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El “Proyecto arqueológico Uxul” es un programa 
de investigación arqueológica enfocado a conocer 
el asentamiento de la antigua ciudad y su desarro
llo a través del tiempo.1 En una labor conjunta, el 
Instituto de Antropología Americana de la Uni
versidad de Bonn y el Centro inah Campeche 
promueven acciones para preservar la arquitectu
ra que aún se encuentra en pie en varios conjuntos 
de edificios, así como la conservación de las es
telas y altares a ellos asociados. En este esfuerzo 
por estudiar y conservar el patrimonio prehispáni
co de Uxul colaboran varios pasantes y tesistas de 
arqueología y etnohistoria, tanto mexicanos como 
alemanes, y algunos voluntarios. El personal con
tratado procede de Muna, Yucatán, así como de 
Cumpich (ubicada al oriente de Hecelchakán), 
Constitución y Pablo García, estas últimas loca
lizadas 70 km al oriente de Escárcega. El finan
ciamiento del proyecto es aportado básicamente 
por la Fundación Alemana para la Investigación 
Científica (dfg por sus siglas en alemán).

El viaje a Uxul es largo, siempre a través de 
an tiguas brechas madereras. Partiendo de Cons
titución hacia el sur deberá pasarse por la peque
ña propiedad denominada Diéguez, asentada en las 
estribaciones de un lomerío tras el cual el camino 

* Centro inah Campeche.
1 El proyecto es dirigido por el epigrafista Nikolai Grube, con 

la codirección del suscrito. En 2010 la coordinación del 
trabajo de campo recayó en Iken Paap, mientras en 2011 
dicha labor fue desempeñada por Kai Delvendahl.

cruza un amplio sector anegadizo (con varios ra
males) conocido como bajo de Monterrey. Se lle
ga después a Concepción, base de opera ciones de 
una uma (Unidad de Manejo Sustentable de la 
Vida Silvestre), entidades que cuentan con un 
plan de manejo ante la Semarnat; algu nos kiló
metros más adelante se pasa por Espe ranza, don
de junto a las ruinas de una finca del siglo xix 
existen casetas usadas por el personal de vigilan
cia de la Reserva de la Biosfera de Calakmul.

La sinuosa brecha continúa hacia el sur, atra
viesa otro amplio bajo y conduce a la laguna 
Chumpich, donde rara vez falta el agua. Poco más 
allá el camino se bifurca; uno va a la “raya”, es 
decir a la frontera internacional entre Guatemala 
y México; el otro camino pasa por un paraje co
nocido como Las Minas, donde hay varias agua
das que permiten refrescar la vista y el cuerpo si 
es necesario. Más adelante se cruza otro bajo (in
franqueable en época lluviosa) y poco después se 
llega a Uxul. El recorrido desde Constitución 
hasta Uxul cubre poco más de 100 km.

El desarrollo de la investigación

El asentamiento prehispánico de Uxul fue repor
tado originalmente por los estadounidenses Karl 
Ruppert y John Denison (1943), investigadores 
de la Institución Carnegie de Washington, quienes 
efectuaron cuatro expediciones (de 1932 a 1938) 
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al sur de Campeche en tiempos de una intensa 
explotación de la resina del zapote para compa
ñías estadounidenses.

En esa época la única manera de entrar a la 
región era siguiendo brechas y veredas en cami
nos de arria. Eventualmente se utilizaban avio
netas que llegaban a Central Buenfil, punto en 
medio de una densa selva que concentraba y or
ganizaba la extracción chiclera. De hecho, con 
excepción de algunos cuantos sitios como Becán, 
Calakmul, Oxpemul, Río Bec y Xpuhil, mucho 
del trabajo efectuado por los estadounidenses 
continúa siendo la mejor fuente de información 
para buen número de asentamientos como Alta
mira, Balakbal, Channá, Culucbalom, Desprecio, 
La Muñeca, Pared de los Reyes, Pasión del Cris
to, Payán, Pechal, Peor es Nada y otros.

Ruppert y Denison llegaron a Uxul en 1934. 
De hecho, ése fue el último sitio por ellos visitado 
en esa expedición y por ello le llamaron Uxul, 
que en lengua maya yucateca significa “su final”. 
En su estadía de cinco días registraron buena par
te de ocho conjuntos arquitectónicos, 15 estelas 
y seis altares con jeroglíficos asociados a ellas.

