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abstract

The archeology of non-elite domestic groups has been documented extensively in the Northern Maya 
Lowlands. Currently, innovative methodologies have been implemented through multidisciplinary work 
to approach the daily life of the non-elite society and study issues such as gender, identity, food, and the 
division of activities, among others. In this sense, the work that will be presented focuses on the research of 
non-elite groups located in the classic site of Sihó, Yucatán. We will rely on a multivariable approach that 
includes artifactual distribution, soil chemistry (spot test) and the identification of starches in sediments 
to infer the activities that were carried out. The results together show us that in the domestic units a wide 
variety of activities were carried out, such as the construction and maintenance of lithic artifacts; however, 
there are activities related to food such as grinding, food preparation, probably the slaughter of animals, 
the consumption of vegetables and waste. Through the multivariable methodology we can study in depth, 

domestic contexts of little constructive force that “apparently” do not have much information.

Lo que implica la aplicación de diversas metodologías 
para poder recuperar la mayor información posible.

La aplicación de las diferentes metodologías se han 
enfocado en los espacios denominados como unida-
des habitacionales y especialmente se han tratado de 
identificar áreas de actividad, entendiendo este último 
concepto como “áreas espacialmente restringidas donde 
han sido llevado a cabo tareas específicas... y se caracte-
rizan por herramientas esparcidas, productos de desecho 
y/o materia prima” (Flannery 1976:34); considerando 
estos espacios como la unidad mínima de análisis en el 
registro arqueológico (Manzanilla 1986). Dichos espa-
cios se han estudiado para conocer a través de los restos 
materiales los diferentes procesos sociales que estaban 

introdUcción

En años recientes el estudio de los grupos domésti-
cos no elitarios en las Tierras Bajas Mayas del nor-

te, y en el Área Maya en general, ha aumentado debido 
a que se pretenden conocer las prácticas cotidianas de 
los diversos estratos de la sociedad. En este sentido, las 
aproximaciones de investigación han sido diversas debi-
do a los objetivos de cada proyecto, y a las condiciones 
de los contextos, ya que, en muchos de los casos, las 
estructuras domésticas que cuentan con menos inver-
sión de trabajo, tal y como se caracterizan aquellas de 
la gente común, sufren un mayor impacto de las con-
diciones naturales y antrópicas con el paso de los siglos. 
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llevando a cabo los diferentes grupos domésticos dentro 
de la comunidad en la que se encuentran inmersos.

Ha sido interesante notar que muchas de las activi-
dades cotidianas se realizaron en espacios abiertos y fue-
ra de la delimitación de las estructuras, lo que nos lleva 
a pensar en cómo poder identificarlas. Sin embargo, en 
los últimos años, aproximaciones de disciplinas como 
la química, la física y la biología han sido aplicadas a 
problemas metodológicos y teóricos para responder dis-
tintas preguntas arqueológicas; además, dichos cuestio-
namientos han abarcado más allá de las delimitaciones 
de las unidades habitacionales y se han estudiado espa-
cios “abiertos” o “vacíos” para entender cómo estos eran 
utilizados (Robin 2003). Destacan algunos trabajos en 
el norte de Yucatán como los llevados a cabo en Chun-
chucmil por Hutson y Terry (2006) en el que aplican 
la prueba de análisis químicos en espacios abiertos para 
determinar las actividades que llevaron a cabo. También 
destaca el trabajo multidisciplinario de Manzanilla y co-
legas en la década de los 80 en Cobá, Quintana Roo, 
para conocer las características arquitectónicas de las 
diversas unidades habitacionales y la distribución de sus 
actividades domésticas (Manzanilla 1987). 

UbicAción de sihó y descripción 
de lAs intervenciones reAlizAdAs

Sihó, Yucatán, es un sitio arqueológico ubicado al occi-
dente de la península de Yucatán, a 30 km tierra a dentro 
de la costa norte de Campeche (Fig.1). Se ha registrado 
en el Atlas Arqueológico como un sitio de tercer rango 
y ha sido el sitio de investigación durante varias tempo-
radas de campo. Las primeras temporadas de investiga-
ción se llevaron a cabo entre los años 2001 y 2003 bajo 
el proyecto titulado: “El surgimiento de la civilización 
en el occidente de Yucatán: los orígenes de la compleji-
dad social en Sihó”; el cual se enfocó en la excavación 
de algunas secciones del Grupo Central y un conjunto 
elitario denominado Grupo 5D16. Las anteriores tem-
poradas de campo dieron como resultado la cronología 
del sitio, el conocimiento del estilo arquitectónico y la 
identificación de actividades relacionadas con las élites 
del sitio (Cobos et al. 2002, 2004; Jiménez 2007).

