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INTRODUCCIÓN 

El tcn1a de las culturns prchispánicns en Mcsoamérica •. ,e interesó desde un curso que 

obtuve en mis primeros estudios en la Licenciatura de l-li:':toria en la Facultad de Filosofia y 

Letras. Por tal motivo decidí realizar una investigación que se enfocara específicamente a los 

olmecas arqueológicos de la región de Los Tuxtla y Ja intluencin que tuvieron sobre otras 

grandes culturas como las epi-olmecas y los totonacas que tlorecicron en lugares aledaños a la 

zona de estudio. 

Enfocandom.: hásicamcntc en la cultura olmcca. por ser esta mi principal tema. 

dctcnnint! que ha sido cuestionada porque, se creía ·que las construcciones arquitectónicas .. 

fragmentos monumentales. cahezas colosales. entre .otros. Fueron creados por los olmecas del 

siglo XVI: pero a partir di:I uiio de J9_:!:? los invcstigndorcs tomaron la determinación de dar a 

conocer los ditCrcntcs <lutos que se tenia en ese 111omcnto de dichn civiliznción. Y difC.:rcnciurlos 

por sus características.sin cn1hargo siguieron llamand.oh . .ts. '"~ctmecasu por ser esta designación 

que ya había tomado importancia. 

Para despejar dicha confusión consideré propicio aclarar en este escrito que los olmecas 

llamados arqueológicos. que datan aproximadamente del 3200 a.C .. fueron Jos creadores del 

arte monumental y no los olmccas históricos localizados cronológicamente en el siglo XVI. 

A través de datos recopilados es sahido que los olmccns arqueológicos tuvieron su 

n1áximo esplendor en Tres Zapotes y San Lorenzo en el esto.ido < .. h: Vcracruz. y Lu Venta en el 

estado de Tabasco .. I"'Jc- cada uno de estos sitios n1encinnare lns dutos n1ás sobresalientes tanto 

de su arquitectura .. cscultura .. como de otros aspectos. 

Dentro de las grandes culturas analizadas se encuentra la cpi-olmccu .. posterior a la 
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época de apogeo de los olmecas. mencionando cuatro de las piezas arqueológicas consideradas 

de suma imponancia que son: la estatuilla de Los tuxtlt1s, (en<:"ontrada en San Andrés en 1902). 

el Luchador (pueno de Veracruz).la estela C ( encontrada en Tres Zapotes en 1939 la primera 

pane y en 1969 la segunda parte).y la Estelu de La Mojurra(l\lvarado 1986). Siendo importante 

tres de ellas por tener consigo una inscripción jeroglífica y por su iconografia. y la cuarta pieza 

por sus razgos humanos y su belleza estética: siendo esculturas únicas en el desarrollo histórico 

y arqueológico de esta cultura. 

El motivo de incluir a los totonacas desarrollados en el Centro del estado de Veracruz 

en este estudio fue por la vinculación que existió en la intluencia de los olmecas sobre estos y 

por estar cercanos al área de Los Tuxtlas. y por el dcsarrnlk1 que tuvieron en este 

estado.Dando una crónica breve de esta cultura y una semblanza de su arquitéctura y escultura. 

Al continuar con las investigaciones 1on1é en cuenta no sólo el periodo Preclásico. sino 

también el Postclásico por ser relevante y donde se dieron cambios significativos en la región 

de Los Tuxtlas. 

Para comprender más ampliamente la importancia de la escultura en la región de Los 

Tuxtlas se anexó un catálogo de dos museos que son: el de la ciudad de Santiago Tuxtla Museo 

Regional Tuxteco y .:1 Musco de Sitio de Tres Zapot.:s donde se anali7..aron cada una de las 

piezas {aproximadnn1cntc cien) .. tomando en cuenta la procedencia. Jocali7..ación. medidas. 

materia prima. adornos. tocados. vestidos. así con10 al periodo que pc.!rtcncció .. con todo esto se 

trato de formar un corpus de dichas pi.:zas. 
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GENERALIDADES DEL ÁREA DE ESTUDIO DE LOS TUXTLAS 

En el estado de Vcracruz al sureste se localiza Santiago, San Andrés y Catemaco. A estos tres 

municipios se les conoce con el nombre de Los Tuxtlas. Forman parte de una de las siete 

regiones que conf"orman el estado de Veracruz. (ver Fig. 1) 

De los tres municipios el que se fundó primero fue Santiago Tuxtla. se ubica entre las 

coordenadas extremas del meridiano 95° 14° al 95° 35° de longitud oeste y del paralelo 18º 19° 

al 18° 33° de latitud norte. Su altitud promedio es de 210 metros sobre el nivel del mar. 

Tiene una superficie de ''621.84 kilómetros cuadrados, que representan el 0.8 por ciento del 

total del estado ... ' 

Colinda al norte con el municipio de Ángel R. Cabada. al sur con Isla y Hueyapan de Ocampo y 

al este con San Andrés l uxua y al oeste con l lacotalpan. 

Cuenta con 122 localidades, entre las que destacan Arroyo. Boca del Monte. Bodega de Otapa 

y Ojo de Agua. entre otras. 

San Andrés fue el segundo de los municipios de esta región que se creó, se encuentra localizada 

entre las coordenadas extremas del meridiano 95º 00º al 95° 35° de longitud oeste y del paralelo 

18º 14º al 18º 44º de latitud norte. Su altitud promedio es de 323 metros sobre el nivel del 

mar.(ver Fig.2) 

Tiene una extención de "918.77 kilómetros cuadrados lo cual representa el l.26 por ciento del 

total del estado".2 

Limita al norte con el Golfo de México, al sur con el municipio de Hueyapan de Ocampo. al 

este con Caternaco y al oeste con Angel R. Cabada y Santiago Tu.xtla. 

El municipio de San Andrés, está formado por 171 localidades, entre la más sobresalientes 

Alvadero, Ahucapan. Salto de Eyipantla. Tilapan. Calería, entre otras. 

Y por último Catemaco. fue el tercero de los municipios que se forrnó en la región del Los 

tuxtlas, se encuentra situado en las coordenadas 18º 24º 4900 de latitud norte y a los 4º 2º 8 00 de 

longitud este de México. se ubica a "350 metros sobre el nivel del mar y posee una extensión 

territorial de 710.67 kilómetros··.' 

1 Encuesta para el lliagnóstico municipal de Catemaco~ 1990:p. 18. 
2 lbidcm: p. 23 
' lbjdem: p. 30 

10 



Catemaco está conformado por 123 localidades. entre las congregaciones más importantes 

tenemos las siguientes: La Palma. Sontecomoapan. Dos Anmtes. Las Margaritas. La Victoria. 

Zapoapan de Cabañas.entre otros. (ver Fig.3) 

HIDROGRAFÍA 

Debido al origen montañoso de la región. se cuentan con números afluentes que son 

importantes para esta zona. Hay que destacar el papel del sistenm hidrográfico que se da en la 

Sierra de Los Tuxtlas. Para el municipio de Santiago Tuxtla. entre los ríos más relevantes que 

tiene son: Pixixiapan (Conocido también como Tuxtla) y San Juan Evangelista. estos dos ríos 

tienen su origen en la Sierra de Los Tuxtlas. 

··Descienaen ae las montanas rumbo al mar y desembocan lonnando barras. que son un rasgo 

característico de casi todos los sistcnms fluviales de la entidad""} 

Estos afluentes son de gran ayuda para aquellas tierras que circundan el lugar. y así obtener 

tierras más fértiles. 

También San Andrés Tuxtla cuenta con rios y arroyos principales.que son los siguientes:San 

Juan Evangelista. arroyos; Sihuapan. Matosapa. Tajalatc y Pipisole. 

Del arroyo Sihuapan se forman distintas cascadas. pero la más importante es el Salto de 

Eyipantla. que significa en nahuatl caída de tres aguas. sus medidas son: .. 50 metros de alto y 

40 de ancho. sus aguas desembocan en el mar de Coatzacoalcos ... ' 

En mi opinión esta cascada embellece el paisaje de la región y a su vez es un atractivo turístico. 

También es importante porque su cauce lo emplea la Comisión Federal de Electricidad para 

generar energía eléctrica. el la planta Hidroeléctrica conocida con el nombre de Chilapan. 

Cntcrnaco es el que tiene n1ayor nltn1cro de afluentes. se debe a su particular ubicación 

geográfica .. ya que se cncuc.!ntra al principio de la parte n1ontañosu que tbrrna la Sierra de Los 

Tuxtlas. 

4 Monoµrafia cstaral de V~rncnu:, 1991: p. 18. 
'l Jbidcm: p. 20. 
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En relación con s11 hidrografia la mayoría de los ríos y arroyos de este 

111unicipio nacen sus aguas en la Sierra de Los T1cct/as. de abundantes i•asos 

acuíferos Jl a111nenta su caudal en el clesarrollo interior ele sus cauces corren 

rápida1nente for11u11ulo ríos, arroyos, lagunas, Saltos y un Lago. 6 

De los ríos más caudalosos que tiene Catemaco. menciono los siguientes: Coxcuapan. 

Cuctzalapan. Guazinapan y Yugualtajapan. que son favorecidos por corrientes que descienden 

de la Sierra y de los menos caudalosos son: Cañas y Margaritas. 

Uno de los principales arroyos que existen en este municipio es Arroyo Agrio que actualmente 

es explotado comercialmente. ya que con esta agua se elaboran refrescos de sabores y se 

embotella agua mineral natural. 

Sin duda las distintas lagunas que tiene Catcmaco son un valioso recurso natural. Algunas son 

imponantcs para la pesca. transpone y otras sirven para riego. 

De las más imponantes son: Sontecomoapan. Axmolapan, Nb,"tamalapan. Chalchoapan. 

Apompal. De estas lagunas. solamente la de Sontecomoapan tiene salida al mar y se sitúa entre 

la Cuenca que forma el volcán San Manín y !a Sierra de Santa Manha. Es una laguna Costera 

del Golfo de México. ubicada al norte del Lago de Catcmaco y que desemboca en el Golfo de 

México formándose entonces la Barra de Sontccomoapan. 

Esta Laguna tiene una fonna irre.._r,:ular con 12 kilónzetro.\· ele longitud 

(a¡.Jroxil11ada111ente) par 1. 5 kil<';,netros de anc.:ho. La 111cfa.·i111u pro/i11ulidacl ele 

esta Laguna es ele 5. 5 111elro.\· . ~v se /ocali=a en el canal 1nencionado. con una 

profi11ulidacl prcnnedio ele 2 111etros. El fondo ele las orillas e.\·tcí c.:uhierto en 

su 111ayoría por R11¡:1pia 111aríth11a. 111anglares. ¡1ri11ci¡u1/111ente: 111angle rry·o. 

negro y hlancv. que-tienen lcu:~as raíces que e111er._s:en ele/ .\·uelo y en done/e 

habitan gran cantiducl cle cangrejos y 1110/11.vco.\·. La =ona tul,yac:ente a la ele/ 

1nanglar. está vc:u¡uu/a ¡Jur lo lla11uulos ··c.:eihculale.\' ··. c¡ue constituyen 

6 1\-fnrchal Jcan. Yuc..-s y Palma. Graves f~afüd. 1\nálisis gráfico Je un espacio regional Veracruz .1 QS...J: p. 64 
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manchones de "egetaclón sumergida que llega a quedar parciulmente 

descubierta en algunos sitios. en la bc!ia 11u1r. 7 

Desembocan en esta laguna. numerosos ríos y arroyos: Chuniapan. Coxcuapan. Sábalo. 

Yuhualtajapan. La Palma. Arroyo de .Basura y Sumidero. 

Otro de los afluentes que comprende al municipio de Catemaco es el Lago de Catemaco. es el 

más grande de la región y de este sitio. Tiene una extensión de 280 kilómetros cuadrados. este 

bellisimo lago, enclavado en una formación volcánica a trecientos treinta y ocho metros sobre el 

nivel del mar y que forma parte del Macizo de Los Tuxtlas. y el que es posible descubrir a 

simple vista por encontrarse cubierta por espesos bosques ... ¡espléndidos por la variedad de su 

flora y fauna silvestre tropical!. 

El lago cuenta con algunas islas de exuberante vegetación como son: Agaltepcc. Tanaxpi. 

Tanaxpio, Totogochio y la de las Garzas ... Según Carlos Hcrnández el Lago posee dicisl!is 

kilómetros de márgenes. más los contornos de las islas citadas. También dice que la 

profundidad má.xirna del lago es de cincuenta y ocho metros ... 8 

Desembocan en el lago cinco ríos: Cuetzalapan. Aguacapan. Margarita. Pozolapan y el 

Victoria. además de muchos arroyos de temporal y ríos subterráneos. 

Como un espejo que brilla con los primeros rayos del sol unido con el amanecer y la 

tranquilidad de la montaña el Lago de Catemaco refleja la grandeza que tienen las aguas. 

aunque no sea un azul profundo la belleza de la naturaleza se encuentra en la textura ondulante 

de sus aguas. 

El Lago de Catemaco también sirve como una fuente alimenticia para los pobladores del lugar. 

Ya qui.! tiene una gran varil!dad de especies. que son la base de la riquisin1a ga1na gastronómica 

de la zona. El lago cuenta con n1ojarras .. tortugas blancas .. anguilas. topotcs. jui\cs. guatopotcs y 

caracoles conocidos co1no atcgogolo. 

Posiblt.::mcntc esta riqueza natural les ayudó a los o\n1t:cas que se cstub\ccicron en las riveras <le:\ 

lago. para poder alimentar a su pueblo. 

7 RcscnJcz f\.-1cdina. Arturo.1 lidro1ogia e lctiufounn e.le la Laguna de Sontc!Con1onpan. 1983:p.23 
11 l lcrnándcz. Carlos. Investigación tisicoguimica di.:I Lag.o de Catc1naco. Vcracruz l 98Q:p.4-t. 
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1. 
OROGRAFÍA 

La Sierra de Los Tuxtlas es una cadena montañosa en el sureste del estado de Veracruz y 

forma parte del eje Volcánico Transversal. que incluye también al Pico de Orizaba y al Cofre de 

Perote. Abarca un área aproxinladarnente de cuarenta kilómetros de largo por diez y ocho de 

ancho. a lo largo de la linea costera del Golfo de México. 

••La región tiene una topogratia positiva en la planicie costera del Golfo de México. motivada 

por una gran actividad volcánica que se inició en el Terciario y prosiguió durante el plio

pleistoceno ••. 9 

Como ya mencione toda esta sierra es producto de la actividad volcánica, y los sucios que por 

aquí encontramos son de color pardo. derivados de basaltos y ceniza volcánica. 

De manera general. la región está casi .. totalmente cubierta por depósitos piroclásicos y 

derrame de lava balsámica en los cuales aparecen ''ventanas.. esporádicas de sedimentos 

marinos del terciario"". 10 

Las elevaciones más importantes originadas de las emisiones volcánicas son el volcán de San 

Martín Tuxtla con mil setecientos ochenta metros de altura se ubica entre los poblados de 

Santiago y San andrés Tuxtla. Según cuentan algunas crónicas que este volcán tuvo dos 

erupciones una fue en 1664 y 1773. 

La sierra de Santa 1\fartha con 1ni/ seis ciento cienc:uenta me/ros de altura. 

el vo/cún de San Afurtín Paja¡Jan con 111il ciento cuarenta y cinco 111etros de 

altura . el C'a111panario con 111i/ ciento ochenta 111etros ele altura. el Vigía de 

Santiago T1L'rtla con ocho cientos 111e1ros de altura, el C .. intepec.: con .\·eis 

cientos setenta 111etros J.' el Cerro ele/ Vigía dentro de la Estación de Biología 

Tropical ele la Universidacl Autóno111a de A-léxico con quinientos treinta 

111etro.\· de altura. 11 

., Ríos García. Carlos. E~tudio geoccológico de la región de Los Tuxtlas, JQ52:p.66 
IO Jbidl!m:p84. 
11 Góml!z Pompa .. Anuro .. lnvc!Stigacionl!s sobre regeneración de la sl!lva alta pcrl!nnifolin t;!f1 Vcrncruz 1976: 
p.56. 
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Hacia el litoral pn:dominan las playas bajas con cordones de donas interrumpidq_;:;_ por los 

acantHados rocosos del macizo. 

'ramhién son frecuentes las lagunas cráteres. que se encuentran en la niargcn norte del Lago de 

Catemaeo. 

Posiblemente de los tres municipios que conforman esta región Catemaco sea el que tiene 

mayor nún1ero de elevaciones. Tal vez esto se deba a que se encuentra ubicado al principio de 

la parte niontañosa que forma el Macizo de Los Tuxtlas. 

Mencionando cspccificarncntc a Catc111aco sus principales elevaciones son de norte a sur .. Mono 

Blanco. Aninias. Coutcpcc. Ejega. :ll.1onigote. Totomoxitepcc. Candelaria. Mata Canela. 

Sintepcc y Cacahuatcno. 

Entre estas elevaciones figuran volcanes que en tiempos muy remotos hicieron erupción, como 

el Mono Blanco y el Anima. '"esto se deduce por el cráter que presentan. con la cavidad o 

huellas dcjadas··. 10 

Pudiera ser que el vulcanismo apaciguado desde hacia mucho tiempo dejó en diversos lugares 

de la región de Los Tuxtlas escurrimientos de lava y vetas de basalto. que la erosión ha puesto 

en relieve. Dada su peculiar orogralia de esta región pareciera que Santiago. San Andrés y 

Caten1aco están incrustados en esa gran planicie costera del Golfo de México. 

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DE LA REGIÓN 

todos Jos subtipos del clima tipo A (cálido de kopen). 

""La gran variación tan interesante que se dá climátican1entc hablando va de húmedo a sub

húmedo y de cálido (la mayor extensión) a semicálido en los picachos"'. 13 

La lluvia que se da en la =onu e . ..,. de 11¡10 orogrcíflco, provocada por los 

vientos alisos hlimec/os del Go~fo de Aféxico, los cuales tienen 11110 dirección

norte- sur debido a que estos lienen inic:la/lnente una dirección noreste

sureste. pero que al l/e~ar a las laderas orientales del Altiplano de J\1éxico 

" lbidem: p.84. 
D Gnrcin. Antonio. ""Modificaciones al sistema clin1ático de K6pen·· .. 1964: p.71 
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La l/ul'ia que se da en la zona es de tipo orográfico, prol'ocada por los 

l'ientos alisos húmedos del Golfo de México, los cuales tienen una dirección

norte- sur debido a que estos tienen inicialmente una dirección noreste

sureste, pero que al llegar a las laderas orientales del Altiplano de México 

no son capaces de elevarse sobre el/as y recurvan hacia el sur a través del 

Itsmo de Tehuantepec, donde se convierten en vientos fuertes del norte. 14 

TEMPERATURA 

En la región la temperatura media anual varía de un máximo de (25.9ºC) en Tres Zapotes que 

pertenece a Santiago, y (24.7ºC) en San Andrés, a un mínimo de (23.4ºC) en Coyame que 

pertenece al municipio de Caternaco. 

Para las partes de mayor e/eveción. más de cuatro cientos metros sobre el 

nivel del mar, no existen registros climáticos precisos, pero las variaciones 

de altitudes y el viento montañosos producen l'ariantes climáticos extremas, 

por ejemplo: en la zona del volcán San Martín se han registrado 

temperaturas de hasta tres grados centígrados y en la Sierra de Santa 

Martha la temperatura que se tiene registrada es de cinco grados 

centígrados con cien por ciento de humedad relativa. 1 ~ 

centígrados y al de enero como el más frío con diecinueve grados centígrados. Estas 

temperaturas varían en relación con el relieve de la sierra. 

PLUVIOMETRÍA 

Las partes más húmedas que tienen precipitaciones anuales de hasta cinco tnil nülímetros, se 

encuentran en la vertiente del Golf"o de México bajo la influencia de los vientos alisios y los del 

14 lbidem: p.84. 
15 Villalpando,. Osear .. Consideraciones sobre el clima y el tiempo metereo16gico en la sierra de Los Tuxtlns. 
1972: p.35. 
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norte. por ejemplo: la Estación de; Biología Tropical de Los Tuxtlas en Cat<·maco tiene la 

mayor precipitación en el año. 

Los nleses nlás lluviosos en la región de Los Tuxtlas son: junio. julio. agosto. 

septiembre. oeiübre. noviembre. Los meses de escasas lluvias. ó también llamada ··epoca de 

secas~\ se dan entre diciembre y mayo. 

FLORA 

La in1portancia del estudio de la vegetación que encuentra en la zona radica en la variedad y 

singularidad de su flora existente. debido a su clinm que es exuberante en la parte de la 

montaña. Esta región cuenta con nueve tipos de vegetación que son: 

J.- Sefra Aira perenn{folia (siempre verde) 

2.- Sefra baja PerenniféJ/ia. 

3.- Selva Mediana Subcaducifolia . 

./.-Manglar.)' vegetación de esteros. 

5.- Bosque caduc{folio. 

6.- Sabanas. 

7.- Encinare._\". 

9.- Vegelación Cosiera (dunas cosreras). 16 

La Selva Alta Perennifolia se localiza en las cimas de los volcanes de San Martín y Santa 

Martha de mil setecientos ochenta metros y nlil quinientos ciencuenta metros respectivemente. 

bajo cli111a semicálido. así como también bosques de musgos y helechos. 

Bosque de encinal. de pinares y caducifolios se localizan por arriba de los seiscientos metros de 

altitud. 

En la planicie costera se localizan áreas pantanosas. sabanas y restos de selva alta. así como 

vegetación de esteros. apompales y manglares. 

lb Sousa. Mario, Ecología de las leguminosas de Los Tuxtlas, Veracruz. J968:p123. 
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Parte importante del paisaje actual. lo cons!ituycn diversas especies sembradas aln:dcdor de los 

potreros. 

La vegetación carecteristica de la zona del litoral o costera se encuentra ejemplificada en la 

Laguna de Sontecom01.pan. principalmente aqul una rica zona de manglares de distintas 

especies con10: 

,\fangle rry·o de largas de anclaje sohre el sustrato. ocupa la línea de la 

'""·'•la. detrtl .... · de la zona adyacente a la zona de 11Ull1Klares. están los 

l/an1adns ceibadales. que constituyen n1anchones de vegetación s11111crgida 

que llega a quedar parcialmente descubierta cuando la mar haja. 17 

Dentro de las áreas selváticas. en cuanto a los aspectos floristicos. a la fecha se han 

inventariado. entre especies leñosas y árboles más de núl especies, dentro de las nlismas existen 

muchos de gran valor económico. que son las 111aderas preciosas tales como: suchil, cedro rojo. 

caoba. sábino. cedro nogal. gateado, laurel, roble, balsa. chagane. primavera, jonotc curcho y 

eucalipto entre las más apreciadas. 

También hay un incontable nún1cro de especies de plantas medicinales. de las cuales hasta ahora 

solo se reportan doscientos setenta y tres especies medicinales y ciento ciencucnta y tres 

comestibles. 

ellas en casos necesarios cuando conocen el uso de las variadas especies. 

