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Ubicación

El asentamiento prehispánico de Balché se localiza en un rincón del sector

noreste del municipio de Hopelchén, a 120 km al noreste de la ciudad de

Campeche. Las comunidades más cercanas son Yaxché, de la cual dista 4 km,

y Chunhuaymil, ubicada a 5 km al oriente. Ambos poblados se dedican funda-

mentalmente a la agricultura de temporal, practican la apicultura y crían poco

ganado bovino. Los vestigios precolombinos de Balché ocupan un sector orien-

tal de las tierras ejidales de Yaxché. Bolonchén de Rejón, cabecera de la comi-

saría municipal de las comunidades mencionadas se encuentra aproximada-

mente a 14 km al suroeste de la zona arqueológica (fig. 1).

El asentamiento

Los recorridos efectuados en el año 2003 permitieron confirmar que los vesti-

gios prehispánicos de Balché ocupan una superficie promedio de 2 km², cál-

culo originalmente planteado por Nicholas Dunning (1992). Los edificios con

arquitectura monumental suelen ocupar las cimas de colinas bajas que carac-

terizan a la zona, pero también hay inmuebles que tuvieron bóvedas de mam-

postería sobre adaptaciones construidas en las faldas de dichas elevaciones o

bien en las sabanas circundantes.

Las adaptaciones son plataformas y nivelaciones o terrazas delimitadas por

bardas de sillares burdamente careados. En ocasiones se usaron bloques su-

mamente grandes, con varios cientos de kilos de peso. Aprovecharon las par-

tes de la colina que tenían pendientes suaves o casi planas, formando así espa-

cios de descanso en el ascenso al mismo tiempo que crearon lugares para erigir

construcciones diversas, aprovechar el terreno como fuentes de material de

construcción (canteras o sascaberas) o bien para cavar cisternas en las cuales

depositar agua de lluvia (chultunes). En las sabanas, estas plataformas eleva-

ban el nivel del terreno y evitaban que las habitaciones se inundaran en tiem-

A finales de 2003 se realizaron las primeras labores de consolidación de los edificios de Balché,

en el noreste de Campeche. El trabajo de campo incluyó el registro de arquitectura en pie

que no se conocía y recorridos que permitieron entender mejor la distribución del asenta-

miento prehispánico. De acuerdo con las características de los edificios y al análisis de la

cerámica colectada, la ocupación del sitio ocurrió fundamentalmente a lo largo de tres siglos,

del 550 al 850 d. C. El asentamiento cubre una superficie promedio de 2 km².
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po de lluvia.

También se observó que, muchas veces, los

inmuebles de mampostería conforman grupos

arquitectónicos con plazas definidas por la pre-

sencia de otros edificios o por las nivelaciones

artificiales sobre las que se erigieron. Si bien

no se cuenta con un registro exhaustivo de las

evidencias de construcción en superficie, es

claro que en la sabana también existen amplios

sectores intermedios en los que pudo haberse

practicado alguna forma de agricultura.

Con base en los estudios de Dunning (1992)

y a los recorridos efectuados en 2003 se puede

indicar que los vestigios del asentamiento pre-

colombino de Balché se encuentran en un va-

lle irregular parcialmente rodeado de lomas

bajas, con colinas más altas en su parte central,

que alcanzan una altura promedio de 50 m. La

ocupación maya aprovechó las elevaciones na-

turales para construir terrazas o nivelaciones en

algunos sectores. Las fuentes disponibles de

agua parecen haber sido los chultunes, si bien

se localizó una aguada en el extremo sur, aproxi-

madamente a 1 km del núcleo del asentamien-

to.

Resumen de las investigaciones

El primer reporte del sitio se debe al explora-

dor austriaco Teobert Maler, quien recorrió al-

gunos de sus parajes y edificios en 1887. El pio-

nero de la arqueología regional bautizó a las

ruinas con el topónimo Xbalché, término que

alude a un árbol de flores blancas (Lonchocarpus
yucatanensis) o moradas (Lonchocarpus violaceus)
y de cuya corteza, en algunas comunidades,

continúa la tradición de elaborar una bebida ri-

tual del mismo nombre. El licor era preparado

desde tiempos precolombinos y existen refe-

rencias a él en documentos coloniales (ca. 1560)

como en la Relación de las cosas de Yucatán:

� Fig. 1 Plano de ubicación de Balché.

Calkini

Hecelchakan
Cumpich

Pomuch

Tenabo

Campeche

Bolonchén

de

Rejón

San

Antonio

Yaxche
Balché

E s c a l a

Yucatán

Chunhuaymil

Campeche

Yucatán

Quintana

Roo

Campeche

Golfo
de

México

0     1     2      3    4     5                                10 km



7
LA ARQUITECTURA PUUC CLÁSICA DE BALCHÉ, CAMPECHE: LABORES DE REGISTRO Y CONSERVACIÓN

...primero diré del vino como cosa que los indios mu-

cho estimaban y por eso lo plantaban casi todos en sus

corrales o espacios de sus casas. Es árbol feo y sin más

fruto que hacer de sus raíces y miel y agua, su vino.

(Landa, 1966: 130).

El reporte de Maler solamente incluyó tres

construcciones y, desafortunadamente, y a di-

ferencia de muchas otras localidades antiguas

en las que estuvo, no legó ninguna fotografía.

Los vestigios prehispánicos fueron visitados

eventualmente por campesinos, cazadores y

saqueadores. La evidencia de ello procede de

algunos fragmentos de cerámica de mediados

del siglo XX que indican el uso de cántaros pro-

cedentes de Mama y de Ticul. En superficie

también observamos un recipiente metálico

para portar agua, fragmentos de sandalias con

suela de llanta, algunas botellas de vidrio y par-

tes de fuelles para humo comúnmente emplea-

dos en las labores de apicultura. El dato es ade-

más complementado por el hallazgo, en un

sector alterado, de una moneda de cinco cen-

tavos acuñada en 1953.

En 1979, Balché fue una de varias zonas ar-

queológicas registradas por el arqueólogo mexi-

cano Abel Morales (1980), quien participaba en

un proyecto destinado a elaborar un atlas ar-

queológico del estado de Campeche. Morales

documentó la existencia de cuatro “estructu-

ras principales” y describió brevemente dos de

ellas. También reportó cerámica del tipo Piza-

rra (Clásico tardío) y calculó una extensión pro-

medio de 10 ha para Balché. La información

permanece inédita.

Pocos años más tarde, el arquitecto estado-

unidense George F. Andrews (1919-2000), te-

sonero estudioso de las construcciones penin-

sulares, llegó a Balché. Sus recorridos y registros

le llevaron a definir cuatro grupos de inmuebles

(A, B, C y grupo sin nombre) al tiempo que

numeró a varios de los edificios que conserva-

ban arquitectura en pie pero independiente-

mente del grupo arquitectónico al que perte-

necieran y sin considerar plataformas o

montículos adjuntos (Andrews, 1986, 1995).

Vino después otro estadounidense, Nicholas

Dunning, quien de 1987 a 1992 realizó un mi-

nucioso estudio de un vasto sector de la región

del Puuc. Recopiló información acerca de la

topografía, suelos y nuevos elementos arquitec-

tónicos que no habían sido registrados por in-

vestigadores previos (Dunning, 1992: 248-249).

En la década de 1990, los etnólogos alema-

nes Hanns Prem y Ursula Dyckerhoff (1930-

2004) se dieron a la tarea de volver a localizar y

de documentar con más detalle muchos de los

edificios reportados por Teobert Maler entre

1886 y 1894. La labor permitió complementar

la publicación de textos del explorador austriaco

que habían permanecido inéditos (Maler, 1997;

con prólogo y notas de Prem). Los especialis-

tas germanos tuvieron éxito en la mayoría de

los casos y sólo en unos cuantos sitios, como

Balché, no pudieron localizar los inmuebles re-

portados por Maler.

Otro estudioso alemán interesado en las rui-

nas de Balché es Stephan Merk, quien ha reco-

rrido intensamente la región en varias oportu-

nidades. A él se debe la documentación de dos

grupos pequeños de edificios ubicados al norte

de los inmuebles previamente conocidos

(Merk, 2003).

Los edificios reportados por Maler, según su

croquis, se encuentran a legua y media al su-

reste de la hacienda Yaxché, sitio que aprove-

chó como centro de operaciones en marzo de

1887. Eso significa que están a unos 6 km, en

línea recta, al sureste de la hacienda. Los ves-

tigios precolombinos actualmente conocidos

como Balché se localizan a 3 km al oriente de

Yaxché, poblado que hoy constituye un ejido.