Por otro lado, en el año 2013 surge otro proyecto 
titulado “La vida cotidiana en Sihó, Yucatán: diversidad 
social y económica en grupos domésticos no elitarios de 
una comunidad del periodo Clásico”, que tenía como 
objetivos generales la intervención de estructuras sen-
cillas con el fin de aproximarse a la población que no 
ocupaba niveles jerárquicos elevados en el asentamien-

to. De esta forma se pretendió buscar las diferencias en-
tre los grupos elitarios y no elitarios, e identificar la va-
riabilidad entre estos últimos, de manera que se pueda 
discutir la complejidad interna del sitio (Fernández et 
al. 2014; 2016). Es así que en el año 2013 se intervino la 
estructura 5D72, ubicada cerca del Grupo Central, pos-
teriormente en el año 2015 se intervinieron dos Grupos 
denominados 5D53 y 5D58, todas las estructuras se en-
cuentran en el centro del sitio lo que hace interesante 
conocer cuáles eran sus actividades y funciones dentro 
de la comunidad (Fig.2). 

UnA AproximAción mUltivAriAble 
pArA el estUdio de lAs estrUctUrAs 

domésticAs no elitAriAs

Para el estudio de las estructuras domésticas, se apli-
có una aproximación multivariable a los contextos y 
los materiales. El enfoque multivariable o conjuntivo 
tiene como característica el uso de diversas líneas de 
evidencia para poder contrastar los objetivos de alguna 
investigación (Hill 1998:18). El uso de esta metodología 
crea un campo amplio que nos permite abarcar desde 
diferentes perspectivas el objeto de estudio. Además, 
proporciona diferentes ideas para crear y contrastar las 
hipótesis, por lo que genera una menor probabilidad 
de sesgo en la investigación. De esta forma parte de las 
investigaciones dirigidas en las estructuras domésticas 
han estado vinculadas con la identificación de activi-
dades domésticas, sus espacios, y en especial con la ali-
mentación. 

En campo se cuadriculó la totalidad de cada es-
tructura a estudiar con unidades de 2 por 2 m. Posterior-
mente, antes de la excavación se realizó la recolección 
de superficie marcando cada objeto en su contexto ori-
ginal. Las intervenciones consistieron en excavaciones 
horizontales y calas de liberación para conocer las for-
mas y dimensiones de las estructuras habitacionales, 
además de pozos de sondeo para establecer la secuencia 
ocupacional. Todos los artefactos encontrados durante 
las excavaciones y recolección en superficie fueron co-
locados en mapas de distribución, al igual que la cerá-
mica, la cual se pesó. Posteriormente se crearon mapas 
de distribución mostrando cuáles espacios cuentan con 
más concentración de material que otros. También en 
campo se tomaron muestra de tierra en cada cuadro de 
cada estructura para su posterior análisis en laboratorio.

En laboratorio se aplicó el análisis químico de 
suelos conocido como spot test siguiendo los protoco-
los establecidos por colegas de la UNAM (Barba 2007; 
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Barba et al. 2012). El protocolo establecido consta de 
seis pruebas semicuantitativas: carbonatos, fosfatos, re-
siduos proteicos, pH, ácidos grasos y carbohidratos. Di-
chas pruebas arrojan resultados a través de reacciones 
colorimétricas o reacciones poco violentas, las cantida-
des presentes de distintos elementos que se encuentran 
presentes en los sedimentos arqueológicos. La ventaja 
de este tipo de análisis es que los residuos impregnados 
en los suelos no se desplazan entre capas estratigráfi-
cas, no se pueden reutilizar debido a que son partícu-
las microscópicas invisibles e intangibles y, por último, 
son desechos de las actividades humanas (Barba 1995). 
El anterior análisis se aplicó con el fin de conocer qué 
espacios se están utilizando constantemente, sobre 
todo, aquellos espacios abiertos que no contaban con 
arquitectura o rasgos visibles en superficie. De esta for-
ma los resultados se vincularon con la distribución de 
artefactos y las estructuras domésticas de cada unidad 
habitacional.