Esta variedad de plantas. está intinmmente ligada a las curaciones de enfermedades y que con 

un supuesto toque de magia desde épocas remotas. A continuación mencionare algunas de las 

plantas medicinales nlás conocidas como son: 

azqfrán. a/ta111i~\.·a. caña agria o hierba del pollo. chanc:arro, c:ocoln1eca. 

contrayerba. hoja santa, palo nzulato, sauco. arnic:a. cocouite, cola de zorra, 

17 Menéndez. Fernando. Los n1anglares de In laguna de Sontccomoapan Los Tuxtlas. 1976: p.-11. 
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flor de muerto. girasol. guayaba. man=anilla. nara1ifo. palo de agua. 

peric:on. 16
. 

A mi forma de ver la flora_quc se encuentra en Los Tuxtlas cumple de manera importantísima 

con el equilibrio ecológico de los ecosistemas en los que cohabita. 

FAUNA-AVES 

El número que se tiene registrada para la región es de quinientos setenta y seis especies según 

el biólogo Alejandro Estrada. El dato anterior es de singular importancia si considerarnos lo 

pequeño de la región. 

El área de la Estación de Biología Tropical de Los Tuxtlas. ubicada en el Cerro del Vigía en el 

municipio de Caternaco, han sido observadas y listadas trescientas quince especies de aves. 

representando a cuarenta y cuatro familias. De este número. el cincuenta y ocho por ciento de 

las especies han sido clasificadas como residentes: estas son las que se reproducen y 

permanecen todo el año en la zona. por ejemplo: el tucán o pico de canoa y el gavilán blanco. 

El treinta)' cuatro por ciento son aves en1igrantes de Nortea111érica, de éstas 

el once por ciento son transitorias. que se reproducen en ]\/ortean1éric:a y 

pasan el 1n\'1erno en ia reg1011. Arr1han entre agosto J' novie111bre ... V salen 

entre n1ar=o )' n1ayo. Algunas de estas aves n1igra1orias pa!;an hasta die= 

meses en la =ona. La nlO)'oría de estas aves provienen de Canadá y Estados 

Unidos de Norteamérica. Como ejemplo de estas aves tenemos a mirli//o de 

la selva y el verdínde capucha. 19 

En mi opinión la importancia que tienen las aves en la región de Los Tux-tlas. es la de participar 

en la conservación integral de la selva. y son parte de la cadena alimenticia. pero también 

ayudan a la vegetación al comerse a los insectos que dañan las plantas. 

Martinez.. Martha .. Plantas medicinales de México .. J 959:p.14. 
Coates. Rosamond.y Estrada .. Alejandro .. Lista de las aves de la estación de biología Los Tuxtlas .. 1985:p. l 1. 
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••Desde el punto de vista de una interacción las aves juegan un papel crítico en las comunidades 

ncotropicalcs. ya que participan en el fenómeno de polinización y en la dispersión de semillas de .·'' · 

muchas plantas ... 20 

MAMÍFEROS 

La fauna de mamíferos en el área de Los Tuxtlas. está compuesta por unas noventa especies. 

para cuatrocientas cincuenta especies que se tienen registradas para México. Los mamíferos 

netamente arborícolas representan el ocho por ciento de las especies. El setenta por ciento de 

las especies tienen hábitos nocturnos (voladores) los cuales emiten sonidos. ultrasonidos. 

receptores para la ecolocación y el olfato. que le sirven para localizar los alimentos. ejemplo de 

estos son los murciélagos. 

Los no voladores nocturnos tienen olfato y adaptaciones especiales del 

sistenia visual que les per111ile ver de noche. tienen hábitos solilarios y n1U>' 

terriloriales y dependen de la comunicación quíntica para marcar su 

territorio y atraer el sexo opuesto. 21 

Los marniferos arborícolas de la Selva de Los Tuxltas poseen como característica notoria una 

hábitos alimenticios se puede decir que ambos primates desempeñan papeles ecológicos 

necesarios tanto en el ciclo de nutrientes. por medio del consumo de hojas y frutos. como en el 

proceso natural de regeneración de la selva a través de la dispersión de semillas de varias 

especies de plantas. Ambos ejemplares están en grave peligro de extinción. 

La región cuenta con armadillos. conejos. tejones. nutrias. ardillas. ocelotes. coyotes. etc ..• pcro 

sin embargo en el área se han extinguido especies como el tapir. jaguar y el manatí entre otros. 

REPTILES. ANFÍBIOS E INSECTOS. 

20 lbidem: p.16. 
:!l Coates .. Rosamond .. y Estrada .. Alejandro .. Manual de identificación de Campo de los mamíferos de la estación 
de biologia Los Tuxtlas. 1986: p.96. 
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La fauna de anfibios y reptiles de la zona está representada por géneros neotropicalcs. Debido a_:_ 

su diversidad de especies. adquiere un lugar relevante esta región de. Los Tu:--tlas. 

Hasta la focha se tienen registradas cuarenta y tres especies de anfibios. y ciento siete especies 

de reptiles. Entr~ los anfibios está la sala111311dra y de los reptiles. la nauca);;J. coralillo. sorda 

entre otras. 

Los insectos representan un grupo muy diverso de especies .. esta diversidad es tan alta que aún 

no ha sido catalogada no necesaria para tener un panorama más objetivo de Jos nlismos.Por Jo 

tanto la inforn1ación que pude obtener es parte de algunos ejemplares que han sido estudiados 

entre estos tenemos a las mariposas diurnas y nocturnas. los escarabajos. las libélulas. hom1igas 

arrieras (muy común en esta zona). 

En general este tipo de animales ayudan mucho para que la Sierra de Los Tuxtlas mantenga una 

ciena continuidad ecológica y biológica con la selva que se tiene para conservar el ecosistema. 

Actualmente esta región esta considerada como una reserva ecológica. 

DEL ESTADO DE 
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ANTECEDENTES HISTORIOGRÁFICOS DE LA CIVILIZACIÓN 01.MECA 

En este capítulo haré nlcnción so111crarncntc sobre una postura que causó un gran interés .. y 

desencadenó grandes polémicas en cJ transcurso d<. ... I ticn1po. Mc-,:cficro cspccífican1cntC a los 

oln1ccas co1no Ja cultura civilizadora que se n1anif'cstú en Mesoamérica. 

La historia del pueblo oln1cca está resun1ida en numerosas publicaciones sobre arqueología e 

historia mexicana como extranjera. sin cn1bargo es necesario repetir brevcn1cnte estos datos y 

complementarlos con la infommción proporcionada por nuevos trabajos hasta nuestros días. 

para formarnos una idea clara de lo que se conoce en la actulidad sobre esta cultura. 

En los albores del siglo XVI. cuando los españoles arribaran al territorio que ahora 

conocen1os con10 México.. se toparon con una serie de pueblos con10 mcxicas.. tarascos. 

mixtecos. entre otros. todos eran. de un modo u otro. beneficiarios de un legado cultural 

acumulado durante varios milenios. 

Uno de lo pueblos que les antecedieron. tal vez el que marcó las diferencias más 

reconocibles ya que fueron portadores de un estilo artistico único en Mesoamérica. Y no se 

admite coruusiones alguna para poderlos identificar son los olmecas. 

Civilización que tuvo su explendor aproximadamente hace J 300 a.C. en las selvas de 

"corazón" de dicha civilización. 

Pero más alla de este llamado (corazón) del territorio olmcca. su presencia llegaría tan lejos 

como Chiapas. Oaxaca. Puebla, Morelos. Guerrero. en el Altiplano, y en Centroamérica. 

Y aquí cabe n1encionar que no se debe conf"undirse a esos olmccas con los designados con el 

mismo nombre según las fuentes históricas del siglo XVI como fueron los codices y crónicas . 

Aunque también procedian de la Costa del Golf"o de México. 

La primera infommción que tenemos sobre un oqieto olmcca. aunque entonces no se 

vinculaba con esta civilización. se debe a José Maria J\1clgar y Serrano. Explorador mexicano y 

aficionado a las antigiledades. Quien escribió un artículo con el titulo "Notable escultura 
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antigua" en donde describe que: 

Esta/Ja en 1862 a\'ecindadn en San Andrés T11xtla, población del Estádá de 

J?'eracru=. en México: y en alguna.\· excursiones que hice. supe de Una cahe=a 

colosal -que se había desenterrado pocos años ante .. ,·... en una de Ja.\· 

exc11rsiones q11e hice buscando antigüedades. llegué a la expresada 

hacienda, y s11pliq11é al d11e11u que me llevase a \'erla: fuimos, y c¡11edé 

sor11rendido: con10 obra de arte. es sin exageración una nzagnífica 

e~u.·ultura... pero Jo que n1ús 111e i111presio11cí fue el 1ipo etiópico que 

representa; reflexioné q11e ind11dahlemente había habido negros en este país, 

y esto había sido de los pri111cro.\· tie111pos del 111u11do en general, pues ponía 

en e1•idencia un hecho C.:llJ.'U.'•i consecuencias lo eran:~ 

Melgar quedó tan asombrado por estos rasgos negroides que tenía esta cabeza. que dos 

años después se editó un articulo en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografia y 

Estadística con el título "Estudio sobre la antigüedad y el origen de la Cabeza Colosal de Tipo 

Etiópico". Este autor consideraba que esta cabeza colosal era indudablemente una buena 

orueba oara corroborar que antes de la llegada de los eurooeos."la raza ne<!ra o etiope estaba 

presente en este país'"'"_:?:-

Posteriorn1ente uno de los pioneros de la arqueología mexicana Alfredo Chavero 

mencionó la cabeza gigantesca de Hueyapan y escribió un articulo en la "Obra enciclopédica 

México a través de los siglos". Y describe asi: 

La caheza es de Kranito, de dos 1•aras de altura y con las proporciones 

corre."lpondiente~'\-. Su tipo es c/aran1e11te etiópico. y //a111u11 la ute11ció11 su 

:?:! Melgar Serrano. José Maria. "El articulo publicado en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografia y 
Estadistica" y la ilustración. y un dibujo de la Cabc7..a Colosal. son reproducciones del Semanario Ilustrado. de 
octubre de 1868 según informa una nota de la redacción del citado boletín. 1869:p.292. 
2 " Melgar Serrano. José f\.1aria. "Estudio sobre la antigüedad y el origen de la Cabeza Colosal de tipo Etiópico" 
1871:p.IO-t. 
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tot•ado es11ecial .V la incisión cuneifor111e que tiene en la .frente .l' que 

recuerda a/gzín signo sagrado del Asia. 24 

Chavero refuenon la teoría de Melgar sobre la raza negra en América antes que los Europeos y 

tan1bién relacionó ·1a cabeza de Hucyapan con otro allazgo. que es una (hacha votiva) que en 

la parte superior del hacha es una cabeza de hombre parecida a la de Hueyapan. El afio de 

1 890 Georgc K Kunz publicó un libro Dedicado a las piedras preciosas de América del norte. 

describió una hacha de jadeita. que la relacionó con la de Chavero y con otra que encuentra en 

el I\1usco Británico. Esta hacha es conocida actualmente como (hacha Kunz) y quien escribió 

sobre esta fue Marshall H. Savillc en el año de 1900. 

rt..•produjo esta 'hacha Kunz' y fué el pritnero que hizo notar que 

representaba una 111áscara de jaguar J.' que Jos tre.\· objetos ntostraban un 

estilo artíslico desc.·onocido J.' d{ferenle. :2J 

En el año de 1905 Eduard y Cecilia Seler viajaron por la zona costera del Golío. de este 

recorrido que realizaron se publicó un articulo en 1906 en donde se mencionaron monumentos 

en la zona de Tuxoan en Veracruz. Esto lo informó Eduard Celer. su esposa en 1922 dió a 

conocer: 

alguno de los momentos de Tres Zapotes y de la región de Los Tuxtlas, 

nwnciona la Cahe=a Colosal descuhiena por Afelgar; dos cajas de piedra, 

una de las cua/e.,· es el 111011111nc1110 C de Tres Zapotes J.' otra que procede de 

J..1alacanela cerca del Lago ele Caten1aco; alude 1an1bién a una extrc111a 

figura de (110111hre sapo) que no he podido locali=ur. Es digno de anotar que 

a JU!sar de la erudición ele los Seler en nu1teria prehfapánica. nu hayan 

:?.a Chavcro. Alfredo. "Historia antigua y de la conquista'\ l 853:p.63. 
:!~ Savi11c. Marshall H .. "Votive axe of jadcite fronl México ... 1900:p.139. 
Traducción de Beatriz de la Fuente. 
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hecho referencia a la gran cantidad de 111011tíc11/os qll<' se encuentran en 

Tres Zapotes (entonces //a111ado Hueyapan) )' en ~·us cercanías. ni hayan 

pretendido a1rihuir estos n101111"1entos a las culturas c.:onocidtl#por ellos. 2"' 

Justamente con William Holmes publicó en 1 907 un artículo relacionado con una pic7.a 

prehispánica localizada en el Musco Nacional de V.'ashington. conocida como la "On a nephritc 

statuettc from San Andrés Tuxtla Veracruz". 

Esta figura representa a un personaje gordo, cah•o, jovial que llel·a puestos 

un par de ala~· y una rara n1ásc:aru en la boca que se parece al pico de un 

pato. En sus cuatro costados presenta co/11n1nus de grifos. que todavía no 

han sido desifrados, excepto la fecha 162 d. C., escrita también con barras y 

puntos. 27 

Con dicha escultura se han sucitado muchas controversias dada a la inscripción jeroglífica 

que presenta. 

en ella se registra la fecha. en el Sistema de Cuenta Larga de los Afayas, de 

8.6.2 . ./.17. 8 Caban, equivalente, segzín la Correlación Goodman-Aiartíne=

Thompson, al año 162 d.C. Por la región de donde procede. y por el fino 

acabado de lajadeita en que fi1e tallada, se le ha llamdo O/meca. 28 

Creo conveniente mencionar ahora a dos investigadores que organizaron una expedición 

apoyados por la Universidad de Tulane de Nueva Orlcans, para explorar el sureste de México. 

Estos f"ueron Frans Blom y Oliver La Farge. Jos cuales nos aportaron información de un buen 

:?b De Ja Fuente. Beatriz. Los hombres de piedra. l 977:p.20. 
27 Covarrubias. 1\-figuel. El sur de México, l 980:p. l 20. 
:?a Covarrubias. Miguel. Arte indígena de l\.1éxico y Centroamérica .1961 :p.56. 
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número de esculturas que fueron encontrando durante su trayectoria desde Ja región de Los 

Tuxtlas hasta la zona de La Venta en Tabasco. De todos estos monumentos que se fueron 

hallando el que más les sorprendió fue: 

Una enorme roca en forma de campana. Al principio nos sentimos muy 

intrigados. pero después de excat•ar el suelo, vimos con asombro que 

teniamos ante nosotros la parte superio1· de una Cabe=a Colosal, 

profundamente hundida en el suelo blando. 
29 

El resultado de la expedición de estos dos investigadores se publicó en 1926 con el titulo 

Tribcs and Temples. A record olthe Expedition to Middle America. 

A partir de esta publicación llama la atención del (arqueólogo aleman) Herman Beyer el cual 

realizó una "Nota bibliográfica" Sobre Tribcs and Temples y por primera vez. la palabra 

(Olmeca) se habia aplicado a dos piezas similares. Se trata del tocado del (Idolo De San Martín 

Pajapan) y de una pequeña hacha de piedra verde que ilustra bajo el nombre de "Ic;Jolo 

olmeca ... 3 º"Los cuales presentan los mismos ojos inclinados. nariz ancha. boca mounstrosa y ... 

una hendidura en la frente ... 31 Por Jo tanto la palabra olmeea se había aplicado por primera vez 

con lieyer. Sin embargo, en 1929. Marsha!I tt. :sav11Je ··aerinió como olmecas a una serie de 

caracteristicas comunes a varias figurillas de piedra y de jadeita"." 

Pese a la falta de inlormación concernientes al origen de estas culturas, Saville afirmó que 

podían atribuirce: 

a la antigua cultura olmeca la cual tuvo aparentenJente, su centro en el 

área de Sán Andrés Tuxtla, alrededor del Lago de Catemaco y se extendió 

hacia la Costa del Golfo de México en la parte sur del estado de Veracru=. 33 

29 Blom .. Frans y Oliver La Farge. Tribus y Templos ,. l 986:p.83. 
30 Beyer,. Hennan,. .. Nota bibliográfica sobre Tribes and Temples•\ 1927:p.306. 
31 lbidem:p.307. 
" Saville. Marshall H .• op.cit .• 1900:p.266. 
33 lbidem:p.308. 
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Entonces podemos decir qu<! la palabra olml!Ca coml!nzó a configurarse a partir de 1 929 con 

Saville. 

Con el gentilicio que se le había otorgado a esta civilización. se generaron publicaciones 

importantes las cuall!s contribuían al conocimiento de dicha cultura. 

En el año de 1932 George C. Vaillant y Albert Weyerstall publicaron dos artículos 

interesantes. el primero aportó datos sobre una escultura de jade conocida como el (Tigre de 

Necaxa). Y el otro dió información respecto algunas culturas olmccas en la zona de Tres 

Zapotes que había descubierto en el año de 1927. 

Postcrionnente a estos escritos. se descubrió en 1934 un sitio que reportó Eulalia Guzmán 

respecto a unos relieves en las rocas del Cerro de la Cantera. conocido actualn1ente como 

Chalcatzingo. en Morelos. 

En 1938 M~tthew Stirling 

1•isitó la región de Los Tuxllas. notando desde esos n1omentos la i111portancia 

arqueológica de la =ona. De regreso en JVashington. organi=ó una 

expedición patrocinada por la National Geographic Societ y la Smithsonian 

Jnstitution: de esa manera. desde 1938 hasta 19-16. se reali=ó un amplio 

la frontera oeste del área maya, o sea en Jo que con el tiempo habría de 

reconocerse co1110 área 111etropolitana ob11eca. 
34 

El primer sitio que Matthcw Stirling. junto con su esposa Marion. y la asistencia de Clarence 

Weiant investigaron fue Tres Zapotes. ahí realizaron un estudio realmente diagnóstico 

de la zona. También se logró poner al descubierto numerosos monumentos que estaban 

enterrados. como la Cabeza Colosal. dada a conocer por José Maria Melgar. una caja labrada 

conocida actualmente como el monumento C: pero el hallazgo más significativo fue el haber 

34 Pérez Suárcz. Ton1ás .. ''Breve crónica de la arqueologia olmcca .... l 994:p.::?4. 
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sacado a la luz una estela rota. que tiene por un lado una inscripción numérica en barras y 

puntos. por el otro una máscara de jaguar estilizada. 

A esta estela se Je conoce como Estela C. se encontró fracturada de Ja panc infcrio.i.:. Ja 

descubrió Stirling. y la otra pane füe descubierta años después. 

En los a1ios de 1939 y 19-10 Stir/inJ..: continuó sus trahc!ios en Tres Zapotes. 

ahoru con la asistencia de Phil/ip Druc:ker. quien reuli=á excavaciones para 

entender la estratigrafta y no .\·ó/o para re.r.,·ca/ar n1onu111entos; éste. en 1943. 

publicó la secuencia c.:erán1ica de dicho sitio. J.J 

Durante Ja temporada de 1940. Stirling siguió los pasos de Blom y La Farge. y trabajó en la 

Venta. Y lo acompañó Phillip Drucker. 

Estando Stirling en Ja Venta localizó veinte esculturas incluyendo las que Blom descubrió. 

Es ahí donde descubrió tres Cabezas Colosales. Altares de los cuales el que llamó más Ja 

atención fue el Altar cinco. conocido como el de los (quíntuplcs). 

Eslá cuhierto de hqjorre/ieves que representan a cinco "bebes". hunzanos Jl 

felinos a la vez, 1vere-jaguar babies. gesticulando en bra=os de cinco 

personajes adultos tocados con nzitras o son1breros rígidos bastantes 

parecidos a "son1brero.\· hongos": uno de esos personajes. con el "bebe" en 

hra=os·. surge del hueco de 1~11 nicho en la c:aru anterior del n1onolito. 
36 

Durante el mismo año Stirling visitó el sitio de Cerro de las Mesas. y allí trabajó 

conjuntamente con Druckcr. Donde descubrió doce estelas y otros monumentos pero sin duda 

lo más espectacular fue "Ja ofrenda que se encontró en un escondite con 782 piezas de jade 

3
' Jden1. 

3
" Soustellc. Jacques. Los olmecas. 1984:p.26. 
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oln1cca" .
37 

En 1942 Stirling vuelve a La Venta a explorar con Druckcr. Allí descubrieron un entierro 

dentro de una cámara construida de colunmas basálticas naturales. un sarcófago de picdnrcn 

forma de bañera con una máscara de jaguar grabada en el frente: tanto la tumba como el 

sarcófago contenían artefactos de jade. Durante esta temporada Drucker obtuvo ejemplares 

estratigráficos de la cerámica y examinó. 

En ese nlismo año se convocó a una mesa redonda en Tuxtla Gutiérrez Chiapas. con el título 

de mayas y olmecas. 

En la cual asistieron cnlincneias como. Alfonso Caso. Miguel Covarrubias. Wigberto 

Jiménez Moreno. Paul Kirchhoff. Eduardo Noguera. Eric Thompson. Matthew Stirling. entre. 

otros. 

Durante esta asamblea se trataron temas importantes como: origen y desarrollo de Jos 

olmecas. estilo artístico de dicha cultura. relación con otras culturas. definición y extensión del 

complejo olmeca. También se discutió Ja temporalidad de la cual iban tomando fuerza dos 

corrientes de pensanlicnto. Los arqueólogos estadounidenses sostenían que la cultura oln1cca 

debia situarse dentro del periodo Clásico (300 a 900 d.C.), mientras que los mexicanos, sobre 

todo Miguel Covarrubias y Allbnso Caso sostcnian que era anterior . 

... "iegun Caso la cultura olnzeca es ...... de una gran finura. que in1plica .\·iglos 

de preparación o forniación y que influye esencialmente en las culturas 
• 3,., 

posteriores. 