Al comparar las notas de Maler y las descrip-

ciones de los edificios por él visitados con la

información de los investigadores que nos han

precedido y con la nuestra propia, se observó

una clara discrepancia. La ubicación y descrip-

ciones de Maler no coinciden con el acervo de

datos reunido a lo largo de la segunda mitad

del siglo XX.

En 2003 se intentó localizar los vestigios ma-

yas a los que originalmente Maler denominó

como Balché. Las entrevistas con algunos mo-

radores de Yaxché y los recorridos al oriente en

una zona aproximada en la que Maler indicó la

existencia de las construcciones por él visita-
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das, nos llevaron a la sabana de Chakankansah

(hoy terrenos mecanizados) donde se ubicaron

otros edificios mayas. Sin embargo, estos edifi-

cios tampoco coinciden con las descripciones

del explorador austriaco. Queda entonces pen-

diente la localización de los inmuebles señala-

dos por Maler.

El proyecto MANZANA en Balché

El proyecto MANZANA (Mantenimiento a zonas

arqueológicas no abiertas al público) del Cen-

tro INAH Campeche se dedica a la conservación

de inmuebles que están en peligro de desapa-

recer.  Con base en los reportes e investigacio-

nes previas se determina cuál sitio es indispen-

sable atender por su valor histórico,

arquitectónico, pictórico y/o escultórico. Pues-

to que se trata de un proyecto de mantenimien-

to, sólo se intervienen las estructuras que se

encuentran en peligro de derrumbe, o bien que

contienen elementos de gran valor patrimonial

como es el caso de los edificios de Ichmac,

Chelemí y Xuelén, que son de los pocos que

aún conservan restos de pintura mural. Los tra-

bajos no incluyen ningún tipo de excavación,

únicamente se trata de volver a colocar o de

restituir elementos estructurales (como jambas

y dinteles) o sustentantes (porciones de nú-

cleo, sillares de recubrimiento, tapas de bóve-

da) indispensables para la conservación del

edificio. De manera paralela se registran, hasta

donde lo permiten los recursos, todos los ele-

mentos muebles e inmuebles alrededor de los

edificios intervenidos.

Desde 1998 se realizó un peritaje donde se

expuso el peligro en que se encontraban los edi-

ficios de Balché y de Yaxché Xlabpak. En sep-

tiembre de 2002 los embates del huracán

Isidore impactaron ambas zonas arqueológicas

e hicieron indispensable iniciar algún tipo de

acción para evitar pérdidas mayores. Por ello en

2003 los recursos del proyecto MANZANA fue-

ron destinados a la zona arqueológica de Balché.

Los recorridos efectuados en los alrededo-

res de los edificios conocidos de Balché permi-

tieron encontrar y registrar inmuebles de los

que antes no existía referencia alguna. Su rela-

tiva separación dentro del asentamiento no fa-

cilita agruparlos de la manera en que Andrews

(1985, 1995)1 propuso hacerlo.

De hecho, las agrupaciones presentadas por

Andrews carecen de una clara sistematización

o de explicación, variando los criterios de agru-

pación por cercanía relativa (edificios 1 y 2, o

bien edificios 4, 5 y 9), o por su pertenencia a

una misma nivelación (Grupo C, con tres

inmuebles pero sólo asignando número gene-

ral a uno de ellos).

El criterio básico de Andrews para registrar

construcciones fue la existencia de arquitectu-

ra en pie, dejando de lado muchas nivelacio-

nes, plataformas o montículos altos cuyo escom-

bro indica que alguna vez tuvieron arquitectura

abovedada. Es curioso haber asignado el núme-

ro 9 a los vestigios de un fragmento de muro no

mayor de 1 m de altura y 2 m de longitud, y no

haber numerado de manera consecutiva a los

edificios que acompañan al inmueble número

3 o a la construcción del costado occidental (dos

cuartos abovedados en un nivel inferior) en ese

mismo conjunto.

Para solucionar la problemática previa y tra-

tando de evitar futuras confusiones, se decidió

respetar la numeración de Andrews y continuar-

la en los inmuebles antes no reportados y que

tuvieron techumbre de mampostería, indepen-

dientemente de si hoy se encuentran o no en

pie. Se prefirió, entonces, hacer referencia a

grupos arquitectónicos sólo en aquellos casos

donde la conformación artificial del terreno in-

dica que se hizo un esfuerzo específico para

brindar unidad a una serie de construcciones.

Los grupos A y C de Andrews se apegan a di-

cho criterio. Algo similar sucede con los grupos

Hooch y Sacbé, aquí reportados por primera vez.

A continuación se presenta un resumen de

los inmuebles que forman parte de Balché y

cuya numeración iniciara Andrews (op. cit.), se-

1 Los croquis de Balché elaborados por George F. Andrews

nunca fueron publicados en su totalidad. Los originales de

dicha documentación se hallan en el fondo específico del

investigador, depositado en la Biblioteca Lyndon B. Johnson

de la Universidad de Austin, Texas. En el Archivo Técnico del

Consejo de Arqueología del INAH (Ciudad de México) existen

copias de los informes del trabajo de campo efectuado por

Andrews.
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guido por Dunning (1992) —éste último no

cambia ni crece la nomenclatura—, y se agre-

gan los edificios hallados y registrados por no-

sotros proporcionando también una nomencla-

tura numérica según fueron registrándose. En

cada apartado se incluyen las labores efectua-

das por el proyecto MANZANA a lo largo de la

temporada 2003. Para facilitar la presentación

de los datos, hemos dividido la zona arqueoló-

gica en tres partes: el área nuclear, el sector

norte y el sector sur (fig. 2).

El área nuclear

El núcleo del asentamiento está constituido por

todos los inmuebles que ocupan la cima y las

laderas de las dos colinas más elevadas (orien-

tal y occidental) de la zona, así como los ele-

mentos ubicados entre ellas. Se inicia con la

presentación de los edificios que se encuen-

tran en la cima para continuar con los de las

laderas y a los pies de esas elevaciones natura-

les (fig. 3).

Edificio 1

Se localiza en la parte superior de la colina oc-

cidental, misma que presenta empinadas pen-

dientes y cuya altura promedio sobre el valle es

de aproximadamente 50 m. Varios sectores de

dicha elevación natural fueron adaptados por

el hombre, en especial la falda suroriental, ha-

cia donde se encuentran otros vestigios

prehispánicos como el Edificio 2.

El Edificio 1 de Balché no está solo. Com-

parte la cima de la colina con dos inmuebles

menores que debieron tener paredes y techos

de materiales perecederos. Tampoco es una

construcción de una habitación, como se repor-

tó originalmente. Hoy solamente se conserva

en pie un aposento con entrada por el oriente,

pero en su costado sur, los sillares de un montí-

culo derruido indican que existió otra habita-

ción accesible por ese lado. A pocos metros al

oriente de la esquina noreste del Edificio 1, tras

descender dos escalones de una pequeña nive-

lación, existe un chultún (fig. 4).

En la fachada norte del Edifi-

cio 1 no existen sillares de esqui-

na, tampoco en el paramento in-

ferior, en la moldura media, o

arriba. La pared, además, sólo está

revestida con sillares bien corta-

dos en su parte central, dejando

grandes cuñas burdas en los sec-

tores próximos a las esquinas. Ello

nos indica que la construcción no

se concluyó. Fue programada para

contar con otro aposento en el

costado norte, labor que nunca se

realizó.

La peculiaridad anterior, de

inmuebles preparados para

ampliarse, pero sin que ello haya

sido efectuado, se ha reportado en

otros asentamientos de la región

del Puuc como Xculoc y

Chunhuhub (Michelet et al.,
2000: 113-114), así como en

Xkipché y Kabah (Reindel, 1997;

Prem, comunicación personal, fe-� Fig. 2 Plano de los principales grupos y edificios de Balché.
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brero 2004).

Los trabajos del proyecto MAN-

ZANA en el Edificio 1 se limitaron

a efectuar el retiro de la maleza

que crecía sobre el techo, en es-

pecial varias plantas de henequén

silvestre. También se apuntalaron

dos sectores del techo. La pared

sur ha venido a tierra casi por com-

pleto. La pared norte presenta

una amplia grieta por efecto de

raíces y el desprendimiento par-

cial de un bloque de mamposte-

ría con varios sillares. Es recomen-

dable efectuar labores de

consolidación a mediano plazo con

el fin de asegurar la conservación

del Edificio 1 de Balché. Sus co-

ordenadas geográficas son: 20°

06.937’ N y 89° 42.717’ W.