Una vez obtenidos los resultados de los análisis quí-
micos, se escogieron muestras con las mayores lectu-
ras en carbohidratos –ya que este indicador se vincula 
con el procesamiento de plantas (Zimmermann y Ma-
tos 2015)– así como en otros contextos de interés. Para 
realizar la extracción e identificación de almidones se 
siguieron los protocolos establecidos por Therin y Lent-
fer (2006) y modificados, entre otros investigadores, por 
Pagán (2005) quien redujo los pasos a seguir obtenien-
do resultados igual de positivos. De igual forma, se to-
maron en cuenta rasgos características para la descrip-
ción morfométrica de los almidones establecidos por 
Torrence y Barton (2006) y Pagán (2007). Además, se 
realizó la comparación de las especies con catálogos de 
referencia que han sido publicados (ver por ejemplo 
Pagán 2015), y se realizaron extracciones en fresco de 
algunas especies locales para comparar. Todo lo ante-
rior con el objetivo de conocer tanto las plantas consu-
midas o procesadas y las posibles técnicas utilizadas en 
su procesamiento.

lAs estrUctUrAs estUdiAdAs

Después de las intervenciones arqueológicas se obtuvo 
información vinculada con las formas y dimensiones de 
las estructuras (Fig.3), encontrando patrones diferentes 
entre las estructuras domésticas no elitarias lo que indi-
ca en un principio diferencias incluso entre los estratos 
medio-bajos del sitio. 

Estructura 5D72: la Estructura se encuentra al no-
reste de una nivelación, está conformada por una plata-

forma rectangular de aproximadamente 12 m de exten-
sión este-oeste por 6.5 m de ancho. En su sección sur 
cuenta con escalinatas de tres peldaños. Aparentemen-
te al norte del basamento se le añadió una escalinata 
la cual pudo fungir para el acceso entre la estructura y 
el espacio al norte ocupado probablemente por milpas 
(Fernández et al. 2014). La construcción superior pro-
bablemente fue de materiales perecederos ya que no 
se encontró alguna otra alineación, ni tampoco algún 
piso de estuco que nos revelara huellas de poste para 
conocer las dimensiones exactas.

Nivelación 5D53: la Nivelación se ubica al noroes-
te de la Estructura 5D72. Es de forma casi cuadrada 
con medidas de 36 m en su eje norte-sur por 36.5 m en 
su sección este-oeste. La nivelación está delimitada por 
grandes piedras burdas de aproximadamente 1 por 1.35 
m (Fernández et al. 2016). En su sección superior se 
encuentran un conjunto de estructuras todas dispues-
tas en la mitad norte de la Nivelación, y nombradas de 
la siguiente forma: 5D53, 5D53a, 5D54, 5D55, 5D55a, 
5D55b y 5D56. Sus tamaños y formas varían, siendo la 
más grande la Estructura 5D55 con dimensiones de 5 
por 6 m y la más pequeña la Estructura 5D55a con di-
mensiones de 2 por 2 m.

Nivelación 5D58: la Nivelación se ubica al este 
de la Nivelación 5D53. Su forma es cuadrangular con 
medidas aproximadas de 21 m de este a oeste y 22 m 
de norte a sur. Al igual que la Nivelación 5D53 se en-
cuentra delimitada por piedras grandes poco trabajadas 
de aproximadamente 1.30 m por .70 m. Sobre esta Ni-
velación únicamente se identificaron tres estructuras: 
5D57 al norte, con medidas aproximadas de 5 por 3 m; 
la Estructura 5D58 en el extremo sureste con medidas 
de 7.5 por 5 m, y hacia el oeste de esta última, se en-
contró la Estructura 5D58a menos definida (Fernández 
et al. 2016).

Es muy probable que todas las estructuras superio-
res hayan sido hechas de materiales perecederos, pues 
no se encontró en el registro arqueológico algún otro 
elemento arquitectónico que nos indicara un sistema 
constructivo diferente. 

