
CÓMO LLEGAR

En automóvil se llega a los sitios siguiendo la ruta marca-
da en el plano. De la ciudad de Mérida sale un autobús a
las 8:00 hr que realiza un recorrido de ocho horas por los
sitios de Uxmal, Kabah, Sayil, Xlapak y Labná. Para ir a Ox-
kintok hay que trasladarse a Maxcanú, y para llegar a Chac-
multún hay que ir a Tekax.
CUÁNDO IR

Cualquier época del año es buena. En abril y mayo es la
temporada de secas y entre julio y septiembre la de lluvias.
CLIMA

Cálido-húmedo con lluvias en verano; la temperatura al-
canza hasta los 42 grados centígrados en época de calor.
DÓNDE HOSPEDARSE

En las ciudades de Tekax, Ticul, Oxkutzcab, Muná y en las
cercanías de Uxmal hay hoteles de 3, 4 y 5 estrellas.
HORARIOS

Los sitios están abiertos todos los días del año de 8:00 a
17:00 hr.

Como en todo el estado de Yucatán, en la región serrana se
encuentran exquisitos platillos aderezados con condimentos
locales como el achiote, utilizado para preparar la famosa co-
chinita pibil, el pescado en tikinxik, el puerco majcum y el
pollo pibil. El relleno negro, elaborado con chile seco quema-
do, se come en ocasiones especiales, como bodas, bautizos y
celebraciones de gremios. La variedad culinaria incluye frijol
con puerco, queso relleno, pavo en escabeche, poc chuc, sopa
de lima, papadzules, panuchos, salbutes, huevos motuleños,
etc., por supuesto, la mayoría de ellos acompañados con su-
culentas tortillas de maíz hechas a
mano y frijol colado.

Con las semillas de 
achiote o kuxub (Bixa
orellana L.) se condi-

mentan algunos platillos
tradicionales; también se

utilizan en la medicina 
popular y como colorante.
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HISTORIA

Al sur del estado de Yuca-
tán y norte de Campeche se
localiza la región Puuc, pa-
labra que significa “sierra”
en maya-yucateco. En esta
área, la más accidentada de
la península de Yucatán, 
corren dos cadenas de ce-
rros conocidas como la Sie-
rrita de Ticul y las colinas
(uitzoob) de Bolonchén, y
también incluye el valle de
Santa Elena. 

Un factor que influyó en la gran densidad de asenta-
mientos mayas en la región fue sin duda las grandes ex-
tensiones de tierras fértiles aptas para
la agricultura.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Los habitantes del Puuc tuvieron una
gran limitante: la falta de fuentes per-
manentes de agua, ya que el manto
acuífero se localiza por lo menos a 
65 m de profundidad. Este obstáculo
fue superado mediante la construcción
de sistemas para el almacenamiento de
agua de lluvia. 

Los más comunes fueron los chul-
tunes, depósitos en forma de botella
excavados en la roca caliza y recubiertos con estuco que
estaban rodeados de una superficie cóncava que servía
para captar el agua; se calcula que podían recolectar en-
tre 10 000 y 35 000 litros.

Un sistema más complejo fue el conocido como agua-
da-buk’teoob, que consistía en modificar los bordes de las
depresiones en las que se acumula el agua de manera na-
tural y construir, debajo del lecho arcilloso, depósitos de
piedras sin mortero cubiertos con pequeñas bóvedas. La
ausencia de mortero permitía que, en la medida en que el
lecho se saturara, el agua se filtrara hacia el buk’te a tra-
vés de las uniones de las piedras.

ARQUITECTURA

La región Puuc es conoci-
da por ser la cuna de un
estilo arquitectónico ca-
racterizado por la calidad
excepcional del trabajo 
de cantería, que permitió
decorar los edificios pú-
blicos con elaborados mo-
saicos formados por innu-
merables piezas, como si
fueran gigantescos rompe-
cabezas, en los que cada
sillar fue tallado para ocu-
par un lugar específico. 

