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abstract

The Proyecto Regional Arqueológico Uaxactun has been investigating Uaxactun and its surrounding re-
gion since 2009. This year, the project accomplishes its first decade working in this area. This anniversary 
brings a great opportunity for resembling both the goals achieved during this time and to summarize the 
ongoing investigations that take place in the region. This paper presents in its first part the results of the 
multiple investigations carried out by the project, and also presents a long term scientific vision of the area. 
In the second part, we focus the subject on the reconstruction of the key events in the pre Hispanic history 

of Uaxactun, as identified and interpreted by the project.

maltecos contribuyeron con su arduo trabajo al estu-
dio de la historia prehispánica de su país. El Proyecto 
Uaxactun contribuyó en la formación de varios jóvenes 
arqueólogos guatemaltecos, quienes después de varios 
años, ya están ubicados en varios puestos importantes 
de administración e investigación arqueológica, apro-
vechando las experiencias adquiridas para su desarrollo 
personal y para el avance de los estudios prehispánicos 
de Guatemala. 

Las estadísticas pueden a veces dar resultados equi-
vocados, sin embargo, a mayor escala, pueden ayu-

dar a entender mejor los hechos. Luego de una década 
de investigaciones del Proyecto Regional Uaxactun, es 
posible realizar este tipo de análisis. A lo largo de la 
historia del proyecto, participaron 148 trabajadores gua-
temaltecos, mayormente de la aldea de Uaxactun, con 
su ayuda fue posible la realización de un proyecto de 
dimensiones realmente grandes. También la cantidad 
de académicos fue considerable, con la participación 
de 103 profesionales de 13 nacionalidades, de ellos 35 
eslovacos que ayudaron a establecer la continuidad de 
estudios Mayas en Eslovaquia. Por otra parte, 33 guate-
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una DécaDa De investigaciones

Como un proyecto regional se trabaja en un territorio 
de 1200 km2 y se excavaron sistemáticamente seis sitios: 
Uaxactun, Tz’ibatnah, Dos Torres, Manantial, Petnal y 
Jimbal. Excavaciones básicas también se realizaron en 
los sitios de Chival/Buena Vista, Atalaya, Kisin, San-
ta Marta, Kambrayal y Sakapuk (Figura 1). El trabajo 
de reconocimiento y mapeo cubrió más de 90 sitios de 
la región (Martin et al. 2009). El proyecto manejó 79 
operaciones de excavación con objetivos específicos, 
de los cuales la mayoría tuvo varias suboperaciones que 
tardaron varios años. Dentro de estas operaciones se ex-
cavaron 1043 pozos o trincheras, que muestra no solo la 
extensión, sino el nivel de conocimiento que pudimos 
obtener gracias a esta intervención tan extensa. Gracias 
a estas excavaciones se obtuvieron alrededor de 200,000 
tiestos, que fueron cuidadosamente registrados y anali-
zados. Ampliando no solamente la cantidad de datos 
cronológicos, sino también la calidad de datos asocia-
dos (Alvarado y Horáková 2015). 

La mayoría del trabajo se realizó en zonas fechadas 
para el periodo Preclásico, aunque el número de entie-
rros encontrados no fue alto, se lograron encontrar 120 
vasijas completas y semicompletas, piezas que se regis-
traron y en algunos casos se restauraron, actualmente 
estamos en proceso de crear modelos 3D de las mismas 
y se prepara una base de datos digital de las piezas del 
proyecto para acceso público. 

El proyecto también contribuyó al avance de la in-
vestigación epigráfica Maya. Un total de 28 estelas de 
Uaxactun, ya conocidas se reexaminaron, haciendo uso 
de nuevas tecnologías. Se realizó una documentación 
3D y RTI, así se prepara un nuevo catálogo del cual 
viene un nuevo desciframiento de las inscripciones 
locales, incluyendo los nombres de nuevos reyes y di-
nastías que se complementan. También encontramos 
35 monumentos nuevos en toda la región. De estos, la 
Estela 6 y 14 de Manantial, Estela 1 de Dos Torres y 
el Marcador de Chival/Buena Vista, nos ofrecen nue-
va información histórica y dinástica. Probablemente lo 
más importante hasta el momento, es el perforador de 
jade de Uaxactun con 20 glifos tempranos, la inscrip-
ción Maya más antigua encontrada in situ, de un objeto 
portátil. 

