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INTRODUCCION

La definición del complejo Motul así como su ubicación cronológica fue
efectuada por R. E. Smith (1971), quien a partir de los datos de Brainerd
(1958) y de sus propias excavaciones en Mayapan estableció cuatro vajillas
cerámicas dentro de las cuales llamaba la atención la inexistencia de cerámica
doméstica así como la escasez de materiales asociados (304 en cenotes; 23 en
estructuras residenciales y asociadas y 30 en estructuras ceremoniales) con un
total de 357 fragmentos de los cuales 258 correspondían a un solo tipo, el
Conkal Rojo (Smith 1971:142). Contrariamente a lo que su nombre indica y
como el propio autor afirma, no es rojo, sino que el color del engobe varía
desde naranja, pasando por ante-marrón hasta gris

Esta clara indefinición tampoco aparece resuelta en monografias posterior-
mente como Dzibilchaltŭn (Andrews V, 1980) o Cobá (Robles, 1980), donde
tanto la transición arquitectónica como cerámica hacia el Clásico Terminal y la
cerámica Puuc Pizarra, permanece confusa.

A partir de las excavaciones realizadas en Oxkintok ha aumentado la
cantidad y calidad del material cerámico perteneciente al complejo Motul. Este
material procede de contextos muy diversos:

— Depósitos intencionales asociados a remodelaciones arquitectónicas en
estructuras significativas (CA3 y SATUNSAT).

— El ajuar cerámico de la tumba 7 (estructura CA5).
— Las secuencias estratigráficas obtenidas en estructuras características de

la subfase arquitectónica Proto Puuc B.

' De las tres ilustraciones que presenta Smith (1971, Fig. 25: cc-ee), la cc tiene el cuerpo de
color naranja y el cuello marrón, la dd es marrón rojiza y la ee es marrán.
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Por otro lado, los datos proporcionados por Brainerd (1976) junto a
investigaciones realizadas en los fondos del Museo Regional de Yucatán y en
la ceramoteca del CRY-INAH han confirmado la existencia de dicho complejo
en sitios como Labná, Sayil, Kabah, Lolt ŭn y Dzibilchaltŭn, así como en
Campeche, enriqueciendo el repertorio formal hallado en Oxkintok.

La propuesta que presentamos tiene en cuenta por tanto, tres tipos de
datos: las asociaciones que ha sido posible establecer entre las secuencias
cerámica y arquitectónica en Oxkintok. Los datos aportados por Brainerd y
los procedentes de la reclasificación de cerámicas procedentes de otros sitios de
Yucatán.

El estudio combinado de estos datos nos han permitido el establecimiento
de ocho grupos cerámicos en los que encontramos junto a tipos con rasgos que
perviven del complejo inmediatamente anterior (Maxcanŭ Ante y Hunabchen
Naranja), vajillas nuevas que anteceden claramente al complejo posterior
Cehpech y a la cerámica Pizarra típica del mismo.

EL COMPLEJO MOTUL EN OXKINTOK

Oxkintok es un asentamiento de rango I situado a unos 60 km. al sur de
Mérida, capital del estado de Yucatán. Los trabajos efectuados por la
M.A.E.M. afectan a tres grupos arquitectónicos DZIB, MAY, AH CANUL y
a la estructura laberíntica denominada SATUNSAT.

El complejo a que nos referimos ha sido definido fundamentalmente a
partir de los depósitos intencionales hallados en la crujía N. de la estructura
CA3 (grupo AH CANUL) y en el cuarto 16 situado en la segunda planta del
SATUNSAT (Fig. 1).

Ambos depósitos presentan similares características: un material escasa-
mente fragmentado y erosionado que formaba una gruesa capa (de 15 a 35
cm.) cubriendo toda la superficie de los cuartos. En ellos se encontraron
asociados materiales pre-pizarra con tipos polícromos originarios de Campe-
che (Moro Naranja Polícromo, Chimbote Crema Policromo y Cui Policromo)
y característicos de la primera mitad del Clásico Tardío.