Para Paul Kirchhoff dice: 

Parece que la c11/111ra de los olnzecas de Veracruz )' Tabasco pudo 

.17 Palacios. Mario Luis. La cultura olmeca. IQ6.5:p.26. 
)K Caso. Alfonso "Definición y extensión del complejo olmeca". l 942:p.43. 
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conservar. /lastu el n1011u!11t0Ue la llCJ!.tlda de los espai'iolc.•·•. su L"Cll'cícter 

L"·'·Cncialrnente 'co.,·teiio'. E.,·1os rllsgos 'co!/teñoS• 110· sólo ... repre .. ,·cnt"n. en la 
··, . :· ~ _-. : ... ,.,_. ·. ·: ' 

hisloria de.dos oln1ccas, una ca¡j€1 º. cap~i_,:',fj{l .... liX1tig1_u1s que los e/crnentos 

adc¡uit"idos por una parte de ellos d11,.c;;1re·.~;/'.?stwicia :en la Altiplanicie. sino 

que parece ser en general de grCln C1111igüedC1¡/ ... Por el hecho de que algunos 

de ellos se encuentran ya en los re.,'tos Clrqueológicos más antiguos de la 

tierrCl del hule (como 11C1rig11eras, talllaJes, barbas.).30 

Esta asamblea logró entre otras cosas una clara def'mición del estilo artístico obneca y de sus 

características. A los o\mccas arqueológicos se le denominó con el nombre de Cultura de La 

Venta. porque este sitio ocupó un lugar preponderar.te en las investigaciones arqueológicas; 

por parte de Jitnéncz Moreno propuso nombres con'o pa\eo-obneca. prc-olmcca. proto

olmcca.Pcro ninguna de esas designaciones fue aceptada ya que el termino "'obneca había 

echado sus raíces y hoy se sigue llamando "olmcca" (entre comillas) a esa cultura o también 

olmecas arqueológicos a los creadores de ella··. 'º 

En este mismo año Jiménez Moreno publicó un articulo llamado "El enigma de los olmccas". y 

es ahí donde n'cncionó sobre la problemática del tcrn,ino obncca. Para 1943 Stirling regresó a 

La Venta. asistido esta vez por el arqueológo Waldo Wedcl. estando en este sitio descubrió dos 

pisos de nmsaico representando máscaras de jaguar estilizadas. cubiertos con capas de tierras 

de distintos colores: y un palio ceremonial rodeado de columnas basálticas. En 1943 Druckcr 

dió a conocer su articulo titulado "Ceram.ic sequcncc at Tres Zapotes Vcracruz México". 

En 1944 Miguel Covarrubias publicó su articulo titulado "La Venta: cabezas colosales y 

dioses Jaguares". donde describe las características de las esculturas colosales. Para 1946 este 

mismo autor dió a conocer su publicación llan,ado "El arte oln,cca o de La Venta". donde 

describió pcrfectmncntc todo lo relacionado con el problema oln,l.!ca. Y mencionó lo siguiente: 

~·' kirchhofT. Paul.'""Distribución geográfica de elementos culturales atribuidos a los olmccas de las 
tradicioncs'".19~2:p.26 

~0 Piña Chan.Ron1an.Los olmccas antiguos~ 1982:p.93 
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Lc1s co11clusio11c .. \· a que llega111os en e.~te hrevi! _v ¡:n·eci¡1it~1dá. estudio ·,JL.• /<1 
. • . .,-_· •. : r'· 

~run cultura de La F'enta son: Se tratu de un. ll1;le. cjite 110 tiene nada -C/e 

primitivo • y que no es uno de tantos eúilo.vlo::a{e.v~.,.f/~~ ~1~'{cif:J;¡t,j;:-;¿,;~ad;~e . 
y muy antfgua que ejerció una ilifluencia deflniti~;¡¡eÍÚa.~:¡,/j~~;'del'f;¡,;.;;::011te 

,, ... _-: .. ::··~··". ·.- ,-~·; .. :.::!:','\.'": ,:.:,_~'-~'.:''·'-~·-~·.·-. :.-... .. ' 
arcaico y del periodo de transición a la época de i{,,,~ czilf;,,¡;¡,s'é:(dsi#as, ·como 

por ej<'mplo la.,· épocas de Oaxaca llamadas A:fonte Albán I y II; _la.época 

Chicanel de la =ona maya, y sobre todo a las culturas de la costa del Golfo: 

Tres Zapote .. \·. c~erro de las 4\-fe .. \"U.\" .V el Tajin . .¡/ 

Drucker en 1947 escribió sobre "Sorne implications of"the ceramic complex at La Venta" y 

en 1952 publicó "La Venta Tabasco: a study of"olmec eeran1ics and art." 

Durante Jos años cincuenta. sesenta y setenta. se aportó un nmyor número de artículos y 

publicaciones. que acrecentaron los conocimientos referente a esta Civilización. 

En 1 950 Stanley Bogs publicó "Olmec pictographs in the Las Victorias group Chalchuapa 

archacological zone El Salvador". Para 1 951 Román Piña Chan habrá de publicar su artículo 

sobre "Una interpretación de Jos danzantes de Monte Albán". En 1952 García Payón describe 

"La Venta. Tabasco: un estudio de cerámica y arte olineca". El gran interés nor La Venta hizo 

que en 1955 se realizara un proyecto donde participaron Phillip Drucker. Roben Heizer. 

Roben Squier. los cuales aportaron datos relevantes sobre Ja temporalidad de este sitio. En ese 

mismo año Piña Chan publicó un artículo llamado "Nueva lápida olmecoide de !zapa". Para 

Finalizar los años cincuenta Roben Heizer en 1 959 escribió sobre "Specific and generic 

characteristics of olrnec culture". 

A principio de Ja década de Jos sesenta Alíonso Medellín Zenil dió a conocer su escrito 

titulado "Los monolitos inéditos olinecas". AJJonso Caso en el año de 1964 publicó 

"Posibilidades de un imperio olrneca" .. en ese misn10 año Piña Chan y Luis Covarrubias 

publicaron El pueblo del Jaguar y hacen mención de lo siguiente: 

.ai Covarrubias .. Miguel .... El arte olmcca o de La Vcnta" .. l 946:p. J 77. 
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Explic:acla así la e\•o/uc:ión La Venta, es posible se11alar tres periodos 

principales ele desarrollo en la cultura o/meca arqueológica en ese lugar. La 

Venta J corresponde al Preclásico /liferior y Medio, o Formativo Aldeano de 

- 1500 a 800 a.C. La venta JI al Preclásico Superior o Formativo Urbano, de 

800 a 200 a.C. y La Venta /JI a un Protoc/ásico o Clásico Temprano, o sea 

de 200 a.c. a 300 el.C. ' 2 

Michael D Coc en 1965 publica The Jaguar's Children: Preclassic Central México. a este 

investigador se le considera como el iniciador de una nueva generación de arqueólogos. Este 

mismo año se publicó su artículo titulado "Thc olmec style and its distribution". con su vasta 

experiencia manejó las excavaciones controladas en San Lorenzo. En 1968 se publicó la obra 

titulada El mundo olmeca por Ignacio Bcmal. este mencionó en la conferencia sobre los 

olmecas en Dumbarton Oaks. lo siguiente: 

La antigüedad de la cultura obneca no es nlás Sl!ieto de controversia. 

Estamos de acuerdo en que fue anterior a cualquier otra que cono=ca111os en 

1'1esoa1nérica. y con un nivel de civilización. -1J 

Para 1973 Beatriz de la Fuente publicó su obra sobre Escultura monumental olmeca Catálogo. 

en 1975 esta niisma autora publica Las cabezas colosales olmccas. y en 1977 dió a conocer Los 

hombres de piedra: escultura olmcca. 

Casi finalizando los setenta un fránces llamado Jacques Soustelle. escribió un libro titulado 

Les olmegues en 1979. Y los describe como: 

Una alta civili=ación de estilo inilnilahle. cuyas raíces no se encuentran en 

.. ~ Piña Chan .. Román. y Covarrubias. Luis .. E1 Pueblo dc1 Jaguar. J 964:p.24 . 
.a:i Bcrnal. Ignacio. -Conferencia sobre los. olmecas en Dumbarton Oaks·· .. 1968: p. 135. 
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ninguna parte. que JJU,\'U conu> un n1eteoro por el h;;;izonte Preclásico- pero. 

¿.\'<" lo puede ca/ifica1: de "precltísica". niiL•ntras q1,e .\"llS obras son tan 

re111atadas. tan refinadas co1110-las de las grandes cil•i/izaciones del pri111er 

n1i/e11io. ·'"' 

Los ochentas se inaguraron con la aparición de ensayos en memoria de Matthew Striling. En 

1981 Robcrt Sharcr y David Grovc organizaron un reunión sobre Regional perspcctivcs on thc 

olrncc. cuyas ponencias posteriormente f"ucron publicadas en el año de 1989. También en 1982 

Piña Chan publicó Los olrn<:cas antiguos. para finalizar toda esta secuencia que se ha tratado de 

seguir respecto a autores que han aportado algo al conocinúcnto de los olmccas. Actuahnentc 

el libro más reciente del que se tiene conocinúcnto de esta civilización es por la coordinación de 

John E. Clark. que recopiló una serie de inf"ormación y la publicó con el titulo Los olmccas en 

Mesoarnérica en el año de 1994. Este autor dice que: 

nuestro propósito en este libro es presentar datos recientes de las 

investigaciones que se es1á11 lle\•ando a cabo en los principales sitios 

o/111ecas. así co1110 nue·vas s·intesis del trabajo anterior. Están e:tpues/as en él 

las diferente .. \· perspectil•as teóricas r 111etotloló~icas de in\•esti~ación y de 

ninguna n1anera intentan presentar 1111 pa11ora11u1 unf.flcado de los oln1ecas 

en el tie111po _v el e.spacio. ~.#i 

Pero corno sabemos la historia de los olrnecas no ha quedado al descubierto en su 

totalidad. es por eso que se siguen realizando en la actualidad estudios para proporcionar 

mayor inf"orrnación de dicha cultura. 

ASPECTOS GENERALES DE TRES ZAPOTES. SAN LORENZO Y LA VENTA 

"'
4 SoustelJc .. Jncqucs. op. cit ... J984:p.14. 

-1~ Clnrk. .. John E~ .. Los olmecas pueblo del primer sol" .. 1Q94:p.J7-J 8. 
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\. 
Los olmecas arqueológicos dejaron a su paso sitios como Tres Zapotes. San Lorenzo. y La 

Venta. De cada uno de estos mencionaré brcvcn1cnte su historiografia.La primera noticin quC 

tenemos respecto a Tres Zapotes. anteriormente conocido como Hucyapan. Fue cuando se dió 

a conocer la primera Cabeza Colosal o monumento A en el estado de Veracruz. por el 

explorador y viajero José María Melgar que en el afio de 1 862 le enseñaron dicha pieza. 

Con el aniculo publicado de esta escultura. este sitio atrajo Ja atención de otros 

investigadores que les interesaba conocer más sobre ese pueblo que había creado esa obra de 

ane. 

Francisco del Paso y Troncoso ( 1 892) tendrá el honor de realizar exploraciones en la región 

de Los Tuxtlas. donde obtuvo algunas figurillas que fueron exhibidas en Madrid con motivo del 

Cuano Centenario del Dcscubrinücnto de América. 

Posteriormente Eduard Seler y Cecilia Scler visitaron Tres Zapotes el afio de 1 905. pero fue 

hasta 1 922 cuando publicó un aniculo donde dió a conocer la Cabeza de Hueyapan y algunos 

monumentos de este sitio. 

Por Jos afios de 1925 a J 927 Alben \Vcyerstall aficionado a Ja exploración y arqucológia. 

descubrió tres monumentos que actualmente se identifican como monumentos C. F. y G. 

también localizó la Estela B. Una de la expediciones que dejó resultados fructffcros en cuanto 

al dcscubrinüento de esculturas. fue la que realizaron Frans Blom y Olivcr La Farge organizada 

por Ja Universidad de Tulanc. Estos pasaron por este Jugar en donde estubieron investigando 

acerca de este pueblo. 

En 1927 Herman Beyer también describe el sitio tomando en cuenta Ja información que dió 

Frans Blom y Oliver en su publicación Tribcs and Temples a record. 

Creo necesario comentar que en 1932 se publicó Jo que Alben Wayerstall había descubieno 

en 1927. 

Otro de los investigadores que Je llamó Ja atención Tres Zapotes lue Matthew Stirling 

guiado por las publicaciones que anteriormente se habían escrito. por parte de Eduard Seler y 

su esposa. pero también causó un gran interés los datos que proporcionó \Veyerstall. 
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Es así c.:01110 fi1e dircctan1e111e a Tres Za¡Jotcs. en donde dcse111erró la _va 

fumosa Cuhe::u Colo.su/, reportada primeramente por Afe/~ar:- la caja 

lahrada-Afnnumento C; y IU\'O la fi1rtu11u de realizar un desc·uhrimienl~ 

Sl/llsacional: La Estela e·. que llera en 11110 de sus lados 1111 estili=ado ros/ro 

de Jaguar .. V en el o/ro una .fi!cha con 1111111erales en punto .Y barras a la 
46 

n1aneru 1110.va. 

Pero la Estela C no se descubrió completa solamente se halló. Ja que tenía grabados una 

inscripción jeroglifica con base en puntos y barras. que describían una focha que equivale a 31 

a.C. esta pieza causó gran controversia. pues :faltaba el número del ciclo calendárico que era el 

baktún que corresponde aproximadamente a 400 años. 

Posteriormente en 1969 se encontró el faltantc de la pieza y con esta se corroboró Ja lectura 

propuesta por Stirling. 

Matthew Stirling también trabajó este sitio conjuntamente con Clarence \Veiant el cual re 

alizó un estudio completo enfbcado tanto a la cerámica como a los materiales líticos que 

descubrieron en Tres Zapotes en los años (1939 y 1940). 

En estos mismos años que Stirling seguia en este sitio ahora Jo acompañaba Phillin Drucker 

.. quien realizó excavaciones para entender Ja estratigrafia y no sólo para rescatar 

monumentos·"·. 47 

Independientemente de Stirling, Weiant. y Drucker que investigaron el sitio de Tres Zapotes. 

otros continuaron las exploraciones. excavaciones. y estudios en distintos años. Que fueron: 

Antonio Caso. Ignacio Marquina. Ignacio Bernal. Román Piña Chan. Michael D Coe. Beatriz 

de La Fuente. Ponciano Ortiz ... entre otros. 

Cada uno de estos especialistas. aportaron datos de mucha importancia que contribuyeron a 

enriquecer Ja información de dicho sitio. 

4
b De La Fuente. Beatriz .. op. cit. .. J 977:p.25. 

47 Pérez Suárez .. Tomás. op. cit ... 199-t:p.24. 
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Actualmente se están realizando estudios en Tres Zapotes poli' parte del arqucológo 

Christopher A. Pool de la Universidad de Pittshurgh. 

La cronología de Tres Zapotes fue discutida por los investigadores per& conforme se avanzó 

y se obtuvo información valiosa. la cual le sirvió a lgnacio Berna! para que después realizara -

una cronología del lugar; fue entonces cuando el mencionó que había cuatro fases para Tres 

Zapotes. y son las siguientes: 

Una fase muy antigua (1500 - 1200 a. C.). una fase intermedia (1200 - 600) 

contemporánea de La Venta y de San Lorenzo, una fase Tres Zapotes 

Superior I (de 600 - 100 a.C.) contemporánea, parte, de La Venta y de la 

fase Palangana de San Lorenzo. y por último el Tres Zapote Superior 11 

después de 100 a. C. y quizas hasta el siglo 11 de nuestra era." 

De acuerdo a la cronología que propone lgnacio Berna! Tres Zapotes estuvo ocupado 

durante varios periodos. Posiblemente la importancia que tiene este sitio, es que fue aqui donde 

por primera vez se descubrió una pieza prehispánica de una cultura que era totalmente 

desconocida para esa época. Pero tamhién porque ... aqui fiie el nrimcr sitio exnlorado. con 

excavaciones arqueológicas controladas. fue el de Tres Zapotes .. .4° 

Sin olvidar que significó una ciudad probablemente importante en donde la cultura olmcea se 

desarrolló, dejando a su paso vestigios arqueológicos de suma relevancia histórica en el estudio 

de las culturas antiguas. 

Uno de los investigadores que describió este sitio fue Matthew Stirling en su artículo 

llamado "An initial series from Tres Zapotes Veracruz México". En donde mencionó lo 

siguiente: 

4
K Bernal. Ignacio. El mundoolmeca. 1969:p.107. 

49 Peréz Suárez.. Tomás. op. cit. .. 1994:p.24. 
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La zona arqueo/ÓJ.:ica de Tres Za¡7otes incluye aproxin1ada1nenle cincuenta 

month•ulos de tierra a lo largo de la orilla de el Arroyo Hueyapan. 

j11stan1C!nte a una distancia de 2 n1i/las. Algunos de los 111011tíc11los están 

.. vobre el cilniento de tierra adyacente a el Arroyo, y el resto un tanto 

.. 'lobre terraza erosionada. Los 111ontículos están separados así 111is1110 dentro 

de cuatro grupos, cada uno de los que tienen 1nús u 111enos una pla=a 

rectangular co1110 ra.\"go central. Má.\· hacia el este de estos agru¡JC11ninetos 

de reliquias del pasado fiu?ron designados C. El montículo principal de este 

grupo, C I, es el segundo más grande de la serie total. Esto esta situado 

~·obre el punto n1ás ele1,ado de una terra=a y da un pab;aje do111inante J' 

cubre la zona entera.~º 

A pesar de la cantidad de montículos que presenta Tres Zapotes. solamente tres de los 

grupos principales nos ofrecen una orientación general, esto se debe a que no están ubicados en 

un plano geométrico. ya que estos túmulos se localizan en distancias desiguales. La observación 

que realizó Ignacio Marquina relerente a la arquitectura de este sitio es la siguiente: 

Lo .. \· grupos no presentan un arreJ!lo 2ecn11étric.:o. apenas en algunos casos 

parecen lin1itar un e~pec:ie de patio. sin que ofrescan una orientación 

especial. sin enzhargo. el arreglo 111ús usual consiste en un montículo 

relativan1enre alto, de planta circular >' en algunos casos cuadrada 

adyacente a otro /argo y estrecho: pequeño montículo.\· a veces en pares 

fi1eron construidos a los lados para completar el grupo." 

A mi entender posiblemente la arquitectura descubicna en Tres Zapotes no es tan 

majestuosa como la de La Venta y San Lorenzo. Esto se debió a las distintas modificaciones 

~0 Stirling. Matthew. "An initial series from Tres Zapotes Veracruz". I 940:p. l. 
Traducción de Hajasya Maraay Romero Escobar. 
~ 1 Marquina. Ignacio. Arquitectura prehispánica. 1950:p.392. 
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que sufrió el sitio durante el transcurso de diferentes etapas. que alcanzaron un apogeo 

importante en dicho lugar. 

Actualn>ente se realizaron investigaciones arqueológicas. para obtener datos que nos aporten 

información respecto a la arquitectura en Tres Zapotes. 

Tal vez el haber construido a la orilla del Arroyo Hueyapan ayudó a sus habitantes 

·prehispánicos para obtener acceso a una variedad de recursos acuáticos. también utili7~..,ron el 

Arroyo para aprovechar el transpone de agua hacia otros lugares, además tuvieron tierras 

fértiles que les proporcionó productos agricolas para su alimentación. 

La mayoría de los monumentos descubiertos en Tres Zapotes están finamente tallados en 

basalto que existe en la región. Beatriz de La Fuente mencionó que 

Son treinta y tres la.,· esculturas de piedra que completas o fragmentadas se 

han encontrado en Tres Zapotes y en .. "'illS in111ediaciones: dos cabe=as 

colosales: cinco estelas: dos cajas de piedra, una lisa y la otra con reliCl'es; 

dos figuras que 1ern1ina11 en espigas, tre .. -.; frag111entos de .figuras .. \·entadas; 

una representación de lechuza. una /~pida c.:on inscripción nz11nérica y 

diecisiete frag111entos 111ás. J2 

De todas estas piezas me voy aeupar tan sólo de seis que posiblemente sean unas de las más 

interesantes, como son las dos cabezas colosales. tres estelas, y una caja de piedra que lleva 

consigo relieves. 

Con el descubrimiento de las dos Cabezas Colosales conocidas actualmente corno 

monumento A y monumento Q. el artista prehispánico plasmó en estas esculturas retratos. Con 

un estilo realista y sensible no es hallado en ningún otro pueblo y, una vez visto. nunca será 

olvidado o confundido con ningún otro pueblo. 

Tal vez la representación humana para los pueblos antiguos representó la grande7.a que tiene 

~:!De La Fuente. Beatriz. op. cit.. 1977:p.284. 
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el hombre dentro del universo. Para Beatriz de La Fuente estas cabc?..as colosales representan lo 

siguiente: 

En '!/las se conKregan el sbnho/o del ¡1oder terrenal y el poder tlil"ino: en 

ella.\· se.runden. €.lic.:oto111íu ine,•itahle. lo unh·er,sal y lo parlic:u/ar. lo divino y 

Jo 1111111dano. el espíritu y la 111ateria. El ca111bio re\•ela ta111hién 1111 di.'itinto 

conc.:e¡Jto del lransc:urrir del tien1po - en tér111inos de trabajo /111111ano - y una 

renovada U.\piración a la eternidad - por la talla en un 111aterial destinado a 

per111anecer. SJ 

La descripción que realizó la misma autora referente a estas esculturas. se manifiesta a 

continuación en esta cita: 

Su elaboración es en bas·alto. su peso difiere por el tan1año de la roca. 

llevan consigo un casco con orejas. sus ojos for111a de aln1endra que son 

convergentes se 111ira11 en .\"11 estrahis1110. pr~í11nda111ente concentrados. ~.J 

Los rasgos de la nariz es ancha. los labios son exageradamente gruesos y los pón1ulos 

salientes. y los párpados son abultados. 

Otra de las esculturas que llamó la atención a los investigadores es una caja de piedra con 

relieves que representan figuras humanas. mascaras y volutas. se le conoce como el monumento 

c. 
Esta pieza arqueológica Matthe\V Stirling mencionó los elementos decorativos que lleva 

consigo. pero dijo que 

:1-.
1 De Ja Fuente. Beatriz.. "Arte n1onu111cntal olmcca",.J994:p.2l8. 
!'~De Ja Fuente .. Beatriz .. Las cabezas colosales .,J975:p.6J. 
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Este cc?fre con.,·tituye ·un 11u1gn(fico ohjeto de arte. Sus co1111>leJos 11u1t il·os 

csttin acllnirablcn1e11te equilibrcidos y. aunque n1uy ilnhrictu.Ün• unos en otros, 

fueron ejecutados con gusto reflnado:=:La posición de /ns per.sonajes es 

fácil .. v graciosa. Lu co111posició11 indit."a n1ucha i111agi11ación ,y-pensc1111iento 

simbólico. Con10 obra de arte, este cofre es sumamente refinado y 

representa el trabajo de 1111 artista cons11111ado. ~5 

De las tres Estelas descubiertas en Tres Zapotes la que tiene n1ayor tanmño. es a la que se le 

denominó corno Estela A. el nmterial que se utilizó en esta pieza es piedra volcánica que es 

muy distinto del material que tienen las otras esculturas en Tres Zapotes. 

Es una gran losa 1nonolítica. de poco eL\71esor y con la cara anterior 

aplanada. Debe haber estado erecta, ya que tiene un resalte hori=ontal en la 

parte inferior. Su forma general se aproxima a la de una elipse. Tm·o 

relieves en la cara.frontal y las /atcra/es. 56 

Los raspos de esta obra es que posihlcmcntc lleva en ln nnrte superior una máscara v en Ja 

parte inferior representada por tres figuras humanas con elementos decorativos. 

Otra de las Estelas representativa de este grupo es la Estela D. la cual representa un escena 

dentro de las fauces que se encuentran abiertas de un jaguar. Es una escultura realizada en 

basalto de 145 cm. de alto. y 99 cm. de ancho. las cualidades que presenta este monumento 

simboliza a un jaguar muy bien delineado con las fauces abiertas del animal. dentro de las 

fauces cstan representados tres personajes en diferentes posiciones con atuendos distintos, y 

en la parte superior de estas figuras se encuentra otro individuo que tiene una posición 

horizontal. 