Los resultados del proyecto no solo incluyen los 
objetos y evidencias excavadas, sino también el proceso 
de restauración, cuyo enfoque a tan grande escala, no 
es tan común. Se trabajaron 14 proyectos de restaura-
ción que incluyen: los estucos pintados de Tz’ibatnah; 

el juego de pelota de Uaxactun; los mascarones pre-
clásicos de Uaxactun, distribuidos en seis edificios, ha-
ciendo un total de 142 m2 de estucos modelados, entre 
ellos, los más grandes mascarones del mundo Maya en 
el Grupo H Norte, y la joya de la arquitectura preclási-
ca del edificio E-7Sub, con sus 18 mascarones (Kovác et 
al. 2013; Desprat 2011).

Entre todos los esfuerzos arqueológicos, epigráficos 
y de restauración, no podemos olvidar los cinco pro-
yectos de trabajo comunitario con la población de la 
aldea de Uaxactun. En los mismos, nos enfocamos en 
la educación de los niños, sobre temas de la historia 
Maya y cursos de epigrafía básica a toda la población. 
Un gran porcentaje de la población rural de Uaxactun, 
obtuvieron su diploma de estos cursos, que contribuye 
también con la protección del patrimonio cultural, en 
estos lugares donde el saqueo es intenso, además los ca-
pacita como guías locales sobre el sitio.

Después de diez años de esfuerzos e investigación, 
aún queda mucho por descubrir, ya que es un área de 
investigación tan extensa con varios sectores que que-
dan en blanco, en el mapa topográfico e histórico de 
la región. Sin embargo, al inicio de nuestro trabajo pa-
recía una meta inalcanzable y eterna, lejos de resulta-
dos finales. Actualmente podemos observar un poco el 
horizonte de nuestra labor, estableciendo límites de la 
región estudiada, que nos permitirán dar testimonio de 
la vida política y social de este sitio tan especial. Ade-
más, ya contamos con una visión mucho más precisa 
de la historia de Uaxactun y sus alrededores (Kovác et 
al. 2014). A continuación, presentamos algunos de los 
eventos clave de su historia, conclusiones preliminares, 
resultado de nuestra investigación. 

los orígenes De la astronomía maya

Uaxactun ha sido considerado como uno de los sitios 
más importantes en cuanto a astronomía Maya se trata, 
manteniéndose en el foco de atención por sus comple-
jos astronómicos, especialmente al notable observatorio 
E-VII, que marca los solsticios y equinoccios (Ricket-
son y Ricketson 2937). Por tanto, nuestras excavaciones 
fueron dirigidas con el objetivo de verificar los datos 
reportados anteriormente por otros investigadores, en 
esta ocasión con ayuda de la avanzada tecnología de 
métodos topográficos y de datación. A partir de estos 
nuevos resultados, se descubrió que el sistema de ob-
servación en el Edificio E-VII era más complejo de lo 
que se pensaba y que su cronología no estaba comple-
tamente establecida. Aún más interesante es el otro ob-
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servatorio encontrado en el Grupo H Norte, orientado 
a la creciente helicoidal de la constelación de Orión, 
en el cual, los Mayas vieron el nacimiento de todo el 
universo (Alvarado y Kovác 2013). Es importante men-
cionar, que ambos observatorios no solo fueron excava-
dos, sino también restaurados por el proyecto para su 
correcta conservación (Kovác et al. 2015).

los orígenes De la escritura maya

De los resultados de nuestras excavaciones se pueden 
resaltar dos contribuciones importantes para el estudio 
de las formas antiguas de escritura Maya. Ambos datan 
de entre el Siglo I AC y el Siglo I DC. El primero, un 
fragmento de la Estela 28, que muestra caracteres que 
no se puede leer con certeza, pero representa un ele-
mento valioso en la base de datos de nuevos y primeros 
signos Mayas. Por otro lado, el cetro/perforador que se 
encontró en la ofrenda colocada debajo de la Estruc-
tura H-XVI, cubierto por 20 jeroglíficos, que ofreció 
mayores posibilidades de desciframiento, que ya se ha 
presentado anteriormente, fundamentadas en un largo 
trabajo de revisión de cada glifo. La importancia de este 
descubrimiento, ese precisamente el registro de nuevas 
formas tempranas de escritura Maya, así como la defini-
ción de los rituales tempranos efectuados por los reyes 
Mayas, el cual es enorme (Gotting 2011).

