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 Durante el Clásico Tardío coexistieron cuatro centros rectores en el noroeste de las Montañas 
Mayas: Sacul al este, Ixtonton al centro, Ixkun al norte e Ixtutz al oeste (Figura 1). Estas entidades debieron 
constituir comunidades interdependientes ligadas en una red económica. A diferencia del resto de 
asentamientos de la zona, estos centros tienen monumentos tallados, plazas ceremoniales con diversos 
arreglos arquitectónicos, calzadas y juegos de pelota (Escobedo 1991). 
 
 En la sección occidental del valle de Dolores se encuentra Ixtutz, en el paraje conocido como La 
Borrachera, a 8 km al suroeste de la población de Dolores, a 400 m sobre el nivel del mar, en un terreno 
rodeado de colinas. El área protegida por el Instituto de Antropología e Historia es de 1 km²; las estructuras 
del sector central no muestran mayores evidencias de saqueo y la vegetación que les cubre es primaria, 
aunque mucha de ella es nueva por los daños producidos por un huracán en 1961 (Greene 1972). Fuera 
de los linderos de Ixtutz, todo es milpería y pasto. 
 
 En los levantamientos originales del sector central de Ixtutz, la sección ceremonial consistió de 
cinco grupos, varias calzadas, dos aguadas y un área cuadrangular con poca evidencia ocupacional 
(Greene 1972; I. Graham 1980). En el plano actualizado por el Atlas Arqueológico de Guatemala, el área 
central consiste de nueve grupos, tanto de función ceremonial como habitacional (Figura 3), además de los 
otros elementos mencionados. Resaltó la falta en Ixtutz de un terreno para el juego de pelota. En la 
nomenclatura de estructuras se siguió a I. Graham (1980). 
 
 Fue al patrón de asentamiento que el reciente programa dio mayor énfasis, a manera de conocer la 
forma de adaptación de las zonas de habitación en el área cercana al sitio (Figura 2). Se levantaron 24 
grupos que hacen posible trabajar con Ixtutz como centro rector en el oeste del valle de Dolores. Una 
versión que recoge los trabajos efectuados en Ixtutz fue recientemente publicada (Laporte y Escobedo 
1992). 
 

INVESTIGACIONES EN IXTUTZ CENTRAL 
 
PLAZA A 
 
 La plaza tiene 2925 m², es la mayor del sitio y representa la sección central del asentamiento 
(Figuras 3 y 4). Contiene a 11 estructuras; las principales conforman a un Conjunto de tipo Grupo E (antes 
Complejo de Conmemoración Astronómica), según ha sido definido en distintos sitios del Área Maya 
Central (Fialko 1988). El área de la plaza en donde se desarrolló este conjunto corresponde al rango 
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superior determinado para el valle, categoría en la cual solamente se encuentra a Ixtonton; en versiones 
tempranas, el conjunto de Ixtutz pudo tener menor área. 
 
 

 
 

Figura 1  Sitios Arqueológicos en el Noroeste de las Montañas Mayas 
 
 Existen cuatro pisos ocupacionales en la Plaza A; la arcilla oxidada que recubre a la roca natural se 
encontró a 1.60 m de profundidad. Los materiales de superficie y bajo los pisos superiores indican que la 
actividad en la plaza y la construcción de las estructuras sucedió durante la fase Tepeu 2 del Clásico 
Tardío, mientras que los tiestos recuperados en los niveles inferiores señalan una posible ocupación 
Chicanel, sin contar con una asociación arquitectónica definida. 
 
Estructura 1 (Norte) 
 
 Fue construida junto con el piso superior de la plaza en una acción de cerrar el lado norte del patio, 
mediante un grueso relleno de piedra caliza quebrada suelta (Figuras 3 y 5). Está compuesta por dos 
cuerpos bien definidos. Al frente, el cuerpo inferior tiene varios sectores salientes que se proyectan hacia la 
plaza; hay dos de ellas en la sección oeste, mientras que la sección este muestra tres salientes, siendo la 
más cercana a la escalinata una remodelación final. Las huellas de los peldaños de la escalinata son 
mucho mayores que las contrahuellas, rasgo compartido con la Estructura 3 (suroeste) de esta misma 
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plaza. También ha sido reportado en otros sitios de la región, principalmente en la Acrópolis de Sacul y en 
distintas estructuras de la Plaza Oeste de Ixtonton. 
 
 En el segundo cuerpo debieron estar empotrados los Paneles 1 y 2. La escalinata superior 
favorece una proporción de similitud entre huellas y contrahuellas. A su vez, la plataforma superior es una 
superficie plana sin banqueta. No tuvo una función funeraria colateral. 
 