'' Stirling. Matthew. "Stone monun1entºs ofsouthcrn México'\ 19-t3:p.:20. 
Traducción de Juan José Utrilla 

""De la Fuente,. Beatriz.. Escultura monumental otn1eca .1973:p.280. 
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Por último se descubrió la Estela C la cual estaba dividida en dos partes. el fragmento 

inferior fue el que Stirling descubrió el 16 de enero de 1939. y el otro fragmento se encontró 

apenas en 1969 por un cjidatario. 

Este monumento es de basalto y llamó la atención a los investigadores porque de un lado 

tiene una inscripción númcrica en barras y puntos y por el otro una máscara olmeea de jaguar 

estilizando en líneas rectas; pero según la lectura de Stirling •·fue 7.16.6.16.18. 6 Eznab 1 Uo. 

puesto que solamente para facilitar la lectura de un baktún de 7 puede ser requisito satisfactorio 

el signo de el día 6"'.57 

Que d<' acuerdo con la correlación más aceptada por los arqueológos, 

corresponde al ai'ío 31 a.C. (se trata de la correlación Goodman Martine=

Thon1p .. ..,·011 ú correlación B).J~ 

Pero esta fecha estaba incompleta ya que no tenia el número que correspondía al baktún, 

--ciclo de cerca de 400 años"'!q El fragn1ento superior que decubrió treinta años dcpués 

mostrando que la lectura propuesta por Stirling era correcta. 

Las esculturas que tiene Tres Zapotes nos revelan la maestría de los escultores. los cuales 

posiblemente nos reflejan expresiones y sentimientos con un estilo único. 

Hay que señalar que tal vez fue un centro significativo para el desarrollo de la civilización 

olmeca. como lo fue también San Lorenzo y La Venta entre otros. 

SAN LORENZO Y SU DESARROLLO HISTÓRICO 

El otro de los sitios ha describir es San Lorenzo. su asentanüento se encuentra localizado en las 

tierras bajas del río Coatzacoalcos. al suroeste de La Venta en el estado de Vcracruz. Su 

'
7 Stirling. .. Matthcn· .. op. cit., 1940: p. 4. 

~• De la Fuente, Beatriz .. op. cit .. 1977: p. 125. 
!>'' ldem. 
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uhicación gcográfku les uyudó ya que los ríos fucro_n una purtc fundumcntal en el desurrollo de 

este sitio .. )as redes fluviales les sirvieron con10 vías de transporte y con1unicz.ci<.ln hacia otros 

lugares que se encontrabun dis1.<µ1tcs. El clin1a de esta zona es cálido húmedo. no es frecuente 

que su tcmperaturn pase de los 37° e en verano. ni que baje de los 12º e en invierno. 

El primer investigador que visitó por primera vez el sitio de San Lorenzo fue Matthew 

Stirling en el año de 1945. 

no fi1<• hasta 19./6 cuando en compafiía de Drucker, habrá de rea/i=ar en 

San Lorl!n=o una temporada de exploraciones que produjo. además de 

pruebas sobre la existencia de un sisten1a de acueducto. cinco nue1•as 

cahe=as colosales. altares .. V gran cantidad de otros tipos de n1on111ncntos de 

este sitio. 60 

Después de la temporada de excavaciones de estos investigadores. quien retomó dichos 

estudios fue Michacl D. Coc. 1964 - 1968 quien estuvo en el sitio. con lo cual dio a conocer 

monumentos admirables de sus excavaciones. en compañía de Richard Diehl. quienes dieron 

posteriormente a conocer una oublicución con el nombre de __ ln thc land of thc_glmc_c. 

Brevemente en los setenta Alfonso Mcdcllín realizó exploraciones. seguido por Roman Piña 

Chan y Luis Avelcyra. en estos misn1os años Francisco Bevcrido presenta su tesis San Lorenzo 

Tenochtitlan v la civili7nción olmcca. Después de las década de los setenta hasta finales de los 

ochenta. Reiniciaron las investigaciones en San Lorenzo. nuevas exploraciones se dieron en 

este sitio de 1 990 - 1992 por Ann Cyphcrs Guillén. y actualmente se siguen realizando estudios 

en esta área. 

w Pcréz Suürez.Tomás.op.cit.~ 1994:p.26. 
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Con los estudios ret1/i:ado.,· por el rt1diucarbono 1 ./ se obtu,•ieron elatos 

valio.,·us delfechamiento do.! San Loren=o Tenochtitlan cubre un lapso qm: va 

desde el 1500 a.C. con la fase .Ojochi hasta el 100 a.C. con la fase 

Remplás. 61 

Con estos datos se determinó Ja temporalidad de este sitio que fue anterior a La Venta. 

La arquitectura de San Loren=o est<i edificada sobre una enor111e nu!seta o 

platqforn1a artificial, de unos 50 metros de altura, sobresaliendo de las 

sabanas que la rodean. pero la plataforma no tiene una forma regular, pues 

sa/l•o el oriente. los otros tres lados 111uestran una serie de barrancas que le 

in1pri111en un contorno sinuoso. En el cenlro ceren1011ial hay \•arios gru¡1os 

de estructuras que parecen no obedecer a ninguna planeación. hay un 

conjunto principal, el Krupo A. que tiene estructuras silnétrican1ente 

colocadas lo cual pern1ile contar con e.\pacios corno pluzas. hay restos de 

montículos de casas colocadas en grupos de tres unidades alrededor de un 

Corno anteriormente mencioné los centros ceremoniales en su edificación tuvieron una 

significativa arquitectura relevante ya que es ahí donde construycró un sistema de canales 

subterráneos a base de un esfuerzo sobrehumano ya que esas estructuras demostraron el avance 

técnico y brillante que tuvieron en el manejo de Jos materiales que se utilizaron: 

.. la incorporación de roca volcánica en Ja construcción de importantes estructuras domésticas 

constituye otra innovación significativa en la arquitectura empicada en San Lorcnzo".63 Las 

M Coc .. Michael .. Diehl. Richard.In thc land ofthe oln1ec.1980:p.26.Traducción de Roman Piña Chan. 
<>~ Piña Chan .. Roman .. op. cit. .. t 982:p. 164. 
"~ Cyphcrs Guillén .. Ann. ºSan Lorenzo Tenochtitlan·· .. 199-l: p.49. 
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columnas de basalto _Jambién fueron utilizadas para el so pone de techo y para los pisos se 

colocaron Josas de piedra. en sí el esplendor de esta cultura se reflejó en Ja capacidad que tuvo 

p~ desarrollar un plan de procedinüento bien pensado en colaboración con un grupo de 

especialistas en arquitectura. En San Lorenzo se ve reflejada Ja ideología de la cosmovisión en 

Jos espacios discl1ados, se puede deducir que el hombre olmeca sin su poderosa f'é en Ja alial17..a 

divina sería un hombre débil a pesar de Ja evidente fonaleza fisica que expresan sus esculturas y 

Jo monumental de su arquitectura. pues su impresionante escenario selvático podría haberlo 

aniquilado; pero al considerarse como el descendiente directo de la divinidad. adquiere un 

extraordinario poder que Jo hace sobrevivir a pesar de su medio adverso. tanto las pequeñas 

como las grandes esculturas y sus obras arquitectónicas están impregnadas de significados 

mágicos - religiosos. 

Para Ja civilización olmeca el construir esos centros ceremoniales constituyeron un 

arduo trabajo especializado y dedicado, pero Jo esencial fue Ja f'onaleza humana que se utilizó 

cortjuntamente con los sólidos conocimientos en ingcnieria. Estas obras representan huellas 

araueoló1?icas incalculables en Mesoarnérica. 

El arte escultórico en San Lorenzo tiene un sello muy panicular, sus principales 

esculturas se fundamentan en el arte político y religioso, esto se ve plasmado por Ja gran 

cantidad de cabezas colosales aJú descubienas y por monumentos que llevan súnbolos que 

reflejan Ja religiosidad del Jugar. De cualquier otro sitio olmeea que tenga cabezas colosales. 

San Lorenzo ocupa el primer lugar porque fue aJú donde se rescataron 1 O cabezas colosales. 

cada una de éstas piezas tiene distintos elementos decorativos y dif'erentes rasgos fisicos 
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tan1bién ... Los mús relevantes monumentos olmecas son las eabezas_colosalcs de basalto las 

cuales pueden tener 3 n1ctros de alto y algunas veces más de 10 toneladas"".''' 

Por otra parte. estas esculturas tienen clen~ntos comunes. pueden ser los tocados de 

banda. el casquete. las orejeras y principalmente la núrada es igual en todas las cabezas. 

Tan1bién su estructura gcon1étrica y su proporción arn1ónica tiene que ver mucho en estas. 

esculturas. ya que todas están elaboradas sobre un bloque de basalto lo cual le brinda al artista 

olmcca un mayor mérito. porque trabajó la pieza con un estilo único. lo cual demostró tener 

una maestría en el manejo del cincelado. Yo me inclino por pensar que efectivamente los 

oln1ccas representaron su tipo fisico en con1binación con elementos simbólicos que nacen de su 

reacción ante las fuerzas naturales. a las que no pueden dar una explicación fisicorracional. 

supliéndola por interpretaciones mágico - religiosas. A través del mito y del sín1bolo el hombre 

olmcca se pone en contacto con las -fuerzas cósmicas. 

Otras esculturas n101111111cntales interesantes .... ·on la .... · que .for111aron una 

escena n1ítica en la que dos gcn1e/os se e1if"rentan a dos .felinos. Teniendo 

con10 re_ferencia n1itos n1ayas posteriore .... ·. es nosih/e que e .... ·ta sea una 

nianffestación te1nprana de los Jiéroes Ge1ne/os que €.luró tres ntilenios. 6
J 

Las características de estas obras de arte son los ojos hendidos, las bocas con las con1isuras 

hacia abajo. y un decorado en la cabeza como en la zona de la frente; en sí hay una variedad de 

piezas en este sitio que nos demuestran un arte n1uy local. sus esculturas monumentales nos 

hacen pensar que estos hombres no se pusieron lúnites al realizar sus obras escultóricas. 

Simplemente el trasladar esos bloques de basalto de regiones distantes hacia el lugar que ellos 

M Coc. Michacl. "'"'Thc olmec stylc und its distribution·\ 1965:p.741. 
Traducción Hajasya Maraay Romero Escobar 

c." Cyphers Gui\lén. Ann. op. cit ... 1994:p.51. 
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habitaban. requería de un gran esfuerzo humano conjuntamente con técnicas avanzadas y 

conocin1icntos excelentes de las ·.·ias fluviales. que al m.ismo tiempo les sirvieron como enlace 

para el intercambio de productos locales hacia otros sitios. 

Seguramente los rituales de los olmecas son siempre algo que supera a la humana 

comprensión. su propósito es trascender el plano ordinario de nuestra existencia y establecer 

comunicación con lo divino. Por eso se crearon obras escultóricas para darle mayor significado 

a sus creencias. A San Lorenzo se le considera como una de las más antiguas metrópolis de la 

civilización olrncca. 

Gracias a este sitio y a otros n1ás que nos dejaron sus vestigios arqueológicos que nos 

han servido como un hilo conductor para recuperar ciertos datos valiosos de esta cultura. que 

dejó en l\1csoamérica un auténtico e irrernplazablc arte escultórico tanto monumental corno 

pequeños oqjetos de distintos nmterialcs. enriquecidos de una simbología majestuosa. Lo 

relevante de este sitio 

desde el punto de vista arqueológico, obscrTan1os una clara dfferenciaciún 

enlrc las culturas Prrnln117 rn\· tn/,~,,. rn111n la Moka1·a \' la Zt'1rrotec<' de 

Chiapas y Oaxaca, y los o/mecas tempranos de San Loren=o. Las diferencias 

n1ás evidentes son la presencia de esculturas 111ono/íticas de San Loren=o y 

su ausencia en soc..·iedades Preo/n1ecas aden1ú~•.; de la creación de Ju escultura 

de bulto. encontran1os en San Loren=o una variedad de innovaciones que 

indican 1111 a\•ance cualitatil•o en Ja organi=ación social, política J·' 

econó111ic:u. 66 

hb Clnrck .. John .. y Pércz Suárez .. Tómas .. "'"'Los olmecas y el p~imer milenio de mcsoamérica'"" .. 1994: p.262. 
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San Lorenzo es otro de los sitios ~s relevantes de los olmccas. con esto no quiero 

decir que son los únicos. porque se sabe que hay otros ascntainjcntos c'z dicha civilización. - .• · 

Evidentemente San Lorcwo. Tres Zapotes y La Venta crearon un arte impresionante. pero la 

distribución de sus esculturas monumentales difieren de un sitio a otro. esto se refleja en los 

hallazgos de .. tronos .. y ""hon1bres sentados .. que solamente se han loeali:r.ado en San Lorenzo y 

La Venta. pero no en Tres Zapotes. 

Posiblemente esto se deba a que tanto San Lorenzo y La Venta ocuparon una jerarquía 

suprema de poder. que dejaron plasmada a través de esos grandes monumentos. y fue ahí 

donde el arte olmcea desarrolló su máxin10 esplendor escultórico y arquitectónico. lo que hace 

suponer entonces que Tres Zapotes probablemente fue la última ciudad olmcca. y es en este 

sitio donde tal vez el talludo monumental cn1pczó a tener una decadencia. 

En conclusión'9 lo relevante de la cultura olmcca fueron sus invenciones originales que 

dejaron una huella imborrable. muchos de los elementos de este pueblo llegaron a ser parte 

primordial de otras civili7.aciones en Mesoamérica. tales como el tallado del jadc;altarcs 

nlonumcntalcs: estelas: construcciones de centros ceremoniales teniendo una orientación nortc

sur. el simbolismo religioso. representado en los dioses jaguares que después se transformaron 

en dragones nlíticos. la figura humana. vasijas de piedra y espejos cóncavos. 

Probablemente también crearon instituciones de poder manejadas por ciertos gobernantes 

divinosª destacando adcn1ás en las observaciones astronónücas. Sin embargo otras 

características desaparecieron con ellos como las cabezas colosales. los acueductos y las 

tumbas. En sí. el arte olmcea significó un legado trascendental en Mcsoamérica. 

LA VENTA Y SU RELEVANCIA EN LA ARQUEOLOGÍA 

Otro de los sitios de la cultura olmeca fue La Venta ubicado en el extremo noroeste del 
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estado de Tabasco. Este lugar es considerado por Matthcw Stirling. Phillip Druckcr. Alfonso 

Caso, l\1iguel Covarruhias. \\'igbcrto Jiménes Moreno. Román Piña Chan entre· otros. como la 

metropolis de mayor importancia de la cultura olmeca. Esto se debió a que es esta cl"i.Jdad 

donde se reúne el mayor número de esculturas olmecas de distintos tamaños. 

J\lo es 11u"ra c:oinc:idencia que en lo.'-• a11o.\' cuarenta. en la prilnera reunión 

donde se lraf<j de definir lo que ahora co11oce111os c:o1110 obneca. se 

propucieru que se le //un1ara a dicha cirilización cultura de La Venta. 67 

La venta está situada sobre una pequeña isla de tierra sólida rodeada de pantanos. a una 

corta distancia de Ja afluencia de los ríos Tonalá y Blasillo. La isla está cercana a Ja costa. y el 

terreno es en general tan bajo que los mares del Golfo inundan Jos ríos y lodazales al rededor de 

la isla. 

Cabe destacar. con respecto a la isla de La Venia que se trata de. un cerro 

testigo o re111anente de erosión del terreno c:on dbnenciones pro111edio de 

cinco por tres kilón1etros de largo .V ancho. respectiva111ente c:on ..... ·u eje 

111ayor orientado en dirección casi norte y ubicado a escasos quince 

kilón1etros de la actual línea de costas. Está con.~tituidn principa/lnente de 

rocas del Mioceno y alcan=a los 35 metros de altura sobre el nfrel 111edio de 

sus alrededores. pero ajusta en pro111edio los 20 111etros. l\'o .\·e tienen 

cl'idencius szificientes para asegurar que hace 300 o 3500 allos, dicho 

ren1anente de erosión constituyera una isla. ,\"i entende111os co1110 tal a una 

porción terrestre rodeada co111pleta J' ,JJer111anente111ente por agua. Afás bien. 

se considera que era una ele1•ación del terreno rodeada de llanuras de 

inundación esteros. arro_vos J' ríos, que circulaban en su entorno _\' c:uya 

profundidad de¡1endia de las variaciones de los fiu .. ·tores nu!terológic:os y 

t.
7 Gonzálcz Lauck. Rebeca. "La antigua ciudad oln1eca en La Venta Tabasco". J994:p.93. 

51 



oceano-¡{rú_fic<J.\" de la localidatl 6"' 

Por su localización geográfica 

La l'eJlla h:/os de ser un luJ!ar inhahiluble e inhóspita fi1e un a111hie11te que 

segurc1111e11t<.~ clt.~.\·e111¡1eiió un papel ilnportante en el gran dese111•olvi111iento 

que u/can=ú esta ciudad oln1eca. 69 

Las primeras noticias que se tuvieron de este sitio fueron por Frans Blom y Oliver La Farge 

quienes realizaron una expedición patrocinada por la Universidad de Tulane en el año de 1925. 

Los cuales descubrieron un sitio en la selva de Tabasco donde vieron diferentes monumentos 

escultóricos de distintos tamaños que les llamó la atención esas extrañas esculturas que por 

primera vez miraban ellos. Para esos años en que Blom y La Farge estuvieron en esa región no 

se les dió una definición concreta a dichas esculturas descubiertas ahí. Blom atribuyó esas 

piezas a la cultura maya. Esto de debió tal vez a que 

El interé~· que suscitaba la cultura 111a;·a, )' el afán, 1111 tanto injust{ficado. 

¡1or considerarla la n1ás antigua y la 111á .... · evolucionada. ilifluyó, sin duda. en 

el juicio de los exploradores de la citada Universidad. ~n 

Posteriormente Matthe·w Stirling visitó el sitio descrito por Blom y La Farge que le pareció 

interesante. pero fue hasta 1942 cuando Stirling junto con Phillip Druckcr "exploraron esta 

zona que les pareció el verdadero hogar de la civili7..ación olmeca··. 71 

Pasaron "I O años para que se iniciaran nuevas investigaciones llevadas acabo por Druckcr y 

Hcizcr en La Venta"". 70 El auge de Jos estudios arqueológicos en La Venta se detuvieron en los 

años cincuenta a causa del fenómeno del petróleo. se afectó el sitio destruyendo parte del 

recinto ccrcn1oniat con10 otros monumentos. 

En 1 958 dos investigadores realizaron excavaciones en este sitio con el fin de rescatar 

bll JimCnez Salas. Osear. "Gcon1orfologia de Ja región de La Venta Tabasco. un sistema fluvio-lagunar costero 
del cuaternurio'\ J 990:p. 7-J 2. 
'"l)González Lauck. Rebeca. on. cit.. 1994: p. 96. 
70 De Ja Fuente. Beatriz. op. cit.. 1977: p. 22. 
71 SousteJle. Jacques op. cit.. 1984: p. J25. 
72 Diehl. Richard A. "Ohncc archaelogy "-hat wc kno\\. and what we wish wc knew"~ J989:p.22. 
Traducción de Hajasya Maraay Romero Escobar. 



esculturas. íucron Román Piña Chao y Roberto Gallegos. En loa años setenta Hcizcr con su 

equipo de la Universidad de Co.lifornia en Berkeley continuó con los estudios en La Venta. a 

partir de esos años este sitio quedó abandonado de investigaciones arqueológicas por ser 

.;-onsidcrado como un sitio donde ya no había rescate de piezas olmccas. Partiendo de esa idea 

que se tenia del lugar. íue hasta en los años ochentas cuando nuevos estudios se colocaron a La 

Venta con10 un sitio primordial en Ja civilización oln1cca. 

Actualmente se siguen realizando investigaciones que nos llevan a obtener datos relevantes a 

través del arte escultórico que se desarrolló en l\1esoamérica. 

De las distintas investigaciones que se han realizado en La Venta. los investigadores 

Druckcr. Berger. Grnham y Hcizer llegaron a una conclusión. apoyándose en fechas obtenidas 

en dos ocasiones con muestra del radiócarbono 14. 

que el centro ceremonia/ de La Venta.fi1e construido cerca del 1000 a.C. y 

abandonado cerca del 600 a. e: Este .f"echamiento cyustado muere hacia 

atrás en el tiempo el.florecer del sitio dos siglos. y lo hace aparentemente de 

la fase tardía del gran sitio de San Loren=o." 

El desarrollo h1stór1co que tuvo La Venta se ha dividido en tres fases: "la primera es Olmeca 

que abarca del año 1000 a.c. - 800 a.e:. Olmcea 11 800 a.c. - 400 a.c. corresponde al 

apogeo de La Venta y Olmeca 111 400 a.C. - 200 a.c··. 74 Probablemente es en este periodo 

cuando empieza su decadencia. 

Desde las primeras exploraciones realizadas a La Venta. hasta las actuales siempre se le 

ha visto como un sitio relevante en la trascendencia de la civilización olmeca. Así uno de tantos 

atributos que tuvieron fue el paso de las aldeas rurales. a los centros ceremoniales los cuales 

7
•
1 Heizer. Roben F. Graham .. John A y Napton. Lewis K;"Thc 1968 investigaciones at La Venta"\ J 968:p. J 4. 
Traducción de Francisco Pereau Bcverido. 
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trajeron consigo un sin fin de aportaciones diferentes tanto en lo religioso. como en Jo político. 

económico y social. Al parecer. se sabe que los olmccas fueron los prin1eros en desarrollar una 

arquitectura en Mesoaniérica utilizando simplemente la tierra. el barro. la arena. la arcilla. la 

madera y en mínima proporción el basalto ya que este material se trasladaba de otros sitios que 

se hallaban distantes a La Venta. El planeamiento arquitectónico que tuvo este sitio fue sobre 

un eje que va de norte a sur formando alienaciones de plataformas que presentan distintos 

tamaños con formas rectangulares. de las cuales se van formando cienos patios o tal vez plazas 

prolongadas con cierta semejanza entre si. 

La estructura central de La Venta es 1111 e11orn1e n1011tículo piran1idal de 

tierra. erigido sobre una base rectangular. La pirá111ide tiene unas 1nedidas 

de 126 nietros de largo en una dirección uproxin1ada norte-sur. y 72 nietros 

en una dirección Este-Oeste. Tenía una altura de casi 31 metros desde la 

supeif¡cie más alta construida en el patio ceremonial. 7~ 

••AJ norte de la pirámide se encuentra el patio ceremonial que consiste en un espacio rectangular 

<iP 67 por 4:<; metros ron una extensión adicionnl rt,,. Q mPtrn<: rfp ~,.,rhn Pn dirección de Ja 

pirámide ... 76 Lo anterior. demuestra que los olmecas tenían un conocimiento matemático que 

les permitió construir conjuntos o complejos que es como se les conoce ya que hubo una 

cuidadosa medición de las superficies antes de colocar los pisos como también en las 

estructuras que limitaban los patios. utilizaron la simetría al colocar las columnas de basalto. 

todo esto nos hace suponer que Jos constructores del sitio poseían un plan arquitectónicanientc 

bien estructurado. con excelentes conocimientos del manejo de material. como Ja capacidad y el 

7
" Bernal.Jgnacio. '"La civilización olmeca"' .. 1974:p.275. 

