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UNAM 

Este proyecto intenta conocer el patron de asentamiento prehispa
nico en la region de Las Margaritas, compad.ndolo con asentamientos 
coloniales y modernos; aspecto que considero importante para el 
estudio de problemas demograficos y de movimientos de poblaci6n, 
en Ia zona tojolabal de los Altos de Chiapas y en el area Chuj de 
los Cuchumatanes de Guatemala. 

Una parte de la poca informacion que se conoce se encuentra 
principalmente en las obras de Blom y La Farge ( 1926) y Palacios 
( 1928) ; estos autores describen cinco zonas arqueol6gicas con arqui
tectura monumental e inscripciones jeroglificas, denominadas: Hun
chabin, Chinkultic, Tenam Puente, Tenam Rosario y Santa Elena 
Poco Uinic. Estos grandes centros mayas pueden ser considerados 
como el {mico foco de atencion respecto a Ia arqueologia de la zona 
tojolabal. 

Todos los trabajos arqueol6gicos que se han realizado en esta zona, 
se encuentran en areas vecinas a Ia region de Las Margaritas. Se 
puede sefialar que no se conocen en Ia literatura arqueol6gica men
ciones o descripciones, por breves que . estas sean, acerca de Ia 
arqueologia de los valles cercanos a Ia poblaci6n de Las Margaritas, 
centro principal de los indigenas tojolabales. 

Con base en la informacion obtenida por otros investigadores del 
Centro de Estudios Mayas, acerca del grupo tojolabal, surgieron 
varias interrogantes que fundamentaron un proyecto arqueol6gico 
en esta zona. 

En primer termino, que situaci6n geografica tuvo este grupo ctnico 
durante la epoca prehispanica y cua.I es Ia antigiiedad de sus asen
tamientos; y ·estrechamente ligada a Ia cuesti6n anterior, surge Ia 
pregunta de si los tojolabales son originarios de esta region y por 
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consiguiente los constructores de las zonas arqueologicas o llegan 
en una epoca posterior provenientes de otras regiones. 

Delimitaci6n del area de estudio en el campo 

El area de estudio del proyecto se encuentra dentro de la zona 
geomorfologica del Estado de Chiapas denominada Las Montaiias 
de Oriente o la Serrania de Lacandonia (Mulleried ; 1959) . 

Respecto a la geologia de Las Montaiias de Oriente se puede 
decir que afloran en diversos lugares de Ia region los estratos m~inos 
de mesozoico superior y del terciario inferior y media con gran 
abundancia de fosiles; sabre estos estratos marinas hay dep:'lsitos 
superficiales del cuaternario; asi como los suelos lateriticos producto 
de la accion climatica. Tambien aparecen al este y el oeste de Las 
Margaritas grandes mantos de rocas calizas claras (Mulleried; 1959) ' 
(Helbig; 1976). 

La region de Las Margaritas se localiza en el extrema oriental 
de la meseta de Comitan y presenta una altitud variable entre los 
1,400 y 1,700 metros sobre el nivel del mar. El clima puede consi
derarse templado subhumedo con temperaturas promedio de 18°C 
y 20°C en las partes montaiiosas mas elevadas. Existen en la region 
dos variantes climaticas principales que se localizan una en Ia meseta 
de Comitan y en las zonas que rodean a la meseta de San Cristobal 
por debajo de los 2,000 metros sobre el nivel del mar y Ia otra 
aparece en la Serrania de la Independencia (Orellana; 1978) . 

Las variaciones en la vegetacion de las tierras templadas y frias 
de Chiapas, estan sujetas a diferentes factores como: la consti
tucion del suelo, el grado de humedad y la temperatura que varia 
con Ia altitud y Ia exposicion solar (Miranda; 1952). 

Respecto a la vegetaci6n se puede decir que prevalecen en Ia 
region dos tipos: 

a) Bosque bajo decidua con vegetacion secundaria de gramineas 
o hierbas que se encuentra principalmente en los alrededores de 
Las Margaritas. 

b) Generalizado por toda Ia region bosque mixto de pinos y 
encinos, hasta sus limites con el bosque decidua caracteristico de 
Ia region de Los Lagos de Montebello (Helbig; 1976: mapa 8)· 
(Lams. 1-2). 

