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EXCAVACIONES EN MACHAQUILA, POPTUN: 

ESTUDIO EPIGRÁFICO REALIZADO 
DURANTE LA TEMPORADA 2004 

 
Alfonso Lacadena 

 
 

Cinco objetivos generales fueron planteados para su consecución en la Temporada de 2004:  
 

• Dibujar los fragmentos jeroglíficos de la Estructura 4 de la Plaza F de Machaquila hallados 
durante la temporada de 2003, custodiados en la Bodega del Proyecto Atlas Arqueológico de 
Guatemala; 

 
• Comprobar sobre los monumentos originales las inscripciones de las Estelas 5 y 13, y el 

Fragmento D de la Estructura 4 publicados por Graham en 1967 para resolver algunas dudas 
suscitadas en la lectura de sus signos; 

 
• Revisar en el sitio el estado de los monumentos ya documentados, en particular la espalda de la 

Estela 2 y el Altar A; 
 

• Inspección de la zona de hallazgos de los fragmentos jeroglíficos en la Estructura 4 con la 
intención de recuperar nuevos fragmentos y comprender mejor su ubicación original en relación 
con la estructura; y 

 
• Documentar cualquier nuevo hallazgo de escultura monumental que pudiera producirse en el 

transcurso de los trabajos de excavación en el sitio de Machaquila. 
 

La consecución de estos objetivos requería la realización del trabajo en tres lugares diferentes: el 
Museo de la Aurora en Ciudad de Guatemala, la Bodega del Proyecto Atlas Arqueológico de Guatemala 
en Dolores, Petén, y el propio sitio arqueológico de Machaquila.  
 
TRABAJO EN EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA DE GUATEMALA 
 

El conocido como Museo de la Aurora de Ciudad de Guatemala conserva en su Bodega y en su 
sala de exhibición permanente monumentos esculpidos procedentes de Machaquila, entre los que se 
encuentran las Estelas 5 y 13, así como el Fragmento D de la Estructura 4, monumentos cuyas 
inscripciones debían ser revisadas. El trabajo se desarrolló durante los días 29 de junio y 1 y 2 de julio de 
2004. 
 
Estela 5: Se encuentra en la Bodega del Museo, fragmentada en al menos veinte piezas. De esta estela 
interesaba comprobar los bloques A3-A4 de la inscripción, que en el dibujo de Graham (1967:fig.53) 
presentaban problemas de definición, haciendo dudosa la lectura del primer signo del bloque A3 e 
incierta la identificación del signo principal del bloque A4 (Figura 1). El trabajo con la inscripción original 
ha permitido corregir el dibujo de Graham de 1967 y entender la expresión, que ahora es (Figura 2). 
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La “cámara” se refiere a un recinto cubierto de función ritual que se encuentra probablemente en 
algún lugar de la Plaza A.  
 
Estela 13: Se encuentra en la Bodega del Museo, fragmentada en dos grandes piezas y embalada en 
sendas cajas de madera, posiblemente realizadas en los años sesenta, cuando buena parte de las 
piezas fueron sacadas del sitio para su protección y llevadas a Ciudad de Guatemala. El objetivo de 
intervención consistía en comprobar la inscripción del monumento y cotejar frente al original el dibujo de 
Graham (1967:fig.67). Aunque pudieron ser identificados nuevos trazos en la inscripción mediante 
inspección ocular y fotografía con luz rasante artificial, desgraciadamente siguen siendo insuficientes 
para ofrecer nueva información histórica relevante. 
 

 
Figura 1  Estela 5 de Machaquila (según Graham 1967:fig.53) 
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u-ma-ka-OL u-WAY-ya 
umako’l uway 
‘el cerramiento de su cámara’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2  Corrección del dibujo de los bloques A3-A4 de la Estela 5 de Machaquila  
 
Fragmento D de la Estructura 4: Se encuentra expuesto en la sala de exhibición permanente del 
Museo (Figura 3). Interesaba comprobar en este fragmento el bloque pA1, el cual presentaba trazos 
ambiguos en el dibujo de Graham (1967:fig.39; Figura 4a). 
 