 

 
 

Figura 2  Plano general de Ixtutz 
 
Estructura 3 (Suroeste) 
 
 Ocupa el extremo suroeste de la plaza (Figura 3), fue construida con piedra de gran tamaño; hay 
bloques de 0.80 m de altura y 0.60 m de grosor. A pesar del tipo de piedra, la estructura se encuentra en 
malas condiciones. Los escalones son de huella ancha (0.92 m); a partir del sexto escalón, luego de un 
descanso, las huellas decrecen a 0.60 m, mientras que la contrahuella es estable. En la plataforma superior 
se encuentra una banqueta. 
 
Estructuras 4, 5 y 6 (Plataforma Sur) 
 
 Largo basamento que cierra el lado sur de la plaza (Figura 3), compuesto por tres sectores 
diferenciados, está construido con lajas y poco mortero. No es una estructura de planta simétrica y posee 
una escalinata que sirve a la sección central. La sección oeste es la parte más baja del basamento, con 
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1.20 m de altura, sostiene una larga banqueta y a la pequeña Estructura 4. Aunque con algunas variantes, 
la conformación de la sección este es similar, sostiene a la Estructura 6. A su vez, la sección central 
corresponde a la Estructura 5, un basamento de 4 m altura, con dos banquetas superiores. En la parte 
posterior, el montículo desciende en dos terrazas. 
 
 Otras estructuras al centro y sureste de la Plaza A no tuvieron cambios en la revisión del plano; son 
de baja altura y pueden representar anexos habilitados durante la etapa final de construcción. 
 

 
 

Figura 3   Área central de Ixtutz 
 

 
 

Figura 4  Perspectiva del área central de Ixtutz 

 4



 
 

 
 

Figura 5  Corte de la Estructura Norte, Plaza A, Ixtutz 
 
 
Estructura 2 (Pirámide Oeste del Conjunto de tipo Grupo E) 
 
 Se encuentra en muy malas condiciones de conservación, con amplias partes derrumbadas (Figura 
3). Frente a ella se encuentran los restos muy fragmentarios de algún monumento de piedra caliza, tal vez 
liso (Estela 5). No parece tener escalinatas laterales ni posteriores. En la parte superior sostuvo una 
banqueta. Presenta un anexo en la esquina sureste. 
 
Estructuras 9, 10 y 11 (Plataforma Este del Conjunto de tipo Grupo E) 
 
 La Plataforma Este es un basamento de 65 m de largo y 2 m altura que sostiene a tres estructuras 
(Figuras 3 y 4). La que ocupa la posición central (Estructura 10), no sostuvo una superestructura, salvo a 
una plataforma de 1.50 m altura frente a la cual se ubicó la espiga de la Estela 7, en vez del altar 
mencionado por I. Graham (1980). A su vez, las plataformas laterales (Estructuras 9 y 11) son amplias, 
tienen 1.20 m altura, con escalinata central y dos banquetas en la parte superior. 
 
 La conformación de la Plataforma Este indica dos características específicas de Ixtutz en el marco 
del valle de Dolores. Por una parte es notorio que las tres estructuras fueron colocadas hacia el frente del 
basamento general, a manera de dejar un ancho pasillo en la parte posterior de ellas, a manera de evitar la 
proyección central posterior que caracteriza a los demás basamentos de la región. Por otra parte, este 
basamento no tiene la misma proporción que los de otros sitios de la región, en los cuales suele ser más 
largo y angosto; su dimensión general corresponde a un rango menor que los reportados en Ixtonton, Sacul 
3, Ixkun y Mopan 3. 
 
OTROS GRUPOS DE IXTUTZ CENTRAL 
 
 Hacia el noreste del Grupo A se extiende un área rectangular que forma un precinto cerrado 
parecido a una calzada, asociado a los Grupos B y J (Figura 3). El primero contiene a cinco estructuras 
alrededor de un patio cerrado de 650 m², con una plataforma de amplia escalinata frontal al lado este 
(Estructura 15) y un basamento que sostiene a dos plataformas al oeste (Estructura 12). Un pozo indicó 
dos niveles estratigráficos. El material de superficie señaló ocupación del Clásico Tardío. Por el tipo de 
estructuras y la dimensión del patio, el Grupo B representa la segunda unidad ceremonial de Ixtutz. 
 
 El Grupo J, considerado originalmente como parte del Grupo B (I. Graham 1980), está compuesto 
por tres estructuras, con la mayor en el lado norte de un patio de 450 m² y el lado sur abierto. Un pozo 
indicó tres niveles estratigráficos, sin alcanzar la roca natural. La ocupación corresponde al Clásico Tardío, 
aunque tiestos de niveles inferiores pertenecen al Preclásico. 
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 Por otra parte, la Calzada Acrópolis (Greene 1972), conduce hacia una elevación caliza de 45 m 
altura en cuya cima se encuentra el Grupo C (Figura 3), integrado por siete bajas plataformas dispuestas 
alrededor de un área de plaza de 670 m², a modo de dejar abierto el lado este del patio. El lado oeste lo 
ocupa una plataforma con extensión frontal, mientras que en la estructura noroeste se conoció un recinto 
funerario abovedado que fue depredado. No se obtuvo información cronológica. Aunque la connotación 
ceremonial de este grupo resulta evidente por su posición sobre el cerro que domina el área central, la 
dimensión menor de las estructuras y su disposición alrededor del patio no permiten considerarle como un 
grupo asentado según un patrón triádico, es decir una acrópolis en el sentido funcional del término. 
 