Otra caracteristica importante de Ia vegetacion de esta region, 
que se debe al ambiente frio y h1lmedo durante el aiio, a causa de 
Ia proteccion de las nieblas nocturnas, es Ia gran abundancia de 
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orguideas, araceas y bromeliaceas epifitas, algunas de gran belleza 
(Miranda; 1952: 135). 

El area propuesta te6ricamente para el proyecto cubre desde la 
serrania divisoria entre Comitan y Las Margaritas por el oeste, la 
parte nororiental del Municipio de La Independencia por el sur 
y el borde de la serrania del Yalhuitz con la canada de La Soledad 
por el norte y el este. 

Las fotografias aereas existentes no proporcionan una cobertura 
global satisfactoria, se trata de dos vuelos parciales a una escala 
bastante elevada, de DETENAL y Ia Compafiia Mexicana Aerofoto. 
Es importante aclarar que no existe un mapa topografico de la 
region en detalle. 

Gracias a! reconocimiento general del area que realice durante 
junio de 1980, fue posible fijar en el terreno tres de los vertices 
de nuestro marco geografico. 

El extrema norte limitado por el paralelo 16° 25' norte, arran
carla aproximadamente de la poblaci6n de, Lomatan sobre el camino 
Comitan-Altamirano-Ocosingo, hasta las cercanias del aserradero de 
Santa Martha. 

Se puede considerar Ia terracerl.a Comitan-Ocosingo como el marco 
occidental, correspondiendo casi exactamente al meridiana 92° 04' 
oeste, cuyo vertice con el paralelo 16° 15' norte, caeria en algun 
Iugar entre las colonias Pozo Nuevo y Cajcam, sobre el camino 
Comitan-Independencia; por motivos practices considero a la colonia 
Pozo Nuevo como el vertice suroccidental del marco geografico 
propuesto (Fig. 1). 

Fa! ta determinar el vertice suroriental, el cual debe encontrarse 
en algun punto del llano de La Independencia cerca de Ia finca 
Xahac. 

Los marcos sur y oriental en nuestra area de trabajo son de g1 an 
importancia debido a que esta zona conectara el reconocimiento de 
los valles de Las Margaritas con los trabajos en la region de Chin
kultic y el valle de Comitan, que realizara el profesor Carlos Nava
rrete, asesor de este proyecto. 

El area de estudio fue dividida en cuatro zonas naturales prin
cipales: 

I) La serrania divisoria entre el rio de La Soledad y el rio San 
Joaquin, asi como una pequeiia porci6n de la margen izquierda de 
la canada de La Soledad. 

II ) El valle de Las ?vfargaritas propiamente dicho, comprendido 
entre el rio San Joaquin y el rio Yaxha. 

I 

I 
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III) Un triangulo o cufia por el oeste dentro del cual quedaria 
todo un sistema de montes conicos bajos y gran cantidad de pequefios 
valles intermontanas, que constituyen la caracteristica topografica 
distintiva de la region de Las Margaritas. 

IV) Una franja de terreno al sur que comprende la serrania 
divisoria entre Las Margaritas y La Independencia, asi como una 
porcion de la dilatada llanura de La Independencia en direccion a 
los Lagos de Montebello (Fig. 1). 

Estas zonas naturales se utilizan como unidades aisladas para 
facilitar los recorridos de la region. 

El recorrido sistematico se inici6 en la subarea II que comprende 
las cuencas de los rios San Joaquin y Yaxha, debido a que esta 
region a primera vista presenta la mayor concentracion de sitios 
arqueologicos. 

Antiguamente debio ser una zona sumamente fertil, cubierta de 
e:-ctensos bosques de robles y pinos; en Ia actualidad, se encuentra 
terriblemente desvastada (Lam. 3). 