Edificio 2

Se localiza prácticamente en la

base de la colina antes menciona-

da, en su sector sureste.  Esta obra

también tuvo dos aposentos te-

chados con arco falso, pero sólo se

conserva en pie la habitación sur.

En su costado meridional también

puede apreciarse la falta de blo-

ques de esquina y el recubrimien-

to de sillares labrados únicamen-

te en la parte central del muro,

elementos que indican una cons-

trucción planeada para crecer.

El inmueble ocupa el lugar más

elevado de una pequeña nivela-

ción artificial construida sobre el

nivel del valle. El complejo tam-

bién cuenta con un actún o cueva

natural, que parece haberse acon-

dicionado como cisterna pluvial.

Entre la oquedad y el edificio se

registraron dos metates en piedra

caliza. En los sectores norte y po-

niente la nivelación se adosa al

afloramiento rocoso de la colina.

� Fig. 3 Plano de los edificios que forman parte del área nuclear de
Balché.
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Tras despejar la densa vegetación que en-

volvía al Edificio 2 se optó por apuntalar el in-

terior, que acusaba una precaria estabilidad de

varias tapas de bóveda, así como de las paredes

laterales (norte y sur) del aposento. Los tron-

cos de la parte superior fueron retirados cor-

tándolos con motosierra, implemento que

agilizó la tarea al mismo tiempo que evitó

golpeteos bruscos en la construcción.

El muro interior oriente se encontró abom-

bado o fuertemente deformado, con los sillares

casi por caer. La unión de los muros interiores

presentaba amplias grietas producto de la pe-

netración de raíces de árboles, así como del

asentamiento disparejo de las paredes. En la

fachada faltaban varios cilindros de la decora-

ción original, así como algunos sillares y

molduras recientemente caídos.

Las labores de consolidación atendieron to-

dos los problemas anteriores, resanando las grie-

tas, restituyendo los sillares caídos, tapando los

huecos dejados por los derrumbes, reinstalando

las tapas de bóveda y dando nueva solidez al

edificio. La restauración de la fachada oriente

fue programada para intervenirse al final, su-

poniendo que en el curso de los trabajos se en-

contrarían los sillares cilíndricos faltantes. Sin

embargo, jamás aparecieron, seguramente por-

que fueron robados en el siglo XIX (como pie-

zas constructivas para la hacienda Yaxché) o

bien en algún momento del siglo XX.

La preservación de la fachada de este inmue-

concreto que muy bien reemplazaron a las pie-

zas originales. Su color y textura difieren de los

tamborcillos a los que acompañan, de modo que

no hay duda respecto a su temporalidad (figs. 5

y 6). Sus coordenadas geográficas son: 20°

06.891’ N y 89° 41.686’ W.

Grupo A

En la cima de la colina oriental del área nuclear,

a 55 m de la superficie de la sabana, encontra-

mos el Grupo A de Balché, conformado por los

edificios 6, 7 y 8. En este grupo arquitectónico

se concentra la arquitectura monumental. Una

lectura de GPS efectuada al centro de la plaza

que comparten dichos inmuebles indicó las si-

guientes coordenadas geográficas: 20° 06.934’

N y 89° 41.500’ W.

Edificio 6

Esta construcción se encuentra en el sector

poniente del patio más elevado de la zona ar-

queológica de Balché. Su eje longitudinal corre

en sentido este-oeste. Cuenta con dos niveles;

el más bajo se halla en el costado sur, con sus

accesos viendo hacia ese rumbo, y el más alto

le da la espalda al anterior, con su fachada prin-

cipal orientada hacia el norte (fig. 7).

El lado sur del Edificio 6 cuenta con tres ha-

bitaciones dispuestas en una sola fila. Los cuar-

tos laterales tienen una sola entrada y el cen-
ble requería de los elementos des-

aparecidos para así obtener una

mayor solidez y estabilidad. Ante

su ausencia, se decidió restituir-

los con piezas de concreto. Se to-

maron las medidas de los cilindros

y por fortuna eran prácticamente

las mismas de los envases grandes

de refrescos embotellados. Se re-

unieron envases vacíos en los al-

rededores de Yaxché, se elaboró

una mezcla de polvo de piedra y

cemento, se rellenaron los reci-

pientes y una vez fraguados se

procedió a limpiar sus asperezas.

El resultado fueron cilindros de � Fig. 5 Fachada sur del Edificio 2 antes de su intervención.
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tral tuvo tres accesos, pero los de los lados fue-

ron tapiados en tiempos antiguos. Sus cinco en-

tradas son angostas y más anchas en la base que

a la altura de los dinteles, dando así la impre-

sión de vanos trapezoidales en lugar de rectan-

gulares. Esta característica y otras de su cons-

trucción como el uso de varias piezas en las

jambas, bóvedas logradas con lajas burdas en

saledizo (nunca sillares regulares ni especiali-

zados como dibujó y reportó George Andrews)

llevan a señalar que su cronología corresponde

a la fase Proto-Puuc, es decir, del 550 al 650 de

salientes sólo interrumpida enci-

ma de la entrada media del cuar-

to central. Sobre la banda referi-

da, los constructores crearon

líneas verticales entrantes y sa-

lientes a todo lo largo del para-

mento excepto en los sectores

que se hallan encima de los cinco

vanos de acceso. Sobre cada uno

de ellos se colocó un sillar rectan-

gular en saledizo o resaltado y en-

cima de ello una banda más am-

plia de sillares que interrumpe

parcialmente el ritmo de las líneas

verticales antes mencionadas. No

parece haber existido un motivo

especial al centro del paramento

superior. Los sillares de las esqui-

nas que van sobre la moldura media están la-

brados en dos de sus caras con líneas verticales

también entrantes y salientes (fig. 8).

El significado de la decoración antes descri-

ta es desconocido, si bien el arquitecto austriaco

Hasso Hohmann (comunicación personal, fe-

brero de 2004) ha sugerido que pudo haber te-

nido relación con algún evento astronómico,

dado que el eje longitudinal de la construcción

corre precisamente en el sentido del trayecto

solar. Hohmann ha comentado que las ranuras

o espacios verticales formados por los sillares

nuestra era y no al Puuc tempra-

no (fechado entre 650 y 750 d. C.)

(Andrews, 1986, 1995). Lo ante-

rior significa que el Edificio 6 de

Balché fue contemporáneo de

inmuebles como aquel de la pin-

tura mural con aves de Xuelén, o

los ejemplos conocidos de

Chelemí, Kankí o Xcalumkín

(Pollock, 1980; Andrews, 1995:

14).

Cabe comentar que el costado

sur del Edificio 6 posee el para-

mento superior mejor conservado

y más complejo del sitio que nos

ocupa. Encima de una moldura

rectangular delgada y lisa corre

una banda de sillares entrantes y

Fachada principal Cuarto 1. Muro norte (int.)

Cuarto 1. Muro oeste (int.) Cuarto 1. Muro este (int.) Cuarto 1. Azotea (ext.)

1 2

Balché , Camp.
Edificio 2 Sectores restituidos

E s c a l a
0       1     2     3    4     5 m

� Fig. 6 Dibujo reconstructivo del Edificio 2 señalando los sectores
intervenidos en 2003.

� Fig. 7 Planta del Edificio 6.

Balché, Camp.
Edificio 6 0       1     2     3    4     5 m

E s c a l a
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del friso podrían haber servido para marcar la

incidencia solar en determinadas épocas del

año.

En ambos extremos del Edificio 6 existen

escaleras para pasar del nivel inferior al supe-

rior. Las gradas del lado oriente son de huella

muy angosta y están flanqueadas por una del-

gada alfarda, mientras que la escalera del po-

niente presenta proporciones más cómodas y

carece de alfarda.

Durante la limpieza de la base de la escali-

nata occidental encontramos dos metates en

caliza de grandes dimensiones y, prácticamen-

te en la superficie del piso (sector alterado por

raíces de un árbol que creció justo encima), ha-

llamos una “olla chultunera” (nombre coloquial

dado a los recipientes que se usaban para ex-

traer agua de los chultunes durante el Clásico

tardío) que aparentemente fue depositada

7. La habitación poniente también es perpen-

dicular al cuarto central pero su vano de entra-

da mira rumbo al occidente (figs. 9 y 10).