Los mayas del Puuc desarrollaron una nueva manera de
construir edificios conocida como “mampostería de recu-
brimiento”, la cual representó un gran avance tecnológico

para la época, ya que perfeccionó el
mortero y con ello permitió hacer mu-
ros más resistentes y techos con bó-
veda de sillares (botas), y así cubrir
espacios más amplios.

El auge de esta arquitectura se dio
entre los siglos VIII y x d.C. y su in-
fluencia llegó a sitios como Dzibil-
chaltún, al norte de la ciudad de Mé-
rida, Yaxuná, Chichén Itzá, Ek Balam
y Culubá, al oriente de Yucatán, y la
isla de Cozumel, en Quintana Roo.

CERÁMICA

Alrededor de 750 d.C. hubo una estandarización en la pro-
ducción de la alfarería. En todas las ciudades del Puuc pre-
dominó el uso de vasijas de barro de una dureza excep-
cional, con una apariencia lustrosa y un acabado ceroso
al tacto, las cuales son conocidas como cerámica pizarra.
Entre las formas de este tipo de vasijas, principalmente de
uso cotidiano, se encuentran ollas pequeñas y medianas
para sacar agua de los chultunes, cazuelas grandes para
contener sustancias o cocinar alimentos, ollas para alma-
cenar líquidos, platos y cuencos. Esta cerámica continuó
en uso hasta cerca de 1000 d.C.

CRONOLOGÍA DEL PUUC

ÉPOCA PREHISPÁNICA

Primeros pobladores. Las evidencias de ocupación huma-
na más antiguas fueron encontradas en las grutas de Loltún,
que para ese momento debieron funcionar como abrigo de
grupos de cazadores-recolectores.
Preclásico Tardío (300 a.C.-250 d.C.). Surgen los prime-
ros asentamientos permanentes de carácter agrícola. Se esta-
blecen pequeños núcleos de población en los sitios de Chac-
multún, Labná, Kabah, Uxmal y Oxkintok.
Clásico Temprano (250-600 d.C.). La ciudad de Oxkintok
se consolida como la más importante de la región. Surgen los
principales grupos de arquitectura pública, asociados con la
tradición de la región del Petén, localizada en el área maya
sur. Probablemente se construyen algunos grupos importan-
tes de Uxmal, como el Norte y el Arreglo Triádico.
Clásico Tardío/Terminal (600-1000 d.C.). Momento de ma-
yor auge en la región; se consolida la mayor parte de los asen-
tamientos. Las ciudades se sitúan donde se pueden explotar
mejor los recursos naturales. Labná, Xlapak, Sayil y Kabah se
asientan en regiones propicias para la agricultura y Chacmul-
tún explota los recursos forestales. Uxmal se erige como la ca-
pital del Puuc y su poder político y económico le permite un
dominio regional. El poder político y económico de Chichén
Itzá contribuye a la caída, y en algunos casos el abandono, de
las ciudades del Puuc.

ÉPOCA COLONIAL

La región es poco habitada. En Oxkutzcab, Nohcacab (hoy
Santa Elena) y Maxcanú los españoles erigen construcciones
religiosas aprovechando materiales de los antiguos sitios ma-
yas y utilizando mano de obra nativa.

SIGLO XIX

1840. John L. Stephens y Frederick Catherwood inician sus via-
jes por el área maya, en el transcurso de los cuales visitarían
varias ciudades del Puuc como Uxmal, Labná y Kabah.

SIGLO XX

1900-1950. El INAH realiza trabajos de restauración en Ux-
mal, Kabah, Sayil, Xlapak y Labná.
1983-1988. La Universidad de Nuevo México lleva a cabo
investigaciones en Sayil.
1986. La Misión Arqueológica de España comienza un pro-
yecto en Oxkintok.
1990. El INAH comienza un
ambicioso programa de in-
vestigación y restauración en
Uxmal, Kabah, Labná, Oxkin-
tok y Chacmultún.
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Uxmal, Yucatán, constituye el mejor ejemplo del estilo arquitectónico
conocido como Puuc. En primer plano se ve el Juego de Pelota, en
seguida la Pirámide del Adivino y al fondo el Cuadrángulo de las

Monjas, edificios localizados en la parte central del sitio.