Hacia Ia porci6n central del valle corre el rio San Joaquin que 
es el principal abastecimiento de agua, se debe mencionar que este 
precioso elemento tambien se obtiene de aguadas grandes de natura
leza rocosa, buenos ejemplos se pueden encontrar en las colonias 
Jalisco y Rafael Ramirez (Lam. 7). 

El paisaje esta constituido por elevadas laderas completamente 
desprovistas de vegetacion o cubiertas de chaparrales formados por 
robles, colorines y ocotes aislados. 

Ambos bancos del rio San Joaquin constituyen una vega muy 
fertil para las siembras. El maiz, frijol y la cana de az{tcar son los 
principales cultigenos que se utilizan en la zona de riego. Otros 
productos agricolas importantes son el cafe y los arboles frutales 
como los naranjos (Lams. 5-6). 

En esta region hay varias fincas muy antiguas como El Retiro, 
San Mateo, San Joaquin y el Quiz. Que actualmente conviven con 
colonias ejidales como Jalisco, Veracruz, La Libertad y Saltillo. 

En las dos temporadas de campo se ha localizado un total de 
20 zonas arqueologicas dentro de la subarea II; en cuatro de ellas 
se ha realizado un levantamiento topografico, de doce se han hecho 
planimetrias acompaiiadas de una descripcion detallada y solamente 
en cinco sitios se ha terminado la recoleccion de los materiales de 
Ia superficie. 

Cabe mencionar que en esta region el termino "cimientos" se 
utiliza en forma generica para denominar zonas arqueol6gicas, su 
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equivalente en tojolabal es Tz'acabaltic y significa literalmente 
piedras acomodadas o muro. 

Las caracteristicas de los sitios arqueologicos en Ia region pueden 
agruparse en dos tipos principales: 

1. Se trata de grupos de escasos monticulos de tierra, asentados 
sabre ligeras elevaciones de Ia llanura aluvial de Ia margen izquierda 
del rio San Joaquin (Lam. 8) . 

No se aprecian piedras de construcci6n, aunque en los asenta
mientos mayores hay fragmentos de losas grandes que pudieron servir 
como monumentos (altares o estelas). Se debe mencionar que la 
presencia de ceramica es casi nula, factor que dificulta e su fecha
miento (Lam. 10). 

De los siete sitios localizados con estas caracteristicas, solamente 
tres son agrupaciones de mas de ocho monticulos, todos los demas 
consisten de uno o dos monticulos aislados de poca altura (Lams. 
11-12). 

Excavaciones realizadas por Ia Fundaci6n Arqueologica del Nuevo 
Mundo en sitios con caracteristicas semejantes, del Municipio de 
Trinitaria han revelado que pertenecen al periodo Preclasico, como 
ejemplo se puede mencionar especialmente el sitio de Ia finca Santa 
Martha a! pie del cerro de Tenam Rosario, que excav6 Pierre Agri
niere en 1979. 

2. El segundo tipo esta formado por asentamientos sobre las 
extensas laderas de los arrugados macizos montaiiosos que caracte
rizan a Ia region (Lam. 9). 

Los sitios consisten basicamente de terrazas que nivelan la parte 
alta de los cerros, para sustentar pequeiios basamentos, construidos 
ambos con bloques finamente labrados (Lams. 16-17-18). 

Este sistema de terrazas con un pequefio grupo ceremonial en la 
parte superior, se puede encontrar circundando a un cerro conico 
aislaclo, como en el Shintagual o cubriendo hasta ocho cerros como 
en el Najlem o la Libertad (Lam. 4). 

En la mayoria de los casos, los muros de las terrazas que sus
tentan a los grupos principales, presentan fragmentos bien conser
vados, hasta de 40 metros de largo, con alturas variables entre 1 y 
3 metros (Lams. 19-20) . 

Las estructuras principales sobre la terraza de la parte superior 
son pequeiios basamentos de bloques labrados, pudiendose apreciar 
considerables tramos de los muros originales ; los que tam bien se 
encuentran en las terrazas inmediatamente inferiores (Lams. 13-
14-15). 
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Estos pequefios edificios son considerados principales debido a su 
ubieaci6n predominante en el terreno, mas que_ por sus dimensiones 
(Lams. 26-27). 