Las características arquitectónicas del lado

norte del Edificio 6 son prácticamente las mis-

mas que las halladas en el lado sur, con excep-

ción del paramento superior que no presenta

decoración alguna.

Otro dato de interés es que la tapa de la bó-

veda central del aposento medio del costado

norte está decorada. Presenta un motivo en re-

lieve que recuerda al glifo T510, es decir el sím-

bolo Lamat (Venus) u octavo de los 20 días del

calendario maya del periodo Clásico. La ima-

gen fue labrada representando tres cruces, de

tamaños distintos, contenidas entre sí (fig. 11).

Otras tapas de bóveda maya con motivos la-

brados han sido reportadas en Itzimté (Mayer,

1983), en la Estructura 4 del Grupo 1 de Kiuic

� Fig. 8 Fachada sur del Edificio 6 después de los trabajos de restauración.

� Fig. 9 Vista aérea del sector norte del Edificio 6 después de la limpieza
de vegetación.

como ofrenda constructiva.

El segundo nivel o lado norte

del Edificio 6, también cuenta con

tres habitaciones pero su planta

es diferente. El cuarto central

tuvo tres entradas mirando al nor-

te, las dos laterales también ce-

rradas con mampostería en tiem-

pos precolombinos. El aposento

oriente es perpendicular al ante-

rior y su acceso se encuentra en

el lado este, mirando hacia el pa-

tio que comparte con el Edificio
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(Pollock, 1980: 356), en X’Castillo o Castillo

Pak, al noreste de Oxkintok (Pollock, 1980:

326) y en Xcochkax (Pollock, 1980: 393;

Michelet et al., 2000: 141).

Edificio 7

Esta construcción se encuentra en el sector

noreste de una colina, compartiendo la cima y

conformando un patio con los edificios 6 y 8.

La estructura 7 tuvo cuatro aposentos, dos a

cada lado de una escalinata ubicada en el lado

sur del edificio. A cada par de habitaciones sólo

se accedía por el frente de la primera habita-

ción, donde hubo columnas que formaban tres

to superior, de modo que no si-

gue una línea vertical (como es el

caso del lado poniente), sino un

ligero talud hacia el interior del

inmueble (fig. 13).

Dentro del aposento oriental

que se conserva, cabe comentar la

presencia de un pequeño nicho

cuadrangular enmarcado por cua-

tro sillares cuadrados alguna vez

recubiertos de estuco. Se encuen-

tra en la pared norte, a la altura

correspondiente de los morillos

que van bajo la línea del arranque

de bóveda. En la pared de enfren-

te no hay ningún elemento simi-

� Fig. 10 Vista área del sector norte del Edificio 6 después de los
trabajos de restauración.

� Fig. 11 Tapa de bóveda del Edificio 6, se encuentra remarcado el
relieve del glifo Lamat.

lar, de modo que si no fue utilizado como ni-

cho, pudo haber servido para empotrar alguna

escultura hoy desaparecida.

Las características arquitectónicas del Edi-

ficio 7 de Balché permiten clasificarlo como pro-

pio de la fase Puuc temprana (650-750 d.C.)

Edificio 8

Las labores de limpieza de maleza permitieron

reconocer y registrar este inmueble. Se encuen-

tra en el sector sureste de la cima de la colina

en la que se hallan los edificios 6 y 7 antes men-

cionados, si bien a unos 5 m por debajo del ni-

vel del patio superior que conforman las estruc-

entradas (fig. 12).

Los cuartos posteriores (lado

norte) hoy están derrumbados y

los del frente se conservan parcial-

mente. Arriba y al centro de la es-

calinata encontramos un gran hue-

co de saqueo, justo debajo de un

elemento cuadrangular alguna vez

recubierto con sillares labrados y

estucado que quizá hizo las veces

de base de una crestería.

Se consolidaron los elementos

in situ en ambos aposentos parcial-

mente conservados. El del orien-

te presenta una inclinación, por

asentamiento del peso de la mam-

postería antigua, en su paramen-
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turas referidas.

El Edificio 8 está formado por seis aposen-

tos que miran al sur; tres al este de una posible

escalera central y los otros tres al poniente de

dicho acceso. Es importante comentar que en

superficie no se aprecia ningún elemento de la

supuesta escalinata; ello sólo se sugiere con base

en la hipótesis ilustrada de Andrews, quien vi-

sitó el lugar a mediados de los años ochenta.

Por otra parte, no se conserva en pie casi nada

de las bóvedas (queda algo de los arcos falsos

del lado oriente). Sólo se consoli-

daron algunos sillares y parte de

la moldura media correspondien-

tes al extremo occidental.

Podría suponerse que cada gru-

po de aposentos (oriente y po-

niente) fue construido en etapas

distintas como edificios indepen-

dientes y que luego se adaptaron

para conformar un solo inmueble.

Las dimensiones diferentes de las

jambas, el distinto tipo de trabajo

en los sillares de recubrimiento y

una variación de algunos grados en

la orientación general de las habi-

taciones llevan a pensar en ello.

Sin embargo, no se pueden defi-

nir etapas constructivas hasta que

no se realicen excavaciones.

Es interesante anotar que fren-

te al Edificio 8 (a su lado sur) hay

una terraza que probablemente

sería el acceso principal del gru-

po arquitectónico. No obstante, la

terraza termina en una abrupta

pendiente en la que no hay nin-

gún vestigio de construcción y

tampoco los encontramos en el ni-

vel inferior de la colina. Por el

buen trabajo de la piedra de recu-

brimiento en el sector oriente del

edificio, y por el tipo de jambas y

dinteles que en él se usaron se

puede incluir en la fase Junquillo

(750-850 d.C.).

Edificio 15

En un nivel inferior de la colina oriental, a unos

70 m al poniente de los edificios 6 y 8, sobre

una pequeña elevación natural adaptada como

plataforma de sustentación se encuentra el

Edificio 15. Su eje longitudinal corre en senti-

do norte-sur. Está completamente derrumba-

do, pero los sillares de sus escombros indican

que estuvo techado con arco falso. En los alre-

dedores hay nivelaciones del terreno bien mar-

cadas por alineaciones de piedras y justo al nor-

� Fig. 12 Planta del Edificio 7.

2

1

4

3

Con base en Andrews, 1985.

0         1         2         3        4         5 m

� Fig. 13 Dibujo reconstructivo del Edificio 7 señalando los sectores
restaurados en 2003.

Balché, Camp.

Edificio 7

0       1     2     3    4     5 m
E s c a l a

Sectores restituidos

Relleno del saqueo

Fachada principal

Cuarto 1. Muro oeste (int.) Cuarto 1. Muro sur (int.) Cuarto 1. Muro norte (int.)

Cuarto 1. Muro este (int.) Cuarto 3. Muro sur (int.) Cuarto 3. Muro norte (int.)

2 1

1 2
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te hay un elemento circular que podría indicar

la plataforma de captación de un chultún.

Edificio 5

A este inmueble se llega tras descender unos

16 m más en la colina antes mencionada. El

Edificio 5 también mira hacia el sur y su planta

alargada con salientes en el extremo occiden-

tal y en la parte posterior indican que es el pro-

ducto de un crecimiento gradual. Aparente-

mente el aposento más temprano es el del

extremo norte, casi unido al afloramiento roco-

so ascendente de la colina (fig. 14).

En ambos lados del vano de acceso al cuarto

norteño se observa que el recubrimiento de las

paredes fue logrado con sillares bien cortados,

pero de dimensiones y formas desacostumbra-

das. Un rápido sondeo de lo que se conservaba

en pie del muro occidental permitió ver un

mosaico de sillares formado por líneas rectas,

líneas quebradas y círculos. Estuvo enmarcado

por pequeñas piezas escalonadas dispuestas de

modo que conforman el mismo motivo en alto

y en bajo relieve. No entendemos cabalmente

el motivo que se quiso representar y desafor-

tunadamente sólo se conservó in situ un 40 por

ciento de todo el mosaico. El sector fue daña-

do por saqueadores a mediados de la década de

los años cincuenta (fig. 15).

Un segundo momento está marcado por los

tres cuartos que ocultan al anterior. El central

de ellos tuvo cinco vanos de acceso formados

por cuatro columnas. Una última habitación, en

el extremo suroeste, concluyó la construcción.

El inmueble también cuenta con su propia ni-

velación y espacio delantero para facilitar la cir-

culación. En su costado poniente se registró un

chultún.