ActividAdes y espAcios domésticos 
identificAdos

Sin duda, la Estructura 5D72 fue en la que se encon-
tró una mayor diversidad de artefactos, incluyendo 
aquellos ornamentos vinculados directamente con los 
estratos elitarios, lo que indicaba en un principio su 
probable relación con aquellos estratos sociales. De 
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los artefactos líticos se pudo identificar navajillas pris-
máticas de obsidiana (n=33), la mayoría de las cuales 
tuvieron huellas de uso, aunque no se pudo identifi-
car específicamente el material que se estaba cortando 
(Espinosa 2014:67). También fueron identificados un 
total de 32 piezas de pedernal, incluyendo dos puntas 
bifaciales. El análisis de las piezas indica que es muy 
probable que hayan sido adquiridas probablemente 
por intercambio más que haber sido manufacturadas 
localmente (Espinosa 2014:68, 69). Destacan de los 
artefactos líticos dos discos de piedra caliza con diá-
metros de 20 cm, sugiriendo su función como tapas de 
colmenas de abejas nativas o “meliponas” (Espinosa 
2014:70). De haber sido el caso, probablemente este-
mos hablando de la actividad del cultivo de abejas para 
la extracción de miel. Por otro lado, también destacan 
tres orejeras de piedra verde, probablemente dedicadas 
como ofrendas de construcción.

La química de suelos y el monitoreo de los gránu-
los de almidón en la Estructura 5D72 brindó resultados 
muy interesantes en cuanto a las prácticas alimenticias. 
Los análisis spot test mostraron ciertas zonas comunes 
donde muy probablemente se estuvieron realizando 
actividades específicas; los fosfatos tuvieron lecturas 
altas vinculadas con los metates, así como en los lími-
tes de la plataforma, este último espacio destinado al 
desecho probablemente de productos orgánicos (Ma-
tos 2014:106). Los carbonatos y carbohidratos altos se 
vincularon con metates y la molienda del nixtamal. 
Para finalizar, la identificación de almidones dio como 
resultados algunas especies como el maíz (Zea mays), 
frijol (Phaseolus spp.), camote (Ipomea batatas), yuca 
(Manihot esculenta), cacao (Theobroma spp.) y ñame 
(Dioscorea spp.), entre otras (Matos et al. 2015), lo que 
nos indica la variedad de especies consumidas en la 
unidad habitacional, algunas de las cuales presentaron 
daños térmicos.

En la Nivelación 5D53 se encontraron artefactos 
distribuidos de tal manera que en un principio nos 
indicaron algunos espacios utilizados más que otros, 
posteriormente al conjuntar con los resultados de los 
análisis químicos de suelos pudimos corroborar dichos 
espacios, la mayoría de los cuales estuvieron relaciona-
dos con procesos alimenticios. Se identificaron cinco 
metates ápodos distribuidos por toda la Nivelación, tres 
de los cuales se ubicaron en la parte sur-central en un 
espacio abierto, y dos más asociados a las estructuras. 
La química de suelos confirmó que la mayoría de los 
metates estuvieron in situ, pues se encontraron asocia-
dos con fosfatos, carbonatos y residuos proteicos en di-

ferentes valores (Fig.4); lo que nos sugería la práctica 
de la molienda no sólo del nixtamal en algunos meta-
tes, sino también de otros productos diferentes ya que 
además de la presencia de maíz (Zea mays) en la iden-
tificación de almidones, también se pudo identificar 
camote (Ipomea batatas) y jícama (Pachirhyzus erosus), 
mostrándonos probablemente procesos gastronómicos 
muy elaborados.

A diferencia de la Estructura 5D72, en la Nivela-
ción 5D53 únicamente se contabilizó un total de 15 
fragmentos de navajillas de obsidiana, las cuales se 
encontraron en su mayoría al norte de la Nivelación 
entre el borde de la misma y el conjunto de estructuras 
superiores, aunado a altos valores en ácidos grasos, fos-
fatos y carbohidratos. Mismo patrón de disposición se 
encontró con los artefactos de pedernal, la mayoría de 
los cuales se trataron de lascas, fragmentos de bifaciales 
y bifaciales (Fernández y Espinosa 2016). Interesante 
notar que muchos de los artefactos de pedernal se vin-
culan directamente con la Estructura 5D54, probable-
mente donde se estuvieron llevando a cabo actividades 
de corte o destazamiento (Fig.5).