Esta asociación fue confirmada, paralela y posteriormente, por las estrati-
graflas de las estructuras CA 6 (grupo AH CANUL) y MA 3, MA 13 y MA 15
(plaza N. del grupo MAY). Los desplantes de los muros de estos edificios
característicos de la subfase Proto Puuc B se hallaban en niveles con cerámica
pre-pizarra demostrando claramente la contemporaneidad del complejo Motul
con el Proto Puuc B (630-740 d. C.) 2.

2 La bóveda típica Proto Puuc en forma de botella, está hecha de lajas y constituye,
probablemente una evolución de la bóveda escalonada del período anterior Oxkintok Temprano.
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En este punto conviene aclarar que, dentro de la secuencia arquitectónica,
se han planteado las subfases del Proto Puuc por dos razones: En primer lugar
por las claras superposiciones existentes entre las estructuras CA 5 y CA 6 y en
MA 1. En segundo lugar, por los distintos elementos asociados a la arquitectu-
ra en las dos subfases, que son: la decoración en estuco (geométrica en el Proto
Puuc A y zoomorfa y antropomorfa en el Proto Puuc B) y la presencia de
respiraderos en la primera fase y la ausencia de los mismos en la segunda. Esto
no indica un cambio en la técnica constructiva sino un proceso evolutivo
paralelo al que ocurre en la cerámica.

La posición cronológica relativa de este complejo fue asegurada por la
estratigrafia natural obtenida en 1990 en la operación 5 de la plataforma basal
del grupo MAY. En dicha operación, cercana a la base de la esquina NE de la
plataforma, se definieron un total de 6 niveles:

— Nivel VI: cerámicas Cochuah y Oxkintok Regional.
— Nivel V: cerámicas Oxkintok Regional y Motul.
— Nivel IV, III y II: cerámicas Motul.
— Nivel I: cerámicas Motul, Cehpech y Hocabá.

Por otro lado, el ajuar cerámico de la tumba 7 hallado en la estructura CA
5 confirmó la asociación de varios de los grupos cerámicos que presentamos
(Fig. 2). Dicha tumba consistía en una cámara de 1,60 m. de largo por 0,55 m.
de ancho donde, junto a dos individuos uno infantil y otro probablemente
femenino, se hallaron siete vasijas pertenecientes a cuatro grupos Maxcanu
Ante (Fig. 2: n.° 1), Pre Pizarra Sat (Fig. 2: n.° 2, 3 y 4), Tamanché Marrón
(Fig. 2: n.° 5) y Enzil Negro (Fig. 2: n.° 6 y 7).

Dada la brevedad del espacio del que disponemos la descripción de los
grupos cerámicos se expondrá principalmente a partir de los tipos hallados en
esta tumba, limitándonos a presentar gráficamente el resto de los grupos
cerámicos cuyas características se detallarán en posteriores publicaciones.

Como afirmábamos al principio, el estudio combinado de estos depósitos
nos han permitido caracterizar un complejo con ocho grupos que se incluyen
provisionalmente en cuatro vajillas.

Dentro de la primera: Katil sin engobe se define un grupo con el mismo
nombre al que pertenecen ollas de cuello recto, borde redondeado o plano y
cuerpo globuloso (Saban Burdo), ollas de cuello corto evertido al exterior con
dos tipos de estrias sobre el cuerpo (Motul Estriado) e incensarios de paredes
curvo convergentes, borde plano y base anular, decorados con aplicaciones e
impresiones circulares (Acanceh Aplicado Impreso).

Este sistema constructivo permite una mayor altura de la bóveda y ensanchar la luz de las crujias o
cuartos.
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Fic. 1.—Plano general de los grupos arquitectónicos excavados por el Proyecto Oxkintok
(M.A.E.M.).
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FIG. 2.—Planta y alzado de la tumba 7 hallada en el CA-5. Dibujo de Miguel Angel Nŭñez.