75 Drucker .. Phillip .. Heizcr. Robert y Squier .. Robert. ""Excavation al La Venta., Tabasco .... 1959: p. 11. 
Traducción de Francisco Pereau Bevcrido. 
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ingenio que se tuvo para realizar esta obra arquitectónica. Solamente la fuerza humana d_c una 

grail civilización. pudo construir en medio de la selva un centro ceremonial tan bien edificado y 

con una orientación bien definida. Lo interesante de La Venta que sus estructuras. 

n10numentos. ofrendas. entre otros aspcstos.Están orientados sobre un eje central. con 

dirección nonc-sur. cualquiera que haya sido la razón especifica que obligó a los constructores 

de La Venta a orientar la linea central con una desviación del none. es significativa ... pues la 

mayoría de los sitios Mcsoaméricanos posteriores están orientados sobre direcciones norte-sur. 

y los olmecas de La Venta fueron panicipcs tempranos en esta costun1brc··. 77 

El sitio de la La Venta significó el corazón de la cultura olmcca y íue ahí donde la 

escultura alcanzó su máximo cxplcndor anistico. donde los anistas crearon una cantidad 

increíble de monumentos escultóricos clc distintos tamaños. materiales. representaciones y 

simbolismos religiosos. A través de estas piezas dcscubienas se pudo enriquecer el acervo 

cultural del ane en Mesoamérica. 

Las primeras noticias que se dieron respecto a distintos monumentos esculpidos en La 

''Pntn fi1cron !'OT Blom v 1.R FRrl!e n11icnes """C':rihieron lo oue ellos hahían descubierto en ese 

sitio. 

Allí se ofreció a sus miradas 1111 bloque de piedra de 2.25 metros de alto y 

86 centbnetros de ancho, esculpido en reliel'e. que representaha un 

personaje de pie, l'estido con una e~fqJecie de fu/da y tocado con 1111 honete. 

Era la Esre/a 11zín1ero 1 ele La Venta. tendida J' se111ioculta en la e~11e.'fC1 

l'egetación. :-s 

7
c. Stirling.Matthcv1-' ... Grcat stonc faces ofthe Mcxican Jungle·· .. 1940: p. 324. Traducción de Bcrnal Ignacio. 

77 Druckcr .. Phillip .. Heizer .. Robert y Squicr .. Robert .. op. cit ... 1959: p. 12. 
78 Soustellc .. Jacques .. op.cit ... 1984: p. 19 
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·~También hallaron cuatro monolitos esculpidos, a los que llamaron altares. uno de esos 

nlonumcntos. el altar 4. contiene un nicho donde se destaca un personaje en cuclillas. lo que 

recuerda las estelas de nichos mayas de Piedras Negras ... 79 Otro de los descubrin1ientos 

interesantes fue la segunda cabeza Colosal. muy parecida a la de Hucyapan; posteriormente se 

encontraron otras tres Cabezas Colosales y lo que llama la atención de estas esculturas es su 

semejanzas pero al mismo tiempo su individualidad. 

Se hallaron varios altares con representaciones de personajes. animales. de humanos 

f"elinos o bebes - felinos. Es aquí. donde este tipo de simbolismos adquirió un desarrollo 

máximo. esto se ve reflejado en el .. Altar 5. en donde se encuentran representados cinco niños 

pequeños.uno de ellos extendido en los brazos del principal. y otros cuatro parecen debatirse en 

los brazos de cuatro adultos en las superficies laterales··."º No solamente el altar 5 tiene relación 

con los bebés. también el altar 2. la figura central. lleva consigo un bebé en los brazos. Con los 

altares los escultores olmecas materializaron sus ideas religiosas y ceremoniales al culto de 

deidades totémicas como el jaguar que simbolizaba el espíritu de la naturaleza y se le asociaba 

al noder. al agua. a la tierra. a la fenilidad. entre otros asoectos. El culto al jaguar fue uno de 

los elementos decorativos que realizaron tanto los olmecas como otros pueblos. Con estos 

rnonun1cntos.. nos damos cuenta con10 las representaciones artísticas deJ jaguar se 

antropomor.f"1Zaron y adquirieron características relevantes. También se descubrieron en La 

Venta cinco estelas con elen1cntos narrativos .. pero son muy distintas unas de otras; Ja figura 

principal de la Estela 2 es un personaje con un espléndido ataviado y un majestuoso tocado 

sobre su cabeza .. sus características fisicas son rescntativas de arte olrneca. ojos en forma de 

almendra. nariz ancha. pómulos salidos y boca ancha. Alrededor de este personaje se 
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encuentran seis figuras humanas de pequeñas medidas en bajo relieve. La Estela 3-dcscribc dos 

personajes centrales que muestran una cierta comunicación entre ellos. rodeando a Jos 

personajes se encuentran seis figuras más pequeñas. Estas esculturas nos manifiestan el ideal 

estético humano de estos grandes artistas que a través de su arte natural y expresivo dieron a 

conocer un estilo diferente. en el dominio de las Técnicas en el tallado de Ja piedra. Para Jos 

olmecas el esculpir cada monumento representó una manera de transn1itir sus propios 

pensamientos y al ntismo tiempo crear un artt: imaginativo expresivo .. y a la vez abstracto. 

Aparte de las esculturas monumentales como fueron las estelas. ""Altares"" o ··Tronos·· y las 

Cabezas Colosales. se hallaron ofrendas masivas. como 

la número 3 uhicada en el sector norte del patio del complejo A. Esta 

ofrenda fiw depositada a una pr~fi1ndidad de cerca de ./ metros en un 

espacio de aproximada1nente 20 nietros cuadrados. done/e se depositaron 

seis hileras sobrepuestas de bloques de serpentina. que fueron cubiertos por 

una me=cla de arena y arcillas y donde se encontró la fanwsa ofrenda ./ de 

Dicha ofi·enda consiste en un grupo de 16 figurillas masculinas y seis 

hachas. Quince de ellas (dos de jade y el resto de se171en1ina) estaban 

dispuestas en un semicírculo mirando hacia la .figurilla central (de 

arenisca), la cual daba Ja espalda a las seis hachas. todas de jade. erigidas 

igual que las .figurillas y que probablemente fi1eron representaciones de 

estelas. Este conjunto es único. ya que presentan una escena. se¡zurc1111ente 

801bidenl:p.45. 
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de tan gran en\•ergadura que consideraron necesario labrarlo en piedra 

para la posteridad,,: 

La cantidad de objetos pequeños hechos de diferentes materiales tienen diversas 

representaciones anísticas lo que demuestra. la riqueza de sus creencias a través de su 

sünbología. aretes. hachas. piezas de collar. figuras. entre otras piezas. Fueron depositados en 

su recinto sagrado posiblemente como un tributo que se le pagaba a la madre tierra. 

Las esculturas que se encontraron en La Venta tanto. monumentales como pequeñas, 

representaron una civilización con manifestaciones complejas que ocuparon una trayectoria en 

el ane mesoaméricano. En sí. las esculturas de este sitio llevan consigo el sello de una maestría 

única en el manejo de las formas vigorosas. realistas. estéticas. simbólicas. penetrantes, 

creativas. indudablcn1cntc con un toque religioso en cada uno de esos monumentos. 

La ünponancia cultural histórica y arqueológica de La Venta, radica primordialmente en 

que fue el sitio más representativo de Ja cultura olmcca. como lo demuestran las investigaciones 

de las esculturas, grandes y pequeñas, como también por sus grandes avances arquitectónicos 

oue sirvieron para construir centros ceren1nniRlPc;; ll"'nn 11nn f"o;;;tructura muv bien definirl::.. Se 

puede decir que al surgir estos recintos sagrados. la población fue adquiriendo nuevas ideas, 

sus creencias religiosas se fueron enriqueciendo con base en las representaciones sünbólicas, tal 

vez en estos centros aparece la clase sacerdotal. que representó el inicio de una sociedad de 

pensamientos distintos. los cuales desplazaron a los chamanes o hechiceros. Con la casta 

sacerdotal en los templos, quizás surgió la transformación de sociedades sünples en sociedades 

estratificadas complejas. origen del proceso del desarrollo de las sociedades dirigidas hacia Ja 

vida urbana. 

111 González Lauck.Rebcca .. op. cit.~ 1994: p. 104. 
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De ahí que en Jos centros o/n1ecas huhiera grupos de sacerdotes residentes. 

unos dedicados al gobierno. a la acb11inistració11 .. v organización de las 

actividades producli\'as. Uno de los sac:erdotes <M"taha a la cabeza y era el 

quien asumía el papel de jefe. otros encargados de los cultos y ritos 

dedicados a las deidades, además de l'igilar que hubieran albaiiiles y gente 

que hiciera adobes)' c:o11struyera11 chozas: lapidarios y talladores de piedras 

sen1iprecio~'iUS, tejedores y gente que hacia petates·, cestos y so111hreros. 

carpinteros o talladores de la madera, así como de la concha del hueso. 

escultores. organi=adores de trueques foráneos. sirrientes de la casta 

gobernantes y de los templos, artistas alfareros, peleteros y desde lue~o una 

parte de ca111pesinos que reali=ahan otras faenas para el centro, c.:01110 

acarreo de tierra )' barro para los edificios J.' coll~\·trucciones. extracción y 

acarreo de piedra. transporte por los ríos. apertura de canales. etc: . ..,,; 

En otras palabras. los sacerdotes ocuparon una posición privilegiada dentro de la sociedad. y no 

solamente en e) asn~cto r~Jigioso c;:.ino tamhién C"ierciC'rnn un nnrfpr Pn In ecnnñmicn ~· en In 

político. A través de las creencias y de los rituales religiosos que realizaron los olmecas 

teocráticos dieron a conocer numerosas ofrendas y esculturas n1onun1cntales que enriquecieron 

la simbologia de esta civilización. Probablemente podemos decir que durante el apogeo de los 

centros ceremoniales surgieron ideologías y conceptos religiosos nuevos. En sí. los olrnecas 

representaron en su arte la cosmovisión del hombre con el universo: la búsqueda por alcanzar lo 

divino está relacionado con las distintas ceremonias. cada uno de esos rituales llevaba un 

n1ensaje para poner en contacto el mundo material con lo sobrenatural. .. Los fenómenos 
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naturales traen _rjerta mística que ellos consideraban atributos de sus dioses, con lo que 

demuestra que la matriz ideológica chamánica fue una condición preexistente en toda 

Meso américa ..... M4 

En síntesis. lo que diferencia a los olmccas de los grupos anteriores no es su íorma de 

obtener alimentos {formas semejantes de la ca7~. pesca. recolección y producción agrícola 

existían desde las etapas más antiguas). sino la optimización de algunas de estas tareas 

apoyadas por el notable desarrollo de técnicas artesanales. cerámica. esculturales. entre otros 

aspectos. 

83 Pii\a Chan .. Roman~ ... 1982: p. 180. 
8

"' ReiJJy F .. Kent .. ºCosmología soberanismo y espacio ritual en la mesoamérica del formativo .... J 994: p.259. 
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CULTURAS TRANSÍSTMICAS O EPI -OLMECA 

El objeto de este es describir bre,•emente cuatro de las obras artísticas más interesantes. que 

pertenecieron a la época conocida como epi-olmeca o PreclásicoJardío que abarcó del (400 

a.c. -300 d.C.). 

A que le llamamos como esculturas epi-olmeca. probablemente son aquellos monumentos 

que no presentan un conjunto de rasgos iconográficos que caracterizaron el estilo artístico de la 

civilización olmeca. Por ejemplo: La deformación de la cabeza como si fuera una pera alargada 

y hacia arriba. la hendidura en fbrma de V al frente de la cabeza. el entrecejo abultado. las cejas 

de tipo flama. los párpados voluminosos. ojos en forma de almendra. nariz amplia y chata, 

labios gruesos con las conüsuras hacia abajo. pómulos abotargados. nlentón prominente. y el 

septum perfbrado. entre otros elementos que derivan de esta cultura. A continuación menciono 

la primera pieza considerada por los investigadores como un obra del periodo epi-olrrieca esta 

fue la estatuilla de Los Tuxtlas. 

LA ESTATUILLA DE LOS TUXTLAS Y SU IMPORTANCIA EN LA ARQUEOLOGÍA 

Es uno de los hallazgos arqueológicos que despertó un gran interés por su escritura 

jeroglífica. fue la estatuilla de Los Tuxtlas. que fue hallada por un campesino en el año de 1 902 

a unos 60 kilométros al este de San Andrés Tuxtla. población del estado de Veracruz. 

finalmente dicha pieza fue a parar al Museo Nacional de los Estados Unidos en Washington. y 

fue alli en donde la vió William Holrnes quien publicó en 1 907 un artículo "On a nephrite 

stattuette from San Andrés Tux"11a. Veracruz". 

Es probable que: 

represenfa a un ¡Jer.sonaje gordo. ca/1·0. jo\·ial, que l/el"a puestos 1111 par de 

alas)' una rara n1áscara en la boca que se parece al pico de un palo. En sus 

cautro coslac/os pre~·e11ta co/zu1111as de g/if<Js, que todavía no han sido 

clesc(/rados, execpto la fecha. 162 dC .. escrita también con barras y 
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Posteriormente en 1 926 Frans Blom y Oliver La Farge publicaron su lihro Tribes and 

Temples en donde mencionaron que la estatuilla de Los Tuxtlas tenía cierto parecido con otros 

objetos que habían descubierto en Piedra Labrada Veracruz. ·en 1 940 Matthew Stirling en su 

artículo "An initial series from Tres Zapotes". realizó una comparación de esta pieza con la 

estela C de Tres Zapotes. En 1946 Alfonso Caso en su obra Calendario y escritura de las 

antiguas culturas de l\1onte Albán. relacionó la estatuilla de Los Tuxtlas con unas vasüas del 

periodo más antiguo de Monte Albán en donde la figura del pato con Ja representación humana 

fue retornada en dichas piezas. En Ja década de los cincuenta Ignacio Marquina a través de su 

estudio Arquitectura prehispánica mencionó que el hallazgo de Ja estatuilla de Los Tuxtlas. 

despertó el interés por conocer la antigiledad de esa figura. Hacia 1962 Michael Coe publicó su 

artículo " The olrnec civilization" "en donde consideró esta estatuilla corno Epi-olmeca, es 

decir. tardía y posterior a la época de apogeo de Ja cultura"."º 

En 1972 Paul Westheirn en su obra Ideas y fundamentos del arte prehispánico en México. 

mencionó Ja correlación que tuvo Ja estatuilla de Los Tuxtlas con Ja estela C de Tres Zapotes 

por su inscripción jeroglífica. 

Román Piña Chan en 1977 publicó Quetzalcoatl semiente emplumada donde dió a conocer 

aue las nuevas sociedades se enriquecieron a través clr c:::imhn1nc::: iPrnolffirno;:: como en el caso 

de la estatuilla de Los Tuxtlas. 

En 1979 Roben L. Hall en su obra "The calendarics of the Tuxtla statuette long count date 

and the cosmology of its authors" el objetivo de esta información fue dar a conocer Jos 

aspectos más relevantes y significativos de Ja estatuilla de Los Tuxtlas. corno pudieron ser los 

aspectos astrónoinicos e históricos de dicha pieza. En ese inismo año Jacques Soustelle publicó 

Les olrneques en donde describió que Ja estatuilla de Los Tuxtlas pudo ser postolrneca. 

En 1980 se publicó El sur de México de Miguel Covarrubias en donde describió que: 

La 11uís_ía111osa de estas ú/Jin1a.\' es una esJatui//a de ocho pulgadas. de jade. 

86 Coe. MichacJ. "Thc olmcc civi1iz.ationº l 96:!;p.94. 
Traducción de ~1ario Luis Palacios 
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que fue descubierta hace aproximadamente cuarenta años en Los Tuxtla. La 

Estatuilla de Tuxtla, unos de los tesoros del J.-fuseo Nacional de los Estados 

Unidos en IJ'ashington (ver Fig. -1). 57 

Posteriormente en 1987 Robert L. Hall mencionó en su articulo "The evolutions of the long 

count and maya era base from the perspective ofThe Tuxtla statuette" sobre la importancia que 

se tenía en el manejo del tiempo con el fin de conocer Jos eventos astronómicos. en este mismo 

año Sylvia Méluzin escribió "The Tuxtla statuette: an interna) of its v.Titing system". Pero fue 

hasta 1983 cuando Maricela Ayala Falcón en su articulo " El origen de Ja escritura jeroglífica 

maya". homenaje a Frans Blom. describió que esta pieza 

contiene ade111ás una fecha escrita con numera/e.\· de punto _v barra, sin 

g/ifos para marcar los periodos, que se lee (8. 6.2.-1.17 8 ca han 15 kan kin 

162 d.C.). El signo - dia está n111y erosionado y tampoco l/e\'a signo para el 

88 mes. 

También esta misma autora opinó que: 

La estatuilla de Tuxtla muestra, aparentemente, la combinación de 

columnas simples y dobles. En el primer grupo se incluirían las líneas A.C. 

¿Hel? y dobles serían E y F pero. por las combinaciones gl(ficas que se 

darían caso de leerse de dos en dos es posible que estas últimas también 

deban leerse pri111ero una y después la otra. 89 

Posteriormente en 1990 Alfonso Arellano Henández escribió su articulo "Reseñas 

bibliográficas Winfield Capitaine, Fernando. la estela 1 de La Mojarra", en donde describió que: 

87
• Covarrubias .. Miguel. op. cit ... 1980:p.120. 

88 Ayala Falcón .. Mariccla .. "El origen de la escritura jeroglífica maya" .. Homenaje a Frans Blom .. 1983:p. l 96. 
89 lbidem:p.197 



Las correlaciones en la Estatuilla de Los Tuxtlas se refiere a las seme_ian=as 

glificas con la Estela 1 de La Mojarra. El autor aduce la proximidad 

geográfica y temporal de ambas piezas y considera que tienen mínimas 

variantes caligráficas. 9 " 

En 1991 Robert L. Hall publicó un artículo sobre "Algunas consecuencias de las 

asociaciones astrónomicas de las fechas de cuenta larga de la estela 1 de La Mojarra y de la 

estatuilla de Tuxtla". señaló que a pesar de la temporalidad de cada una de estas piezas 

posiblemente hay una semejanza en su escritura que pudieran ser tanto astronó1nica como 

histórica. Para 1993 Justeson y Kauffinan publicaron su artículo " A decipherment of epi-olmec 

hieroglyphic 'vriting". Tal vez los resultados de dicha investigación permitieron esclarecer los 

datos acerca de la escritura de la estatuilla. 

En 1994 Tomás Pérez Suárez escribió su Artículo "Breve crónica de la arqueología olmeca". 

donde mencionó que : 

Esta pequeña escultura de piedra verde, marcan el inicio del reconocin1iento 

de un .c;iste111a de escritura que . aunque más tardío que lo o/n1eca en 

cuestión. ha detern1inado cambios en nuestra apreciación en cuanto al 

origen de la práctica de esculpir registros de fechas con el sistema de series 

iniciales tan característicos del periodo clásico entre los n1ayas. 91 

En mi opinión probablemente la estatuilla de Los Tuxtlas fue creada por una cultura local 

que en un momento determinado lograron obtener un perfeccionamiento en la escultura 

jeroglífica acorde a sus propias necesidades. Pero posiblemente tuvo un vínculo con la 

región de los mayas. sin embargo hay investigadores que la consideran de origen maya. 

90 Arellano Henándcz.. Alfonso .. Reseña bibliográfica Winficld Capitaine~ Femando .. la estela 1 de La Moj:ura ... 
l 990:p.508. 

91 Pcréz Suárcz .. Tomás .. op. cit., 1994:p.22. 
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La estatuilla de Los Tuxtlas. Tomada de Román Piña Chan. 1 985 Figura .4 

EL LUCHADOR Y SU TIEMPO 

Encontrado por un campesino en 1 933 en Santa María Uxpanapan. conocida actualmente como 

Antonio Plaza. Veracruz. La famosa figura humana sédente conocida como el .. Luchador"". 

causó un gran interés por sus características iconográficas. revelando que su procedencia esta 

vinculada hacia aquellas sociedades que se desarrollaron posteriormente a la civilización 

olmcca. Varios autores han estudiado dicha pieza Miguel Covarrubias en su libro Arte 

indígena de México y Centroamérica mencionó las características de esta figura .. tan1bién en 

1 962 Corona describió la importancia del .. Luchador olrneca"' en el .. Boletín del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia"". En J 965 Michacl Coc en su artículo .. Thc olmec style 

and its distribution"" dice: 

Fi11a/111enle pudilnos mencionar de que fueron hechas las esculturas 

pcqueiias. en piedra. las que posterior111e11te fueron transportables . Uno de 

/o.r·; nzás .finos eje111plos del arte olnzeca es el ••Luchador" de la colección 

En 1 968 Ignacio Berna! publicó El mundo olmeca. en donde hizo referencia a dicha figura. 

Para 1 973 Beatriz de la Fuente dio a conocer su Catálogo de la escuela monumental olmeca en 

donde escribió ampliamente Jos aspectos iconográficos del Luchador y la ubicó 

cronológicamente como una pieza no atribuida a la cultura olmeca. En 1 977 Beatriz de Ja 

Fuente escribió Los hombres de piedra con lo cual brindó resultados relevantes respecto a esta 

pieza. y mencionó que: 

.,~ _Coe.Michacl. op. cit. 1965: p. 1746. 
Traducción de Hajasya Maraay Romero Escobar. 
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Diferente a todas las esculturas aquí estudiadas. el .. Luchador·· re»ela en sus 

for111as tensas y en sus prelensiones dinú111ic:as una self!!t.·ibilidad cierlan1ente 

di.'ltintu. ]\lo encuentro en su estructura. en su.\· soluc:iones .rorn1a/es o incluso en 

sus rU.\"J..{OS_{isicos algo que n1e per111ita uhic:arlo plena111ente dentro del co1y·111110 

de la escultura o/n1eca n1onu111ental. En su realidad esc11/tórica se siente. sin 

e111hargo. lejanas directrices o/nu!cu.•.;. aquellas que dieron el patrón para la 

autentica co1iforn1ación de la escultura. El luchador no es olnu!c:U ni en aspecto 

ni contenido; n1uestra un estilo local que no tiene corre.\pondencia en ese arte. 93 

Jacques Soustelle en 1978 publicó Les olmequcs. posteriormente en 1 994 Beatriz de La 

Fuente dió a conocer un articulo con el título de .. Arte monumental olmeca". Esta autora cree 

que el luchador no es olmeea porque no tiene los razgos de esta civilización. 