 
 

Figura 3  Bloque de Machaquila en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología 
 

Una inspección ocular del sillar utilizando luz rasante artificial permitió comprobar que debajo del 
primer signo principal había un signo la y debajo del segundo signo principal un signo ji (Figura 4b) 
resultando finalmente la transliteración como: 
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HUN-la na-ji OTOT IX-AHK-AJAW-wa 

o HUN-la na-ji OTOT IX-MAK-AJAW-wa 
 

 
 
a 

 
 

b 

Figura 4  (a) Fragmento D de la Estructura 4 (según Graham 1967: Fig. 39); 
(b) corrección del dibujo del primer bloque del Fragmento D de la Estructura 4 

 
Con la adición de las sílabas la y ji la expresión hace ahora sentido como hu’n[a]l naaj otoot 

ixahkul ajaw o hu’n[a]l naaj otoot ixmak ajaw “(llegó) a la casa de la Banda Real de palacio la princesa de 
Ahkul” o “(llegó) a la casa de la Banda Real de palacio la princesa de Mak” (según se lea el logograma 
de caparazón de tortuga como AHK o como MAK). 
 
TRABAJO EN LA BODEGA DEL PROYECTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA 
(DOLORES, PETÉN) 
 

Durante la Temporada de 2003 habían sido recuperados nuevos fragmentos jeroglíficos en la 
Estructura 4 de la Plaza F de Machaquila (Ciudad et al. 2003; Iglesias y Lacadena 2003). En dicha 
temporada los fragmentos fueron fotografiados y numerados con una nomenclatura provisional, y 
depositados en la Bodega del Proyecto Atlas Arqueológico de Guatemala, en el pueblo de Dolores, 
Departamento de Petén, quedando pendiente su reproducción en dibujo de línea. Esta tarea se realizó 
durante los días 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 y 20 de julio en el laboratorio de la Bodega del Proyecto 
Atlas. 
 

Los dibujos finales (Figura 5) se realizaron a partir de fotografías y bocetos contrastados con las 
piedras originales cuyo relieve fue resaltado con luz rasante natural y artificial. El trabajo con los 
fragmentos originales permitió su manipulación –con utilización de la técnica de montaje en caja de 
arena– y el establecimiento de nuevas asociaciones entre los distintos fragmentos. De este modo, los 27 
fragmentos originales se agruparon finalmente en un total de 14 fragmentos mayores, numerados 
correlativamente –siguiendo la nomenclatura del Proyecto Atlas– del E-85 a E-98, más los fragmentos E-
z1 y E-z2 que no tenían número de entrada. La correlación de los números del Proyecto Atlas y de los 
números provisionales asignados previamente es la siguiente: 
 

Nº Proyecto Atlas Nº provisional previo 
E-85 p6+p14 
E-86 p3 
E-87 p1 
E-88 p4 
E-89 p5 
E-90 p2 
E-91 p7 
E-92 p8 
E-93 p26+p29 
E-94 p22 
E-95 p10+p11+p12+p15+p19+p27+p28 
E-96 p24 
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E-97 p25 
E-98 p23 
E-z1 p13+ 
E-z2 p20 

 
Especialmente importante fue la constatación de que los fragmentos E-86, E-87, E-89 y E-90 

formaron parte del mismo medallón circular de superficie cóncava –en secuencia de lectura E-89 (A1), E-
86 (B1), E-87 (A2), E-90 (B2)–, el cual, por el momento, es el único de los tres que puede reconstruirse. 
Los cuatro sillares que conforman el medallón fueron montados en el laboratorio comprobando que las 
cuatro piezas casaban entre sí (Figura 6). Esta comprobación es sumamente importante porque viene a 
corroborar con total seguridad que el personaje ‘Escorpión’ Ti’ Chaahk (ESCORPIÓN-TI’-CHAAHK-ki) 
fue un gobernante del sitio, algo que había sido apuntado el pasado año (Iglesias y Lacadena 2003), tras 
el examen de las fotografías a partir de indicios sintácticos, pero que necesitaba de una necesaria 
confirmación con las piedras originales. 
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E-94 