257



F1G. 3.—Vasija perteneciente al tipo Maxcan ŭ Ante/V. Conkal, procedente de las colecciones del
Museo Regional de Mérida (MM 1987-3:19).

La conexión entre el complejo Oxkintok Regional y Motul se establece a
partir de la vajilla Yucatán Brillante y dentro de la misma a través de los
grupos Maxcanŭ Ante y Hunabchén Naranja.

Al primero pertenece la vasija 1 de la tumba n.° 7, si comparan el color del
engobe este se mantiene (10 YR 5/6, 6/6) pero la vajilla se modifica formalmen-
te pasando de la silueta compuesta y grandes dimensiones a la forma del tipo
Conkal rojo (Maxcan ŭ Ante/Conkal). Fuera de Oxkintok existen ejemplares
similares en Dzibilchaltŭn y Campeche (Fig. 3) 3 .

El grupo Hunabchén Naranja disminuye mucho en frecuencia y experimen-
ta modificaciones en los tipos de borde y soportes, desapareciendo las patas
losa caladas de estilo teotihuacano.

Las vasijas 2, 3 y 4 de la tumba 7 forman parte de los grupos nuevos que

3 Dada la indefinición que existe en el grupo Conkal Rojo en cuanto a las caracteristicas
superficiales, hemos preferido mantener el nombre del grupo anterior por la uniformidad en las
caracteristicas de la pasta y la superficie, designando en la variedad la relación formal y modal
existente entre los dos.
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reflejan la transición a la cerámica pizarra. El grupo Sat Pre Pizarra se
caracteriza frente al Muna Pizarra por un acabado de superficie lustroso y
brilante con reflejos iriscentes, y por un color de engobe poco homogéneo, que
oscila entre el gris-rosa (7.5 YR 7/2, 6/2) y gris verdoso (2.5 Y 6/2; 5 Y 6/2) con
numerosas manchas de cocción rojas (2.5 YR 5/8 6/0) y negras (7.5 YR 2/0).

La definición de este grupo ha sido y es conflictiva ya que se asemeja
mucho a la Muna Pizarra, no obstante ya Brainerd (1976:200, Fig. 45), cuando
habla de «medium slateware» define cuatro estilos o modas, dentro de los
cuales, aunque no cuenta con pruebas estratigráficas, propone una delimita-
ción cronológica que parece confirmarse en Oxkintok. Los dos cajetes trípodes
de la tumba 7 corresponden a lo que él denomina estilo 1: cajetes trípodes con
paredes bajas, ligeramente divergentes, soportes sólidos y pequerios o en forma
de losa también pequeria 4.

En las colecciones G. Puerto y Palma Cámara procedentes del Museo
Regional de Yucatán hemos localizado dos cajetes donde pueden también
observarse esas características.

El tipo Sat Pre Pizarra presenta también otras formas con silueta compueta
que recuerdan a formas populares durante el Clásico Temprano y Medio y que
desaparecen completamente en la segunda mitad del Clásico Final (Fig. 4).

La vasija n.° 4 de la tumba 7 pertenece al tipo denominado por nosotros
Chemax Negro sobre Pre Pizarra/Chemax, hasta ahora denominado Muna
Pizarra/Chemax. Robles (1980: 128) situaba este tipo en el Complejo Blanco
de Cobá (300/350-550/600 d. C.) como una variedad de pizarra perteneciente al
Clásico Temprano admitiendo su asociación con el complejo posterior Pal-
mas 5.

Creemos que la denominación Muna Pizarra es errónea y lleva a confusión
puesto que no se trata aŭn de cerámica pizarra, ni por las carcterísticas de
superfície, ni de la pasta y ni siquiera formales. Estos cajetes de paredes curvo-
convergentes, base anular y borde plano nunca aparecen asociados a la
cerámica Muna Pizarra. Donde si cabe confusión por las ligeras variaciones
formales y su perduración en el complejo posterior Cehpech es en las formas
cazuela y cajetes trípodes de este mismo tiempo.