 Otros seis grupos de menor tamaño comparten el perímetro central, los cuales son de carácter 
habitacional (Figura 3). El principal es el Grupo D, situado al suroeste del Grupo A, consiste de una 
plataforma basal que sostiene cuatro basamentos de baja altura, dispuestos alrededor de un patio de 250 
m², con la estructura principal al lado sur. Formó parte del plano de Greene (1972), aunque no en forma 
correcta. Dos conjuntos de estructuras se encuentran al noroeste del área de actividad no determinada 
(Grupos E y G), cada uno con cuatro bajos montículos, mientras que cercanos al Grupo A existen otras tres 
agrupaciones reducidas e informales (Grupos F, H e I). La cercanía de grupos de habitación a las áreas 
ceremoniales es un rasgo que Ixtutz no comparte con otros centros rectores cercanos. Aunque de reducido 
tamaño y disposición informal, estos grupos implican una función residencial para grupos de poder. 
 
UN ÁREA DE ACTIVIDAD INDETERMINADA DENTRO DEL CENTRO CEREMONIAL 
 
 Investigaciones anteriores en el área cuadrangular situada al noroeste del Grupo A (Figura 3) 
reportaron la existencia de formaciones de roca en hileras paralelas (Greene 1972), aunque su patrón 
original no puede asegurarse. Por las características físicas del área, el alto nivel freático y la ausencia de 
materiales arqueológicos diagnósticos, se consideró que fue una zona dedicada al cultivo intensivo de 
especies arbóreas o de jardín seleccionadas, tal vez con fines ceremoniales (Chase y Chase 1983). 
 
 En 1990 se procedió al muestreo de suelos para análisis químico y físico (Jacobo 1992). El área 
está delimitada por tres especies de banquetas que promedian 3 m de ancho, elevadas 0.40 m sobre la 
superficie, con muros de roca cortada y apilada, a las cuales Greene (1972) consideró como calzadas. El 
cuarto lado lo define una sección de la plataforma basal que sostiene al Grupo A. El área enmarcada es 
irregular, con unos 6,000 m². 
 
 El análisis edafológico se realizó mediante cuatro pozos estratigráficos, con el fin de hacer 
determinaciones de color, Ph, materia orgánica, carbonatos y textura. Por otra parte, se tomaron 56 
muestras a un promedio de 0.40 m profundidad con el fin de realizar el análisis químico de fosfatos para 
determinar alteraciones debidas a procesos climáticos, geomorfológicos y de actividad humana (Eidt 1977). 
El trazo de curvas isolíneas en el polígono permitirá delimitar las áreas con evidencias de actividad. 
 
 La información preliminar obtenida indica la existencia de un relleno de roca en toda el área que 
promedia de 0.20 m a 0.70 m de profundidad. Bajo este relleno hay estratos de arcilla que caracterizan el 
mal drenaje. El relleno de roca debió tener una función hidráulica para el control de inundación mediante un 
proceso de filtración y aprovechamiento del agua, situación conocida en otros sitios de la región, como 
Ixtonton e Ixkun. El material cultural, principalmente tiestos cerámicos, se limitó a los primeros 0.40 m 
profundidad. En este reconocimiento fueron observados algunos pequeños montículos de planta 
rectangular. 
 

EL PATRÓN DE ASENTAMIENTO EN IXTUTZ 
 
 Fueron reconocidos 24 grupos de carácter habitacional en Ixtutz; la mayor parte se encuentran 
fuera del perímetro de la actual delimitación del sitio (Figura 2). Los resultados se comparan con el patrón 
que fuera determinado en las amplias zonas habitacionales del valle de Dolores (Laporte 1992). A pesar del 
desarrollo agrícola y ganadero en la región, aun existe vegetación primaria en algunos grupos (54%), a 
diferencia de sitios del valle, en donde predomina la vegetación secundaria (86%). Una buena parte de 
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grupos habitacionales de Ixtutz están depredados (62%), cifra menor a la reportada en el centro y sur del 
valle (89%), pero mayor a la del sector de Ixkun (38%). 
 
 Los grupos habitacionales se colocan en la cima de cerros de origen kárstico (88%), como 
respuesta a las condiciones geográficas de esta sección del valle. Estos cerros no tienen terrazas (87%), lo 
cual difiere de zonas cercanas en donde hasta el 32% de grupos se relacionó con cerros terraceados. Por 
lo general (63%), los grupos de Ixtutz fueron construidos sobre la superficie nivelada del terreno en vez de 
sobre plataformas basales. 
 