los orígenes De las Dinastías mayas

Después de un análisis exhaustivo de las inscripciones 
de la Estela 3 por Beliaev y Safronov, se determinó que 
el Rey llamado Wak Kab’ Ajaw, al que se hace referencia 
en la estela, se declaró así mismo como el descendiente 
número 33 del fundador del reino de Uaxactun. Esto 
significa que el comienzo de la realeza sacra en Uaxac-
tun comenzó alrededor del 300 AC. En cualquier caso, 
no hay duda de que los gobernantes del sitio descen-
dieron de una de las dinastías más antiguas del mundo 
maya (para comparación, la dinastía de Tikal comenzó 
alrededor del 90 DC). La arquitectura contemporánea 
que probablemente sirvió como centro de esta tempra-
na realeza fue identificada por EL proyecto hasta 2014. 
El tamaño y la monumentalidad de este antiguo centro 
real sorprendieron al grupo de investigación.

El Tiburón, como se llamó a este complejo arqui-
tectónico, debido a que se encontraron numerosos 
dientes de tiburón en la colina asociada a este, es de 
dimensiones realmente grandes. En las investigaciones 
se identificó este complejo monumental en forma de 

“T”, que presenta dimensiones masivas de 165 m x 115 
m y con una altura máxima de 32 m, con tres fases prin-
cipales de construcción. Algunos bloques utilizados en 
su construcción tienen más de 1 metro de ancho y 0.60 
m de alto. El cálculo completo del su volumen de cons-
trucción representa la increíble cifra de 355,796 metros 
cúbicos. La datación de la construcción está basada en 
la evidencia cerámica y en los análisis de carbón de 
los materiales excavados, que corresponden al periodo 
calculado del comienzo del desarrollo de la realeza sa-
cra en Uaxactun. Se cree que este representa la resi-
dencia principal y el centro político del fundador Wak 
Kab’Ajaw o sus primeros sucesores. En la región central 
de Petén, no encontramos ningún centro monumental 
similar que se compare al tamaño y las dimensiones de 
El Tiburón, por lo que podemos considerar que sirvió 
no solo como un centro local, sino también como un 
centro regional mucho más amplio, al menos entre el 
periodo comprendido entre el 300 AC al 200 AC (Ko-
vác et al. 2015).

El “colapso prEclásico” 
o el Primer hiato

La evidencia del llamado “colapso Preclásico” es ge-
neralmente conocida, y se relaciona con la caída de 
El Mirador poco después del 159 DC. Junto con esta 
gran ciudad Maya preclásica, docenas de otros centros 
cayeron, mostrando evidencia de abandono o destruc-
ción. Las causas exactas de estos sucesos son aún des-
conocidas, aunque Richard Hansen y su equipo creen 
que los primeros teotihuacanos fueron responsables 
de esta destrucción (Richard Hansen – comunicación 
personal). A pesar de décadas de excavación, Uaxactun 
no fue considerada parte de este colapso. Hemos pro-
porcionado pruebas muy concretas que Uaxactun tam-
bién fue destruida y abandonada durante este periodo 
(Kovác 2012a, 2013). Se encuentran varios horizontes de 
colapso en el centro político contemporáneo, Grupo H 
Norte, que corresponden al hallazgo similar encontra-
do en el Grupo E. Incluso identificamos las huellas de 
los techos de palma de los edificios en llamas que ca-
yeron sobre la plaza. Los edificios nunca se han restau-
rado. Las estelas se rompieron, como la estela 28, que 
estuvo de pie frente a la residencia real, Edificio H-I. Al 
menos una pequeña parte de la población sobrevivió a 
la revuelta, porque alguien depositó cadáveres huma-
nos en las cuevas, cuyas fechas de C14 corresponden 
con este momento (Kovác 2012 b). Una de estas fechas 
se tomó en la cueva de El Rosario, directamente de-
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bajo del complejo El Tiburón, donde colocaron, sin 
evidencia de un funeral, restos del cuerpo de una joven 
en esta época turbulenta. También se tiene evidencia 
registrada en la cueva de El Respiradero, donde había 
una serie de huesos quemados que corresponden a la 
quema masiva de cadáveres que datan también de esta 
época, alrededor del 160 DC. Sin embargo, como lo 
hemos identificado, el resto de la población probable-
mente abandonó la ciudad inmediatamente y aparen-
temente se asentó en las colinas empinadas, mejor de-
fendibles de los alrededores. Esta situación duró casi 
un siglo. Estos hallazgos describen a Uaxactun como 
un posible aliado de El Mirador, con quien compartió 
su triste destino, y las ciudades que sobrevivieron y se 
desarrollaron exitosamente después de esta fecha, apro-
vechando la destrucción de esos otros, pueden ayudar a 
entender la distribución de fuerzas y alianzas políticas 
de ese momento (Tec Pool 2010, 2011). 