En cuanto a las cazuelas, el propio Brainerd (1976: 196, Fig.: 45) afirma
que esta forma con bordes engrosados al exterior perdura desde el Clásico
Temprano (Early Regional) hasta el Postclásico (Late Mexican). Las cazuelas
asociadas a este periodo se caracterizan porque el borde tiene forma cóncava al

4 Brainerd, afirma que estas características son más comunes en la región Chenes que en la
región Puuc y que probablemente anteceda a las formas típicas de la pizarra Puuc.

La descripción de Robles (1980:128-30) es confusa situando la variedad Muna del tipo Muna
Pizarra en el complejo Palmas de Cobá (500/600-700/730 d. C.) sin distinguirla tipológicamente de
la Muna Pizarra del complejo Cehpech (Oro) posterior (1980:163).
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FIG. 4.—Fragmentos de vasijas pertenecientes al tipo Sat Prepizarra/V. Sat, procedentes de
Oxkintok.

interior (Fig. 5: comparar los bordes del grupo d: 1, 12, 15, 16, 21, 27, 45 y 46
con los del grupo a y c: 1-10), manteniéndose el acabado brillante frente al
mate del tipo homólogo en el complejo siguiente Sacalum Negro sobre
Pizarra/Sacalum.

Los cajetes tripodes presentan el mismo tipo de problema, hasta ahora
aparecen mezclados con el tipo Sacalum cuando son característicos de esta
fase. Los pertenecientes al tipo Chemax Negro sobre Pizarra, caracterizados,
además de, por su acabado de superficie, por las patas losa de pequerias
dimensiones, lisas o escalonadas. Brainerd (1976: Fig. 45: a-h) reproduce
varios ejemplares del mismo periodo procedentes de Uxmal (a, b, g), Dzibal-
chen(d),Kabah(f), Hacienda Tabi(h) y Labna (Fig. 45: f; Fig. 62, e-g, 1, k, m,
q). Estos ŭ ltimos proceden de el montículo 6, excavado por E. H. Thompson
en 1888-1891, donde se encontraban asociados a policromía Tepeu (1976: Fig.
3, b, c).

Este tipo perdura en el periodo Cehpech, pero decrece copnsiderablemente
en frecuencia siendo sustituido por los cajetes tripodes de patas huecas sin
decoración del tipo Muna Pizarra.
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sacálum negro sobre pizarra

-=yr

oxkintok

FIG. 5.—Perfiles de cazuelas pertenecientes al tipo Sacalum Negro sobre Pizarra/V. Sacalum.
Rodeados por el trazo negro grueso se sefiala el perfil caracteristico del tipo Chemax Negro sobre

Prepizarra/Chemax. Dibujos tomados de Brainerd, 1976: Fig. 45.
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Fic. 6.—Fragmentos de cazuelas pertenecientes al tipo Sat Prepizarra/V. Yaxuná, procedentes de
Oxkintok.

Lo que siempre es diagnóstico en Oxkintok es que estas formas se hallan
asociadas sistemáticamente al tipo Sat Pre pizarra/Yaxuná (Fig. 6) caracteriza-
do por bordes engrosados simples o con doble bisel en los que el engobe llega
hasta la parte inferior del borde, siendo el cuerpo exterior estriado y sin
engobe. Claramente es un tipo transicionel entre la forma homónima del grupo
Batres Rojo del Clásico Temprano y Medio y el grupo Muna de la segunda
mitad del Clásico Final 6.