Es una figura humana sedente de basalto tiene 66 cm. de alto. tiene el torso 

1nc/111ado 11acia el )rente. 1:.:sra sentado con la pierna derecha .flexionada 

frente al cuerpo, la planta del pie toca la rodilla i=quierda. La otra pierna se 

recoge debajo del cuerpo. An1bos bra=os están flexionados adelante del 

pecho.°' 

Se puede observar que carece de pelo, sus ojos están labrados en forma de almendras, con 

párpados abultados. su nariz es recta y sus labios son finos; también usa barba y bigote. en sus 

orejas tiene perforaciones en el lóbulo. En la parte de la cabeza no lleva tocado. la vestimenta 

<J:i De la Fuente .. Beatriz.. op. cit ... J 977:p.319. 
94 De la Fuente .. Beatriz .. Catálogo de la escuela n1onun1cntal olmeca .. l 973:p.12 I. 
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que se representó en esta escultura es un taparrabo. 

Ql'izás la posición que tienen sus brazos es que están flexionados formando un ángulo 

agudo. con sus manos aceptúan la fuerza que ejercen sus brazos y antebrazos, los puños los 

tiene cerrados como símbolo • por medio del cual se manifiesta la fueza del personaje. La parte 

posterior de la figura es natural de manera que la simetría bilateral de la espalda está bien 

lograda. y la posición tan natural de sus piernas resaltó la capacidad que tenían estos escultores 

de reproducir la anatomía humana. ""Se encuentra sentado con la pierna derecha flexionada 

frente al cuerpo. la planta del píe toca la rodilla izquierda: la otra pierna se recoge debajo del 

cuerpo"".9~ 

Tal vez el hombre siempre se ha esculpido debido a que el ser humano conoce a la 

perfección su complexión y este le aporta diferentes formas. tamaños. posiciones y expresiones. 

Esto me recuerda que muchas obras artísticas han tomado el cuerpo humano como un medio 

donde puede verse reflejado, tal y como él se ve. 

En mi opinión: Beatriz De la Fuente consideró que dicha pieza fue tallada posterior a la 

cultura olmeca pero difiero de la idea. probablemente el luchador si es olmeca por lo que 

respecta a sus cualidades formales y de estilo. se encuentra 1nás cercano a algunas culturas de 

La Venta. Por ejemplo la Estela 2 donde el personaje lleva quizás un barba postiza y la 

complexión de su cuerpo es grueso, con los brazos posiblemente musculosos. y lleva consigo 

una especie de taparrabo. Otra de las Estelas que tienen elementos que posiblemente se pueden 

asociar al Luchador es la Estela 3 de La Venta. donde un personaje tiene las piernas gruesas, y 

a Jo mejor lleva una barba postiza y una especie de taparrabo. Y por último el monumento II 

de La Venta se relacionó por la posición que tiene sus piernas que fueron cuidadosamente 

señaladas. 

Desde el punto de vista estilístico el Luchador es una obra de una calidad única y natural. 

"J:\ De la Fuente. Beatriz. op. cit ... 1977:p.313. 
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MONUMENTO 1 DE ANTONIO PLAZA VERACRUZ. El Luchador.Tomada del 

catálogo escultura monumental olmcca por Beatriz de la Fuente. 1973, UNAM.Figura S. 

ASPECTOS RELEVANTES DE LA ESTELA C DE TRES ZAPOTES 

Otro de los monumentos relevantes que se descubrieron y que se le ha considerado como una 

escultura del periodo epi-olmeca fue la parte inferior de la estela C de Tres Zapotes. elaborada 

en Basalto. la cual fue hallada en el poblado de Tres Zapotes por el arqueólogo Matthew 

Stirling en el afio de 1939. La zona arqueológica de Tres Zapotes se ubica en una vereda en el 

Arroyo de Hucyapan, entre la volcánica Sierra de Los Tuxtlas y en el extremo oeste de la 

cuenca baja del Río Papaloapan y sus afluentes. Al este de este sitio se divisa el antiguo volcán 

conocido como el Cerro del Vigía. El sitio consiste en varios montículos aislados o agrupados, 

también se encontraron tres grupos mayores de montículos, distribuidos a distancias desiguales 

aproximadamente en una área de dos kilómetros cuadrados.El hallazgo de la parte inf"erior de la 

estela C causó gran interés a Matthcw Stirling. 

porque en uno de sus lados llevaba una máscara de Jaguar estilizada, y por 

el otro 1111a in.ftcrioción nu,,.,Prirn In niPdrn luvn nue ser quebrada a trové~ 

de la parte inferior de el g/ifo terminal y justamente encima de el coeficiente 

de el Katzín y también, que el coeficiente baktzín y el g/ifo introductorio no 

se encontraron. Los números están ordenados en colun1nas verticales con la 

barras y puntos colocadas horizontalmente(ver Fig. 6). 00 

Pero según la lectura propuesta por Stirling la fecha representada corresponde al año 31 a.C., 

(correlación Goodrnan-Martincz-Thompson), Pero, sin embargo, se tuvo que esperar treinta 

afios hasta que en 1969 apareció el fragmento faltante para confirmar la interpretación realizada 

96 Stirling .. Matthew., op.cit. 1940: p. 1.Traducción de Hajasya Maraay Romero Escobar. 
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años antes por Stirling. a partir de este descubrimiento otros investigadores se interesaron por 

conoc"r nuis sobre esta obra escultórica, en 1942 se realizó la Segunda Mesa Redoncla en la 

ciudad de Tuxtlas Gutiérrez, Chiapas, donde distintos especialistas mencionaron datos 

relevantes sobre la estela C como fueron Alfonso Caso, Miguel- Covarrubias, Eduardo 

Noguera, entre otros. En 1946 Miguel Covarrubias publica "El arte olmeca o de la Venta", 

para 1957 Michael Coc dio a conocer su articulo "Cyle 7 monuments in Middle American" en 

donde describió que: "La lecha en la Cuenta Larga en una barra y puntos numéricos sobre la 

Estela C. Tres Zapotes puesto que seguramente es considerada en el ciclo 7". 97 

Hacia 1965 Michacl Coc publicó su articulo ''The olrnec stylc and its distribution .. 

describió que "la figura de la Estela C es asociada con una máscara del Jaguar, la cual esta 

dentro de un estilo Epi-Olmeca y probablemente nuis tarde que este estilo olrncca". 98 En este 

mismo año Matthew Stirling dio a conocer su articulo "Monuments sculpture of southem 

Veracruz and Tabasco", en 1968 Ignacio Bernal escribió sobre El mundo olmeca, para 1971 

Francisco Beverido mencionó su reporte respecto a la Estela "Covarrubias" que es la parte 

superior de la Estela C. En 1973 Beatriz de la Fuente publicó su Catálogo de la escuela 

monumental olmeca en donde describió las características de la estela C y la ubica como una 

pieza dudosa, no atribuible a la cultura olmeca, esta rnisma autora en 1977 dio a conocer Los 

hombres de piedra en donde define que la "Estela C" es muy posterior a la cultura olrneca.En 

1979 Jacques Soustclle escribió Les olmequcs en dicha obra dice: 

La estela C de Tres Zapotes lleva una inscripción mucho menos compleja 

pero de cinco cifras que se puede transcribir así: 7. 16. 6. 16. 18, o sea 3 J a. C. 

según el co111puluo Maya. Los n1ín1eros anotados por n1edio de puntos o 

97 Coe._ Michael ...... Cylc 7 monuments in Middlc American·\ 1957: p. 599. 
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pequeños discos para cada unidad, y de barras para las cifras cinco, no l'an 

acompañados de ningún glifo ¿,, periodo. esta inscripción se asemeja por 

este detalle, a la que esta grabada en la Estatuilla de Tuxtla: 8.6.2.4.17 162 

de nuestra era (ver Fig. 7). 99 

Para 1980 se publicó El sur de México obra de Miguel Covarrubias. en 1 982 Los 

ohnecas antiguos por Rornan Pina Chan. hacia 1994 se dio a conocer Los olrnccas en 

Mesoamérica por la coordinación de John E.Clark. 

Quiero hacer breve referencia a las características que tiene la "Estela C" corno ya 

mencione anteriormente. se descubrió esta pieza fracturada en dos partes: El fragmento inferior 

fue el que Stirling halló el 16 de enero de 1939. y se encuentra actualmente en el Musco 

Nacional de Antropología e Historia. el fragmento superior fue encontrado en 1 969 por un 

ejidatario Esteban Santo. Esta pieza se encuentra actualmente en el Musco de Sitio de Tres 

Zapotes, el material con que fue realizada es basalto. mide 160 cm. de alto por 200 cm. de 

ancho y 56 cm. de espesor. 

En anversn lleva esculpido un rostro humano re/ino. tiene a /ns lados do.\· 

bandas verticales, en donde están contenidas las orejeras; las cejas en 

forma de flama parte del nacimiento de la nariz se separan hacia arriba y 

hacia los lados; los ojos, alargados en sentido horizontal y con las 

comisuras internas hacia abajo tienen escalonado el contorno ieferior; la 

nariz es ancha y plana; sobre cada mejilla lleva tres barras diagonales con 

discos en los extremos la boca tiene el labio superior con una gruesa banda 

en forma de E invertida, y .flanqueada por abrazaderas \'erticales; el labio 

.. Coc. Michael. op. cit •• 1965: p. 756. 
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inferior es arqueado, esta abierto y deja ver los colmillos_en forma de 

ganchos abiertos hacia afuera y _que salen de la parte baja de otros dos 

ganchos menores; bajo el labio superior s,!' aprecia una fra'fia curva con 

ranuras del centro de la fra1¡ja se desprende hacia abajo un elemento en 

forma de lengua bífida; a los lados de este. hay barras diagonales y discos, 

y junto a los colmillos en la parte exterior hay dos discos y dos formas 

triangulares. Toda la boca esta encerrada en un marco. 100 

También lleva consigo un tocado de f"ormas geométricas. en el reverso se localiza una 

inscripción llamada de cuenta larga Ja cual fue utilizada por los mayas clásicos probablemente Ja 

primordial de este sistema cronológico. es que se basó en una numeración de puntos y barras. 

por medio de un sistema posicional con un valor determinado; Ja unidad más pequeña. es decir: 

el uno era el dia Kin. el Uinal equivalía a veinte días. el Tún a 360 días, el Katún a 7200 días, y 

el Baktún 144000 días, este metodo de contar y Jos principios algebraicos fueron los elementos 

que quizás utilizaron la cultura epi-olmeca. La inscripción calendárica que lleva es 7 .16.6.18.6 

eznab 1 Uo que equivale al año 31 a.C. (correlación Goodman - Martínez - Thompson o 

Desde un principio, el fragmento conocido de la Estela C fue motivo de 

desconcierto, lleva en uno de sus lados 1111 fecha en el sistema maya de 

cuenta larga. mientra que en el otro tiene figurado un rostro. o '11áscara. de 

razgos o/n1ecas. La fecha resulta muy tardía para ser o/meca y demasído 

le"1prana para ser maya. 101 

99 Soustelle .. Jacques. op. cit. 1984: p. 24. 
100De la Fuente .. Beatriz,. op. cit., 1973: p. 283. 
101 De Ja Fuente .. Beatriz. op. cit ... 1977: p. 26. 
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A mi parecer dicha pieza si f"ue elaborada por una cultura posterior a la olmcca sin embargo 

retomaron algun aspecto de la cultura oimcca como la máscara estilizada que presenta la 

estela. "En ningún caso tenemos algo que pueda ser denominado un texto, se trata de 

inscripciones de carácter sirnbolico. sin ref"erencias lingüistlca reales que simplemente serían 

leidas como síbolos ... roz 

ESTELA C (Vista de frente).Tornada de James Bruce Porter Universidad of" California 

1983.Figura 6. 

·- - ----·-····-··--··-····· --···-·•<I••·· ·-·-.. ¡ 
! 

. 
j 

! 

102 Coe, Michael .. op.cit.. 1965: p. 756. Traducción Maricela Ayala Falcón 
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Estela C (vista posterior). Tomada de James Bruce Portcr - Univcrsity ofCalifornia.1983 

Figura 7. 
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CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LA ESTELA 1 DE LA MOJARRA 

Otro de los hallazgos que causó un gran interés tuc la estela 1 de La Mojarra en el mes de 

noviembre de 1986 se rescató del Río Acula aproximadamente a dos metros de profundidad 

por algunos pescadores. que pertenecen al pueblo conocido hoy en día con el nombre La 

Mojarra del Municipio de Alvarado al sureste del estado de Veracruz.(ver Fig.8) 

Con el surgimiento de esta pieza arqueológica resaltó la importancia de la epigrafia de 

aquellas sociedades conocidas corno epi-olmeca. las cuales dejaron testimonios valiosos para la 

historia prehispánica. 

En 1987 en el mes de enero se iniciaron los trabajos de salinación en esta escultura. por 

parte del pasante de arqueología Amador Argüelles Ávila de la Universidad de Xalapa. Quien 

estuvo acargo del proyecto durante tnás de un año para obtener datos relevantes de la estela de 

La Mojarra. En 1988 este arqueólogo comento al periódico política de Xalapa que: 

Hasta el momento no se han obtenido todos los estudios de la piedra. esto 

no quiere decir que va ha descifrar todos los interrogantes de un sistema 

complejo de escritura como sería el maya. Lo que si puedo señalar de esta 

piedra es que probablemente hubo otro sistema complejo de escritura aparte 

del maya (ver Fig. 9). 10
' 

Tal vez este arqueólogo su interes por dicha escultura lo llevó a obtener una serie de 

estudios reterentes a la pieza arqueológica. porque al realizar en ella los trabajos pertinentes 

para su conservación le resultó el terna adecuado para hacer su tesis profosional, inquietud que 

no solo queda ahi, sino que va más alla de la tesis, porque es motivo de mayor investigación. 

Por otra parte para asegurar que la estela de Acula es de origen maya, es necesario otras 

investigaciones que nos aporten los datos que nos den la certeza de que perteneció a esta 

civilización o que relación tuvo con esta cultura. 

103 Entrevista al pasante de Arqueología Amador ArgOelles Ávita de Ja Univesidad de Xalapa. relacio~o con 
el estudio de la estela 1 de la Mojarra. por la periodista Martha Elvia Vi11egas. del diario Politica de la ciudad de 
Xalapa. El 16 de a~il de 1988.p.12. 
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En 1988 Fernando Winfield publicó "la estela 1 de La Mojarra Veracruz. México". en 1989 

Brian Stross dió a conocer su artículo "Method for decipherments ofLa Mojarra Estela 1 ".y en 

ese nüsmo año este autor"1'.'ublicó "The Jangua je of La Mojarra 1 : Firsh and maize". En 1990 

Alf'onso Arellano Hernández dio a conocer sU artículo "Reseñas bibliográficas Winfield 

Capitaine. Fernando. la estela 1 de La Mojarra". en donde descubrió que: 

La Estela l de La Mojarra es única en su genero en su fimción de sus 

dimenciones. extenso registro g/ifico e iconografla. No cabe duda que el 

esfi1erzo realizado en su análisis fue intenso y abundantemente ilustrado. 

Este trabajo es pionero en México. por lo que quizá debe ser considerado 

con benevolencia (ver Figl0). 1º' 

Hacia 1991 Robert L Hall publicó un articule:> titulado "Algunas consecuencias de las 

asociaciones astronómicas de las fechas de cuenta larga de la estela 1 de La Mojarra y de la 

estatuilla de Tuxtla". 

También en 1991 Fernando Winfield escribió un artículo sobre "la estela 1 de La Mojarra y 

otros monumentos". otro autor que escribió en 1991 fue Hugo H. Prestynare y su artículo se 

tituló "La regla de la medida de La Moiarra". también en 1991 Thomas S. Bartel y Hasso Von 

Winning escribieron "Algunas observaciones sobre la estela 1 de La Mojarra Veracruz", para 

1993 John S. Justeson y Kauffinan Terrence publicaron su artículo "A decipherment of epi

olmec hieroglyphic writing". En 1995 Richard Diehl y Sergio Vazquez dieron a conocer un 

infonne sobre "La importancia de la estela 1 de La Mojarra". actualmente se siguen realizando 

estudios interesantes sobre este monumento. 

Afortunadamente el hallazgo de esta pieza dió pauta a que los investigadores realizan una 

tarea ardua acerca del descifrarn.iento de su texto y de la iconografia de dicho objeto. 

io.a ArelJano Henánde~ Alfonso, "Reseflas bibliográficas WinfieJd Capitaine, Femando, Ja estela 1 de La 
Mojarra'". l 990:p.5 1 l. 
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La Estela es un basalto con la super:ficie picada, de forma trapezoidal. con 

una altura de 2. 23 .:m. por el lado izquierdo y 2. 1 O cm. por el lado derecho. 

En cuanto al grueso irregular, va de 54 cm. de izquierda a 15 cm. por la 

derecha. El lado izquierdo es tosco, sin formar ángulo es decir, no se trata 

de formas regulares, solamente esta grabada una cara. En ella se adl'ierte. 

por el lado izquierdo, un personaje de pie mirando hacia la derecha.hacia 

una super:fic:ie cubierta totalmente por nueve columnas de glifos. También 

en la parte superior de este se advierten doc:e columnas de glifos diferentes. 

Lo interesante es observar que forn1an dos sectores. dos secciones opuestas. 

es decir, los glifos por encima del personaje miran hacia la derecha y los de 

la izquierúJ ven hacia él. parecieran dos interlocutores: uno 

representadopor el personaje y otro masivo (ver Fig. 11). 10
' 

También Ja estela contiene dos lechas que son: "143 d.C y 156 también d.C. del 23 de mayo 

y 24 de junio, respectivamente". 106 Al estar investigando acerca de este monumento tal vez 

tiene un lenguaje lleno de elementos simbólicos que constituyen tanto al personaje corno a su 

vestimenta. 

La enumeración de adornos y ropajes es detallada pero ocurren COf!fusiones 

iconológicas al tratar de reconocerlos. En tal sentido, es notorio el uso y 

abuso de muchas y muy diferentes representaciones prehispánicas 

correspondietes a varias culturas y periodos sin un criterio definido en el 

análisis comparati\•o. 107 

Es de suponer que cada uno de Jos elernentos iconográficos que tiene la estela. trae consigo 

105 Winfie1d Capitaine, Fernando, "La estt=Ia l de La Mojarra Veracruz'", 1988:p.46 
'"" ArgOelles Ávila, Amador, "La estela.jk Acula". J 988:p.5. 
107 Arellano Hernández.. Alfonso,, .21h...9!:.,. J 990:p.506 
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un mensaje interpretativo, con características muypeculiares, a través de este vestigio se trato 

de reconstruir la importancia que tuvo la epigrafia en las esculturas prehispánicas y quienes 

elaboraron este monumento. ---= 

En relación a la epigrafia de esta obra escultórica Winfield menciona algunos de los textos 

glíficos más antiguos, como la estela C de Tres Zapotes y la 2 de Chiapas de Corzo, y también 

incluye códices, siempre con el objetivo de establecer nexos con la estela . Pero se omitieron 

referencia para localizar los glífos. de manera que la comparación entre monumentos se 

dificulta para el lector. Pese a ello, y de acuerdo con el autor, la estela es 

un nuevo (en el sentido de no conocido anteriormente) sisten1a de escritura 

que luego dejo de utilizarse (p. 77), si bien sugiere que la escritura maya fi1e 

su heredera. asunto que trata de demostrar con abundantes ejemplos 

tomados de la inscripciones del periodo clásico (ver Fig. J 2). 'º" 

En mi opinión estoy de acuerdo con la postura que tiene Alfonso Arellano relacionado con 

la información acerca de la estela 1 de La Mojarra que describió Winfield, el cual ofreció datos 

probablemente confusos los cuales en lugar de aclarar la iconografía y la epigrafia, hace que se 

pierda el sentido de los fundamentos. Quizás todavía el origen de esta pieza no se precisa aún y 

tal vez. no se llegue a ello de modo fácil: por ahora, parece necesario ajustar diferencias de 

ubicación temporal ya que este ••autor afirmó que la escultura de La Mojarra fue la primera con 

escritura en Mesoarnérica"". 1º9 

En general, estos planteamientos me parecen dificiles de comprender y no 

encuentro una base que los sustente, en particular cuando la mayoría de los 

especialistas aceptan las Estelas 12 y J 3 de Monte A Ibón (Fase l. Preclásico 

'º" lbidem:p.508. 
109 lbidem:p.51 l. 
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En general, estos planteamientos me pa.·ecen dificiles de comprender y no 

encuentro una base que los sustente, en particular cuando la mayoría de los 

especialistas aceptan las Este7as 12 y 13 de Monte Albán (Fase l. Preclásico 

Tardío) como primera manifestación de la escritura y del calendario ( l'er 

Fig. 13). 110 

El monumento de La Mojarra adquiere quizás su mayor irnponancia porque arroja luz sobre el 

desarrollo y extensión de la escritura en Mesoarnérica. 
Localización Geografica de la estela 1 de la Mojarra. (ver Figura.8) 

' 

.. : .. ·~;: .. ::= + 

110 ldem. 
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Tornada Winfield, Aspectos Generales de la estela 1 de La Mojarra. U_N.A-M- 1991 

Figura 9-
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Glifos de la estela 1 de La Mojarra, Tomada de Winfield, U.N,.A.M. 1991 

Figura 11. 
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Ieonografia relevante de la estela l de La Mojarra. Tomada de Winfield, U.N.A.M. 1991 

Figura 12. 
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Columnas de glif"os de la estela 1 de La Mojarra. Tomada de Winfield, U.N.A.M. 1991 

Figura 13. 
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BREVE CRONICA DE LA ARQUEOLOGiA TOTONACA DEL CENTRO DE 

VERACRl'Z 

Los que se establecieron en el área central de la Costa del Golf"o de México. fueron otomíes. 

rnazahuas, huastecos, popolucas, destacándose los totonacas cuyos asentanúentos se 

localizaron desde el Río Cazones en el norte hasta el Río Papaluapan por el sur ocupando 

además la parte oriental del estado de Puebla. 

Fue en esta región donde totonacas crearon un arte representativo, con una originalidad 

única que a través de sus obras escultóricas se ve plasmado el alto nivel técnico artístico. que 

hizo ver a este pueblo como una civilización creadora de un realismo excepcional en 

Mesoamérica. 

A pesar de las distintas influencias que sufrieron los totonacas por parte de los 

olmecas. teotihuacanos, toltecas. huastecos. mayas. entre otros; este pueblo creó un estilo 

artístico original y propio que los hizo distinguirse de otras civiliz.aciones. 

Las primeras noticias que se tuvieron respecto a los totonacas fueron por los cronistas 

franciscanos y dominicos del siglo XVI como Fray Bernardino de Sahagún, y Fray Diego 

Durán. quienes recogieron y transmitieron inf"ormaciones sobre el pueblo que se localizaba en 

el Centro de Veracruz conocido como totonaca o totonaco.Esta denominación ha tenido varias 

definiciones, "nos inclinamos por las siguientes: Toto: tres y nacú: corazón. Tres corazones; 

Toto: tres y nacó: panal. tres panales ... 111 Es importante mencionar que cuando llegaron los 

españoles a tierras de lo que actualmente es México, una de las culturas con quienes se 

encontraron fue con los totonacas. Desde el punto de vista arqueológico e histórico esta 

civilización llamó la atención a distintos investigadores de duercntes nacionalidades que 

111 Melgarcjo Vivanco. José Luis. Totonacapan, 1943: p. 49. 
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realizaron estudios relevantes respecto a Jos totonacas, pueblo que dejó una hucl~ imborrable 

en el transcurrir del tiempo. 