Es importante mencionar la presencia de tumbas de forma rectan
gular o eliptica construidas de piedras bien labradas y con grandes 
losas muy delgadas como tapas; asi como abundantes chultunes, en 
los cuales he encontrado evidencias de que fueron utilizados para 
enterramientos en alguna epoca. 

Me fue posible fotografiar dos vasijas: una tinaja y un cajete 
tripode con soportes cilindricos provenientes de saqueos en estos 
chultunes, de los sitios Najlem y los cimientos de la Libertad (Lams. 
35-36). 

En base a las descripciones de los parientes de los saqueadores 
se puede inferir que fueron utilizadas como urnas funerarias. 

En Ia parte superior de los cerros es com{m encontrar una plata
forma aislada de forma rectangular que sustenta a dos pequefias 
estructuras funerarias. 

Los saqueos realizados en una de estas estructuras del sitio Shin
tagual muestran los fragmentos de las fosas de dos tumbas hechas 
con piedras bien labradas (Fig. 2). 

Tambien es frecuente encontrar, en la pequefia plaza o espacio 
abierto a! frente del basamento principal, monticulos de poca altura 
con el mismo sistema constructivo, asi como los restos de las fosas 
de tumbas saqueadas (Lam. 34). 

La semejanza de este tipo de estructuras con el grupo del mirador 
en Chinkultic es notoria; el edificio mayor es un basamento esca
lon ado que sustenta a un pequeno templo, que tiene una camara 
secreta en su interior. 

AI frente tiene cuatro basamentos mmmtura que se utilizaron 
como tumbas de personajes importantes; y cerca de la escalinata 
se erigi6 una estela grabada, durante la primera epoca constructiva 
que corresponde al periodo Clasico Tardio (Gallegos; 1976) (Nava
rrete; 1976). 

Es importante mencionar que dos de estos sitios, tienen juegos 
de pel~ta cerrados de 16 y 21 metros de largo (Fig. 3 ) . 

En el mayor y mejor conservado, que se encuentra en el sitio 
Najlem de la colonia Veracruz, se pueden apreciar tramos bastante 
largos (de 10 m. a 18 m. de los muros originales de sillares labrados 
de distintas dimensiones). Tam bien se conservan casi completos los 
muros en talud de ambos cuerpos, asi como los grandes bloques de 
las banquetas (Lams. 21-22). 
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En el extreme sur se distinguen restos de la escalinata de acceso 
a la parte superior y arriba de este cuerpo, asi como sobre algunas 
de las estructuras que limitan el cabezal oeste se observan grandes 
bloques cuadrangulares que posiblemente funcionaron como tapas 
de tumbas (La.ms. 23-24-25). 

Asimismo, el cabezal oeste es mayor que el cabezal este, caracte
ristica similar al juego de pelota de Chinkultic. 

Un posible tercer juego de pelota se encuentra en el sitio de Los 
Cimientos de Ia Libertad, aunque su forma no ha sido claramente 
determinada; asociadas a los cuerpos hay dos esculturas grandes 
labradas en forma de cabezas de felino que son denominadas local
mente como los "Leones de la Libertad". 

Una orientaci6n de 50° suroeste en Ia cancha es constante en 
las tres estructuras. 

En esta zona arqueol6gica se han localizado varias estelas lisas 
de 3 a 5 metros de largo, asociadas a altares cuadrangulares o 
cilindricos presentandose al frente de estructuras ceremoniales. 

Una variante interesante de este tipo de sitios arqueol6gicos, la 
forman extensas terrazas hechas de piedras bien labradas; que 
presentan forma y distribuci6n irregular, y aprovechan afloramientos 
naturales, con formandose a las lad eras de los cerros (Lams 29-30 ) . 