Otro grupo problemático es el Sabero Pre Pizarra Delgado similar en
formas al Ticul Pizarra Delgado del complejo Cehpech pero que difiere, en el

Sylvianne Boucher, en un magnifico trabajo sobre las variaciones temporales y regionales de
la Pizarra (1988,ms.) reformula las proposiciones de Brainerd, asociando los nuevos datos de
Becán. Edzná y Coba. Resalta la similitud entre el Tipo Especial del complejo Agua Potable (600-
800 d.C.) de Edzná y la cerámica Pizarra de la región Chenes (Grupo Dzibilt ŭn en Dzibiltŭn en
Dzibilnocac; Nelson, 1973:112. Fig. 89e, f, g, i), cuyas caracteristicas son similares a este tipo, salvo
en la decoración estriada.
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acabado de superficie (brillante y lustroso frente al mate y ceroso del Ticul) y
por las características de la pasta (con oxidación interior en el primero y
reducida en el segundo).

Las formas asociadas son cuencos de base plana y ollas con una banda
aplicada impresa sobre el hombro con decoración chorreada en rojo o en
negro (Sánchez Aplicada Impresa/Sánchez con chorreado en negro o la
variedad Esla con chorreado en Rojo).

Un grupo no representado en la tumba 7 y con peso especifico importante
en el complejo que nos ocupa es el Casassus Rojo Brillante que por su similitud
con el grupo Teabo se ha asociado al mismo cuando como vamos a observar
presenta características que permiten diferenciarlo claramente.

Por un lado el acabado de superficie brillante y lustroso de un rojo intenso
que se combina con cajetes de silueta compuesta sin decoración, mientras el
grupo Teabo se caracteriza por su acabado mate y ceroso al tacto y por sus
formas simples de cuencos de base plana o cajetes tripodes de paredes recto
divergentes con borde evertido al exterior.

Otro tipo diagnóstico asociado al grupo Casassus Rojo es el Isabel Inciso
sobre negro (Fig. 7). Las formas típicas son pequerias cazuelas con borde
engrosado al exterior y decoración incisa sobre banda negra paralela al borde
o formando diserios geométricos alrededor del cuerpo.

Del grupo Tamanché Marrón, al que pertenece la vasija 5 de la tumba 7, no
hemos encontrado paralelos en ninguna otra colección fuera de Oxkintok en
donde aparece muy poco representado y solamente con esta forma. Por su
escasez y baja representatividad puede tratarse de un grupo puramente local y
de corta duración.

Por ŭ ltimo cabe presentar el grupo Enzil Negro Café al que pertenecen las
vasijas 6 y 7 de la Tumba 7. Se caracteriza por su engobe negro-marrón de
acabado lustroso y brillante aunque, dada su mala adherencia a las paredes,
este se erosiona fácilmente. Las formas caracteristicas son los cajetes de silueta
compuesta con gran variedad de diserios y técnicas decorativas.

La vasija 6 de la tumba 7 corresponde al tipo Christian Compuesto, un
vaso trilobulado que presenta tres tipos de diserios distintos en cada uno de los
lóbulos (acanaladuras verticales, incisiones formando un diserio romboidal
posterior a la decoración estriada primaria y ungulaciones en cuatro bandas
paralelas sobre una superficie estriada anteriormente) 7 . El ŭnico ejemplar con
parecido formal existente fuera de Oxkintok, es un vaso del tipo Telchak
Compuesto (Grupo Gris Fino) procedente de Dzibichalt ŭn.

Un tipo más popular con numerosas variedades, hasta ahora sin definir, es
el Adrián Ungulado Inciso, que se caracteriza por una decoración ungulada

' Véase Varela, 1990:117, Fig. 2.
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FIG. 7.—Fragmentos pertenecientes al tipo Isabel Inciso sobre Negro/V. Isabel, procedentes de
Oxkintok.

que puede ocupar diferentes partes de la vasija combinándose con estrías o
incisiones como un vaso de la colección G. Puerto del Museo Regional de
Yucatán (MM 1985-19:18) (Fig. 8). Al mismo tipo, corresponden, dos cajetes
de silueta compuesta depositados en la ceramoteca del CRY-INAH (Fig. 9).
En uno de ellos se da la decoración ungulada sobre el cuerpo de la vasija (Fig.
9:a). En el otro las ungulaciones se combinan con decoración excavada incisa
en el cuello de la vasija (Fig. 9:b).