La distribución de cerámica en la Nivelación mos-
tró algunas áreas de interés, sobre todo en la esquina 
suroeste y noroeste, por debajo de las piedras que la de-
limitan. Dicha concentración coincide con algunos in-
dicadores químicos elevados como los fosfatos y carbo-
natos, por lo que se infirió como posibles basureros. En 
el caso de la zona noroeste, también se identificaron 
almidones de maíz con daños térmicos, probablemen-
te tostado, lo que nos sugiere un área de desecho de 
diversos materiales entre los que se incluyen desechos 
alimenticios.

Por último, la Estructura 5D56 se ha sugerido 
como una probable cocina debido a la gran cantidad de 
carbonatos asociados a la estructura. Además, también 
se asocian lecturas altas de pH, vinculado con zonas 
de combustión o quema de leña, y residuos proteicos, 
así como la presencia de valores significativos en áci-
dos grasos y carbohidratos; resalta el hecho de que es la 
única estructura en la que se encontró un metate en su 
interior, reforzando el hecho de que fue muy probable 
que se estuvieran haciendo actividades como la molien-
da y cocción de alimentos.

Para finalizar, en la Nivelación 5D58 se infirieron 
menos áreas de actividad debido al estado de conserva-
ción de la estructura, aunque la química de suelos, la 
identificación de almidones y la distribución artefactual 
brindaron algunos espacios de interés. Se infirieron tres 
zonas de molienda de un total de cinco metates iden-
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tificados, ya que dos de los metates no correspondieron 
con valores elevados en residuos químicos (Fig.6), lo 
que nos indica que estuvieron como parte del relleno 
de la Nivelación o bien, desplazados de su lugar origi-
nal. Uno de los metates ubicados al este de la Estruc-
tura 5D58 estuvo asociado con almidones de maíz (Zea 
mays) con daños en su morfología por molienda, dicho 
almidón se halló en la muestra de suelos circundantes 
al artefacto (Herrera 2018).

En esta Nivelación la mayoría de los indicadores 
químicos con lecturas altas (ácidos grasos, carbonatos, 
fosfatos y pH) se concentraron en el centro, en lo que 
parece ser un espacio abierto donde las tres estructuras 
miran. Dicha concentración parece extenderse hasta la 
Estructura 5D58a y asociarse con almidones de maíz 
(Zea mays) recuperados al sur de la Estructura (Herrera 
2018). Probablemente algunas de las actividades rela-
cionadas con la preparación y/o consumo de alimentos 
vinculaba tanto la Estructura auxilia 5D58a y el centro 
de la Nivelación. En la actualidad muchas de las activi-
dades relacionadas con la preparación de los alimentos 
se realizan en espacios abiertos y fuera de las dimensio-
nes originales de las estructuras.

La Estructura 5D57 del Grupo 5D58 no tuvo lec-
turas químicas elevadas a excepción del lado noreste 
de la estructura en donde se representan los mayores 
valores altos en fosfatos y residuos proteicos, proba-
blemente tratándose de un basurero, pues el interior 
de la Estructura parece estar limpia. Sin embargo, la 
gran cantidad de artefactos líticos (n= 92) hallados al-
rededor de la estructura y al sur de la misma, sobre 
todo de muescas, perforadores, raederas y raspadores 
(Fernández y Espinosa 2016:83, Fig.7) se asociaron al 
mantenimiento y reciclaje de artefactos, pues no se en-
contraron piezas correspondientes a la fase inicial de la 
producción (Herrera 2018).

De esta manera se pudo inferir algunas de las acti-
vidades realizadas por los antiguos habitantes de Sihó 
a través de los restos materiales. Tanto la química de 
suelos como la identificación de almidones en los se-
dimentos y la distribución artefactual fueron de gran 
ayuda para determinar los espacios, pues en varias oca-
siones no se distinguían rasgos que nos indicara algún 
posible uso del espacio.