 En estos grupos se determinaron 105 estructuras dispuestas en conjuntos que promedian 4.4 
montículos, resultado similar al obtenido para el valle, como también lo fue la dimensión del patio, que 
promedió 280 m². El tamaño del patio fue mayor en solamente cuatro grupos, los cuales pueden 
representar unidades de élite. Patios que superan áreas de 600 m² se encuentran solamente en el área 
ceremonial. 
 
 En la mayoría de grupos (87%), las estructuras principales no superan 1.80 m de altura. Con una 
excepción, los grupos no tuvieron chultunes (96%), aunque el patrón general del valle indica que se 
encuentran en el 8% de grupos. Puede haber pozos en donde corre agua próximos a estos centros de 
habitación como se indica en sitios cercanos (Tesik, Curucuitz). 
 
 En los sitios del valle de Dolores todos los patrones de agrupamiento y distribución están 
representados; muestran un comportamiento bastante parecido, lo cual indica una unidad social y cultural. 
Se consideraron tres variables en el estudio del patrón de plaza: el carácter abierto o cerrado del patio, el 
punto cardinal hacia donde estos abren y la posición de la estructura principal. 
 
 En el asentamiento de Ixtutz predominó el carácter cerrado de los patios (62.5%); al ser un rango 
mayor a lo establecido para el valle (44%), podría ser un reflejo de la permanencia habitacional de las 
unidades en Ixtutz. Con mayor frecuencia, la estructura principal ocupó el lado este del patio (29%); 
también es usual que se encuentre al lado sur (25%) y norte (20%), a diferencia del patrón general del valle 
en donde se prefirió la disposición al lado norte (26%), seguida por el lado este. Existe una clara distinción 
por abrir la plaza hacia el este, lo cual se aparta de los resultados de otros sitios de la región, en donde 
predominó el patrón abierto hacia el sur. 
 
 Dos recintos funerarios depredados fueron conocidos durante el reconocimiento; ninguno 
perteneció al área ceremonial debido a la poca excavación. Uno de ellos se ubicó bajo el montículo 
principal del Grupo Ixtutz 7A, al lado sur del patio, compuesto de tres cámaras excavadas en la roca caliza. 
Varios platos abandonados indican que la deposición correspondió a la parte avanzada del Preclásico 
Tardío; estos muestran engobe de color rojo en el interior y negro en el exterior. No fueron recuperados 
fragmentos óseos, posiblemente destruidos al quedar a la intemperie. El otro recinto funerario se ubicó bajo 
el montículo al oeste del patio del Grupo Ixtutz 8, tallado en la roca natural, un área de planta ovoide de 2.8 
m², cubierto por seis lajas. No se recuperó material cerámico o restos óseos. 
 
 Poca información pudo obtenerse en relación al espectro cronológico de los asentamientos de 
Ixtutz; en su mayoría los resultados fueron de carácter indeterminado. 
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LOS GRUPOS DETERMINADOS EN EL RECONOCIMIENTO 
 
IXTUTZ 1  (Figura 6) 
Sector del sitio:  noreste 
Ubicación:  sobre cerro natural 
Estructuras:  4 
Estructura mayor:  1.10 m 
Plataforma basal:  si tiene 
Dimensión de plaza:  400 m² 
Patrón de plaza:  Este Cerrado 
Condición actual:  no depredado 
Recinto funerario:   no tiene 
Terrazas:    no tiene 
Cronología:  indeterminada 

 
IXTUTZ 2  (Figura 6) 
Sector del sitio:  noreste 
Ubicación:  sobre cerro natural 
Estructuras:  5 
Estructura mayor:  2 m 
Plataforma basal:  no tiene 
Dimensión de plaza:  360 m² 
Patrón de plaza:  Este Cerrado 
Recinto funerario:   no tiene 
Terrazas:    no tiene 
Cronología:  indeterminada 

 
IXTUTZ 3  (Figura 6) 
Sector del sitio:  noreste 
Ubicación:  sobre cerro natural 
Estructuras:  4 
Estructura mayor:  1.70 m 
Plataforma basal:  no tiene 
Dimensión de plaza:  400 m² 
Patrón de plaza:  Este Cerrado 
Recinto funerario:   no tiene 
Terrazas:    no tiene 
Cronología:  indeterminada 

 
IXTUTZ 4  (Figura 6) 
Sector del sitio:  noreste 
Ubicación:  sobre cerro natural 
Estructuras:  4 
Estructura mayor:  1.10 m 
Plataforma basal:  no tiene 
Dimensión de plaza:  600 m² 
Patrón de plaza:  Sur Cerrado 
Recinto funerario:   no tiene 
Terrazas:    no tiene 
Cronología:  indeterminada 