los teotihuacanos y la nueva orDen

Los investigadores coinciden en que en el 378 DC se 
produjo una invasión masiva hacia el área maya desde 
Teotihuacán, a 1200 km de distancia, liderada por Siyaj 
K’hak’, que dio como resultado una gran dominación 
de mucho tiempo. Parece que mientras Siya j K’hak 
‘ fungió como gobernador del territorio conquistado 
por los teotihuacanos, las ciudades-estado o las provin-
cias tenían sus administradores militares particulares. 
El reino de Uaxactun tenía definitivamente, después 
de la entrada, como administrador a alguien llamado 
K’ihnich Mo; el rey de ese entonces con el apodo de 
“Cargador del Sol”, era su subordinado. Esto se puede 
ver claramente tanto en el mural del Edificio B-XIII, 
como en la Estela 5, donde se muestra a K’ihnich Mo en 
un lado de la estela y al rey subordinado en el otro. En 
lo que respecta a la iconografía, Uaxactun representa la 
fuente más compleja de lo que se ha presentado como 
la dominación política teotihuacana. Tampoco se debe 
dudar que el rey “Cargador del Sol” estuvo afiliado a los 
teotihuacanos y no presenta una continuación directa 
de la dinastía anterior. El santuario dinástico, Edificio 
H-XVI, que fue consagrado al fundador de la dinastía 
anterior alrededor del 10 AC y que presenta evidencia 
de culto durante muchos siglos, fue abandonado inten-
cionalmente en este periodo, lo que consideramos una 
evidencia arqueológica de estos grandes cambios dinás-
ticos y políticos (Kovác y Barrois 2012).

Luego el origen dinástico ya no era tan importante. 
El nuevo evento de fundación comenzó a celebrarse 

y conmemorarse durante siglos, la llegada de los teo-
tihuacanos a Tikal. Este momento legitimó la nueva 
dinastía colocada por los teotihuacanos. Sin embargo, 
tanto en Tikal como en Uaxactun, a medida que pasa-
ba el tiempo, los reyes comenzaron a utilizar de nuevo 
la sucesión original, heredada por la línea femenina. 
Mientras que la Estela 5 registra la llegada reciente de 
los extranjeros, la Estela 22, erigida en el 504 DC, re-
cuerda nuevamente la llegada de Siyaj K’hak’ en el 378 
DC. como el punto de ruptura de la historia de Uaxac-
tun. Solo tres años más tarde, en el año 507 DC, el nue-
vo rey, representado en la Estela 3 se refiere de nuevo al 
fundador original del reino, Wak K’ab’ Ajaw, de princi-
pios del Siglo III AC, como el punto fundamental de la 
historia. Posiblemente por razones políticas aún desco-
nocidas, este rey revaloró la historia propia previamente 
destruida del reino. 

El nuevo descubrimiento llevado a cabo en 2017 
complementa la imagen de poco después de la inva-
sión de los teotihuacanos. El marcador del juego de 
pelota de Chival / Buena Vista, un sitio satélite de 
Uaxactun, probablemente presenta un ritual de fuego 
nuevo, cuyo culto fue importado por los extranjeros. El 
texto jeroglífico, descifrado por Dmitri Beliaev, men-
ciona indirectamente también a la mujer de Uaxactun 
como esposa del señor Tikal. Esto muestra que en las 
nuevas circunstancias las dos ciudades estaban fuerte-
mente vinculadas dinásticamente y esta alianza parece 
haber sobrevivido al menos hasta el inicio del periodo 
Clásico Tardío. Uaxactun no cayó durante el Clásico 
Temprano, al contrario, formando una alianza con la 
nueva hegemonía de la región, Tikal, mantuvo su pro-
pia independencia y considerable importancia (Kovác 
et al. 2019). 