Estas terrazas cuando se encuentran pr6ximas a los grupos de la 
cumbre pueden ser hasta de 3 metros de alt? con monticules habi
tacionales de poca altura y abundantes materiales arqueol6gicos. 
Generalmente las terrazas descienden hasta la parte inferior de los 
macizos montanosos, donde no se encuentran ni monticulos, ni cera
mica sabre ellas; estas no rebasan el uno y medio mts. de altura y 
se extiendcn por varios kil6rnetros en distintas direcciones, adap
tandose a las laderas rocosas, alcanzando a unir sitios o grupos de 
estructuras separados 6 kil6metros (Lams. 31-32-33). 

Seria de gran interPs realizar excavaciones en algunos de los 
pequenos monticulos habitacionales, con la finalidad de conocer 
las caracteristicas de las casas, as! como hacer pozos estratigrificos 
en las terrazas inferiores para obtener muestras de polen que per
mitan determinar si fueron utilizadas para cultivo. 

Se pueden considerar como factores que aumentan la dificultad 
del reconocimiento de las terrazas: la distribuci6n irregular de estas 
sobre las laderas y el hecho de que la Secretaria de la Reforma 
Agraria otorg6 parcelas orientadas transversalmente a la dinicci6n 
de las terrazas. Los ejidatarios quitan las piedras labradas para hacer 
los tecorrales de sus propiedades y esto ocasiona que las terrazas 
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se erosionen rapidamente por la lluvia, el viento y otros factores, 
quedando solamente la silueta de dichas terrazas. 

Entre los abundantes materiales arqueol6gicos encontrados en las 
terrazas pr6ximas a las estructuras principales se pueden mencionar: 
una ceramica gruesa con engobe color rojo muy pulido, que a 
veces presenta decoraci6n de motivos geometricos en formas de 
incensarios; tambien son frecuentes dos tipos de cenunica domestica 
delgada de colores cafe y anaranjado con desgrasante de calcita o 
bax, bastante grueso, asi como incensarios de barro grueso color cafe 
con decoraci6n de perforaciones o al pastillaje que a veces presenta 
engobe blanco, y por ultimo una ceramica negra 0 cafe muy oscuro, 
mas escasa. Tambien se deben agregar dos fragmentos de figurillas 
antropomorfas de barro cafe. 

Como materiales llticos se pueden mencionar principalmente 
varios fragmentos de hachas y cinceles pequefios de piedras verdes 
duras similares a los que se encuentran en Chichicastenango, tambien 
hay escasas , Iascas y fragmentos pequefios de navajas de obsidiana 
color gris veteada muy transparente asi como algunos nucleos y 
lascas de silex y pedemal. 

Es importante mencionar la presencia en casi todas las zonas 
arqueol6gicas de abundantes fragmentos de metates y morteros de 
granito rojizo, asi como cantos de rio que sirvieron como pulidores 
de ceramica y una piedra semejante a la escoria de un homo de 
color ocre ferroso; es posible que de esta piedra se obtuviera el 
colorante rojizo para la cer:Unica. 

El tipo rojo pulido en los muestrarios de la Fundaci6n del Nuevo 
Mundo aparece desde el periodo Clasico Temprano y los incensarios 
de barro cafe con decoraci6n de pastillaje o perforaciones se encuentra 
en el Postclasico ( comunicaci6n personal, Bryant y Agriniere) . 

Es includable que el analisis de la cer:Unica, permitira establecer 
una cronologia inicial bastante precisa, para la region de Las Mar
garitas. 

La mayoria de las inscripciones en los sitios importantes de re
giones cercanas a Las Margaritas, como Tonina, Chinkultic, Santa 
Elena Poco Uinic, Sachana y Tenam Puente, presentan fechas del 
Clasico Tardio (600-900) y del inicio del Postclasico (900-1200). 

En total son mas de 20 inscripciones que pueden hablar de un 
incremento demografico notable durante el final del periodo Clasico 
y el inicio del Postclasico (Blom; 1925) (Palacios; 1928) (Gallegos; 
1976). 
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A primera vista los datos presentados anteriormente, muestran 
una intensa ocupaci6n humana en nuestra area de estudio, cuyos 
inicios arrancan desde el periodo Prechisico continuandose practica
mente hasta nuestros dias. 