BUK’TÉ BUK’TÉ

Corte esquemático del sistema aguada-
buk’té, en la aguada Chenchan, Uxmal.
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Interior del edificio
principal en Kabah,

Yucatán (Codz Pop),
según Frederick

Catherwood.
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CHACMULTÚN

Se encuentra 8 km al suroeste del poblado de Tekax, pa-
sando por las comisarías de Canek y Kankab. La palabra
Chacmultún significa “montículo de piedra roja”, en maya
yucateco, y hace alusión a la tonalidad que caracteriza a
los bloques labrados que recubren las fachadas de los edi-
ficios del sitio. En esta región el relieve del terreno es si-
nuoso, por lo que los conjuntos arquitectónicos se en-
cuentran sobre las laderas y en la cimas de las colinas
(uitzoob) que limitan un valle de un kilómetro de largo
por 500 m de ancho. 

Chacmultún cuenta con tres grupos arquitectónicos:
Xet’pol, Cabalpak’ y Chacmultún, cada uno de los cuales
está organizado en torno a plazas formadas por edificios
tipo palacio. En las inmediaciones hay otros edificios cons-
truidos con mampostería y con materiales perecederos.
Es común encontrar basamentos en las explanadas y en
las elevaciones alrededor de los edificios principales.

El asentamiento tuvo un crecimiento paulatino a partir
del Preclásico Tardío (300 a.C.) y alcanzó su apogeo en-
tre 600 y 1000 d.C.; fue ocupado hasta el periodo colonial.
Investigaciones recientes indican que la ciudad fue un cen-
tro de servicios políticos y religiosos, y que controló la pro-
ducción forestal hacia 1000 d.C. Se han recuperado herra-
mientas de piedra caliza, sílex, obsidiana y basalto, así
como puntas de proyectil, raspadores, perforadores y mar-
tillos que se usaron en la producción de papel.

LABNÁ

Localizada sobre un valle, en el distrito de Bolonchén, se
ha calculado que la ciudad tuvo una extensión de 2.2 km2

y que pudo alojar a una población de 3 000 habitantes. El
área central se encuentra en la planicie del valle y está
compuesta por grupos de arquitectura formal ordenados
en un eje norte-sur. En el límite norte se encuentra el Pa-
lacio y hacia el sur el grupo del Mirador y la Plaza Princi-
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LA REGIÓN PUUC

DE YUCATÁN

CARRETERA PRINCIPAL

ZONA ARQUEOLÓGICA
ABIERTA AL PÚBLICO

GRUTAS

POBLACIÓN

MAXCANÚ

OXKINTOK

CALCEHTOK

GRUTAS DE CALCEHTOK

MÉRIDA

GOLFO DE

MÉXICO

CAMPECHE

YUCATÁN

QUINTANA ROO

TICUL

MUNÁ

OXKUTZCAB

GRUTAS DE LOLTÚN

SANTA ELENAUXMAL

KABAH

SAYIL
XLAPAK

LABNÁ

TEKAX

CHACMULTÚN

CANEK

KANCAB

El Mirador y el Palacio (al fondo) de Labná se comunican mediante un sacbé o calzada. 
El Palacio, localizado en el límite norte del sitio, se construyó sobre una elevación natural.
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Fachada este del Arco de Labná. Es una de las 
mejores muestras de la decoración de mosaicos 

de piedra, característica del estilo Puuc.
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Acceso a los niveles primero y segundo del Palacio en el costado
oriente del Grupo Chacmultún, uno de los tres grupos
arquitectónicos que conforman el sitio de Chacmultún. 
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La Reina de Uxmal.
Clásico Tardío. 
Uxmal. MNA.
FOTO: MARIO CARRIERI / INHA

Pendiente en forma de cabeza de
ave. Clásico Tardío. Oxkintok,
Yucatán. Museo Regional de
Antropología Palacio Cantón,

Mérida, Yucatán.
FOTO: JORGE PÉREZ DE LARA / RAÍCES

Rey de Kabah. Clásico
Tardío. Kabah. MNA.