Posteriormente, a las iníormaciones del siglo XVI acgca de Jos totonacas. fue hasta 

1887 cuando el arqueólogo mexicano Alfredo Chavero público su obra México a través de Jos 

siglos en donde menciona. como 

al penetrar los mexica hasta la Costa, iban imponiendo nombre a las 

localidades que ocupaban, y esos nombres son los que encontramos en sus 

jeroglíficos y en los relatos de los cronistas, y siempre buscaban alguna 

razón para determinar el nombre de cada lugar ya hemos explicado por qué 

llamaron Pantlán al Centro de la Región de la Costa. A la inmediata le 

pusieron Totonacapan, que significa lugar de alimentos. por sus grandes 

productos agrícolas que a veces sirvieron para sustentar a los mexicas en 

sus calamidades. 112 

En 1928 Hermano Beyer arqueólogo y erudito, publicó "A deit common to teotihuacán and 

totonac cultures''. en esta obra dio a conocer las relaciones que tuvo la cultura Teotihuacan 

con el Altiplano Central y el Área Central de Ja Costa del Golfo. En el mismo año Ignacio 

Marquina realizó el Estudió arquitectónico comparativo de monumentos arqueológicos. Para 

1933 Heleo Spinden "The place of' tajin in totonac archaeology" es en este articulo donde hizo 

mención sobre el ritual del juego de pelota y el significado que traía consigo. En 1933 también 

Walter Krickeberg escribió un articulo sobre .. Los totonacas .. ; en 1939 José García Payón 

realizó unos ••Informes sobre El Tajin .. ; en 1940 el arqueólogo Enrique Juan Palacios escribió 

.. Cultura totonaca". y "El totonacapan y sus Culturas Precolombinas", en donde menciona Ja 

112 Chavero. Alfredo,op. cit .• 1853: p. 219. 
89 



relación que tuvo el área totonaca con las demás culturas y que desarrollo tuvo este pueblo. 

También en 1940-60 el gran investigador y ar1.tueólogo rnexicanista alemán Eduardo Seler 

escribió un articulo sobre 

"La escultura mexicana de totonacapan" donde describe algunas piezas del área totonaca. En 

1943 José Luis Melgarejo publicó Totonacapan en donde dio a conocer los resultados de una 

investigación sumamente relevante para la historia de esta civilización; 

siete años hace que nos preocupa el totonacapan, nos hemos formado ya 

una idea general que hoy exponemos, deseosos de contribuir a la 

divulgación de temas para nosotros muy queridos, por más que muchos tan 

panorámicamente vistos, forman verdadera incitación al estudió. 113 

En el mismo año José García Payón publicó .. Interpretación cultural de la zona arqueológica 

del Tajín". Para 1945 Wilfrido Du Solier publica ''La cerámica arqueológica del Tajm". y 

describe lo sensible, lo artistico y creativo que es el arte totonaca. José García Payón en 1947. 

"Exploraciones arqueológicas en el totonacapan meridional", en donde hizo una excelente 

descripción del área_ y mencionó datos intr.rr.~ntes nrtrA r.1 estudio de esta civili7ación .. 

posteriormente en 1951 este mismo autor publica "Ciudad arqueológica del Tajín"', escrito que 

brindó resultados fructíferos en cuanto a las descripción de la pirámide de los nichos, y en 

1952 edita''Totonacos y olrnecas"'. Un ensayo de correlación histórico arqueológica'\ y 

finalmente en 1952-53 saca a la luz .. ¿Que es lo totonaco?, en huastecos, totonacos y sus 

vecinos"'. Para 1954 Tatiana Proskouriakoff escribe"Varieties of classic central Veracruz 

sculpture", en este trabajo, dicha autora da a conocer varias esculturas importantes en el área 

totonaca pero lo que más destaca son sus acertados comentarios respecto a la definición de los 

113 Metgarejo Vivanco.José Luis. op. cit. 1943: p. 9. 
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rasgos'--quc habrán de caracterizar al estilo artístico de la antigua "Cultura totonaca" o 01Cjor 

conocido corno "Clásico central de Vcracruz o estilo Tajín ... En 1958 Jo~é García Payón 

publicó "Evolución histórica del totonacapan .. donde mencionó que, 

basándose en la extensión en la que en las prinzeras décadas de la 

conquista española se hablaba el totonaca. la mayoría de los escritores a 

considerado que el Totonacapan ocupaba una importante porción del actual 

territorio de Veracruz. comprendido entre los Ríos Cazones al norte y el de 

la Antigua o Huitzi/apan al sur. y unos grandes tramos de los contrafuertes 

de la Sierra Madre Oriental. con una extensión por las regiones que se 

designa como la Sierra de Puebla.'" 

El arqueólogo Alfonso Mcdellin Zenil en 1960 publicó Cerámicas del totonacapan. 

exploraciones arqueológicas en el Centro de Veracruz. Con esta se pudo obtener un 

conocimiento más amplio del área totonaca del estado de Veracruz 

a través de unos JO años han sido registrados aproximadamente una 500 

zonas arqueológicas que se localizan entre la Cuenca del Río Cazones por el 

norte y del Papaluapan por el sur. y de la Costa a la zonafrigoserrana. "-' 

También en 1960 Alf'onso Medellin Zenil dio a conocer "Nopiloa un sitio Clásico del Veracruz 

central" lo relevante de esta zona arqueológica radica en que la gran mayoría de estas pie:zas 

sonjuguetes de barro cocido de distintos tatnaños. 

Alfonso Medellin Zenil y Octavio Paz realizaron un escrito en 1960, que se 

llarnó"Magia de la risa" en donde hacen ver que la risa es un elemento esencial de la naturaleza 

11
" Gárcia Payón. José.~ .. Evolución histórica del totonacapan·\ 1958: p. 443. 

115Medellin Zcnil,.Alfonso,. Ceramicas del totonacapan, 1960: p. 1. 
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hwnana y se ve plasmado específicamente en las famosas Caritas Sonrientes, pero lo que _f!l'ÍS 

cautiva en ellas 

es el rostro de frente ancha y plana. de ojos elípticos rasgad_g,s·; rostros de 

... criaturas danzantes que parecen celebrar al sol y a la vegetación naciente 

embriagadas por una dicha que se expresa en todas las gamas del júbilo. 116 

José García Payón 1961-62 escribe "¿Quiénes construyeron el Tajín?"' resultados de las últimas 

exploraciones en la temporada. De 1969-1970, Elizabcth S. Wing publica ''Identificación de 

huesos animales de la excavación el Tajín". En1970 Doris Hcydén, escribió "A new 

interprctation o.fthe smiling figures"; Paul Gendrop, también en 1970 escribió su libro Ancient 

México en donde dio a conocer aspectos interesantes de las distintas civilizaciones que crearon 

esculturas; ''). la adtniración sincera a veces un tanto ingenua ante la riqueza de templos y 

palacios, Ja hermosura de Joyas de Oro y Jade.,. 1 17 En 1 972 se da a conocer la obra de Paul 

Westheim aumentada y corregida, Ideas fundamentales del arte prehispánico en México. En 

1972 Román Piña Chan publicó su obra. Historia arqueológica y arte prehispánico. la cual nos 

aportó datos interesantes relacionados a la historia de las culturas que se desarrollaron en 

Mesoamérica. "De esas culturas debemos mencionar la del Centro de Vcracruz caracterizada 

por otro vigoroso estilo artístico que influyó sobre las denuís". 118 

También Román Piña Chan en 1982 en su obra Los olmecas antiguos mencionó que los 

totonacas su cultura, 

como puede verse desde los tiempos de el Tajin;el centro ceremonia/ se 

distinguió por una arquitectura decorada con nichos; por su juego de pelota 

116Medellin Zenil. Alfonso y Paz. Octavio, Magia de Ja risa J 960: p. 13. 
117Gendrop, Paul. Ancient México. 1970: p. JO. 
118Pifta Chan. Roman, Historia arqueológica y arte prehispánico. 1972: p. 20. 
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con paneles en bajo relieve y presentación relacionadas con el Dios Nacxit 

Quetzalcoatl v el sacrificio asociado a/juego de pelota. 119 

En el mes de Julio de 1988 se realizó un simposio en la universidad de Long Island organizado 

por Marilyn M. Goldstein. siendo el terna central. Ceremonial sculpture of anCient Veracruz. 

Distintas ponencias se presentaron alú,en donde se dieron datos relevantes de la escultura 

totonaca. 

sus iconografias fi1eron frecuentemente formadas mientras sus estilos y 

tecnologías variaron; por ejemplos dos figurines llevando corazas anudadas 

una de Remojadas y una de Nopiloa son iconográficamente muy similares 

pero sus estilos y tecnologías varían grandemente. 120 

Lorenzo Ochoa realizó una excelente recopilación de datos relacionados a la cultura totonaca y 

fueron publicados en 1989 con el propósito de dar a conocer más ampliamente los procesos 

históricos-culturales de aquellas culturas que habitaron en las Costas del Golfo de México. En 

la década de los noventa se siguen realizando investigaciones en distintas zonas arqueológicas 

del totonacapan que penniten comprender el desenvolvitniento que tuvo esta cultura en 

Mesoainérica. 

LOS TOTONACAS Y SU ARQUITECTURA 

A través de los vestigios encontrados en diferentes zonas arqueológicas del centro de Veracruz 

se pudo determinar aproximadamente que los totonacas tuvieron una continuidad cultural en 

las Costas del Golfo de México. 

119 Jbidem: p. 24 
120 Goldstein M .. Marilyn., uveracruz sculpture and the development of classic mesoamerican civilization'"., 1988: 
p. 40. 
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Durante la Epoca Preclásica media (1200a 100 a.C.) tie'!!!_ lugar la 

formación de aldeas. La economía descansa en el cultive- de las plantas, la 

recolección de frutas, la cacería y la pesca. !I!J la etapa clásica (100 a 900 

d.C.), adquiere importancia el sacerdocio en la vida social; aparecen los 

centros urbanos. En lo Postc/ásico (900 a 1519 d.C) surgen migraciones de 

otras cu/Juras a la zona central. 121 

Los totonacas desarrollaron una arquitectura de un estilo inconf'undible, ya desde siglos atrás, 

existía Ja costumbre de construir acrópolis, pero las edificaciones que realizaron Jos arquitectos 

totonacas en el área central, se rnanif"estaron como una cultura con características propias capaz 

de crear un arte en Mesoamérica distinto a Jos derruís. 

Se sabe por los vestigios arqueológicos que se descubrieron de esta cultura es que tal 

vez fueron excelentes arquitectos demostrando tener una gran capacidad en el nianejo de Jos 

distintos materiales que se ocuparon en Ja de sus edificios. 

Los totonacos dejaron en el transcurrir del tiempo ciudades con estilo propios y 

originales, que demostraron tener esa tendencia artística hacia el per1eccionrunicnto en la 

realización de cada una de sus estructuras arquitectónicas. 

Sus ciudades más importantes son: Zempoala. el Zapotal, las Higueras, Misantla. entre 

otras. Pero sin duda Ja ciudad más estudiada por sus trazos arquitectónicos fue el Tajin.Esta 

zona arqueológica se encuentra ubicada a ocho kilómetros suroeste de Ja ciudad de Papantla y 

tllJDbién a pocos kilómetros de Ja orilla del mar; es de clima cálido - húmedo con abundantes 

lluvias. Este sitio permaneció oculto por Ja exuberante vegetación, pero en l 785 fue 

descubierto por el investigador Diego Ruiz quien mencionó Ja descripción de Ja zona. Fue hasta 

i:llWintield Capiraine9 Fernando. Las culturas del Golfo .. 1989: p.23. 
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1934 cuando se realizaron las exploraciones y en 1935 las excavaciones por parte del lng. 

Agustín García Vega; en 1939 continuó 1Qs trabajos en este sitio el arqueólogo José García 

Payón,y actualmente se siguen realizando estudios en este lugar. 

El Tajín fue la ciudad sagrada de los totonacas estaba dedicada al Dios de 

los truenos y de la lluvia. iniciada qui=á desde tiempos preclásicos, la 

construcción de esta metrópoli alcanza su esplendor hacia finales del 

periodo clásico (600-900 d.c) y se prolonga aun más allá, escapando a la 

cadena de desastres que provocaron la ruina de casi todas las áreas 

culturales mesoaméricanas. 122 

La traza de este sitio es irregular, se compone de más de 200 edificios, los principales se 

dividen en dos grupos: el Tajín construido dentro de una cañada, y un segundo grupo llamado 

el Tajín chico ubicado fuera de la cafiada en una elevación natural, el cual tiene una serie 

construcciones que se les designo como grupos A, B, C, D, K. Q, y al oeste del Tajín chico se 

encuentra el edificio de las columnas. 

posiblemente la arquitectura del Tajín es artística ya que elaboraron perf"ectamcnte las 

superficies en donde colocaron en sucesión las distintas plataformas que serían las bases para 

que posteriormente se colocan los mismos basamentos de las pirámides que a su vez son 

realzados por la estructura de los propios tableros perforados con profundos nichos, y por 

encima de este una cornisa o también adornados con distintas figuras geométricas. 

Cada una de las estructuras en el Tajín lleva consigo la elevación artística del 

totonacapan ya que a través de sus propias manifestaciones proyectaron un arte genuino como 

diría Octavío Paz: 

•:U Gendrop, Paul~ .• 1970: p. 66. 
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El arte totonaca rehusª lo monumental por que sabe que la verdadera 

grandeza es el equilibrio. pero es un equilibrio en movimiento, una forma 

recoq;;ida por un soplo vital. como se en la sucesión de lineas y . 
ondulaciones quedan a la pirámide del Tajín una animación que no esta 

reñida con la solemnidad. Esas piedras están vivas y danzan. 1"
3 

Los elementos decorativos del Tajín son un sello esencial que los hace distinguirse de otras 

culturas: como es el uso de Nicho, Tableros, Cornisas voladas, adornos con Grandes Grecas, 

Talud. Con cada una de estas características se pudo crear una arquitectura rica en una 

variedad de f"ormas y de líneas que los llevo a una ornamentación pcrfocta y definida. 

Uno de los edificios más relevante y más estudiado es la pinínüde de los Nichos; consta de siete 

cuerpos los cuales disminuyen de tamaño a medida que se van superponiendo uno de otro. 

Tienen al frente una amplia escalera adornada con grecas y tiene un total de trescientos 

sesenta y cuatro nichos distribuidos en toda la pirántide, de los cuales trescientos cuarenta y 

seis ocupan sus tres lados y dieciocho en la escalinata. La función de tales nichos se ha 

explicado de varias maneras: 

una servían para contener ídolos; otra eran bóvedas funerarias o bien. la 

teoría que ha sido favorecida es que representaban los días del año. Pero la 

explicación más verosímil, según García Payón, arqueólogo que ha 

explorado detenidamente en esa localidad. es que simplemente tenían fines 

decorativos, debidos a los efectos de la luz y de la sombra. 12
' 

Con la Pirámide de los nichos;los totonacas demostraron tener una sensibilidad plena de las 

habilidades arquitectónicas que dieron a conocer la grandeza y la perf"ección que tuvo esta 

123 Medellfn Zcnil. Alfonso. y Paz ,Octavio. op cit .• 1960: p. 12. 
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cultura. A pesar de lo que se ha dicho acerca de ésta pirámide tal vez sí tenía una correlación 

con los aspectos astronómicos, ya que cada elernen•o que decoraba a esta estructura estaba 

muy bien definido, como se sabe tenia siete niveles esto podía simbolizar un numero cabalístico 

que representa la fuerza espiritual de su propio pueblo, ~r que según la leyenda ellos habían 

salido del legendario Chicomoztoc que simboliza (siete cuevas), también los dieciocho nichos 

localizados en la escalinata pudieron simbolizar los dieciocho meses del año solar, y los 

trescientos sesenta y cuatro nichos corresponderían al año solar. De cualquier manera, esto nos 

demuestra que conocieron y desarrollaron un calendario y manejaron un modelo de 

Cosniovisión. A través de su arquitectura la cultura totonaca nos dejó sus conceptos mágicos -

religiosos esto se ve claramente en la estructura que tiene el juego de pelota. En el Tajín se han 

descubierto seis juegos de pelota, algunos con excelentes relieves cuyos temas se refieren a los 

sacrificios y a la muerte. 

usualmente construida en forma de I, la cancha se subdividía en un palio 

central donde debía desarrollarse el juego dos patios cabezales que se 

usaban quizá para el acceso y descanso de los jugadores. A ambos lados del 

patio central. se hallaban unas banquetas más o menos inclinadas, donde la 

gruesa pelota de hule bruto tenía que rebotar hasta golpear uno de los 

marcadores (o atravesar uno de los grandes anillos) empotrados en el muro 

superior. 125 

Para los totonacas el juego de pelota simboliza un culto dirigido a los dioses, 

posiblemente, se jugaban cuando habían una necesidad de ponerse en contacto con sus propias 

deidades y a través del ritual de esta competencia se llegaba a obtener un bienestar para el 

124 Noguera .. Eduardo .. Arqueología de mesoamérica 1975: p. 175. 
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propio pueblo. ¿Según algunos autores quien perdfa en el juego Jo sacrificaban. para otros. 

quien ganaba lo ejecutaban en mi opinión, quizás al que sacrificaban era al ganador por que 

para el pueblo prehispánico el ~rificio era el hilo conductor para llegar al paraiso. ya que la 

muerte se veía como una forma regeneradora de la vida~? 

Es importante mencionar que la arquitectura del Tajín chico tiene edificios distintos del 

Tajín. aquí se encontraron con palacios, algunos de ellos con cámaras y patios decorados tanto 

con grecas como con motivos geométricos. 

En el Tajín como en otras ciudades totonacas la estratificación social era 

estable; en el nivel superior los nobles y los sacerdotes de mayor jerarquía. 

En el medió, el grupo menor de señores, artesanos y comerciantes. en el 

inferior campesinos cargadores, sirvientes, soldados y esclavos. 126 

LA IMPORTANCIA DE SU ESCULTURA DEL TOTONACA EN EL CENTRO DE 

VERACRUZ. 

La escultura de Jos totonacas tenía una vitalidad y un realismo único, cada una de sus obras 

escultoricas, dejaron entrever una cultura original con un estilo artístico sín precedente 

alguno. Los artista de esta cultura fueron creativos. ya que sus esculturas disponían de inmensa 

variedad de posibilidades expresivas que van 

gesticulación facial. 

desde un movúniento articulado hasta 

La región del totonacapan comprende distintas zonas arqueológicas exploradas como: 

Alvarado. Los Cerros, Nopiloa, Dicha Tuerta, Isla de Sacrificio, Remojadas. Viejón. entre 

'" Gendrop. Paul. op. cit.,1970: p. 24. 
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otras; en donde se produjo una rica gania de cerátnica relevante, en varios periodos cada uno 

de estos sitios sus pobladores demostraron tener aptitude~ artísticas, ya que realizaron tanto 

figuras como otros objetos, que llamaron la atención porque llevaban un sello particular de los 

escultores totonacos, el propósito pur;:; de realizar belleza y el deseo también de expresar las 

manifestaciones de un arte imaginativo y decorativo. 

Lo interesante de esta cultura es que cada uno de estos lugares representó estilos y 

tecnologías totalmente variados en la realización de sus esculturas.A lo mejor las esculturas 

que más llamaron la atención por la gran capacidad que se tenia para modelar el barro y 

decorarlo; fueron las Caritas sonrientes que por su expresión de alegría espontánea y graciosa 

nos refleja un pueblo creativo, sencillo y feliz. 

El antecedente histórico de las figuritas sonrientes data del .. Clásico Temprano o Remojadas 

Superior 1 que abarca del 100 a 500 a.C .. Los primeros hallazgos de estas figuritas se hicieron 

en Remojadas en el afio 1950: se descubrieron pequeñas figuras sonrientes - silbatos, que son 

el antecedente tipológico del grupo más importante sobre el cual se harán disertaciones más 

amplias. 

Este tipo de figura se descubrió también en loma de los· Carmona y en las capas más profundas 

de Los Cerros y Dicha Tuerta. 

Hay una gran diversidad de formas pero obedientes a un patrón que les da 

cierta unidad; hay figuras masculinas y femeninas, planas moldeadas 

completamente huecas, y otros cuerpo hueco y miembros macizos. Los 

tocados de algunas figuras ya tienen algunos de los motivos que después 

t:!
6 Winfield Capitaine. Femando. oo. cit .• 1989: p. 24. 
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habrán de desarrol/arse;-_ja embocadura del silbato va generalmente en la 

parte media supe.-ior de la cabeza. 127 

sus ojos son sünplerncnte unas rasgaduras rectas o curvas, muy aplanadas de la frente, los 

tocados son sencillos y la sonrisa se ve marcada como un simple gesto. Posteriormente a estas 

piezas. en el periodo Remojados Superior 11 que va del 500- 900 d.C. Las figuras adquirieron 

nuevas f"ormas con adornos distintos y reflejaron una elaboración rnás estilizada. 

Las principales caracteristicas de estas nuevas Caritas Sonrientes, catalogadas como 

.. chatas lisas" son las siguientes: "rasgos :faciales muy próximos uno de otros y en una 

superficie casi plana. ojos ovalados y caras anchas, su expresión, más que sonrisa es un gesto 

grotesco". 128También hay otro tipo de figuritas con adornos entrecejo en donde se ve una risa 

marcada en toda su plenitud. Los tocados que llevan estas esculturas son sumamente 

enriquecedores, por las distintas figuras tanto de animales, como de caras humanas y de otros 

tipos; con el realismo las f"ormas demostraron tener el dominio de las técnicas escultóricas. 

Uno de los materiales que utilizaron para darles mayor realce a las pupilas de las 

figuritas fue la utilización del chaooPOte. Sobre el significado de estas estatuillas sonrientes. se 

les asociaba a servidores de las deidades de la música. danza y la alegría; también se les asoció 

con la f"ertilidad. ya que a través de los signos que adornaban sus tocados y vestimentas 

estaban marcados con colas de monos entrelazadas que simbolizaba la alegria o el movimiento. 

Otro grupo de esculturas que llamaron la atención por su esplendor singular, fueron inspiradas 

en su f"auna y así surgieron numerosos instrumentos musicales como flautas, silbatos, 

cascabeles, que reproducían fielmente los sonidos; sus principales elementos decorativos 

también fueron tomados de su :fauna como: el coyote, el perro. el jaguar. el mono, etc. Estos 

127 Medellin Zenil, Alfonso, op. cit.. 1960: p. 79. 
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instrumentos jugaron un papel importante en la vida religiosa de este p.!Jcblo. Estas esculturas 

son portadoras 'de un gran realismo y simbolismo. las cuales reflejan las -necesidades que 

tuvieron los totonacas de transmitir sus emociones y~ntimientos a través de la música y de la 

propia danza. 

