 (Felsentein 1973, 1985). Para los fines 

de este trabajo, se realizó un análisis de conglomerados 
(utilizando UPGMA, Unweighted Pair Group Avera-
ge) y de Ward, así como de escalamiento multidimen-
sional (MDS) y de los componentes principales, basa-
dos en la matriz de correlación y aplicando la rotación 
varimax (PCA). El enfoque estadístico facilita la detec-
ción de la presencia de patrones que sean consistentes 
de afinidad o de diferencias en más de una elaboración 
y que por lo tanto, no resultan del producto de asocia-
ciones aleatorias basadas en cada algoritmo específico 
(Cucina et al. en prensa).

resultados

Morfología dental

El análisis de agrupación por UPGMA coloca al sitio 
de Xcambó, en sus dos periodos, cercanos uno del otro, 
evidenciando la misma composición poblacional del 
sitio del Clásico Temprano al Tardío; al mismo tiem-
po, relaciona la época tardía del sitio con Mayapán. A 
su vez, estos últimos presentan afinidad con Cozumel, 
quien se aleja de la composición biológica de los demás 
asentamientos de la Costa Oriental. Como vemos, Jai-
na está relacionado con Mayapán y los sitios de la Cos-
ta Oriental como San Miguelito. El Meco, El Rey y 
Tulum se encuentran más afines biológicamente. Caso 
aparte es Champotón, quien se agrupa con estos sitios 
e Isla Cerritos, que quizá por la composición misma de 
la muestra, se halla alejada del grupo. Una agrupación 
similar es la que refleja empleando el método estadís-
tico de Ward, quien nos permite apreciar semejantes 
distribuciones entre los sitios costeros. En esta ocasión, 
Xcambó Temprano presenta una mayor afinidad con 
Cozumel, mientras que la versión Tardía se afina más a 
Mayapán; Jaina se apega más a este grupo y los sitios de 
la Costa Oriental se presentan más homogéneos entre 
sí. Por otra parte Isla Cerritos y Champotón presentan 
una biodistancia menor (Figura 2). 

Distribuciones similares presentan los análisis mul-
tidimensionales, pues la agrupación compuesta por 
Xcambó, Mayapán y Cozumel sigue vigente. Por otra 
parte es posible observar al sitio costero de Jaina cer-
cano a mencionado agrupamiento, quedando en dis-
tancia similares con asentamientos de la Costa Orien-
tal, quienes se hallan dispersos en tales dimensiones. 
Caso aparte es Champotón e Isla Cerritos, quienes se 
mantienen alejados de las agrupaciones. Por último, el 
análisis de componentes principales con datos rotados 
(PCA) asemeja lo ya descrito anteriormente. Este gráfi-
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co presenta a Xcambó, en sus dos etapas, cercano a Ma-
yapán y Cozumel pero esta vez incluye a los sitios de la 
Costa Oriental como Tulum, El Rey y San Miguelito, 
en un solo grupo. Jaina, como en gráficos anteriores, se 
mantiene poco distante, e Isla Cerritos y Champotón 
presentan otra composición, pues se mantienen leja-
nos al resto de la muestra. En esta ocasión, El Meco se 
mantiene distante de los demás sitios (Figura 3).

Costumbres funerarias

En general, nos ha llamado la atención dos caracterís-
ticas de tales contextos: las construcciones funerarias y 
las posiciones de enterramiento (Figura 4).

No notamos un patrón que sea recurrente entre los 
sitios que, como hemos observado, presentan afinida-
des biológicas. Empero, algunas similitudes funerarias 
fueron observadas entre los sitios clásicos de Xcambó y 
Jaina, sobre todo en la poca elaboración de los depósi-
tos funerarios, los entierros sencillos y la reutilización 
de espacios funerarios, además del predominio por for-
mas dorsales de enterramiento, aunque en ambos existió 
fuerte variedad del acomodo corporal. A pesar de que 
estos sitios fueron afines biológicamente con el sitio 
Postclásico de Cozumel, este no muestra una tradición 
funeraria similar, más bien se sitúa en la variedad de 
contextos mortuorios registrados en la Costa Oriental, 
incluyendo la presencia de osarios, que solo se han regis-
trado en este sitio, y en Tulum. Por su parte, Isla Cerritos 
y Champotón registran tradiciones funerarias diferentes 
al resto del grupo, el primero con entierros simples y po-
siciones ventrales de enterramiento y el segundo con la 
presencia de entierros extrafunerarios, lo cual coincide 
con las distancias biológicas expuestas en los gráficos, 
sin embargo, no hay que dejar de lado que la composi-
ción de la muestra pudo arrojar tales resultados.