FOTO: JORGE PÉREZ DE LARA / RAÍCES

Estela 5. Clásico Tardío.
Sayil, Yucatán. MNA.

FOTO: JORGE PÉREZ DE LARA / RAÍCES

Arco de Labná. Clásico
Tardío. Labná, Yucatán.

FOTO: SERGIO AUTREY / RAÍCES

Grupo Cabalpak’. 
Chacmultún, Yucatán.

FOTO: JOSÉ HUCHIM HERRERA

Mascarón del
Palacio. Clásico.
Xlapak, Yucatán.

FOTO: GUILLERMO ALDANA / RAÍCES
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y X d.C. albergó una población de 10 000 habitantes en 
el área central. Ese periodo de ocupación tan corto ha 
hecho pensar a los estudiosos en la posibilidad de que 
el asentamiento originalmente se haya desarrollado en
Chaac II, pequeño sitio localizado sobre el mismo valle
cuya ocupación se remonta al siglo V d.C.

La ciudad está formada por grupos importantes de es-
tructuras de mampostería unidos por caminos de piedra,
que siguen un eje norte-sur. Entre una agrupación y otra
había viviendas de palma y palos en las que habitó la po-
blación común. Entre las viviendas hay grandes extensio-
nes de fértiles terrenos que debieron utilizarse para culti-
vos de autoconsumo, por lo que se considera que las
ciudades del Puuc eran verdaderas ciudades-jardín.

La construcción más notable es el Palacio, edificio de
tres niveles y múltiples cuartos levantado por los mayas a
lo largo de varios años. Aunque aquí habitó la familia go-
bernante su uso no sólo fue residencial, pues en el lugar
también se concentraron las funciones administrativas.
Otro de los edificios que se puede visitar es el Mirador,
templo-pirámide coronado con una crestería calada; en
las cercanías se encontraba el mercado de la ciudad y 
2 km al sur del Palacio se encuentran el Palacio Sur y el
Juego de Pelota.

KABAH

Localizada 22 km al suroeste de Uxmal, ciudad a la que
estuvo unida por un camino de piedra o sacbé, sus prin-
cipales edificios se encuentran en un área de un kilóme-
tro cuadrado. Kabah tuvo dos importantes momentos de
ocupación; durante el más antiguo, anterior a 700 d.C., la
traza urbana tenía como eje un sacbé orientado de norte
a sur. El límite norte está rematado por una plaza donde
destaca el templo-pirámide más importante del sitio. En-
tre los siglos VIII y x la ciudad creció de manera impresio-
nante y quedó integrada por tres grupos de arquitectura
formal. En Kabah los arquitectos mayas utilizaron los ce-
rros para construir conjuntos delimitados por enormes pla-
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pal. Los cerros que circundan el asentamiento también
fueron ocupados, por lo que reciben el nombre de “ce-
rros residenciales”.

Labná tuvo dos momentos importantes de ocupación.
El más antiguo se localiza en el sur y entre sus construc-
ciones destacan el edificio del Mirador y el grupo de la Pla-
za Principal. Durante el más tardío, fechado hacia los si-
glos VIII y X d.C., la ciudad adquirió su forma actual, cuando
se construyó la mayor parte de sus edificios, entre ellos el
grupo del Arco y el complejo arquitectónico del Palacio,
residencia del grupo dominante y centro de las activida-
des administrativas y religiosas de este último periodo.