En el Edificio 5 hubo pies de piedra empo-

trados en el intradós o parte alta de las bóvedas

de los extremos oriente y poniente (correspon-

dientes a la segunda fase constructiva). Las pie-

zas han sido arrancadas o mutiladas. Durante

2003, se localizó un pie completo, con todo y

espiga. Para evitar su daño o robo, se depositó

en la propia estructura en uno de los agujeros

de saqueo que fue tapado durante las labores

de mantenimiento.

Los trabajos de consolidación atendieron los

fuertes problemas de estabilidad que acusaba

el muro poniente, quitando la vegetación que

crecía encima, restituyendo una parte de su

moldura media que había venido a tierra, se-

llando grietas y restituyendo varios sillares caí-

dos en ambos paramentos. Labores similares

se efectuaron en la esquina noroeste de la cons-

trucción.

También se trabajó en el extremo poniente

del acceso que tuvo columnas. El sector se asen-

tó como un solo bloque masivo, lo cual dificul-

taba desmantelar y volver a armar todo el muro,

con riesgo de deteriorar el arco abovedado que

soporta. Por ello se consolidaron sus sillares res-

petando la inclinación parcial hasta lograr al-

canzar, conforme se ascendía, la línea vertical.

Los interiores de los aposentos occidental y

norte también requerían la restitución de silla-

res caídos o arrancados por vandalismo, espe-

cialmente en el paramento vertical, pero tam-

bién en algunos sectores de los intradós. Todos

estos problemas fueron subsanados reponien-

do los sillares de recubrimiento

faltantes.

Los elementos hallados in situ
del mosaico occidental fueron

consolidados. En su base se colo-

caron las otras piezas que forma-

ron parte de él, pero que no pu-

dieron restituirse ante la

incertidumbre de su posición

dentro del mosaico. Posterior a su

registro, fue sepultado para pro-

curar su conservación. Los vesti-� Fig. 14 Planta arquitectónica del Edificio 5.

Con base en Andrews, 1985.

Edificio 5

Primera etapa
Segunda etapa
Tercera etapa

0         1         2         3        4         5 m
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gios del mosaico oriental del cuarto central no

fueron explorados, sus coordenadas geográficas:

20° 06.854’ N y 89° 41.591’ W.

Edificio 16

A escasos 4 m de la esquina suroeste del Edifi-

cio 5 se halló un montículo con su propia terra-

za de sustentación. Este inmueble también fue

de mampostería, pero hoy sólo se aprecia un

montículo de 6 m, en sentido este-oeste, por 2

m de ancho. Tuvo una sola entrada en su costa-

do sur. Como se señaló en párrafos previos, su

nomenclatura como Edificio 16 es fortuita, dado

que no había sido registrado previamente.

Edificio 9

Andrews asignó el número 9 a los vestigios muy

destruidos de lo que fue una construcción alar-

gada (16 m este-oeste por 3 m norte-sur). Hoy

sólo se aprecian algunos sillares de los muros,

pero a una altura promedio menor a 1 m. Se

localiza prácticamente a mitad de la pendiente

que hay entre los edificios 4 y 5, en el sector

poniente.

En este edificio solamente se efectuaron

registros topográficos de las nive-

laciones adjuntas. No se realizó

ninguna consolidación. Aunque es

el único edificio numerado en el

que no hay evidencia de una cons-

trucción abovedada, se mantuvo

la numeración de Andrews para

evitar posteriores confusiones.

Edificio 4

Se encuentra muy cerca de la base

de la colina oriental del núcleo de

Balché, si bien una elevación del

terreno le ubica a varios metros

por encima de la parte plana del

valle. Antes de llegar al edificio

encontramos una terraza de 1.30

m de altura promedio en su cos-

tado sur; su acceso se lograba des-

de el lado oriente, en donde hay

una escalinata de 3 m de ancho, con ocho esca-

lones, cubriendo así poco menos de 2 m de al-

tura. Arriba, casi al centro de esa terraza, existe

un chultún.

Las paredes de esa nivelación fueron erigi-

das para romper el desnivel ascendente de la

colina, conformando así espacios planos que se-

guramente facilitaron diversas actividades del

hombre prehispánico (circulación, construc-

ción, mantenimiento, etcétera).

Tres paños del costado sur de esa terraza fue-

ron consolidados durante esta temporada de

campo, frenando así los derrumbes parciales

que presentaban, conservando el dato arqueo-

lógico y permitiendo entender mejor la senci-

lla, pero útil construcción. La mezcla moderna

fue aplicada únicamente por la parte posterior

de los muros y la altura alcanzada nunca exce-

dió la altura original que se había conservado.

Ello incluso es evidente porque respeta el ni-

vel de la superficie plana que encierra en la

parte superior. En los espacios pequeños que

quedaron entre las piedras grandes se inserta-

ron cuñas, del mismo modo que se realizó en

tiempos antiguos. La prospección permitió lo-

calizar el acceso original (una escalinata) a la

plataforma. Se encuentra en el lado sur, rumbo

� Fig. 15 Dibujo de los motivos del mosaico en piedra localizado en el
edificio 5.

Balché, Camp.

Edificio 5

mosaico interior
0     10   20   30  40   50 m

E s c a l a
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hacia donde se extiende precisa-

mente el asentamiento sobre la

sabana.

A unos 4 m más arriba de la te-

rraza anterior hallamos otra nive-

lación (de unos 50 cm de altura)

sobre cuyo nivel desplanta el Edi-

ficio 4. Éste miraba hacia el sur y

alguna vez contó con tres habita-

ciones, pero hoy sólo se conserva

en pie una parte del muro poste-

rior (lado norte), algo del muro

poniente y las paredes divisorias

interiores de los cuartos.

Según Andrews (1995: 47) los

elementos conservados indican

una arquitectura Junquillo (750-

850 d.C.). Seguramente para ello

no consideró el friso en talud, pero

sí la presencia de cilindros o

tamborcillos como parte de la de-

coración del paramento superior

(fig. 16).

En el Edificio 4 se consolida-

ron los elementos que hallamos in
situ, en especial aquellos del ex-

tremo poniente. Se retiró la ve-

getación que cubría al inmueble,

se restituyeron los sillares caídos

en ambos paramentos del aposen-

to occidental, se reinstalaron los

cilindros lisos que decoran la mol-

dura superior del costado norte y

se sellaron las grietas que afecta-

ban a los sectores intervenidos

(fig. 17). Las coordenadas geográ-

de gran tamaño.

La plataforma de sustentación tiene una al-

tura promedio menor a 2 m y contaba con una

larga (33 m) escalinata de ocho gradas en el lado

oriental. El Edificio 17 dista poco menos de 40

m del sector sureste del Edificio 4. Al norte del

Edificio 17, sobre la falda de la colina, hay más

vestigios arquitectónicos. La falta de tiempo

impidió su recorrido y registro.

Altar

� Fig. 16 Fachada norte del Edificio 4 después de su restauración.

ficas son: 20° 06.819’ N y 89° 41.602’ W.

Edificio 17

Se encuentra en la parte sur de la base de la

colina oriental. Es una construcción alargada,

con su eje longitudinal marcando los rumbos

norte y sur, de unos 16 m de largo por 4 de an-

cho. Parece haber tenido tres aposentos que mi-

raron al oriente. Se halla completamente de-

rrumbada, pero aún son visibles muchos sillares

de recubrimiento, así como jambas y dinteles

� Fig. 17 Dibujo reconstructivo del Edificio 4, se muestran los sectores
consolidados en la temporada 2003.

Fachada principal (reconstructivo)

Fachada norte (posterior)

Fachada oeste

Cuarto 1. Muro norte (int.)

Cuarto 1. Muro oeste Cuarto 1. Muro este (int.)

Balché, Camp.
Edificio 4

Cuarto 1. Muro sur (int.)

sectores restituidos
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En el sector suroeste de la colina oriental, en la

parte más baja, se localizó un pequeño altar a

unos 75 m al poniente del Edificio 4. El altar es

de planta cuadrangular, con 2.20 m por lado y

escasos 40 cm de altura. En su parte central

hay un bloque de caliza burdamente cortado y

muy erosionado. Los sillares que conforman el

altar también están toscamente labrados y afec-

tados por la intemperie.

Sector norte

Hacia el norte del núcleo de Balché se realiza-

ron recorridos y registros que permitieron la ubi-

cación de algunos edificios reportados anterior-

mente (Merk, 2003) así como de nuevos

espacios arquitectónicos. En este sector se ubi-

vedas permiten clasificar a esta construcción

como propia del estilo Proto-Puuc (fechado al-

rededor del 600 d. C.) (fig. 18).