La arquitectura funeraria en la costa fue muy poca 
elaborada o nula, la mayoría de las personas fueron de-
positadas en entierros sencillos, fosas o cistas, y la mayo-
ría, dispuestos de manera directa sobre la tierra. En este 
apartado quisiéramos recalcar la cantidad y calidad de 
objetos ofrendados, ya que estos no son nada compara-
bles con otros contextos del Clásico, pero sí son simila-
res entre los individuos de un mismo sitio. 

La segunda característica de los contextos funera-
rios a recalcar son las posiciones de enterramiento. La 
mayoría de las revisiones de los patrones funerarios en 
el área Maya han develado las preferencias por formas 
dorsales o flexionadas del cuerpo en el contexto mor-
tuorio (Weiss-Krejci 2004; Welsh 1999), sin embargo, 

en los sitios costeros existió una enorme variabilidad 
de formas de enterramiento, y en comparación con 
otros contextos de tierra adentro, se registra la mayor 
frecuencia de entierros ventrales y flexionados seden-
tes. La deposición en decúbito ventral es una tradición 
recurrente en épocas tempranas en sitios de Belice, en 
asentamientos como Barton Ramie y Altún Ha (Weiss-
Krejci 2004). Durante el Clásico Terminal es la posición 
dominante del Río del Valle de Belice (Weiss-Krejci 
2004) y coincide con la presencia de posiciones ventra-
les en la muestra de la Costa Oriental y en Isla Cerri-
tos (Cetina 2014), asentamientos característicos por su 
fuerte actividad mercantil y que quedaban inmersos en 
las más importantes rutas de intercambio marítimo de 
la región (González de la Mata y Andrews 1999). Por 
su parte, las posiciones flexionadas sedentes implican 
la envoltura del cuerpo con mantos y amarres a manera 
de un bulto mortuorio, prácticas recurrentes entre otros 
grupos de Mesoamérica, como por ejemplo en grupos 
del Centro de México (Matos 2013). De igual forma, 
en sitios de la Costa Oriental como Tulum y Cozumel, 
se registra un alto número de entierros en osarios, los 
cuales sobresalen de la muestra. Por su parte, el sitio 
costero de Champotón, presenta un porcentaje único 
de entierros extrafunerarios. 

discusión

En relación con los datos morfológicos dentales, in-
vestigaciones previas han determinado que existe una 
continuidad poblacional desde periodo Clásico al 
Postclásico (Cucina 2015) es decir, los flujos migra-
torios no fueron tan intensos como para modificar la 
composición genética de los pobladores de la costa, 
sin embargo, es posible que sí hayan influenciado en 
sus costumbres, especialmente en las funerarias. Tra-
bajos anteriores han resaltado las afinidades biológicas 
entre los sitios costeros aquí mencionados, por lo que 
no abundaremos sobre ello (Cucina 2013, Cucina 2015, 
Cucina et al. en presa), sin embargo, sí en los datos ob-
tenidos a través del registro funerario. 

Escasas semejanzas fueron descritas para Jaina e 
Xcambó, y entre los sitios de la Costa Oriental; como en 
el análisis multivariable, las diferencias funerarias fue-
ron representadas por Isla Cerritos y Champotón, sin 
embargo, la variabilidad funeraria en la costa es común.

La evidencia arqueológica apunta a que los sitios 
costeros fueron importantes centros de congregación 
foránea, puesto que muchos de ellos fungieron como 
puntos de embarque rumbo a islas, puertos de inter-
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cambio, puertos de transbordo, lugares de descanso en 
la travesía de los mercaderes y puertos marítimos de 
entidades políticas interiores (Andrews 1986). Por lo an-
terior, es innegable la presencia de individuos foráneos 
en la costa, como ya ha sido constatado por los múl-
tiples materiales arqueológicos, por la Arquitectura, el 
arte, los datos químicos y bioculturales, pero ¿estos per-
sonajes se encontraran en entierros distintivos? Nues-
tro breve acercamiento a la temática no ha permitido 
constatarlo, sin embargo nos hemos aproximado a la 
composición grupal de las costumbres funerarias. Dis-
cutiremos brevemente al respecto.

Las prácticas funerarias son variables en y entre 
los sitios costeros, sin embargo perduraron entre la 
población; por ejemplo, en el caso de Xcambó, quien 
mantuvo su tradición funeraria a pesar de transitar por 
un fuerte cambio económico hacia el periodo Clásico 
Tardío (Medrano 2005). Dicha continuidad nos refiere 
a una identidad funeraria propia de la costa y que difie-
re de los sitios de tierra adentro, sobre todo durante el 
periodo Clásico, aun tratándose de asentamientos que 
mantenían relación con entidades políticas, de las cua-
les se distanciaban en un espacio geográfico pequeño 
(Cetina 2014).