Destacan las “torres”, similares a las reportadas en la
región Chenes, cuya ubicación en el acceso norte de 
la Plaza Principal ha permitido identificar esta parte del
asentamiento como el recinto sagrado de la ciudad. Por
los elementos de estuco con que estuvieron decoradas, se
ha propuesto que las torres eran representaciones del Wa-
kah Chan, árbol cósmico del centro del mundo.

XLAPAK

Pequeño asentamiento localizado a 4 km de Labná que
fue construido sobre la parte plana de un valle; en los ce-
rros que lo rodean hay restos de construcciones de mate-
riales perecederos. Está compuesto por tres grupos que
se distribuyen en el valle sin ninguna planeación aparen-
te. En el Grupo 1 se encuentra el Palacio, construcción
con nueve cuartos cuyas fachadas están decoradas con
grecas escalonadas encontradas y cascadas de mascaro-
nes en la puerta central y las esquinas. En el Grupo 2 se
puede visitar un palacio semejante al anterior, pero deco-
rado con columnillas y una fila de piedras dentadas co-
nocidas como chimez.

SAYIL

Localizada a 5 km de Xlapak, fue construida sobre un va-
lle con tierras aptas para la agricultura. Se cree que llegó
a tener una extensión de 5 km2 y que entre los siglos VIII
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Costado sur del Palacio, localizado en el extremo norte de Sayil. Este edificio, de tres niveles y múltiples cuartos, es el 
más importante del sitio; fue sede de la organización administrativa de Sayil y albergó, además, a la familia gobernante.
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Fachada del segundo cuerpo del Gran Palacio de Sayil, con 
uno de los mascarones de Chac y columnitas con ataduras.
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Costado sur del Palacio, en Xlapak, edificio de nueve 
cuartos cuya fachada está decorada con grecas y 
mascarones y que pertenece al Grupo 1 del sitio.
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Uxmal se distingue por sus construcciones en 
forma de cuadrángulos con un patio central, entre 

los que destaca el Cuadrángulo de las Monjas.
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Costado oeste del edificio conocido como Codz Pop, en el
Grupo Este de Kabah. Al igual que otras dos de sus fachadas,
ésta fue cubierta con mascarones de Chac, dios de la lluvia.
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El Grupo Este, el más importante de Kabah. Está conformado por nueve edificios, distribuidos en 
dos patios, entre los que destacan el Conjunto del Palacio (izquierda) y el Codz Pop (derecha).
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OXKINTOK

Situado a 6 km del poblado de Maxcanú, en una de las
fértiles planicies de la región Puuc, es uno de los asenta-
mientos con un largo periodo de ocupación que comien-
za entre 300 a.C.-250 d.C., con la presencia de un peque-
ño grupo de habitantes dedicados a la agricultura, y se
extiende hasta cerca de 1000 d.C.

A diferencia del resto de las ciudades Puuc, Oxkintok
tuvo su apogeo durante el Clásico Temprano, momento
en que se construyen los edificios más voluminosos del
sitio, con predominio de basamentos piramidales sobre
espacios techados. Esta arquitectura se asocia a la tradi-
ción del Petén, lo cual se refleja, además de en la organi-
zación del asentamiento en plazas de varios niveles, en
los basamentos de esquinas remetidas y “molduras de de-
lantal”, en la técnica constructiva de las bóvedas de esca-
lera invertida y en los frisos inclinados. Estos lazos con la
región del Petén también se observan en la cerámica y en
la escritura jeroglífica.

Es posible que la riqueza que se refleja en la arquitec-
tura de Oxkintok proviniera no sólo de los recursos agrí-
colas sino también del comercio, ya que se encuentra en
un punto estratégico entre la costa del Golfo de México y

la planicie del norte de Yucatán. En el sitio se han encon-
trado materiales procedentes de las tierras mayas del sur,
como la jadeíta, la obsidiana gris y el cinabrio. Para el Clá-
sico Tardío/Terminal, con el ascenso de Uxmal como ca-
pital regional del Puuc, disminuyeron la población y ri-
queza de Oxkintok.