Resultara. de gran interes intentar una reconstrucci6n imaginaria 
de la historia cultural de la region, buscando las diferentes formas de 
interacci6n entre el hombre y su medio ambiente. Es evidente que 
ha existido a traves de los siglos una intensa utilizaci6n del ceo
sistema por parte de sus moradores y las fuerzas que han inter
actuado, no parecen faciles de interpretar. 

Es posible suponer que el esclarecimiento de ciertos aspectos oscuros 
acerca de la arqueologia en esta zona, permitiran establccer puntos 
de comparaci6n a traves de analogias etnograficas entre los pobla
dores actuales y el patron de asentamiento prehispanico. 

Trabajos arqueol6gicos anteriores en la region de Las Margaritas 

Existen en los volumenes VI y VII de los documcntos ineditos, 
concernientes al Estado de Chiapas, del Archivo Tecnico del Insti
tuto Nacional de Antropologia e Historia, riquisimos materiales en 
los reportes de algunos via jeros y arque61ogos aficionados; estas 
breves descripciones de los sitios son especialmente importantes 
debido a que algunas se remontan hasta haec medio siglo, repor
tando evidencias que han desaparecido en la actualidad, aunque ]a 
mayoria de los sitios todavia existen en avanzado grado de destrucci6n. 

Se deben considerar en primer termino los reportes de don Mauro 
Quintero, arque6logo aficionado local y encargado de los monu
mentos prehispanicos durante los afios 30s. 

T ambien es importante hacer menci6n a un breve reconocimiento, 
por nuestra area de estudio, que realiz6 el reverendo J. Coffin 
durante febrero de 1937. 

Fueron muy abundantes y frecuentes los reportes de don Mauro 
Quintero a la direccion del Instituto de Antropologia, en ellos hay 
innumerables menciones a varias de las zonas arqueologicas que yo 
he encontrado, asi como menciona infinidad de otros sitios en la 
region ; especialmente recopilo dos listas, una de elias acompafiada 
de un mapa, en las que a petici6n del Arq. Marquina, consign6 los 
sitios existentes en cada finca de la region a su cargo, con algunas 
anotaciones de su importancia y facilidades de acceso ( Archivo 
I.N.A.H., vol. VII ; F: 48/ 72) . 

Varios de los sitios mencionados en los reportes antiguos se encuen-
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tran fuera del area de estudio propuesta, sin embargo, estas descrip
ciones seran de gran importancia para la realizaci6n de las pr6ximas 
temporadas de campo, asi como para la elaboraci6n del Atlas Arqueo
l6gico de la region, especialmente las dos listas mencionadas. 

Don Mauro Quintero fue un celoso guardian de las zonas arqueo
l6gicas bajo su custodia, en contra de los buscadores de tesoros y 
las invasiones de los agraristas; como ejemplos se pueden men
cionar los sitios de Comanajab en la finca Las Cruces y el de Los 
Cimientos de Las Margaritas (Archivo I.N.A.H., vol. VII ; F: 19) . 

Es importante aclarar que los cinco sitios que Coffin denomina 
como: Los Cimientos, Canhuitz, El Coyol, Palma Real y El Sapo, 
deben corresponder al sitio que yo designe como Los Cimientos de 
Las Margaritas; en mi informe solamente describi los dos grupos 
de estructuras principales, pero existen en las cercanias otros cerros 
semejantes que parecen sustentar monticules ; es posible que a este 
sitio Quintero lo llame la zona arqueol6gica en la cienega de Las 
lVfargaritas; en su reporte de febrero 22 de 1934, presenta la foto
grafia de un muro de estuco en excelente estado de conservaci6n, 
en la parte exterior de un pequefio basamento funerario; este sepulcro 
Coffin lo reporta totalmente saqueado y yo solamente encontre 
fragmentos de dicho muro de estuco (Archivo I.N.A.H., vol. VI ; 
F : 19/20) . 

Existen grandes diferencias en la ortografia de las toponimias de 
los sitios arqueol6gicos, en los reportes antiguos y las que he regis
trado en la actualidad. 