 
IXTUTZ 5  (Figura 6) 
Sector del sitio:  noreste 
Ubicación:  sobre cerro natural 
Estructuras:  4 
Estructura mayor:  0.90 m 
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Plataforma basal:  no tiene 
Dimensión de plaza:  600 m² 
Patrón de plaza:  Indeterminado 
Recinto funerario:   no tiene 
Terrazas:    no tiene 
Cronología:  indeterminada 

 
IXTUTZ 6  (Figura 6) 
Sector del sitio:  sureste 
Ubicación:  sobre cerro natural 
Estructuras:  6 
Estructura mayor:  1.20 m 
Plataforma basal:  no tiene 
Dimensión de plaza:  900 m² 
Patrón de plaza:  Este Cerrado 
Recinto funerario:   no tiene 
Terrazas:    no tiene 
Cronología:  indeterminada 

 
IXTUTZ 7  (Figura 6) 
Sector del sitio:  suroeste 
Secciones:  3 

 
Sección:    A 
Ubicación:  sobre cerro natural 
Estructuras:  3 
Estructura mayor:  1.50 m 
Plataforma basal:  si tiene 
Dimensión de plaza:  300 m² 
Patrón de plaza:  Sur Abierto al Este 
Vegetación:  primaria y secundaria 
Recinto funerario:   no tiene 
Terrazas:    no tiene 
Recinto funerario:   1; montículo sur 
Terrazas:    si tiene 
Observaciones:  se reportó un pozo de 2.70 m largo, 0.80 m ancho y 3.00 m 

profundidad; actualmente se encuentra azolvado y se oye el agua 
correr. Muro de contención de 2.50 m altura 

Cronología:  indeterminada 
 

Recinto funerario: se ubicó en la esquina noreste del montículo 2 (sur), compuesto de tres cámaras, cada 
una con restos de ofrenda, pero sin que existan fragmentos óseos, tal vez escondite. 
Piso a 2.70 m de superficie. Cámaras dispuestas de norte a sur. Aunque se 
encuentran tiestos tardíos infiltrados, el material de ofrenda indica una ocupación del 
final del Preclásico Tardío. 

 
Cámara norte:  fue cavada en la roca caliza, con refuerzos o muros de contención, a 2.70 m 

profundidad desde superficie al piso. El techo es en parte construido. Contuvo un plato 
(A-360), tiestos de otro plato similar. En el extremo noreste, la base de un tercer plato. 

 
Cámara sur:  de planta más regular que la anterior, directamente tallada en la roca, con piedras 

cortadas al piso. Contuvo tres platos (A-343, 359, 363, 364). Se recuperaron además 
materiales del Clásico Terminal, entre ellos del tipo Pantano Impreso y Naranjal Rojo 
sobre Crema; por su estado fragmentario pasaron a la muestra general de tiestos. 
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Nicho ofrendario:  construido en el muro sur del recinto funerario, a 0.81 m sobre el piso de la cámara sur 
(0.66 m altura, 0.45 m ancho y 1.20 m largo). Contuvo dos platos (A-357, 358) y cinco 
lascas casuales de pedernal. 

  
Sección:    B 
Ubicación:  sobre cerro natural 
Estructuras:  3 
Estructura mayor:  0.40 m 
Plataforma basal:  si tiene 
Dimensión de plaza:  240 m² 
Patrón de plaza:  Sur Abierto al Este 
Vegetación:  primaria 
Recinto funerario:  no tiene, aunque existe en la plaza una especie de fosa de 0.90 m 

ancho y 0.40 m altura 
Terrazas:    si tiene 
Cronología:  indeterminada 

 
Sección:    C 
Ubicación:  sobre cerro natural 
Estructuras:  4 
Estructura mayor:  1.40 m 
Plataforma basal:  si tiene 
Dimensión de plaza:  400 m² 
Patrón de plaza:  Sur Cerrado 
Vegetación:  primaria 
Recinto funerario:   no tiene 
Terrazas:    si tiene 
Cronología:  indeterminada 

 
IXTUTZ 8  (Figura 6) 
Sector del sitio:  suroeste 
Ubicación:  sobre cerro natural 
Estructuras:  4 
Estructura mayor:  1.40 m 
Plataforma basal:  si tiene 
Dimensión de plaza:  600 m² 
Patrón de plaza:  Indeterminado 
Vegetación:  primaria 
Recinto funerario:  1; en montículo norte (2.40 m largo, 1.20 m ancho, 1.60 m altura; 

cubierto por seis lajas, de planta ovoide, con escalones. Orientado 
a 60º, construido en la roca natural) 