El núcleo central del sitio está compuesto por una gran
explanada en torno a la cual se encuentran tres conjun-
tos: el Grupo Ah Dzib –al noroeste–, el Grupo Ah May –al
sur– y el Grupo Ah Canul –al este. Entre los dos primeros
hay un edificio aislado llamado Satunsat (laberinto o “per-
dedero”), el más conocido de Oxkintok, que consta de
tres niveles que sólo se pueden ver desde el oeste. Para
construir el inferior los mayas modificaron la roca madre
cortándola o puliéndola, de tal manera que el edificio que-
dó semienterrado, por lo cual los habitantes de la región
lo consideran una “cueva”. Por su forma, de intrincados
pasadizos, y por la presencia de un altar se cree que tuvo
una función ritual.

En el Grupo Ah Dzib se pueden visitar seis estructuras,
entre ellas un juego de pelota, un temazcal y el Palacio
Chac. El Grupo Ah May está formado por un gran basa-
mento artificial sobre el que se construyeron cerca de 20
edificios distribuidos en cinco plazas; ahí se localiza el
templo-pirámide más grande del sitio. Es posible que los
pequeños edificios de un solo cuarto, MA-2 y MA-3, ha-
yan sido lugar de residencia de la nobleza. El Grupo Ah
Canul contiene un conjunto tipo acrópolis en el que se en-
cuentran edificios de varias clases, como templos-pirámi-
de, palacios, altares, construcciones habitacionales, esca-
leras, plazas y sacbeoob. Se pueden visitar cerca de 20
edificios, entre ellos el Palacio Ik, en donde se han en-
contrado siete tumbas poseedoras de ricas ofrendas con
máscaras de jade y collares de múltiples cuentas.

______________________________
Lourdes Toscano Hernández. Arqueóloga egresada de la Universidad

Veracruzana, con estudios de maestría en Arquitectura en la Universi-
dad Autónoma de Yucatán (UADY). Directora del Proyecto Kabah.

José Huchim Herrera. Arqueólogo egresado de la UADY, con estudios
de maestría en arquitectura en la misma universidad. Director del Pro-
yecto Uxmal.
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taformas, sobre las que organizaron los espacios abiertos
y los edificios. Este factor hace que las escaleras desem-
peñen un papel muy importante en la organización de la
ciudad, ya que a través de ellas los mayas formaron espa-
cios públicos o privados.

El Grupo Este, el más importante del sitio y el único
que se puede visitar, está formado por nueve edificios or-
ganizados en dos patios. El elemento principal del patio
poniente es el edificio conocido como Codz Pop (estera
enrollada), cuyo rasgo más sobresaliente son los masca-
rones de Chac que cubren totalmente tres de sus facha-
das, en tanto que el lado oriente está decorado con celo-
sías  y esculturas antropomorfas que representan al rey de
Kabah. Frente al Codz Pop se encuentra un altar con je-
roglíficos que relacionan a la ciudad con Uxmal. En el oes-
te se encuentra un arco que marca la entrada formal al si-
tio viniendo de Uxmal.

UXMAL

El sitio, cuyo nombre significa “la tres veces construida u
ocupada” o “el lugar en donde se cosecha con abundan-
cia”, se encuentra 78 km al suroeste de la capital del esta-
do. La ocupación más temprana se remonta a 500 a. C. y
el mayor auge constructivo ocurrió entre 750 y 1000 d.C.
Hacia 1000 y 1200 d.C. disminuyeron la población y la ac-
tividad constructiva.

A falta de fuentes permanentes de agua en la zona, los
habitantes prehispánicos construyeron obras hidráulicas
para recolectar y conservar agua de lluvia, entre ellas los
chultunoob (cisternas), el sistema aguada-buk’te, los jal-
tunoo (sartenejas) y las cavernas. Sin embargo, la fertili-
dad del suelo y el alto potencial de los recursos de la re-
gión fueron factores que favorecieron el desarrollo urbano
y la capacidad de ejercer un fuerte poder económico y po-
lítico en la que hoy conocemos como región Puuc.