En las décadas siguientes la zona fue visitada 
ocasionalmente por chicleros y madereros, pero 
la explotación forestal de la década de 1970 fue 
com binada con fuertes operaciones de saqueo. Por 
ello muchos edificios presentan diversas oqueda
des y largas calas, con la consiguiente pérdida de 
bienes prehispánicos y de información arqueoló
gica. Algunas estelas también fueron aserradas.

Los vestigios de la ciudad maya distan 32 km 
de Calakmul y no fueron visitados por investigado
res sino hasta 2005, cuando Ivan Sprajc y su equi
po de trabajo lograron localizar nuevamente el 
sitio (fig. 1). En las imágenes de satélite del área 
observaron que las coordenadas publicadas 
(N17°51.7’, W89°59.3’ ( Ruppert y Denison 1943: 
74) caían en un bajo, pero al revisar las fotografías 
aéreas de escala 1:20000, a un kilómetro hacia el 
sureste detectaron una elevación natural con cier
tos rasgos que indicaban la presencia de edificios 
cubiertos por la vegetación. Al llegar al lugar se 
comprobó que estaban en Uxul.

En 2006 y 2007 varios recorridos permitieron 
dar cuenta de los fuertes saqueos sufridos por los 
edificios de Uxul, pero también se colectaron ma

teriales cerámicos hallados en superficie y se ini
ció el registro de más grupos arquitectónicos para 
complementar el mapa que publicaron Ruppert y 
Denison. En temporadas de campo más recientes 
(20092011) ha proseguido el registro del asenta
miento; se ha documentado la epigrafía aún exis
tente en el sitio; se han excavado varios sectores 
de los grupos arquitectónicos K y M, y se inició 
la consolidación de algunos edificios, en especial 
en el Grupo A.

Los recorridos efectuados hasta ahora indican 
que la extensión mínima de Uxul es de unos 2 
km². El asentamiento ocupa buena parte de am
plias elevaciones naturales, donde se ha realizado 
el levantamiento topográfico de 17 grupos arqui
tectónicos monumentales. En algunos se han lo
calizado chultunes o cámaras subterráneas, pero 
no para captar agua sino para almacenar áridos. 
También cuenta con dos grandes aguadas, una al 
oriente y otra al occidente del núcleo de la ciudad. 
El registro de construcciones incluye dos amplias 
calzadas que comunican grupos de edificios in
ternamente (fig. 2).

Entre los materiales arqueológicos hasta ahora 
recuperados se encuentran numerosas navajillas 
prismáticas de obsidiana y buena cantidad de ob
jetos y fragmentos de concha y caracol marino. 
Ambos materiales nos hablan de la participación 
de Uxul en una amplia red de relaciones comer
ciales que le vinculaban con las tierras altas de 
Guatemala, la costa del Golfo de México y el 
Altiplano central.

La restauración de edificios

Las labores de consolidación arquitectónica se 
han concentrado en atender los problemas de es
tabilidad causados por buen número de calas de 
saqueo existentes en varias construcciones. Tam
bién se ha brindado nueva estabilidad a sectores 
expuestos de arquitectura en pie que se hallaban 
en peligro de colapso.

Una vez documentadas las calas y los pozos 
destructivos, las cavidades se rellenaron con pie
dras. Los sectores exteriores fueron luego sellados 
con albañilería, dejando un remetimiento de 5 cm 
para denotar la diferencia entre el muro original y 
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el sector afectado. En 2010 se intervinieron ocho 
de los catorce edificios del Grupo A, y en conjun
to fueron cerradas 20 calas de saqueo (fig. 3).

El Grupo A es un conjunto arquitectónico bien 
planeado, alineado a los cuatro rumbos. Se en
cuentra justo 200 m al sur de la aguada occidental 
del sitio. Fue construido cuando menos desde el 
Clásico temprano, sobre un espacio que fue nive
lado, abierto hacia el este y que desciende en las 
otras tres direcciones, en donde se han registrado 
varias canteras e incluso grandes bloques cortados 
que semejan preformas de estelas.

La estructura A1 fue un palacio de dos habita
ciones ubicado en el sector poniente de una plaza 

alargada en sentido esteoeste. Se detectaron y 
repararon daños en cuatro sectores ubicados en 
sus fachadas este y oeste. Los edificios A5, A6 y 
A10 probablemente también funcionaron como 
viviendas de elite, si bien sus dimensiones y altu
ra son menores que A1. Los sectores afectados 
también fueron documentados y sellados con 
mampostería.