Terrazas:    no tiene 
Cronología:  indeterminada 

 
IXTUTZ 9  (Figura 6) 
Sector del sitio:  suroeste 
Ubicación:  sobre ladera de cerro natural 
Estructuras:  3 
Estructura mayor:  0.30 m 
Plataforma basal:  no tiene 
Dimensión de plaza:  100 m²  
Patrón de plaza:  Indeterminado 
Vegetación:  primaria 
Condición actual:  no depredado 
Recinto funerario:   no tiene 
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Terrazas:    no tiene 
Cronología:  indeterminada 

 
IXTUTZ 10  (Figura 7) 
Sector del sitio:  suroeste 
Ubicación:  sobre cerro natural 
Estructuras:  4 
Estructura mayor:  0.75 m 
Plataforma basal:  no tiene 
Dimensión de plaza:  100 m² 
Patrón de plaza:  Norte Cerrado 
Vegetación:  primaria 
Condición actual:  no depredado 
Recinto funerario:   no tiene 
Terrazas:    no tiene 
Cronología:  indeterminada 

 
IXTUTZ 11  (Figura 7) 
Sector del sitio:  suroeste 
Ubicación:  sobre cerro natural 
Estructuras:  5 
Estructura mayor:  1.50 m 
Plataforma basal:  no tiene 
Dimensión de plaza:  360 m² 
Patrón de plaza:  Norte Cerrado 
Vegetación:  primaria 
Recinto funerario:   no tiene 
Terrazas:    no tiene 
Cronología:  indeterminada 

 
IXTUTZ 12  (Figura 7) 
Sector del sitio:  suroeste 
Ubicación:  sobre cerro natural 
Estructuras:  4 
Estructura mayor:  1 m 
Plataforma basal:  no tiene 
Dimensión de plaza:  240 m² 
Patrón de plaza:  Este Cerrado 
Vegetación:  primaria 
Recinto funerario:   no tiene 
Terrazas:    no tiene 
Cronología:  indeterminada 

 
IXTUTZ 13  (Figura 7) 
Sector del sitio:  suroeste 
Ubicación:  sobre cerro natural 
Estructuras:  4 
Estructura mayor:  1 m 
Plataforma basal:  no tiene 
Dimensión de plaza:  425 m² 
Patrón de plaza:  Este Cerrado 
Vegetación:  primaria 
Condición actual:  no depredado 
Recinto funerario:   no tiene 
Terrazas:    no tiene 
Cronología:  indeterminada 
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IXTUTZ 14  (Figura 7) 
Sector del sitio:  noroeste 
Ubicación:  sobre cerro natural, mismo que Ixtutz 15 
Estructuras:  8 
Estructura mayor:  1.70 m 
Plataforma basal:  no tiene 
Dimensión de plaza:  440 m² 
Patrón de plaza:  Sur Cerrado 
Vegetación:    primaria 
Condición actual:   depredado 
Recinto funerario:   no tiene  
Terrazas:    no tiene 
Cronología:  indeterminada 

 
IXTUTZ 15  (Figura 7) 
Sector del sitio:  suroeste 
Ubicación:  en ladera de cerro, mismo que Ixtutz 14 
Estructuras:  3 
Estructura mayor:  1.50 m 
Plataforma basal:  no tiene 
Dimensión de plaza:  225 m² 
Patrón de plaza:  Sur Abierto al Este 
Vegetación:    secundaria 
Condición actual:   no depredado 
Recinto funerario:   no tiene 
Terrazas:    no tiene 
Cronología:  indeterminada 

 
IXTUTZ 16  (Figura 7) 
Sector del sitio:  noroeste 
Ubicación:  sobre cerro natural, en área protegida 
Estructuras:  7 
Estructura mayor:  2.70 m 
Plataforma basal:  si tiene 
Dimensión de plaza:  1500 m² 
Patrón de plaza:  Oeste Cerrado 
Vegetación:    primaria 
Condición actual:   depredado 
Recinto funerario:   no tiene 
Terrazas:    no tiene 
Cronología:  indeterminada 

 
IXTUTZ 17  (Figura 7) 
Sector del sitio:  noroeste 
Secciones:    2 
Ubicación:  sobre cerro natural, en área protegida 

 
Sección:    A 
Estructuras:  4 
Estructura mayor:  3.40 m 
Plataforma basal:  si tiene 
Dimensión de plaza:  700 m² 
Patrón de plaza:  Oeste Cerrado 
Vegetación:    primaria 
Recinto funerario:   no tiene 
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Terrazas:    no tiene 
Cronología:  indeterminada 

 
Sección:    B 
Estructuras:  7 
Estructura mayor:  1.00 m 
Plataforma basal:  no tiene 
Dimensión de plaza:  240 m² 
Patrón de plaza:  Oeste Cerrado 
Vegetación:    primaria 
Condición actual:   depredado 
Recinto funerario:   no tiene 
Terrazas:    no tiene 
Cronología:  indeterminada 