 
 

 
E-95 

 

 
E-96 

 

 
 
 

 
 

E-97  
E-98 

 

 
 

E-z1 
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Figura 5  Dibujo de los nuevos fragmentos jeroglíficos de la Estructura 4 de la Plaza F de Machaquila 

 
TRABAJO EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE MACHAQUILA (PETÉN) 
 

El desplazamiento al yacimiento arqueológico de Machaquila se hizo en dos ocasiones, 
comprendiendo dos estancias de tres y cuatro días respectivamente, los días 9-11 y 16-19 de julio. En 
este tiempo se realizó el siguiente trabajo: 
 
REVISIÓN DE MONUMENTOS EN LA PLAZA A 
 

• Búsqueda de la inscripción de la espalda de la Estela 2. Graham (1967:figs.44, 45 y 47), 
documentó la Estela 2. De la estela, que presenta inscripciones en sus cuatro caras, Graham 
sólo dibujó el frente y los costados, ofreciendo una fotografía de su espalda, pero no un dibujo. 
Esta parte de la estela, aunque visiblemente erosionada en la fotografía, podía ofrecer 
información acerca del importante reinado de Siyaj K’in Chaahk II, rey que accede al poder en el 
año 800 DC, en cuya persona se restaura la dinastía después de un periodo de dominio de 
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Cancuen sobre Machaquila. Pese al cuidadoso reconocimiento del área de la Plaza A en la que 
se encontraba originalmente este monumento y la inspección de todos los fragmentos de 
monumentos (Fotos 124 y 125) que se encontraban en el lugar, no fue posible encontrar esta 
inscripción. 

 

 
 

Figura 6  Los fragmentos E-89-86-87-90 de la Estructura 4 de Machaquila 
en su probable secuencia original 

 

 

Figura 7  Inspección de restos de estela en la Plaza A 
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Figura 8  Inspección de restos de estela en la Plaza A 
 

• Inspección del Altar A. Este altar, reportado por primera vez por Graham (1967:fig.73), se 
encuentra terriblemente mutilado por los saqueadores, quedando ahora in situ sólo fragmentos 
serrados. Se conservan apenas restos del relieve de los costados y la parte superior, habiendo 
desaparecido toda la cara superior central, donde existió originalmente el relieve esculpido de un 
personaje. 

 
DE HALLAZGOS DE LOS FRAGMENTOS JEROGLÍFICOS INSPECCIÓN DE LA ZONA 

N LA ESTRUCTURA 4 E
 

Se procedió a una nueva revisión del área de la Estructura 4 donde se habían producido los 
hallazgos de los fragmentos jeroglíficos en la Temporada de 2003, con objeto de tratar de recuperar 
nuevos fragmentos jeroglíficos, buscándose sobre todo nuevos fragmentos del sillar que contuvo 
originalmente la fecha. La inspección, sin embargo, resultó infructuosa, no proporcionando nuevos 

agmentos de la misma. fr
 
 Con objeto de buscar nuevos fragmentos in situ que permitieran ofrecer información sobre el 
problema de la ubicación original de la inscripción en el contexto arquitectónico de la Estructura 4, se 
realizó un pozo al pie de la banca interior del edificio, en cuyo frente pudo haberse ubicado la inscripción. 
La pesquisa, en este caso, ofreció felizmente resultados, pudiéndose recuperar 7 nuevos fragmentos 
jeroglíficos de la inscripción, los cuales se hallaban sobre el piso de estuco. Estos fragmentos fueron 
fotografiados in situ y posteriormente llevados al laboratorio del Proyecto Atlas Arqueológico de 
Guatemala en Dolores para su custodia (Figura 9), estando aún pendientes de dibujo. De los siete 
fragmentos, cinco casaban entre sí y, por el diseño que conforman, posiblemente formaron parte de un 

ismo bloque jeroglífico con el Fragmento I de Graham (1967:fig.39). m
 

 242



 

   
 

 
Figura 9  Nuevos fragmentos esculpidos de la Estructura 4 
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DIBUJO DE CAMPO DE LA ESTELA 19 
 