El Edificio 11 fue reportado originalmente

por Stephan Merk (2003), quien lo denominó

Actún Chen por una cavidad cercana. No se

efectuó ninguna labor de consolidación o res-

tauración, únicamente se efectuó el registro grá-

fico de los elementos aún en pie. Sus coorde-

nadas geográficas son: 20° 07.300’ N y 89°

41.798’ W.

Edificio 12

En este caso también se trata de los vestigios

de un inmueble hoy derruido, pero del cual aún

son visibles una columna y una jamba

can los edificios 10, 11, 12, 13, 14,

la cueva Xcolebil y la plataforma

noreste.

Edificio 10

Esta construcción se encuentra en

el extremo norte de la superficie

recorrida en 2003. Se trata de un

inmueble, hoy colapsado, que se

erigió en la cima de una colina

natural. El Edificio 10 de Balché

se halla a unos 600 m al norte del

camino de terracería que va a

Chunhuaymil, a unos 150 m al

noroeste del Edificio 11.

Edificio 11

Es un inmueble con seis aposen-

tos dispuestos en dos filas. Tres

miran hacia el sur y los demás ha-

cia el norte. Aparentemente con-

tó con otras habitaciones de mam-

postería en la parte superior, pero

de ello muy poco pudo observarse

por la densa vegetación que lo en-

volvía. Las dimensiones de los si-

llares de recubrimiento, jambas y

dinteles, así como el uso de lajas

en saledizo para conformar las bó-
� Fig. 18 Planta arquitectónica y alzado de los sectores que aún se

encuentran en pie del Edificio 11.
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monolíticas. El inmueble miraba hacia el orien-

te. Se encuentra a unos 250 m al este del edifi-

cio anterior. Entre los sillares del escombro se

observaron piedras bota que algo indican del

arco falso que lo techó.

Coordenadas geográficas: 20° 07.300’ N y 89°

41.685’ W.

Edificio 13

Esta construcción tuvo cuando menos dos apo-

sentos, pero solamente conserva uno en pie. La

única pared que sobrevive aún tiene, sobre el

intradós, un fragmento de escultura en piedra

en forma de pie humano. Los vestigios arqui-

tectónicos parecen indicar que el inmueble per-

tenece al estilo Junquillo (750-850 d. C.). Sólo

se efectuó el registro gráfico del edificio (fig.

19).

En los alrededores se observó varias plata-

formas y edificaciones abovedadas (hoy total-

mente derrumbadas) conformando grupos de

patio. La falta de tiempo impidió el registro de

estos inmuebles. Sus coordenadas geográficas

son: 20° 07.339’ N y 89° 41.648’ W.

Edificio 14

Sus escombros fueron reportados por Merk

(2003) con el nombre de Balché norte. Se en-

Cueva Xcolebil

Durante los recorridos por los alrededores de

los edificios de Balché se supo por los infor-

mantes locales de la existencia de una cueva

en el sector noroeste del asentamiento

prehispánico. La entrada a la cavidad se locali-

za a pocos metros al sur del actual camino de

terracería que va a Chunhuaymil. Es interesante

anotar que el acceso a la cueva presenta una

especie de barda circular de poca altura, a ma-

nera de brocal, y en los alrededores se observa-

ron algunas plataformas bajas. Las coordenadas

geográficas en ese punto son las siguientes: 20°

07.014’ N y 89° 41.985’ W.

La cueva es una formación natural que des-

ciende hasta una profundidad promedio de 35

m y el recorrido total realizado fue de 75 m.

Cuatro pasajes verticales dificultan el trayecto

y al fondo encontramos solamente un pequeño

espejo de agua, menor a 1 m2 de superficie. Ha

habido diversos derrumbes y mucho material

acarreado por las lluvias ha azolvado el fondo

(fig. 20).

Se observaron algunos materiales cerámicos,

pero no se apreció ninguna representación gra-

bada o pintada en las paredes de la cueva. De

interés espeleológico puede ser una formación

natural producto de goteo secular, que presen-

cuentra sobre una pequeña eleva-

ción natural, a unos 400 m al su-

roeste del Edificio 11 (Actún

Chen). En la base de la colina se

localizó una gran sarteneja. Sus

coordenadas geográficas son: 20°

07.119’ N y 89° 41.847’ W.

Plataforma noreste

Junto al camino que conduce a

Chunhuaymil se localizó una pla-

taforma elaborada con grandes

piedras burdamente careadas. La

brevedad de la temporada de cam-

po impidió su recorrido. Sus coor-

denadas geográficas son:

20°07.184’N y 89°41.672’W. � Fig. 19 Registro arquitectónico del Edificio 13.
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ta múltiples pliegues brillantes y que se en-

cuentra casi a ras de suelo, a unos 12 m de la

entrada, en el costado poniente del camino. Un

poco más adelante se aprecian piedras irregu-

lares acomodadas, formando una pared de pie-

zas bien estibadas y, al mismo tiempo, el cami-

no que conduce al primer pasaje vertical.

Sector sur

En el sector sur de Balché encontramos los

edificios 18 y 19, así como los grupos C, Hooch,

Sacbé y la plataforma Kum.  En esta zona tam-

bién se localizó una aguada que está pendiente

de registrar mediante coordenadas geográficas.

Edificio 18

El inmueble tuvo dos aposentos de mampos-

tería techados con arco falso. Cada uno tenía

su entrada independiente por el lado oriente,

rumbo sobre el que se extiende una amplia pla-

taforma de acceso de unos 500 m² (20 por 25

m) en cuyo sector noroeste hay un chultún y

en cuyo lado sur se aprecian los vestigios de un

montículo bajo, alargado en sentido este-oeste

(fig. 21).

La parte que se conserva en pie es el muro

poniente o posterior del edificio, donde toda-

vía se aprecia un sector de la moldura media

decorado con una serie de cilindros pequeños

enmarcados por bandas lisas. Las jambas fue-

ron elaboradas con bloques de gran tamaño cuya

anchura cubría el grosor del muro. Estas carac-

terísticas podrían indicarn que el inmueble co-

rresponde a la fase Junquillo (ca. 750–850 d.

C.)

La plataforma aprovecha una elevación ro-

cosa natural y se adapta a ella. Esto es más per-

ceptible en su sector noreste, donde se apre-

cian mejor los grandes bloques de sus muros

de retención. El conjunto fue denominado en

campo, por facilidad, como Grupo Pech. Las

coordenadas geográficas son: 20° 06.706’ N y

� Fig. 20 Corte esquemático de la Cueva Xcolebil.� Fig. 20 Corte esquemático de la Cueva Xcolebil.
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89° 41.630’ W.

Edificio 19

Se halla a unos 90 m al sureste del inmueble

antes comentado. El Edificio 19 fue erigido

sobre una masiva plataforma que cubre parcial-

mente una elevación natural de roca caliza

(como es evidente en su costado sur). La base

de la plataforma es prácticamente cuadrangu-

lar, con 25 m por lado, y tuvo un acceso en su

lado norte. El edificio superior está totalmente

derruido (fig. 22).

Grupo C

Este grupo arquitectónico fue registrado par-

cialmente por Andrews (1985). En los recorri-

dos efectuados en sus alrededores en 2003, se

documentaron varios otros elementos arqueo-

lógicos como los muros verticales de nivelacio-

nes o terrazas en sus costados norte y oriente,

así como tres plataformas de baja altura en el

sector oriental del conjunto arquitectónico.

Otro detalle de interés es que los tres

inmuebles de mampostería del nivel más ele-

vado del grupo desplantan de una misma nive-

lación común. Se les asignaron los números 3,

20 y 21. El número 22 está estrechamente aso-

ciado a ellos, si bien en un nivel inferior inme-

diato (fig. 23).

Durante el recorrido también se observó que

en tiempos relativamente recientes algunos

sectores fueron utilizados por apicultores. Va-

rios implementos propios del oficio, partes de

calzado y botellas de vidrio evidencian su es-

tancia. Las coordenadas geográficas del patio

principal del Grupo C (encerrado por los

inmuebles 3, 20 y 21) son: 20°06.639’N y

89°41.549’W.