La estructura A2 es la más elevada del grupo 
(21 m), y tres de sus cuatro calas de saqueo fueron 
cerradas con éxito. Sin embargo, una cala ubica
da en el tercio superior del lado sur destruyó los 
cimientos del templo y su reparación deberá es
perar hasta contar con más personal. También se 

 Fig. 1 Uxul como parte de la red político-económica de Calakmul, basado en Marcus (1976).
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efectuó la consolidación del tercio superior del 
basamento en su costado oriente, así como la con
solidación del sector este de los vestigios del tem
plo que corona al inmueble (figs. 4 y 5).

Las estructuras A3 y A4 también son basamen
tos piramidales, con sus respectivos templos en 
la cima. Sus varios huecos de saqueo y los pro
blemas de estabilidad inherentes fueron atendidos 
en 2010 (figs. 6 y 7). Como información relevan
te obtenida en el Grupo A tenemos el registro de 
dos tipos de cista: las de cámara (en A3) y aque
llas otras elaboradas con series de lajas (A1, A3 
y A12). Los materiales cerámicos recuperados 
indican su pertenencia a los periodos Clásico tem
prano y Clásico tardío, situación que brinda luz 
respecto a la cronología de varias subestructuras 
detectadas en el grupo arquitectónico.

También ha comenzado la documentación de 
los vestigios arquitectónicos del Grupo B de Uxul 
y de sus afectaciones, rellenando parcialmente 
cuatro calas de saqueo. Otros conjuntos de edifi

cios, como el Grupo D, también presentan daños 
por saqueo, y su intervención ha sido programada 
para las siguientes temporadas.

La historia regional antigua

Nuestro interés histórico en el sitio de Uxul está 
vinculado con su ubicación geográfica entre dos 
de los centros más poderosos de las tierras bajas 
mayas: El Mirador —en el Petén guatemalteco— 
y Calakmul, 32 km al noreste. Desde la perspec
tiva epigráfica, la geografía política de la región 
investigada corresponde claramente a la dinastía 
Kaan, una de las más poderosas dinastías mayas 
que hicieron valer su influencia política sobre am
plias zonas de las tierras bajas.

Si bien durante muchos años Calakmul fue 
considerada la metrópoli más poderosa en tanto 
sede y centro de la dinastía Kaan, nuevas inves
tigaciones presentan una imagen muy diferente 

 Fig. 2 Mapa topográfico de Uxul.
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sobre la ubicación de la dinastía. Simon Martin 
propuso inicialmente que la dinastía Kaan resi
dente en Calakmul durante el periodo Clásico 
procedía de la ciudad de El Mirador, situada 40 km 
al sur (Martin 1997; Martin y Grube 2000: 102). 
Después de la caída de El Mirador, la sede de la 
dinastía Kaan parece haberse mudado a Dziban
ché, en Quintana Roo, donde la Escalinata Jero
glífica del Edificio I menciona el glifo emblema 
Kaan (Nalda, 2004: 29, 101102).

Más tarde, posiblemente bajo el auspicio de 
Yuknoom Ch’een (636686 d.C.) la sede de la 
dinastía Kaan se trasladó a Calakmul. Calakmul 
fue sede de la dinastía Kaan por cerca de 100 
años, durante el dominio de los tres reyes más 
importantes: Yuknoom Ch’een, Yich’aak K’aak’ 
y finalmente Yuknoom Took’ K’awiil. La última 
mención del emblema Kaan de esta época coin
cide con la presentación de Yuknoom Took’ 

 Fig. 3 Grupo A de Uxul, con calas de saqueo en negro.

K’awiil en calidad de prisionero, como se obser
va en el Altar 9 de Tikal. La dinastía Kaan des
aparece más tarde como poder político de las 
tierras bajas.

En Uxul encontramos un pequeño estado con 
su propio topónimo (Grube, 2005: 9293). Sin 
embargo, de una forma interesante este topónimo 
aparece sólo recién después del año 636, en la 
época en que se establece la dinastía Kaan en Ca
lakmul (fig. 8). De las estelas erigidas en Uxul 
antes de esta fecha no es posible reconocer ningún 
topónimo propio. Por otra parte, la Estela 3 de 
Uxul muestra el emblema Murciélago en co
nexión con el título Kaloomte’, el que es usado 
por pocos y únicamente por los más poderosos 
reyes en las tierras bajas. Desafortunadamente, el 
contexto del título del emblema Cabeza de Mur
ciélago, a excepción de la fecha 632 d.C., no está 
claro en Uxul. Es posible que en esta época Uxul 
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 Fig. 4 Proceso de consolidación del costado sur 
de la Estructura A2. La Estela 2 se erige en su 
base.