 
IXTUTZ 18  (Figura 7) 
Sector del sitio:  suroeste 
Ubicación:  sobre cerro natural 
Estructuras:  4 
Estructura mayor:  0.60 m 
Plataforma basal:  no tiene 
Dimensión de plaza:  600 m² 
Patrón de plaza:  Este Cerrado 
Vegetación:    secundaria 
Condición actual:   no depredado 
Recinto funerario:   no tiene 
Terrazas:    no tiene 
Cronología:  indeterminada 

 
IXTUTZ 19  (Figura 7) 
Sector del sitio:  noroeste 
Ubicación:  en planicie entre cerros 
Estructuras:  3 
Estructura mayor:  0.80 m 
Plataforma basal:  si tiene (1 m) 
Dimensión de plaza:  400 m² 
Patrón de plaza:  Norte Abierto al Este 
Vegetación:    secundaria 
Condición actual:   no depredado 
Recinto funerario:   no tiene 
Terrazas:    no tiene 
Cronología:  indeterminada 

 
IXTUTZ 20  (Figura 7) 
Sector del sitio:  noroeste 
Ubicación:  sobre cerro natural 
Estructuras:  4 
Estructura mayor:  1.80 m 
Plataforma basal:  si tiene (1 m) 
Dimensión de plaza:  300 m² 
Patrón de plaza:  Norte Abierto al Sur 
Vegetación:    primaria 
Condición actual:   no depredado 
Recinto funerario:   no tiene 
Terrazas:    no tiene 
Cronología:  indeterminada 
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IXTUTZ 21  (Figura 7) 
Sector del sitio:  noroeste 
Ubicación:  sobre cerro natural 
Estructuras:  2 
Estructura mayor:  1.40 m 
Plataforma basal:  no tiene 
Dimensión de plaza:  150 m² 
Patrón de plaza:  Norte Abierto 
Vegetación:    primaria 
Condición actual:   depredado 
Recinto funerario:   no tiene 
Terrazas:    no tiene 
Cronología:  indeterminada 
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Figura 6  Grupos Ixtutz 1 a Ixtutz 9 en la periferia de Ixtutz 
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Figura 7  Grupos Ixtutz 10 a Ixtutz 21 en la periferia de Ixtutz 
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SÍNTESIS DEL REGISTRO DE GRUPOS ARQUEOLÓGICOS 
 
 

CLAVES UTILIZADAS EN SÍNTESIS DE INFORMACIÓN DE RECONOCIMIENTOS 
 
 
Columna 1: Grupo 
   PE : Plaza Este 
   PO : Plaza Oeste 
   PS : Plaza Sureste 
 
Columna 2:  Montículo 
 
Columna 3:  Posición del montículo 
   N : norte 
   E : este 
   S : sur 
   O : oeste 
 
Columna 4:  Altura del montículo 
 
Columna 5:  Tipo de depredación 
   P : pozo   T : trinchera 
   C : central   L : lateral 
   P : posterior  F : frontal 
   HN : hombrera norte HS : hombrera sur 
   N : norte   E : este 
   S : sur   O : oeste 
   TUN : túnel 
 
Columna 6:  Largo de la depredación 
 
Columna 7:  Ancho de la depredación 
 
Columna 8:  Profundidad de la depredación 
 
Columna 9:  Estructura importante en el grupo 
   * : estructura principal 
 
Columna 10:  Patrón de plaza 
 
Columna 11:  Recinto funerario 
   RF : recinto funerario 
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IXTUTZ CENTRAL 

 
A 01 N - -     Conjunto tipo Grupo E 
 02 O -     * 
 03 NO - 
 04 S - 
 05 S - 
 06 S - 
 07 C - 
 08 SE - 
 09 E - 
 10 E -     * 
 11 E - 
 
B 01 N -      Este Cerrado 
 02 E -     * 
 03 S - 
 04 O - 
 05 O - 
 
C 01 N -      Oeste abierto al Este 
 02 N - 
 03 N - 
 04 N - 
 05 S - 
 06 O -     * 
 07 NO - 
 
D 01 N -      Sur abierto al este 
 02 S -     * 
 03 O - 
 04 NO - 
 
E 01 N -      Indeterminado 
 02 N - 
 03 N - 
 04 S - 
 
F 01 N -      Indeterminado 
 02 S - 
 
G 01 N -      Este Cerrado 
 02 E -     * 
 03 S - 
 04 O - 
 
H 01 S -      Indeterminado 
 02 O - 
 
I 01 N -      Este abierto al Sur 
 02 E -     * 
 03 S - 
 
J 01 N -      Este abierto al Sur 
 02 E -     * 
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 03 C - 
 04 O - 
 
 

IXTUTZ PERIFÉRICO 
 
1  01 N 1.05      Este Cerrado 
  02 E 1.10     * 
  03 S 1.00 
  04 O 0.40 
 
2  01 N 1.50 TC 1.90 0.50 1.10  Este Cerrado 
  02 E 2.00 TC 3.00 1.20 1.30 * 
  03 S 1.50 PC 1.50 1.20 1.00 
  04 O 0.70 TC 2.80 0.90 0.50 
  05 C 0.50 TC 0.50 0.70 0.70 
 