La configuración urbana del asentamiento estuvo defi-
nida por una muralla de alrededor de 1.70 m de altura con
pasos de ronda en ambos costados del desplante del muro

vertical. La muralla evidentemente sirvió para proteger a
los habitantes. En la época de mayor auge Uxmal alojó a
más de 30 000 habitantes. El centro cívico-administrativo
está formado por grandes basamentos con cuerpos sobre-
puestos en cuya superficie se desplantan edificios tipo pa-
lacio, como el Palacio del Gobernador; predominan los
cuadrángulos con un patio central, como el de las Mon-
jas, los Pájaros, el Cementerio y el Palomar, entre otros.
Asimismo, se encuentran templos-piramidales como el
Templo del Adivino, el Templo Sur y la Casa de la Vieja.
Todos estos edificios tienen fachadas bellamente decora-
das en filigrana de piedra con motivos geométricos, entre
ellos celosía, grecas y columnillas. Destacan también mo-
tivos serpentinos, mascarones de Chac y Tláloc (deidades
del agua), jaguares, búhos, figuras humanas, chozas, etc.
Debe mencionarse que Uxmal es el mejor ejemplo de la
arquitectura Puuc.

Con base en la evidencia arqueológica, se sabe que Ux-
mal experimentó cambios político-sociales durante el Clá-
sico Tardío y el Clásico Terminal, periodos en que las ac-
tividades comerciales con otras regiones de Mesoamérica
se intensificaron, como lo indica la presencia en el sitio
de materiales alóctonos como la obsidiana procedente de
Chayal, Zaragoza, Ucareo, Ixtepeque, Pachuca, el Pico 
de Orizaba y Zacualtipan.

Después del apogeo del lugar, alrededor de 1000 d.C.,
decreció la construcción de edificios públicos. En cambio
proliferaron las estructuras domésticas, diferentes a las 
de periodos que le antecedieron, construidas con pie-
dras de edificios de épocas anteriores que se encontra-
ban en proceso de deterioro. Esas estructuras se localizan
dentro y fuera del área amurallada, en espacios que antes 
habían sido públicos, como patios, plazas o explanadas.
En el suroeste del sitio se han identificado núcleos de 
estructuras de ese momento, que se constituyeron en nue-
vos centros cívico-administrativos, aunque su volumen 
y dimensiones no compiten con los de los conjuntos del
Clásico Tardío.

SI TIENE MÁS TIEMPO

En las poblaciones que se localizan sobre las carreteras fe-
derales 261 y 184 hay iglesias y conventos  coloniales fran-
ciscanos de los siglos XVI, XVII y XVIII.

En la casa cural del poblado de Santa Elena se encuen-
tra el Museo de las Momias de Santa Elena.

En las inmediaciones del poblado de Oxkutzcab, en la
misma ruta, se encuentran las grutas de Loltún, formacio-
nes naturales con iluminación artificial cuyo recorrido pue-
de hacerse con ayuda de guías locales.

Las grutas de Calcehtok se localizan cerca del poblado
de Calcehtok, rumbo al sitio de Oxkintok. Pueden visitarse
con ayuda del guía principal, don Roger Cuy, quien cono-
ce muy bien el lugar y ha desempeñado esta labor por años.

En el conjunto de edificios conocido como Grupo Ah Canul –en el que se han encontrado siete tumbas 
con numerosos objetos funerarios–, en Oxkintok, se localiza el Palacio Ik (izquierda) y la pirámide El Nojoch (derecha).
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El Palacio del Gobernador, en Uxmal, fue construido sobre una elevación 
natural del terreno. Se localiza en el centro cívico-administrativo del sitio.
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