 Fig. 5 Lado este de la Estructura A2 en proceso 
de restauración.

 Fig. 6 Costado norte de la Estructura A4. Luego de rellenar la cala central de saqueo, se consolidaron las 
primeras gradas de la escalinata original.

fuera la sede de la dinastía real que usó el emble
ma Cabeza de Murciélago, pero también pudo 
haberse tratado de una referencia de otro poder 
supra-regional más influyente.

El topónimo de Uxul aparece como título del 
gobernador de Uxul ya cuando Calakmul era sede 
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 Fig. 7 Lado sur del templo de la Estructura A4.

 Fig. 8 Estela 6 de Uxul (dibujo de Nikolai Grube).

 Fig. 9 Topónimo de Uxul.

de la dinastía Kaan (fig. 9). No se trata de un je
roglífico emblema completo, sino sólo de un to
pónimo y el título ajaw “rey”. La ausencia del 
prefijo obligatorio k’uhul “divino/sagrado” en el 
jeroglífico emblema completo podría ser un indi
cio de que Uxul formaba parte de una jerarquía 
regional superior controlada por Calakmul, tal vez 
señalando la integración a un estado regional si
milar al propuesto por Marcus (1976: 27), si bien 
la realidad no se ajusta a ese modelo, como lo 
indican los pequeños vestigios mayas de Sasilhá 
(en el sector noroeste del supuesto polígono). Sea 
como fuere, no existe duda alguna de que Uxul 
se encontraba en estrecha dependencia de la di
nastía Kaan, la cual se estableció en Calakmul en 
la segunda mitad del siglo vii, como se observa 
en el lado derecho de las estelas 12 y 13 de 662 
d.C., dedicadas a una visita que informa sobre la 
presencia en Uxul —real o virtual— de Yuknoom 
Ch’een II de Calakmul, celebrando un fin de pe
riodo.

En 2011 se inició la exploración de la estruc
tura K2 de Uxul, que cuenta con escalinatas en 
los costados norte y sur. Al liberar dichos accesos 
se encontraron seis paneles de formato pequeño, 
en promedio de 40 a 50 cm por lado, al igual que 
los sillares que conforman los escalones. Los pa
neles muestran relieves y jeroglíficos, y uno de 
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los paneles representa al gobernante de Calakmul 
Yuknoom Yich’aak K’aak’ (Garra de Jaguar) jugan
do a la pelota en Uxul. Presenta la fecha 695 d.C., 
dato que confirma la estrecha relación entre ambos 
asentamientos a finales del siglo vii (fig. 10).

Con el fin de la dinastía Kaan empezó un obvio 
proceso de descentralización y fragmentación po
lítica. Nos interesa investigar si existe una rela
ción entre la caída de la dinastía de Kaan y el 
abandono de Uxul. Los últimos monumentos de 
Uxul llevan fechas de 9.14.0.0.0. (711 d.C.), sólo 
pocos años antes del fin de la dinastía Kaan en 
Calakmul. En este contexto sería importante ve
rificar si la fecha de la última estela coincide con 
el abandono del sitio.

Bibliografía

Grube, Nikolai
2005. “Toponyms, Emblem Glyphs, and the Political 
Geography of Southern Campeche”, Anthropologi-
cal Notebooks, núm, 11, pp. 87100.

Marcus, Joyce
1976. Emblem and State in the Classic Maya 
Lowlands, Washington, Dumbarton Oaks.

Martin, Simon
1997. “The Painted King List: A Commentary on 
Codex Style Dynastic Vases”, en Justin Kerr (ed.) 

The Maya Vase Book, Nueva York, Kerr, vol. 5,  
pp. 847863.

Martin, Simon y Nikolai Grube
2000. Chronicle of the Maya Kings and Queens: 
Deciphering the Dynasties of the Ancient Maya, 
Londres, Thames & Hudson.

Nalda, Enrique (ed.)
2004. Los cautivos de Dzibanché, México, inah.

Ruppert, Karl y John H. Denison
1943. Archaeological Reconnaissance in Campeche, 
Quintana Roo and Peten, Washington, Carnegie 
Institution (Publication 543).

 Fig. 10 Imagen del gobernante Yuknoom Yich’aak 
k’aak’ de Calakmul jugando a la pelota en Uxul, 
año 695 d.C.
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