Edificio 3

Este inmueble fue dañado severamente por el

huracán Isidore en 2002. Los planes para su in-

tervención en 2003 fueron cancelados al encon-

trarse con que había venido a tierra toda su fa-

chada poniente y los muros de los tres aposentos

� Fig. 22 Registro arquitectónico del Edificio 19.
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correspondientes. Hoy sólo queda en pie una

habitación abovedada de las dos que había en

el sector posterior.

El diseño de la hoy desaparecida fachada con

moldura quebrada era precisamente el elemen-

to que permitió diferenciar a este edificio como

propio del estilo Puuc temprano (600–750 d.

C.) (fig. 24). Otros edificios similares a este in-

mueble y que aún se conservan en pie han sido

reportados en Chac II, Chunyaxnic, Coopera-

tiva, Halal, Huntichmul, Kabah, Kiuic, Kom,

Labná, Mul Chic, Sabacché, Sayil, Uxmal,

Xcavil de Yaxché, Xcorralché y Xkokoh (Pollock,

1980; Andrews, 1995: 21-38).

En el costado oriente (o atrás) del Edificio

3, cabe señalar la existencia de una gran oque-

dad que semeja una cantera. Varias de las pare-

des de esa fuente de piedra presentan grandes

grietas y derrumbes. Algunas podrían ocultar

pasajes subterráneos a la construcción.

Edificio 20

Esta construcción forma parte del Grupo C

mencionado por Andrews (1985). Este autor le

asignó el número 2 dentro de dicho grupo ar-

quitectónico, pero ahora se le denominó nú-

mero 20 para prevenir se confunda con el in-

mueble que antes el mismo Andrews reportó

como número 2 en otro espacio de Balché.

El Edificio 20 se encuentra en el costado sur

del Grupo C. Es un inmueble alargado en sen-

tido este-oeste y que pudo haber tenido tres

cuartos. Según Andrews (op. cit.), dos habita-

ciones miran al norte, es decir al patio del gru-

po, y la del extremo oeste sólo es accesible a

través del cuarto central.

Edificio 21

Este inmueble ocupa el costado norte del pa-

tio formado por las construcciones de mampos-

tería de este conjunto. Adopta en planta la for-

ma de una letra “L” invertida. Parece haber

tenido tres aposentos, dos mirando al patio re-

ferido. El acceso de la habitación oriental no es

discernible sin excavación.

Edificio 22

Se localiza en el extremo poniente del Grupo

C. Es una estructura de dos habitaciones que

miraban hacia el occidente. Fueron construidas

en el nivel inferior inmediato al patio principal

sobre el que se encuentran los edificios 3, 20 y

21. Del Edificio 22 hoy sólo son visibles los

muros interiores de la pared posterior, misma

que tapa (¿?) o soporta (¿?) el sector inferior

del patio antes referido.

Grupo Hooch

Este grupo arquitectónico contiene dos estruc-

turas abovedadas a las que asignamos los nú-

meros 23 y 24. El grupo fue construido sobre

una elevación natural cuya periferia fue adap-

� Fig. 24 Dibujo reconstructivo de la fachada oeste del Edificio 3. Este sector del edificio colapsó por los embates
de un huracán.

REDIBUJADO DE ANDREWS 1985 0               1               2               3 M
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tada en varios sectores, con muros verticales,

para diferenciarla claramente de su entorno.

Internamente se crearon varias terrazas o sec-

tores planos y un gran chultún (hoy derrumba-

do). Dos escalinatas en distintos puntos del

costado sur brindan acceso. En conjunto, el gru-

po arquitectónico cubre una superficie prome-

dio de 500 m². Fig. 25

Llama la atención la altura de los muros de

contención, especialmente en el lado sur, don-

de alcanza los 2.60 m. Fueron elaborados con

piedras grandes toscamente desbastadas, ase-

guradas con cuñas y unidas con mortero. El

Edificio 24 se encuentra en el nivel más eleva-

do del grupo y el Edificio 23 fue construido en

una terraza inferior. El Grupo Hooch3  no había

sido reportado con anterioridad.

Coordenadas geográficas, tomadas en el cos-

tado sur del Edificio 23: 20° 06.646´ N y 89°

41.619´ W.

Edificio 23

Este inmueble se encuentra en el lado sur del

grupo, en su sector inferior. Tiene dos aposen-

tos que estuvieron techados con arco falso (hoy

parcialmente colapsados). Las jambas formadas

por varios sillares, el uso de sillares de recubri-

miento heterogéneos en cuanto a tamaño y ca-

lidad y la hechura del arco parecen indicar que

corresponde a la fase Puuc temprano (600–750

d.C.).

El cuarto oriental mira al este, mientras que

el occidental lo hace hacia el sur. La distinta

ubicación de los accesos en un edificio de dos

habitaciones no es muy común en la arquitec-

tura maya, pero en este caso tiene sentido en

función de los espacios exteriores con los que

se relacionan. El aposento occidental mira ha-

cia fuera del grupo arquitectónico, justo al sec-

tor que cuenta con una de las escalinatas de

acceso. Por su parte, la habitación oriental brin-

da fácil paso a un sector plano, utilizable para

diversos propósitos, al fondo del cual se hallaba

una importante reserva de agua pluvial.

Edificio 24

También tuvo dos habitaciones, cada una con

su propio acceso mirando al oriente. El aposen-

to sur está totalmente derrumbado, mientras

que el del lado norte aún conserva la entrada y

un sector del paramento superior. Dada su pre-

caria estabilidad, decidimos efectuar labores

básicas de limpieza y consolidación a fin de pre-

servar lo que aún se encuentra en pie. Figs. 26

y 27

Las características del sector que se conser-

va son: a) jambas de varios bloques, b) labrado

regular de los sillares, c) uso abundante de cu-

ñas gruesas y d) paramento supe-

rior inclinado con molduras sen-

cillas en la parte superior. Esta in-

formación nos inclina a ubicar el

inmueble en el estilo arquitectó-

nico Puuc temprano (600-750 d.

C.).

Grupo Sacbé

Este conjunto arquitectónico está

formado precisamente por una

calzada cuyas dimensiones pro-

medio son 25 m de largo por 3 m

de ancho y 50 cm de altura. La vía

asciende sobre el terreno, de

modo que presenta cinco escalo-

nes de ancha huella en su tramo� Fig. 25 Planta del Grupo Hooch.
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ción hoy completamente derrui-

da y sin evidencia de haber teni-

do arquitectura abovedada.

Es curioso que éste sea el úni-

co ejemplo de un camino de pie-

dra en el sitio. Las cortas dimen-

siones del sacbé y su estricta

asociación a una plataforma pare-

cen indicar la concentración eco-

nómica de un grupo familiar es-

pecífico. Fig. 28

Coordenadas geográficas: 20°

06.622´ N y 89° 41.579´ W.

Plataforma Kum

Esta construcción tiene unos 25

m de largo en sentido norte-sur

por 12 metros en el otro eje. Den-

tro de la plataforma, a unos cinco

metros del borde sur, hay un

chultún. Fuera de la construcción,

también en el sector sur pero a un

nivel más bajo, existe una antigua

cantera dentro de la que se obser-

varon objetos de fines del siglo

XIX. Se trata de un fragmento de

cántaro en cerámica para agua (tí-

pico de los que se elaboran hasta

hoy en Ticul, Yucatán), un bote

metálico utilizado a mediados del

siglo pasado para contener agua,

una olla de peltre, un cubo de me-

tal y un bote metálico semejante

a los usados para contener conser-

vas.

 Coordenadas geográficas: 20°

06.576’N y 89° 41.673’W.

Materiales cerámicos

A lo largo de las actividades desa-

rrolladas durante 2003 en Balché

recuperamos poco material
� Fig. 27 Edificio 24 al término de los trabajos de consolidación.

inicial y cuatro escalones en su tramo final, don-

de asciende a una plataforma casi cuadrada de

unos 8 m por lado. Encima hay varios sillares

indicadores de la existencia de alguna construc-

cerámico de superficie, básicamente del grupo

Muna, es decir, tiestos correspondientes a los

periodos Clásico tardío y terminal.

Entre los tipos cerámicos identificados se

� Fig. 26 Dibujo reconstructivo de la fachada oriente del Edificio 24,
señalando los sectores restituidos.
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encuentran los pertenecientes a ollas Yokat es-

triado, fragmentos de posibles cuencos Teabo

rojo y una olla chultunera Sacalum negro sobre

pizarra (Edificio 6).