El sitio que se describe como Chisintagual, es sin duda el que 
yo designo como Shintagual, asi como el sitio que Quintero deno
mina Cerro Manglem debe corresponder al sitio que yo reporto 
como Najlem de la colonia Saltillo (Archivo I.N.A.H ., vol. VI ; 
F: 20/ 30/ 37 / 38) . 

Por ultimo se debe agregar que los objetos que publica Blom 
(1925: 418) segun informacion de Quintero, se encontraron en un 
monticulo que fue destruido al construir una calle en el pueblo 
de Margaritas y que se encontraba en las cercanias del sitio de Los 
Cimientos, se trata de un vaso plumbate y una vasija en forma de 
carauJl (Archivo I.N.A.H., vol. VI; F: 19). 
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Lamina 1. Vista aerea de Las Margaritas. 

Lamina 2. Bosque mixto de pinos y robles. 
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Lamina 3. Bosque de robles. En el corte del camino se puede apreciar la 
capa humitica de 30 em. de espesor. 

Lamina 4. Cerro Najlem en Ia colonia Veracruz. 
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Lamina 5. Vista parcial de Ia cuenca del rio San J oaquin. 

Lamina 6. Extrema-Oeste de Ia cuenca del rio San Joaquin. 
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Lamina 7. Aguada de Ia colonia Jalisco. 

U.mina 8. Monticulo principal en el sitio MAR-II-3. 
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Lamina 9. Vista de las terrazas abajo del sitio MAR-II-3. 

Lamina 10. Vista parcial del sitio MAR-II-9, cerca de Ia finca EJ Quiz. 
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Lamina 11. Vista de los monticulos en el sitio MAR-II-5. 

Lamina 12. Vista de los monticulos en el sitio MAR-II-5. 
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Lamina 13. Vista de los muros de las terrazas en· el grupo principal del sitio 
MAR-11-4. 

Lamina 14. Vista de los muros de las terrazas en el· gruph principai del! sitio 
MAR-Ii~4. 
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Lamina 15. Restos del muro original y Ia cornisa de un pequeiio basamento 
funerario en el sitio MAR-II-4. 

Lamina 16. Vista de los muros de las terrazas que sustentan estructuras habita
cionales en el sitio Najlem MAR-11-1. 
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Lamina 17. 

Lamina 18. 
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Lamina 19. Vistas del muro original de la terraza del grupo principal en MAR II-1. 

Lamina 20. 
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Lamina 21. Pequefios basarnentos de piedras labradas a! este del j uego de 
pelota. MAR-II-1. 

Lamina 22. Vista del cuerpo norte del juego de pelota en MAR-Il-l. Se 
pueden apreciar restos de Ia banqueta. 
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Lamina 23. Muros originales en el ]ado norte del juego de pelota en el sitio Najlem. 

Lamina 24. Vistas de Ia cancha del juego de p'elota. MAR-II-1. 
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Lamina 25 . 

. Lamina 2.6. Vista del sitio MAR-11-7. 
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Lamina 27. Vista de un monticulo en MAR-II-6. 

Lamina 28.. Vista de un saqueo en el grupo principal de MAR-II-6. 
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Lamina 29. Vista del grupo III en MAR-11-8. 

Lamina 30. Vista de las terrazas en el sitio Tehuan Huitz. 
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Lamina 31. Vista de las terrazas en MAR-II-4. 

Lamina 32. Vista de una terraza en Ia parte interior del cerro Juan en 
MAR-II-4. 
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Lamina 33. Vista de terrazas habitacionales al sur del sitio Najlem MAR-Il-l. 

Lamina 34. Vista de una tumba de piedras labradas y tapa de losas grandes 
en MAR-II-4. 

Estudios de Cultura Maya.  Vol. XIV, 1982 
Instituto de Investigaciones Filológicas/  
Centro de Estudios Mayas, UNAM  
http://www.iifilologicas.unam.mx/estculmaya/ 
 



174 ESTUDIOS DE C U LTURA MAYA 

Lamina 35. Restos de una terraza que tiene dos chultunes. 

Lamina 36. T inaja procedente de un saqueo en los chultunes de la fotografia 
anterior. 
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