La Estela 19 se encuentra en el eje de la Plaza ubicada al oeste de la Plaza A del sitio, alineada 
con la Estela 17, ahora desaparecida, y posee un altar circular asociado. Presenta relieve sólo en su 
frente. El monumento sufre un grado muy elevado de erosión, lo que hace ilegible la inscripción que 
originalmente llevaba. La iconografía puede identificarse apenas, si bien se reconocen los contornos de 
los principales elementos que integraron la composición, representando a un gobernante sujetando 
posiblemente un cetro real con motivos vegetales alrededor (de lirios acuáticos); el personaje se 
encuentra sobre una representación teratomorfa del motivo del cuadrilobulado, frecuente en otras 
representaciones del sitio. El dibujo de campo consistió en un boceto a mano alzada sobre papel 
milimetrado a escala 1:10 donde se señalaron los principales elementos y diseños de la representación 
esculpida en el monumento. 
 
DOCUMENTACIÓN DE LA ESCULTURA MONUMENTAL ASOCIADA A LA ESTRUCTURA 7 
DE LA PLAZA F 
 
ESCULTURA ARQUITECTÓNICA 
 

Durante el transcurso de las tareas de liberación de los rasgos arquitectónicos situados en la 
parte superior de la Plataforma Sur se encontró una moldura basal decorada con pequeños paneles 
dispuestos a intervalos, así como los restos de un complejo programa decorativo que adornaba el 
extremo derecho de la Estructura 7 en su fachada sur hacia la Plaza G. Este programa decorativo 
consistía en una sucesión de al menos dos mascarones dispuestos en columna que flanqueaban media 
mandíbula descarnada decorada con motivos de flores de cuatro pétalos. Los motivos mencionados se 
hallaban realizados en técnica de mosaico. La identificación de la mandíbula permite suponer que en el 
Edificio 8 adyacente se encuentra la otra mitad de la mandíbula, construida con la misma técnica de 
mosaico, y que las Estructuras 7 y 8 de la Plaza F son, en realidad, un solo edificio con un vano central. 
 

Se tomaron fotografías de los distintos elementos y se realizaron dibujos in situ sobre papel 
milimetrado de la fachada de la Estructura 7 a escala 1:20 (Figura 10), y de los fragmentos sueltos 
asociados a escala 1:10 (Figura 11). 
 

 
 

Figura 10  Fachada sur de la Plataforma Sur de la Plaza F de Machaquila 
(Estructura 7 y área intermedia) mostrando parte del programa decorativo del edificio 

 
ESCULTURA MISCELÁNEA 
 

Una escultura de 080 m de alto, 0.22 m de ancho y 0.18 m de largo fue recuperada al pie de la 
escalinata de acceso a la Plataforma Sur de la Plaza F desde la Plaza G (Figura 12). Por la forma de la 
pieza, con una espiga semiesférica en su parte inferior y la presencia de una oquedad cuadrangular en la 
cara interna de su parte superior (5.5 x 7 cm), posiblemente destinada a alojar la espiga de una pieza 
colocada perpendicularmente a ella, sugiere que la forma original del este singular monumento era una 
escultura en forma de U invertida colocada sobre un piso o una pequeña plataforma, compuesta por tres 
piezas ensambladas: dos patas y un elemento horizontal superior aparentemente ligeramente combado. 
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La pieza recuperada es una de las patas. En el fragmento recuperado se aprecian restos de 
decoración en bajorrelieve, tanto en los costados como en la cara exterior. Además de realizar el dibujo 
in situ en papel milimetrado de las cuatro caras del monumento a escala 1:10 (Figura 12), se tomaron 
fotografías del monumento (Figura 13). 
 

 
 

Figura 11  Motivos decorativos caídos hallados en el derrumbe de la fachada sur 
de la Estructura 7 de Machaquila 
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Figura 12  Escultura miscelánea hallada al pie de la escalinata de acceso a la Plataforma Sur 
de la Plaza F desde la Plaza G. 

 

   
 

Figura 13  Escultura miscelánea 
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