3  01 N 1.40      Este Cerrado 
  02 E 1.70     * 
  03 S 0.75 TC 2.80 0.90 1.00 
  04 O 0.40 
 
4  01 N 0.40      Sur Cerrado 
  02 E 0.90 TC 2.00 1.00 1.00 
  03 S 1.10 TC 4.40 0.90 1.20 * 
  04 O 0.40 
 
5  01 NE 0.50      Indeterminado 
  02 SE 0.90 PC 1.40 1.40 0.50 
  03 SO 0.80 PC 1.20 1.10 0.70 
  04 NO 0.90 TC 2.00 1.00 1.10 
 
6  01 N 0.90 PC 1.00 1.00 0.80  Este Cerrado 
  02 NE 0.80 
  03 SE 1.20 TC 2.00 1.00 0.80 * 
  04 SO 0.80 
  05 O 0.75 TC 2.00 0.70 0.80 
  06 NO 1.20 TC 3.00 1.20 0.90 
 
7A  01 N 0.30      Sur abierto al Este 

  02 S 1.50 TC 5.20 4.00 1.30 *  T 
  03 O 1.20 PC 1.00 1.00 1.00 
 
7B  01 N 0.25      Sur abierto al Este 
  02 S 0.40     * 
  03 O 0.30 
 
7C  01 N 0.80 TC 3.00 2.80 0.80  Sur Cerrado 
  02 E 0.30 
  03 S 1.40     * 
  04 O 1.00 TC 2.50 1.80 0.75 
 
8  01 O 0.60 TC 2.50 1.00 1.10  Indeterminado T 
  02 C 0.40 
  03 SE 0.70 
  04 E 1.40 
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9  01 N 0.15      Indeterminado 
  02 E 0.20 
  03 NO 0.30 
 
10  01 N 0.75     * Norte Cerrado 
  02 E 0.20 
  03 S 0.40 
  04 O 0.30 
 
11  01 N 1.50 TC 3.00 1.50 1.50 * Norte Cerrado 
     TC 3.00 1.60 0.80 
  02 E 0.80 TC 3.00 1.00 1.00 
  03 S 1.20 PC 4.00 4.00 1.00 
  04 O 0.25 
  05 SE 0.80 TC 3.50 1.50 1.50 
 
12  01 E 1.00 PC 1.50 1.00 1.50 * Este Cerrado 
  02 SE 0.90 TC 7.00 1.00 1.00 
  03 SO 1.00 TC 3.00 1.20 1.00 
  04 NO 0.20 TC 2.90 1.50 0.30 
 
13  01 N 0.40      Este Cerrado 
  02 E 1.00     * 
  03 S 0.60 
  04 O 0.75 
 
14  01 N 1.00      Sur Cerrado 
  02 E 0.30 
  03 SE 0.80 TC 3.00 1.00 0.50 
  04 SO 1.70 TC 4.00 1.00 0.80 * 
  05 O 1.00 TC 2.50 0.70 0.80 
  06 SO 0.30 
  07 O 0.50 
  08 NO 0.60 PC 1.00 1.00 0.60 
 
15  01 N 1.20      Sur abierto al Este 
  02 S 1.50     * 
  03 O 0.70 
 
16  01 N 1.00      Oeste Cerrado 
  02 NE 1.50 TC 7.00 1.00 1.00 
  03 SE 0.60 
  04 C 0.40 TC 2.00 0.40 0.50 
  05 S 1.50 TC 3.00 1.00 1.30 
  06 O 2.70 TC 4.00 0.80 1.50 * 
  07 NO 0.80 TC 2.50 1.30 1.30 
     PL 1.00 1.00 0.60 
 
17A  01 N 0.80      Oeste Cerrado 
  02 E 1.50 PC 1.50 0.80 0.70 
  03 S 0.40 
  04 O 3.40 PL 1.20 0.70 0.90 * 
     PL 0.80 0.40 0.70 
     PC 1.00 1.00 0.90 
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17B  01 C 0.50      Oeste Cerrado 
  02 E 0.60 
  03 S 0.80 
  04 SO 0.75 
  05 O 1.00     * 
  06 N 0.60 
  07 N 0.40 
 
18  01 N 0.55      Este Cerrado 
  02 E 0.60     * 
  03 S 0.40 
  04 O 0.35 
 
19  01 N 0.80     * Norte abierto al Este 
  02 S 0.50 
  03 O 0.60 
 
20  01 N 1.80     * Norte abierto al Sur 
  02 N 0.50 
  03 E 0.40 
  04 O 0.60 
 
21  01 N 1.40 TC 2.00 2.00 1.00 * Norte abierto 
  02 O 0.50 
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