No distinguimos diferencias entre la distribución 
de ofrendas o elaborados depósitos mortuorios para los 
difuntos de la costa, lo cual nos hace pensar en una 
escasa diferenciación social tal y como lo describe Sie-
rra (2004) para Xcambó y Serrano y López (2007) para 
Jaina. Al parecer en estas comunidades nos encontra-
mos lo que Binford (1971) denominó como “persona 
social”, pues no se encuentran expresadas condiciones 
“sociocéntricas” o de jerarquía social (a juzgar por las 
construcciones funerarias y la cantidad y calidad de las 
ofrendas) más bien podrían haberse representado re-
laciones familiares, características de la persona y del 
papel que esta desempeñaba frente a ella (Sierra et al. 
2014:436).

El presente trabajo no aborda sobre las diferencias 
entre el sexo, el género y el tratamiento funerario distin-
tivo a él, sin embargo, el trabajo de Cetina et al. (2014) 
registra una distribución semejante de ofrendas y mate-
riales como conchas, caracoles, pesas de red y aparatos 
de molienda entre hombres y mujeres, dejando clara 
la existencia de una identidad de género no tan tajante 
como en periodos previos. 

Cucina et al. (en prensa) alegan sobre la falta de 
homogeneidad ideológica en la Costa Oriental durante 
el periodo Postclásico, mismo que hemos corroborado 
en este breve recorrido. A pesar de las similitudes ob-

servadas en el patrón de asentamiento, la arquitectura, 
el arte y demás prácticas comunes en el área, como el 
modelado cefálico, en donde prácticamente todos lu-
cían portes cefálicos erectos, no hallamos un patrón 
funerario en común. 

conclusiones

La correlación entre los datos morfológicos y funera-
rios, ha dejado más interrogantes que respuestas, debi-
do a que ambos demuestran una alta heterogeneidad 
en los resultados. Sin embargo, dicha correlación ha 
permitido comprender la fuerte dinámica poblacional 
acontecida en la costa en tiempos prehispánicos y la 
complejidad de su estudio.

Recordemos la categoría de los puertos de inter-
cambio que identifica Andrews (1986), dentro de la 
cual han sido propuestos muchos sitios costeros de la 
Península por Anne Chapman, Cozumel por Jeremy 
Sabloff y William Rathje, Tulum por Arthur Miller y 
Xelhá por Fernando Robles (Andrews 1986:164). Aun-
que se argumenta que este tipo de puerto es difícil de 
identificar (Inurreta 2004), el éxito de tal es que tiene la 
característica de mantener una flexibilidad de normas 
culturales para maximizar la neutralidad política mili-
tar, maximizar el potencial para una interacción multi-
cultural, así como la habilidad de adaptarse a los cam-
bios políticos y económicos; proveer de una estructura 
social que integre, de manera adecuada los elementos 
mítico-religiosos, así como el alojamiento de diferentes 
grupos sociales. Estos últimos puntos podrían ser la ra-
zón por la cual observamos una variabilidad, así como 
diversas particularidades en las expresiones funerarias. 

En conclusión, la movilidad propiciada por el in-
tercambio ocasionó la interacción de los Mayas entre 
sí y con otras regiones de Mesoamérica, facilitando la 
adquisición de bienes materiales, ideas y de un carácter 
panmesoamericano que resulta evidente a partir de las 
últimas fases del periodo Clásico hacia el Postclásico 
y que se ve reflejado tanto en la arquitectura como en 
la cerámica, el arte y en demás expresiones culturales, 
bioculturales, biológicas, así como en las más sacras: en 
las funerarias.

La presente contribución solo se trata de un pri-
mer acercamiento a esta temática, el cual esperamos 
ampliar con una visión más detallada que apoye en la 
comprensión del fenómeno migratorio acontecido en 
los litorales Mayas en tiempos prehispánicos. 
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Figura 1. Sitios incluidos en la investigación.
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Figura 2. Análisis de conglomerados, utilizando UPGMA (A) y métodos de agrupamiento Ward (B).

Figura 3. Análisis de escalamiento multidimensional MDS (A) y de los componentes principales, basados en la 
matriz de correlación y aplicando la rotación varimax, PCA (B).
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Figura 4. Patrones de enterramientos en los sitios costeros.
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