En conjunto, se recuperaron 358 tiestos y una

vasija completa. Todos los materiales derivaron

de los trabajos de limpieza efectuados en los

inmuebles intervenidos o bien fueron recupe-

rados en superficie al visitar diversos grupos ar-

quitectónicos. Aproximadamente el 20% se en-

cuentra bastante erosionado por la exposición

a la intemperie, así como por las eventuales que-

mas agrícolas. En el cuadro 1 presentamos un

resumen de los grupos y tipos cerámicos, así

como su frecuencia.

realización de diversas actividades

como fueron la circulación, la cap-

tación de agua pluvial, la manu-

factura de labores manuales diver-

sas que requerían de luz diurna,

etcétera.

Tales espacios están claramen-

te delimitados por las superficies

de las plataformas o nivelaciones,

por los edificios por cortes brus-

cos del terreno y es evidente que

el hombre antiguo planeó su cons-

trucción con miras a ser emplea-

dos y a formar parte de su vida co-

tidiana.

En este ejercicio únicamente

consideramos las áreas y no los re-

llenos, que varían en gran medida

Grupo cerámico Tipo No. de tiestos

Pizarra Muna Muna Pizarra 153

Sacalum Negro sobre Pizarra 54

Tekit inciso 5

Pizarra Delgada Ticul Pizarra delgada 1

Rojo Puuc Teabo rojo 13

Bécal inciso 3

Chum sin engobe Chum sin engobe/ Yokat estriado 59

Especial con engobe rojo 3

No identificados 67

Total 358

� Cuadro 1.

y que no pueden calcularse con certeza dado

que el trabajo de recorrido y registro de super-

ficie no aporta muchos datos sobre el conteni-

do de las nivelaciones. En ocasiones el relleno

tiene una profundidad de un metro; otras ve-

ces fue ajustado según las alturas de las irregu-

laridades de la laja o afloramientos de caliza que

hay debajo.

Como puede observarse, la mayor inversión

de trabajo corresponde a los espacios en los que

encontramos una concentración de arquitectura

monumental, que como regla básica ocupa los

puntos más elevados del paisaje. El Grupo A

corona la cima de la colina más elevada del asen-

tamiento, mientras que los edificios 5 y 16 se

Los espacios
creados

Aquí efectuamos una

breve comparación de

las nivelaciones o te-

rrazas definidas con

claridad en varios pun-

tos del asentamiento

de Balché. Nos referi-

mos a esos espacios

creados ex professo por

los mayas

prehispánicos para la

� Fig. 28 Planta del Grupo Sacbé.
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Grupo arquitectónico Dimensiones promedio (m) Área (m²)

AAAAA (Edificios 6, 7 y 8) 60 x 30 1800

Edificios 5 y 16 50 x 20 1000

Edificio 4 30 x 25 750

Edificio 1 30 x 25 750

Edificio 18 30 x 25 750

CCCCC (Edificios 3 y 20 a 22) 30 x 25 750

Hooch 25 x 25 625

Edificio 9 25 x 20 500

Edificio 2 20 x 20 400

Edificio 17 40 x 10 400

� Cuadro 2.

encuentran 22 metros por encima del nivel de

la sabana en la vía hacia el Grupo A.

En contraste, los edificios 2 y 17, últimos en

esta muestra, se hallan justamente en la parte

baja o desplante de sus respectivas colinas. Las

construcciones que podrían verse como excep-

ciones (Edificio 18 y Grupo Hooch) por hallar-

se en la sabana, en realidad fueron construidas

aprovechando amplios afloramientos de roca

caliza. Es evidente que en el asentamiento de

Balché existe una fuerte correspondencia en-

tre la acumulación de poder político y la inver-

sión de materiales de construcción con su res-

pectiva fuerza de trabajo.

Resumen arquitectónico

Los trabajos de limpieza, registro y manteni-

miento efectuados en Balché también permi-

tieron esbozar ciertas líneas generales referen-

tes a sus elementos arquitectónicos. Si bien

todos los inmuebles corresponden a la arqui-

tectura Puuc, sus características específicas per-

miten diferenciar distintos momentos cons-

tructivos.

Los edificios más tempranos corresponden

a la fase Proto-Puuc, es decir que fueron erigi-

dos entre los años 550 y 650 de nuestra era.

Los mejores ejemplos de ese tiempo son las

crujías que conforman los dos niveles del Edi-

ficio 6. Los sillares de recubrimiento y las

jambas fueron logrados con piezas pequeñas y

medianas; los arcos falsos están conformados

por burdas lajas colocadas en saledi-

zo. Los espacios interiores son re-

ducidos al compararlos con otros

inmuebles más tardíos del propio si-

tio. Otra construcción pertenecien-

te a esta fase arquitectónica es el

Edificio 11.

La fase Puuc Temprano (fechada

entre los años 650 y 750 d. C.) está

representada por los edificios 1, 5

(en su primer momento), 23 y 24.

En ellos observamos un mayor tama-

ño y un mejor trabajo en la manu-

factura de los sillares de recubri-

miento. Los espacios interiores

también son más amplios. Las bóvedas tienden

a realizarse con piezas especializadas y mejor

cortadas. Otro ejemplo de esta fase fue el Edi-

ficio 3, que tuvo una moldura quebrada o

discontinua en su fachada (Andrews, 1995: 42)

pero que, por desgracia, se derrumbó.

Un tercer momento constructivo evidente

en Balché es la fase Junquillo (estimada entre

750 y 850 d. C.), presente en los edificios 2, 4,

5 (segundo momento), 7, 13 y 18. En ellos se

aprecia el paramento superior en talud y deco-

ración que incluye el uso de cilindros en dis-

tintos niveles o alturas del friso. Los edificios 8

y 12 se encuentran muy deteriorados, pero sus

elementos parecen indicarnos que pertenecen

a esta fase arquitectónica.

Cabe comentar que en Balché existen edifi-

cios inconclusos que corresponden a la primera

categoría señalada por Prem (2003: 304):

inmuebles no terminados lateralmente. Sus

muros laterales no están cubiertos totalmente

por sillares, sino que muestran piedras amorfas

en franjas verticales justo en los sectores en los

que más tarde continuarían los paños de pared

que prolongarían la longitud de las fachadas

delantera y posterior, levantando otro aposen-

to con su vano respectivo.

En el caso de Balché registramos esa pecu-

liaridad en los edificios 1 y 2, sobre la colina

occidental. Otros ejemplos de la región del Puuc

como Xkalupococh I (Edificio 1), Yaxachén,

Kakab, Labná (Edificios gemelos o bien S1 y

S2), Xculoc y Castillo Pak en Oxkintok, fueron
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reportados por Pollock (1980) y consignados por

Prem (op. cit.).

El contexto regional

Un análisis de Andrews (1995: 199-235) rela-

cionado con la jerarquización de sitios de la re-

gión del Puuc, clasifica a Balché como un asen-

tamiento de cuarto rango en una gradación de

1 a 6. Lo anterior significa que en Balché no

existen basamentos piramidales grandes o me-

dianos; tampoco hay inmuebles tipo “palacio”

ni con 10 o más aposentos en una sola cons-

trucción. En Balché no encontramos acrópolis,

grandes grupos de patio ni juego de pelota. Las

inscripciones jeroglíficas tampoco están presen-

tes.

Por su parte, en un estudio que incluye el

área del asentamiento, el volumen arquitectó-

nico y la presencia de características relaciona-

das con su importancia sociopolítica, Dunning

propone que Balché tuvo un rango IV (de seis

posibles). Caracteriza a los sitios de este rango

como “menores” y generalmente localizados en

los límites de sitios mayores; indica que han

perdido ciertos símbolos políticos como son las

estelas y las inscripciones lo que representa la

supresión de un desarrollo político por parte

del centro mayor del cual depende. En el caso

específico de Balché propone que dependió de

Yaxché-Xlabpak (sitio de rango II, ubicado a

menos de 3 km en línea recta), en cuya esfera

de influencia pudo haber gravitado (Dunning,

1992: 85-90).

Las propuestas de Andrews y Dunning fue-

ron anteriores a los recientes recorridos por toda

el área.  Tal parece que la zona que va desde

Yaxché-Xlapbak hacia el oriente, hasta llegar al

sitio de Sabana Piletas (llamado Xpilhá por

Merk, 2003), tuvo una fuerte ocupación y que

los asentamientos son más complejos de lo pen-

sado.  El análisis cuidadoso de esta región qui-

zá nos permita, a mediano plazo, vislumbrar una

organización sociopolítica más amplia. Fig. 29
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