discUsión 

Sin duda parte de las actividades identificadas en las 
unidades habitacionales están relacionadas con la ali-
mentación, las cuales fueron de importancia para la 

subsistencia de los grupos domésticos. Destaca en este 
sentido los valores químicos asociados a los metates 
de cada Grupo, pues si bien los suelos circundantes 
se encuentran enriquecidos, los indicadores muestran 
diferencias entre los distintos metates, revelando las dis-
crepancias entre los residuos de los productos que se 
molían. Los almidones recuperados en los metates y en 
los suelos circundantes muestran una diferencia sutil 
pero importante entre los productos que se consumían 
entre las tres unidades habitacionales. Por una parte, 
en la unidad habitacional 5D72 Matos (2014; Matos 
et al. 2015) identificó un total de nueve especies: maíz 
(Zea mays), frijol (Phaseolus spp.), camote (Ipomea 
batatas), yuca (Manihot esculenta) y probablemente 
achiote (Bixa orellana), papaya (Carica papaya), ca-
cao (Theobroma spp.), ñame (Dioscorea spp.) y ramón 
(Brosimum alicastrum), siendo el maíz, frijol y camo-
te aquellas especies que sobresalieron en número. Por 
otra parte, el número de especies identificadas en las 
nivelaciones 5D53 y 5D58 fueron menores (Herrera en 
2018). En la Nivelación 5D53 se identificaron cuatro es-
pecies (Fig.8): maíz (Zea mays), frijol (Phaseolus spp.), 
jícama (Pachirhyzus erosus) y camote (Ipomea batatas), 
siendo el maíz y el camote los que predominaron en la 
muestra. Por otro lado, en la Nivelación 5D58 única-
mente se identificaron almidones de maíz (Zea mays), 
aunque una de las muestras presentó daños en su es-
tructura (Figs. 9a y 9b). La diferencia entre el número 
de especies vegetales nos podría estar indicando en un 
principio una diferencia en el acceso a recursos alimen-
ticios, relacionado con el nivel socioeconómico al que 
pertenecen. Ya que el grupo doméstico perteneciente 
a la Estructura 5D72, estaba en un estrato social más 
elevado debido a su cercanía con el Grupo Central.

Por otro lado, las áreas de actividad que resultan in-
teresantes son las zonas de desecho (Fig.10), las cuales 
han sido difíciles de identificar en el registro arqueoló-
gico de manera macroscópica, sin embargo, la conjun-
ción de los análisis químicos ha ayudado a inferirlas. 
Destaca su ubicación, pues en todos los casos se ubica-
ron en los exteriores de las estructuras o por debajo de 
las nivelaciones, patrón común de disposición que ha 
sido reportado por Chase y Chase (2000) en otros si-
tios arqueológicos, así como el mismo patrón que se ha 
identificado en los grupos elitarios de Sihó (Fernández 
2010). Esta práctica de desecho responde a problemáti-
cas relacionadas con la limpieza de las zonas de traba-
jo ubicadas en la parte superior de las nivelaciones, así 
como su constante mantenimiento para evitar plagas y 
mantener la higiene de los espacios.
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Otra diferencia notable entre el número de ma-
teriales recuperados, se encuentra entre los artefactos 
líticos. La cantidad de navajillas de obsidiana, material 
alóctono que únicamente era obtenido a través del in-
tercambio, disminuye en número de acuerdo a la fuer-
za constructiva de cada estructura. De esta forma, la 
Estructura 5D72 tiene un total de 33 artefactos, siguién-
dole la Nivelación 5D53 con 15 piezas y por último la 
Nivelación 5D58 con tan solo 6 artefactos. Si se com-
paran las formas y tamaños de las distintas estructuras 
se puede observar que la Estructura 5D72 además de 
que se encuentra cerca del Grupo Central del sitio, 
también imita en su basamento la forma de los grupos 
elitarios. Por otro lado, las nivelaciones 5D53 y 5D58 
a pesar de que son estructuras delimitadas por piedras 
burdas, es sin duda la Nivelación 5D53 la que cuenta 
con mayor inversión de trabajo, aunado a un número 
mayor de estructuras superiores que aquellas encontra-
das en la Nivelación 5D58.

Sin embargo, el número de artefactos de sílex 
muestra lo contrario, siendo mayor el número de ob-
jetos en la Nivelación 5D58 (n=92), disminuyendo en 
la Nivelación 5D53 (n=78) y únicamente 32 artefactos 
en la Estructura 5D72. Al tratarse de un material que 
se puede encontrar relativamente cerca del sitio, a di-
ferencia de la obsidiana, es muy probable que los ha-
bitantes de las Nivelaciones 5D53 y 5D58 accedieran 
fácilmente a dichas fuentes para satisfacer las necesi-
dades, sobre todo en las actividades relacionadas con 
el corte o destazamiento y probablemente como una 
forma de sustituir las navajillas de obsidiana que fueron 
restringidas en su acceso.