segunDo hiato

Durante el periodo Clásico, se convierte en un hito his-
tórico importante el gran hiato, que se produjo después 
del ataque de Calakmul en 562 DC contra Tikal y sus 
aliados. Ambas ciudades, Tikal y Uaxactun, sufrieron 
de la misma manera, Tikal no erigió estelas durante 130 
años después de esto, mientras que en Uaxactun fueron 
148 años. Hemos hallado rastros de quema del periodo 
de ataque en diferentes lugares, tres de los cuales conte-
nían carbón vegetal que usamos para el análisis de C14. 
Todos mostraron aproximadamente la misma fecha: el 
tiempo alrededor del 562 DC. Es por eso, que podemos 
confirmar que Uaxactun fue parte de esta guerra y que 
perdió junto con Tikal. Después del hiato, Uaxactun 
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nunca volvió a recobrar su importancia original. A pe-
sar de que Tikal presentó un desarrollo de alto nivel, 
Uaxactun parece haber terminado bajo el dominio de 
su vecino.

el colaPso final

Las circunstancias del colapso final en Uaxactun ya 
han sido bien descritas por la Institución Carnegie, 
pero hemos podido agregar algunos detalles impor-
tantes a esta descripción (Blom 1924). En primer lu-
gar, podemos confirmar que el centro de la ciudad fue 
abandonado. El espacio habitable se desplazó a colinas 
bien protegidas, lo que indica estado de guerra. En es-
tas colinas circundantes, hemos encontrado residencias 
de élite, incluidos juegos de pelota de este periodo. 
Su fragmentación, así como los palacios solitarios de 
dimensiones más pequeñas, atestiguan el colapso del 
sistema de ciudad-estado y el surgimiento de comuni-
dades fragmentadas. La actividad final en el centro del 
sitio es evidenciada por la Estela 12, fechada para el 889 
DC, la última erigida en la ciudad, pero la producción 
de cerámica de alta calidad y otros ejemplos de arte 
continúan. La evidencia de la presencia de elementos 
extranjeros en el periodo de colapso, la hemos halla-
do en forma de obsidiana verde del centro de México 
y cerámicas fabricadas en Veracruz. Quizás el último 
asentamiento Clásico de Uaxactun lo encontramos en 
el Grupo G, que consiste en pequeños grupos de pala-
cios dispersos en las montañas. Dos tumbas fueron fe-
chadas por Carbono 14 entre 978 y 990 DC. Esta fecha 
es bastante tardía, además de que los restos humanos 
fueron enterrados debajo de los edificios que probable-
mente habían habitado y que fueron acompañados de 
cerámica del periodo Clásico Terminal. Estos edificios 
fueron abandonados en rituales de abandono estándar, 
incluidas las ofrendas. No hemos hallado evidencia de 
habitación posterior. Según los datos de LiDAR, Ua-
xactun parece haberse trasladado en los Siglos IX y X a 
colinas fácilmente defendibles hacia el oeste y el norte, 
y el antiguo satélite Chival/Buena Vista se convirtió en 
el nuevo centro del asentamiento, mientras que el cen-
tro dominante de la región parece ser El Jimbal. No po-
demos confirmar evidencia de violencia; más bien, la 
ciudad parece haber sido abandonada paulatinamente 
(Kovác et al. 2019). 

Diez años de excavaciones no parecen tanto. Sin 
embargo, si agregamos todo lo que se investigó desde 
1916, durante décadas antes de nuestra presencia (Smith 
1950; Valdés 1986, 1994 2005) (Figura 2), Uaxactun se 

ha convertido en uno de los sitios mejor explorados 
del mundo maya. Es por eso que su historia no solo se 
puede interpretar en un contexto general de la historia 
maya, sino también puede enriquecer su propia y muy 
larga historia particular (Figura 3). 
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Figura 1. El mapa de la región investigada por el Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun. 
A la izquierda: estado del 2009 a la derecha mapa actual del 2019. Los sitios marcados como más grandes 

fueron excavados por el proyecto sistemáticamente. Dibujo por T. Drápela.

Figura 2. Mapa de Uaxactun elaborado por el Proyecto Nacional Tikal en el año 2011. 
Dibujo por R. Acevedo, 2011.
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Figura 3. Mapa de Uaxactun elaborado por el Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun, 
a partir de los últimos resultados de LiDAR en la actualidad. Dibujo por T. Drápela. 
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