Resta por describir el tipo Dinyola Inciso y el Teodora Excavado Inciso. El
primero se caracteriza por su decoración geométrica incisa que puede ocupar
todo el cuerpo de la vasija. El segundo, combina la decoración incisa con la
excavada en el cuello de la vasija, no hemos encontrado ningún ejemplar fuera
de Oxkintok, donde es muy escaso.

Hemos localizado un ejemplar completo procedente de la ceramoteca del CRY-INAH, en
Oxkintok sédo se han recuperado pequeños fragrnentos.
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FIG. 8.—Vasija perteneciente al tipo Adrián Ungulado Inciso/V. Adrián, procedente de la
colección G. Puerto depositada en el Museo Regional de Mérida (MM1985-19:18).

CONCLUSIONES

Para concluir, y resumiendo, a través de los datos expuestos se confirma la
teoría de Brainerd de la existencia de un grupo cerámico Pre Pizarra, caracteri-
zado por soportes pequeños cónicos y sólidos o en forma de losa lisa o
escalonada y un acabado de superficie brillante con reflejos iriscentes cuyo
color de engobe a ŭn no alcanza la uniformidad del grupo Muna Pizarra,
oscilando entre el gris-rosa y el gris-verdoso con numerosas manchas de
cocción rojas y negras.

Esta variabilidad parece situarnos en una etapa de transición y experimen-
tación técnica que culminará en la estandarización y simplificación formal de
la cerámica Muna Pizarra.

Al mismo tiempo se han caracterizado ocho grupos cerámicos que, aunque
participan de tradiciones anteriores sit ŭan al complejo Motul como anteceden-
te del Complejo inmediatamente posterior Cehpech.

Por un lado se constata la existencia de una vajilla doméstica que hasta
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Vasijas procedentes de las colecciones de la Ceramoteca del CRY-INAH. Ambas
pertenecen al tipo Adrián Ungulado Inciso/V. Adrián.
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ahora no se habia definido y cuya ausencia resultaba sorprendente desde el
punto de vista socio-económico.

Por otro lado se definen una serie de grupos monócromos (ante, naranja,
marrón y negro) cuyos antecedentes se hallan en el Clásico Temprano y Medio
y que desaparecen completamente en el Clásico Terminal.

Sólo los grupos Pre Pizarra Sat, Sabero Pre Pizarra Delgada y Casassus
Rojo Brillante pervivirán transformándose en el Muna Pizarra, Ticul Pizarra
Delgada y Teabo Tojo respectivamente. El proceso seguido por estos tres
gruos evidencia una evolución en las técnicas de manufactura que culmina la
fabricación de una de las cerámicas de más alta calidad y resistencia producida
por la cultura maya.

En otro sentido, si unimos a estos grupos, los ya definidos por Smith,
obtenemos un complejo con, al menos, doce grupos cerámicos. Esta enorme
variabilidad contrasta con la simplificación aparente del complejo posterior
Cehpech con sólo cinco grupos cerámicos y una gran estandarización de
formas.

Este fenómeno de simplificación y estandarización formal podria ser indi-
cador junto a otros rasgos culturales de la cristalización de un poder central en
la zona Norte de Yucatán lo suficientemente importante como para imponer
una moda general a los distintos talleres antes existentes.

Por otro lado, se ha pretendido mostrar que es posible establecer una
seriación más concreta que permita la correlación de la cerámica con otros
datos del registro arqueológico y con ello sefialar, las potencialidades de un
estudio que conciba al sitio arqueológico como una entidad unitaria en la que
todos los elementos, tradicionalmente analizados de manera independiente se
combinen para dar base a una lectura histórica significativa.

Dada la evidente asociación entre el complejo Motul y la subfase arquitec-
tónica Proto Puuc B en Oxkintok, se propone la contrastación de esta
asociación en otros sitios de la región Puuc y zona Norte de Yucatán,
esperamos que futuras investigaciones permitan validar estas propuestas.
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