Comentarios finales

Una aproximación multivariable al estudio de los con-
textos de poca fuerza constructiva ha brindado infor-
mación valiosa sobre la vida cotidiana de los antiguos 
habitantes de Sihó. A través de la conjunción de las 
evidencias se han identificado contextos específicos 
que de otra forma no se hubieran podido establecer ni 
conocer en el registro arqueológico.

Las actividades identificadas a nivel general en los 
tres grupos domésticos se relacionan con el procesa-
miento de plantas, la preparación y cocción de alimen-
tos, probablemente su almacenamiento y su posterior 
desecho, aunque cabe la posibilidad del probable tra-
bajo de milpa en la Nivelación 5D58 vinculado con el 
mantenimiento de los artefactos de sílex. Lamentable-
mente no se encontró evidencia de restos zooarqueoló-

gicos para comparar el acceso a recursos como sucedió 
en el caso de los grupos palaciegos del sitio (Götz 2005). 
El argumento anterior puede deberse a dos probables 
opciones: o bien los grupos no elitarios tendrían acceso 
restringido a productos cárnicos, o diversos procesos ta-
fonómicos como el pisoteo y la siembra de la milpa que 
ha estado presente por más de 500 años han contribui-
do con la desaparición de los restos zooarqueológicos.

Un punto a resaltar sobre la ubicación de los tres 
grupos habitacionales es que se encuentran en el cen-
tro del sitio, rodeados por espacios aparentemente “va-
cíos” en donde muy probablemente se encontraban las 
milpas. ¿Acaso los habitantes de las unidades habitacio-
nales eran agricultores supervisados por las élites gober-
nantes del sitio?, la falta de entierros nos ha dificultado 
conocer a las personas del Sihó antiguo. Por lo tanto, 
hasta este punto de las investigaciones es claro qué acti-
vidades realizaban y dónde se encontraban distribuidas. 
Probablemente en el futuro trabajos más específicos 
nos ayuden a esclarecer esta interrogante y ampliar la 
perspectiva sobre a quién o quienes van dirigidas las ac-
tividades de los distintos grupos de Sihó.
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Fig.1. Ubicación de Sihó dentro de la Península de Yucatán (Mapa elaborado por L. Fernández).

Fig.2. Acercamiento de la zona central de Sihó. En los rectángulos se muestran las estructuras domésticas 
no elitarias intervenidas en las temporadas de campo 2013 (Estr. 5D72, rectángulo inferior) y 2015 (Estrs. 5D53 
y 5D58, rectángulo superior). Alrededor se encuentran las Estructuras elitarias intervenidas en las temporadas 

de campo 2001 y 2003 (Imagen tomada y modificada de Cobos et al. 2002).
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Fig.3. Estructura 5D72 al sureste, intervenida en la temporada de campo 2013 
y Nivelaciones 5D53 y 5D58 al noroeste intervenidas en 2015 

(Plano de J. Venegas y H. Hernández. Dibujos de L. Fernández, M. Novelo y C. León).

Fig.4. Mapas de residuos proteicos (izquierda) y fosfatos (derecha) 
obtenidos una vez analizadas las muestras en laboratorio de la Nivelación 5D53.
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Fig.5. Mapas de distribución de artefactos líticos de la Nivelación 5D53. 
Distribución de obsidiana a la izquierda y de sílex a la derecha.

Fig.6. Mapas de residuos proteicos (izquierda) y fosfatos (derecha) correspondientes a la Nivelación 5D58.
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Fig.7. Mapa de distribución de artefactos de sílex de la Nivelación 5D58.

Fig.8. Almidones identificados en los suelos de la Nivelación 5D53. a) maíz (Zea mays) 
b) camote (Ipomea batatas) y c) frijol (Phaseolus spp.).
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Fig.9. Todas las muestras de almidones pertenecen a maíz (Zea mays) identificados en los suelos 
de la Nivelación 5D58. a) presenta daños en su estructura, b) daños probablemente por molienda, 

y c) sin daños en su estructura.

Fig.10. Mapas en el que se ejemplifican con rectángulos las zonas de desechos 
inferidas a partir de los materiales recuperados y la química de suelos. A la izquierda la Nivelación 5D53 
con tres áreas de desecho mientras que a la derecha la Nivelación 5D58 con una sola área identificada.
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