Sin duda otras obras maestras que realizó esta civilización fueron los famosos yugos. 

hachas. palmas y candados. Estas esculturas fueron finamente talladas en Jadcita. y basalto y 

cada uno de estos objetos tienen caracteristicas representativas del arte del totonacapan. Los 

Yugos son piezas en forma de herradura pero los hay también cerrados; pertenecen al 

horizonte clásico 

están decorados con relieves, es casi obligada la representación del 

monstruo de la tierra; que es un ser fantástico híbrido de tigre y rana entre 

cuyas fauces aparece comúnmente una cara humana que seguramente alude 

al individuo ya entregado a la tierra. 129 

Se cree que este tipo de escultura era para uso funerario y lleva consigo una exquisita belleza 

en elementos expresivos con disciios característicos de esta cultura. Las .. Hachas Votivas .. 

conocidas también como .. Caras Planas .. pertenecieron al periodo clásico. su finalidad fue de 

tipo ceremonial. 

El trabajo que realizó el escultor era esculpir un relieve en cada una de las 

dos superficies de una misma forma y un mismo tamaño que oji·ece la piedra 

aguzada en forma de cuña. Los relieves presentan casi exclusivamente 

128 lbidem: p. 80. 
129 lbidcm: p. \03. 
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cabezas humanas, o mejor dicho, contornos de cabezas humanas, que 

forman una especie de marco alrededor de signos mágicos y ornamentos."º 

Con estas hachas el artista demostró tener fuerza de expresión creativa que supo ap~vechar 

con un sentido excepcional y vigoroso los espacios tan reducidos de que disponía, además supo 

crear diseños simbólicos llenos de un realismo natural y con una elegancia única. En cuanto a 

las esculturas llamadas las Palmas, se rescataron una gran variedad de ellas con distintas 

f"onnas y tamaños; pertenecieron aJ Clásico Tardío, su base es gruesa y delgada, son estrechas 

en su parte inf"crior y se van ensanchando hacia la parte superior, varían sus decoraciones que 

son ricas y llevan consigo diseños geométricos que revelaron lo complejo del arte totonaca. 

están asociadas a rituales del juego de pelota y del sacrificio humano. Por último, los Candados 

son esculturas enigmáticas de Connas variadas son casi circulares. o también tienen la 

estructura de una D. pertenecieron al Clásico Tardío, se cree que se utilizaron para usos 

funerarios, y representaron un significado profundo de las ideas religiosas. 

Los Sellos también representan otro tipo de objetos escultóricos; se hacían en barro, 

tenían la Corrna cilfudrica y a veces plana sus diseños son variados que van desde figuras 

geométricas hasta animales. Se utilizaron para estampar tanto la cerámica corno las distintas 

pieles, estas piezas están revestidas de un gran simbolismo religioso, pero también contenían 

ideas relacionadas a los principios de un sistema de imprenta en Mesoarnérica. 

Otro conjunto de escultura que enriqueció al arte totonaca fueron los distintos relieves que se 

esculpieron en los edificios del Tajin, colocados en tableros con motivos geométricos de 

combinación de ganchos y elementos simbólicos que ¿ representaron escenas tanto de las vida 

mítica corno religiosa?. Los relieves más representativos representan el juego de pelota y su 

130 Westheim._Paul,. Ideas fundamentales del ane prehispánico en México J 972: p. 290. 
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relación con el sacrificio hUJllaJ1o. Este culto se expresó perfcctwnente en uno de los tableros 

del juego de pelota. 

en donde los dos personajes principales llevan cinlurones o yugos y palmas 

al frenle; uno, lleva un cuchillo o navajón para el sacrificio. el o/ro. deja 

ver una cabeza corlada por de1rás del cinlurón. la cual liene una nariguera 

de barra lipo huasleca. En la franja de arriba hay símbolos venusinos. El 

eslilo escullórico es lípico del cenlro de Veracruz 500-900 d.C. 131 

Otros de los tableros también se relacionó con el sacrificio humano por la posición que tiene el 

personaje ya que está atado y posiblemente va ha ser sacrificado. lleva consigo la presentación 

del Dios Venusino Náxcitl Quetzacóalt. 

En sí. estas esculturas en relieve nos dieron a conocer la gran capacidad que tenían estos 

escultores para producir una ornamentación excepcional que tuviera un simbolismo majestuoso. 

y que a su vez representara la ideología del pueblo totonaca. 

Quizás la escultura de esta civilización demostró tener una gran sensibilidad para 

expresar elementos decorativos que se combinaron de distintas formas para crear un arte 

impresionista del cual las líneas geométricas alcanzaron una peculiaridad que fue crear 

movimiento a través de las volutas entrelazadas, o de las grecas escalonadas, o simplemente 

crear líneas onduladas para darle mayor realismo a sus obras artísticas. las cuales demostraron 

tener una personalidad distinta a otras culturas del Centro de Veracruz. 

La importancia de este pueblo radicó esencialmente en su originalidad creativa y en el 

desarrollo de sus técnicas tanto artesanales como en su propia arquitectura, pero también se 

les conoció como una sociedad que contribuyó con evidencias culturales trascendentales en 

'" _Pii'la Chan,Roman op. cit. ,1972:p. 202. 
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MesoBJllérica. Es por eso que el estilo artlstico de los totonacas influyó sobre la Costa del 

Pacifico en Guatemala y de otras culturas del Altiplano Central como la de Teotihuacan,. 

Xochicalco y Cholula. 

A través de los diversos vestigios arqueológicos encontrados de dicha c~ltura, lo que no 

se puede negar. es que alcanzaron un verdadero apogeo cultúral en la arquitectura, escultura, 

pintura. religión. entre otros aspectos.y fueron además portadores de la tradición escultórica 

más representativa del Clásico Central Veracruzano. 
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ASPECTOS RELEVANTES DEL POSTCLÁSICO EN EL AREA DE LOS TUXTLAS 

La región esta constituida por tres municipios que son: Santiago, San Andrés y Catemaco a 

estos tres sitios se les denomina Los Tuxtlas y forman parte de una de las siete regiones que 

conforman el estado de V eracruz. 

En Mesoamérica el periodo conocido como postclásico comienza cuando se dio la 

decadencia de los grandes centro del Clásico.y abarco de los años 900 a 1200 Temprano. 

Durante esta época se presentaron cambios significativos, tanto en la sociedad, política y 

religión. 

Realmente esta región ha sido uno de los sitios que poco se ha estudiado en relación al periodo 

Postclásico.Se tiene la noticia del lugar porque se le consideró como un área que permitió el 

asentamiento de la antigua cultura ohneca. Quizás una de las investigaciones que abrió nuevas 

perspectivas fue al que realizaron en 1925 Frans Blom y Oliver La Farge en donde describieron 

una gran cantidad de monumentos y estando en la isla de Tenaspi, en el Lago de Catemaco 

encontraron un ídolo de piedra. Dicha información se publicó con el título de Tribcs and 

Temples pero fue hasta 1929 cuando Marshall H. Saville publicó Votive axes from Ancient 

México en donde menciona que las piezas podían atribuirse a unos "ohnecas" que habían tenido 

su centro en San Andrés Tuxtlas y Catemaco. 

Sin embargo no es sino hasta el año de 1937 cuando Juan Valenzue/a y Kar/ 

Ruppert realizan las primeras escavaclones. De ellas las más importantes 

fuero;, las de Barrio de Campeche. Matacapan. Isla Aga/tepec. Catemaco y 

La Mechula. JJ2 

•
3

::i: Ceballos.Ponciano. La ceramica de Los TuxtJas 1972: PP- 5-6. 
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Posterionnente en 1970 Francisco Beverido en su tesis --mencionó la importancia del 

-Postclásico.Hacia 1979 se publicó la obra de Miguel Covarrubias Arte prehispánico. enl981 se 

editó México prehispánico: Origen y forma~on de las clases sociales por Enrique Nalda. En 

1989 Robert S. Stanley. Phillip J. Amold 111 y Chrystopher A. Pool publicaron .. Ceramic 

production resource procurement and exchange at Matacapan Veracruz. México".No se puede 

decir que en la región de Los Tuxtlas se dió una cultura única durante este periodo sino que 

tuvo una correlación con otras culturas del área de Mcsoarnérica. Esto se debió a los grandes 

JllOvirnientos migratorios que se manifestaron durante el Postclásico. Las distintas influencias 

que penetraron en este sitio fueron las siguientes: 

J.- Existe unafuerte influencia de cultura J.laya que corresponde a varias 

épocas. 2.- Es notable una marcadísima influencia Teotihuacana; y los 

tiestos de esta cultura se encuentran desde los niveles más proji1ndos hasta 

los superiores, asociados a cerámica roja sobre anaranjado, de la época 1J 

de Monte Albán. "' 

También tuvo influencias Toltecas, totonacas pero puede ser el mayor contacto cultural 

que se dio fue con la Civilización maya. 

En mi opinión.posiblemente la región de Los Tuxtlas durante la época Postclásica fue 

corno un puente donde entraron y salieron diferentes culturas. las cuales dejaron ciertos 

testilllOnios arqueológicos valiosos para el estudio de las civilizaciones antiguas. 

Naturalmente las migraciones imprimieron un sello característico de Periodo Postclásico 

y a través de éstas se produjeron cambios importantes para la sociedad, ya que cuando cierto 

número de gente sale de un lugar a otro trae consigo las ideologías de su propia cultura. la 

tJ 3 Valenzuela.,Juan .. "'6LaS exploraciones efectuadas en Los Tuxtlas. Veracruz"\ 1945: p. 107. 
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cuale esparciendo en Jos distintos puntos por donde pasaron, buscando siempre mejores 

condiciones de vida. 

La sociedad del PostcJásico presentaba una marcada estratificación en dos grandes 

grupos: 

Los pipi/tin a quienes por comodidad llamados nobles, y los macehualtin, a 

quienes se denomina gente del pueblo. Los primeros constituían el grupo 

dominante, administradores en cuyas manos estaba el gobierno. Ocupaban 

la cúspide de la pirámide social. Era un grupo cuyo sitio privilegiado fue 

siempre evidente por las prendas y adornos que portaban sus miembros.'" 

El tipo de organización política que aparece en esta época, es donde el poder absoluto lo tenía 

un soberano el cual estaba íntimamente relacionado con lo divino. Este personaje podía tomar 

decisiones de tipo: Social, económico, político y religiosos. En sí se le consideró como un 

poder central absoluto. 

Es importante mencionar que durante el Postclásico el militarismo apareció como un 

instrumento para conquistar otros lugares y obtener mayores riquezas con las cuales acrecentar 

el poderío del gobernante. 

Otro de los rasgos que caracterizaron el Postclásico fue el comercio organizado a lugares 

distantes .. que permite la divulgación de ideas, estilos artísticos, objetos manufacturados, 

materias primas exóticas o de lujo, entre otras cosas". 135 

EJ comercio fue una de las actividades que se extendió por toda Mesoarnérica y sirvió 

para que distintas zonas adquirieran productos de otras religiones por medio del intercambio. 

"
4 Romero Galván,José Rubén, "El mundo postclásico mesoaméricano," 1993: p. 119. 

JJ
5Pifta Chan,Roman, oo. cit. 1977: p. 43. 
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Los tnercaderes llegaron a tener un nivel social relevante dentro de Ja sociedad prehispánica. 

La religión Mesoamericana durante el Postclá~ico - se caracterizó por un proceso _ 

mayormente simbólico de Jos eletnentos religiosos. Quizás hay una mayor complejidad en su 

panteón., un ritual muy desarrollado con orientación hacia los sacrificios humanos, los que, 

según indicios, en esta época aumentaron de manera importante. 

Durante este periodo las guerras rituales adquirieron suma importancia porque a través 

de éstas se manüestaron Jos propósitos para obtener el dominio de otros sitios y al mismo 

tiempo capturar prisioneros para después ofrecerlos a Jos dioses en sacrificio, posiblemente la 

Isla de Agaltepec que se localiza en el Lago de Catemaco fue utilizada para fines de sacrificios 

humanos. 

Tal vez esta región en el Postclásico constituyó un asentamiento en donde fue posible 

comercializar Ja gran variedad de recursos acuáticos y agrícolas que proporcionaba el lugar. 

También supieron los pobladores de este sitio aprovechar al transporte de agua para la 

distribución de sus productos hacia largas distancias, esto trajo consigo una correlación 

ideológica de una cultura a otra. 
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ANTECEDENTES DE LOS DOS MUSEOS CREADOS PARA CONTRARRESTAR EL 

SAQUEO ARQUEOLÓGICO. EL MUSEO REGIONAL TUXTECO, Y EL MUSEO DF. 

SITIO DE TRES ZAPOTES 

Su colección que a continuación presento en este catálogo es producto de labores de 

exploración. rescate y entrega de piezas por prte de investigadores. campesinos. y particulares. 

El nombre tuxteco para 

Paso y Troncoso piensa no es exacta la etimología de Tuzt/a o Toztla viene 

de Toztli, nombre de un hermoso papagayo amarillo, propio de la Región 

como se comprueba en el códice llamado Mendozino ... donde aparece, como 

determinativo geográfico del pueblo, ese mismo papagayo amarillo. 136 

Los dos museos están localizados en la cabeza municipal de Santiago Tuxtla. Veracruz. Estos 

museos nacieron por una necesidad primordial de que las piezas que se habían descubierto en 

ésta región no fueran sacadas y ni trasladadas a otros museos. sino que permanecieran en la 

región. con esto hay un sentimiento de propiedad e identidad de la gente hacia sus raíces 

prehispánicas. La primera etapa del museo no hubiera sido posible sin la colaboración de los 

lugareños que aportaron las piezas que tenian en su poder por motivos ornamentales.En 1961 

fue fundada esta primera parte cuando lo visitó el Presidente de la República Lic. Adolf'o López 

Mateos, pero fue hasta 1975 cuando se le dió un desarrollo más amplio por parte del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia y Ja Comisión del Papaloapan. Pero el arqueólogo que le 

vino a dar una estructura formal al museo ''fue Román Piña Chan que clasificó algunas de las 

piezas que se habían descubierto en los años anteriores". 137 En ese mismo añodel975, se creó 

136 Paso y Troncoso. F. Catálogo de los objetos que presenta la República de México en Ja exoosición Historia 
Americana de Madrid. 1892: p.126 
137 Bustamante Rábago9 Fernando. Director del Museo Tuxteco. Comunicación Personal .1996. 
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el museo de sitio de Tres Zapotes en donde se localizan piezas de gran relevancia histórica de la 

cultura olrneca y po5t-olrneca.En su acervo se destaca la~ prünera escultura 010numental que se 

dió a conocer por el explorador y viajero .José Maria Melgar el cuakmencionó sobre una cabeza 

colosal de tipo etíope; también se encuentra el fragmento superior de la f"amosa estela C fa cual 

Ueva grabada una inscripción del afio 31 a.C. Muchas de las piezas de este musco fueron 

descubiertas por el arqueólogo Matthew Stirling y por Albert WeyerstaU también arqueólogo. 

En el museo de Tres Zapotes;las piezas están en una galería "la comunidad de Tres Zapotes, 

antes Hueyapa. toma su nombre de una voz sandhi en la cual los habitantes que se alimentaban 

de los árboles del zapote daban aviso de ir a cortar este fruto típico de la región. "Voy atrae 

zapotes fue dando el nombre a ésta comunidad". 138 Estos dos museos contienen un acervo 

cultural de esta región del sur tan importante, por ser aquí donde la cultura olmeca dejó sus 

vestigios arqueológicos que han maravillado al mundo pero también tienen piezas de otras 

culturas relacionadas con el área de la región de Los Tuxtlas en el estado de Veracruz. 

138 Informe del Instituto Nacional de AntropoJogía e Historia~ 1996: p. 1. 
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FIGURA ANTROPOMORFA 

PROCEDENCIA: Desconocida 

LOCALIZACIÓN ACTUAL : El Museo 

de Santiago Tuxtla. Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO TARDIO. 

MEDIDAS: 1 7 cm. de alto; 1 O cm. de 

ancho. 

MATERIA PRIMA: Basalto. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está 

completa pero tiene cierta erosión. 

DESCRIPCIÓN: La posición del 

personaje es de pié. su cabeza es 

voluminosa en proporción con el resto 

del cuerpo y carece de pelo. tiene los ojos 

en fbrrna de una almendra. ligeramente 

oblicuos; la nariz es larga y abultada. su boca se encuentra abierta. el mentón es corto. ancho y 

voluminosos. Los pómulos son salientes. los brazos se encuentran flexionados y unidos por sus 

manos. pero no se aprecian muy bien Jos dedos ni twnpoco Jos de sus pies. 

INTERPRETACIÓN: Por sus razgos iconográficos este tipo de esculturas .. casi siempre 

muestran una obesidad de tipo anonnal que Je da el aspecto de eunucos'\ 139 y probablemente 

"esto es producido por deficiencia tiroidea que produce una talla baja ... 140 Pareciera que se 

139 Covarrubias .. Miguel .. op.cti. .. J 946: p. J 65. 
••• Pina Chan, Roman, ~ 1982: p. 176. 
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estuviera riendo, quizás_ esta escultura representa a un jorobado. 

FIGURA ZOOMORFA CON INCRUSTACIONES EN OBSIDIANA. 

PROCEDENCIA: Comoapan., Ver. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL : Museo de Santiago Tuxtla., 

Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO TARDÍO. 

MEDIDAS: 20cm. de alto; 15cm. de diámetro; 7 cm. de 

fondo. 

MATERIA PRIMA: Basalto y Obsidiana. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Esta figura se encuentra 

incompleta le falta un fragmento en la parte superior del 

tocado, y en la parte inf"erior izquierda de la base del hacha. Pero está bien conservada. 

DESCRIPCIÓN: Vista de frente representa una figura animal cuya cara tiene una :forma más o 

menos ovalada., el marco de la cara está delineado, sus ojos son depresiones y los iris están 

representados por dos incrustaciones de obsidina. Su nariz es ancha y voluminosa., se ven 

marcados lo horificios en f"orrna circular, el hocico es prominente y f"orma una curva hacia 

abajo, dejando entre ver dos huecos ovalados, sus orejas son en f"ormas circulares. En la parte 

de la cabeza lleva un tipo de tocado con ciertas incisiones. 

INTERPRETACIÓN: Esta escultura representa a lo que se le conoce como hacha votiva., ''es 

casi seguro que el hacha fue esculpida expresamente para ofrenda de un guerrero 
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distinguido". 141 En .. el hacha cerernonial corno ya Jo insinuamos el problema del escllltor 

consistía en esculpir un relieve en cada una de las dos superficies - de una misma forma y un 

mismo tamai\o - que ofrece la piedra aguzada en forma de cufia".142 -A:.a figura que tal vez 

representa es la de un mono y .. se decubrió dentro de una urna funeraria con el nombre de 

apaxtli". ,., 

YUGO 

PROCEDENCIA: Ángel R. 

Cabada. Ver. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: 

Musco de Santiago Tuxtla, Ver. 

PERIODO: CLÁSICO 

TEMPRANO. 

MEDIDAS: 38 cm. de largo; 33 

cm. de diámetro. 

1\<fA-n::'QTA PRTMA: Basalto. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está completo y en buenas condiciones. 

DESCRIPCIÓN: Visto de frente tiene la forma de una herradura, lleva consigo una decoración 

plástica de lineas geornetricas . 

141 Medellln Zenil, Alf"onso,o0.cit. 1960: p. 113. 
142 Westheim, Paul, o0.cit., 1972: p. 290. 
143 Bustamante Rábago, Fernando, Director del Museo Tuxteco, Comunicación Personal, 1996. 
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Los estrechos planos de los yugos muestran relieves que representan 

ornamentos abstra':'tos entrelazados con imágenes de figuras, sobre todo 

figuras de animales: Buhos, ranas, serpientes, y otros. Ju 

- INTERPRETACIÓN: Se le han dado distintas interpretaciones relacionadas a estas escultutras 

por ejemplo: 

Chavero pensó que los yugos serl'íun para asfixiar a los sacrificados y el 

mismo Paso y Troncoso creyó que no era más que piedras penitenciales que 

parecían servir sólo de respaldo a los penitentes. 1-1s 

Pero también se creyó que estos yugos .. se han interpretado como posibles reproducciones en 

piedra de los gruesos cinturones que tormaban la principal protección de los jugadores de 

pclota ... " 6 Sin embargo hay otros que mencionaron que dichas esculturas .. sirvieron para 

proteger la cabeza del muerto enterrado por separado contra toda clase de demonio". 147 Tal 

vez estas esculturas sirvieron para usos funerarios, pero hay que mencionar la capacidad que 

tuvieron los escultores para realizar estas obras de arte, donde la dureza de la piedra y la torrna 

que tenia el yugo. supo adaptar la decoración v el simbolismo a estas piezas. 

Westheim. Paul, op. cit., 1972: p. 252. 
,,., Melgarejo Vivanco. José Luis. op.cit . ., 1943: p. 145. 
l 4

tt Gendroup. Paul. Arte prehispánico en mesoamérica, J 982: p. J 49. 
Westheim, Paul, op. cit .• 1972: p. 250. 
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FIGURA ANTROPOMORFA REPRESENTA_!JNA CABEZA Y UN PERSONAJE ENCIMA DE 

LA CABEZA. 

1 ~!T''f:y,=}~é® . 
t:"!'.. ... -. .-
1 • -· 

PROCEDENCIA: Tres Zapotes 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de 

Santiago Tux-ila. Ver . 

PERJODO: PRECLÁSICO TARDÍO. 

MEDIDAS: 17 cm. de ancho; y 23.5 cm. de alto. 

MATERIA PRIMA: Basalto. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está muy 

erosionada. 

DESCRIPCIÓN: Es una cabeza con un personaje 

sentado en la misma, la cabeza vista de frente tiene 

una f"orma ovalada. los ojos están hundidos; no se 

aprecia el iris y los párpados son abultados. El ojo izquierdo se encuentra deteriorado, la nariz 

es ancha y chata. La boca la tiene abierta. el tocado que lleva consigo es un personaje que se 

encuentra sentado en la cabeza, sus características de dicha figura es que tiene dcf"ormada la 

cabeza y carece de pelo, sus ojos son dos pequeños orificios no profundos. la nariz es plana. la 

boca la tiene cerrada. Parte del cuello lo tiene alargado, sus brazos están flexionados y dirijidos 

a lo que es el pecho, pero tiene los puños cerrados, sus piernas son voluntinosas y están 

colgadas a los lados. sostenidas por la cara. 

INTERPRETACIÓN: Posiblemente este tipo de esculturas sirvieron como ofrendas. 
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DOS MANOPLAS 

PROCEDENCIA: Tres Zapotes descubierta por un campesino 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de Santiago Tuxtla. Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO TARDÍO. 

MEDIDAS: a 14 cm. de alto; 14 cm. de espesor; b 12 cm. de alto; 13.3 cm. de espesor. 

MATERIA PRIMA: Basalto Gris. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Están completas pero erosionadas. 

DESCRIPC1ÓN: Su apariencia es semi circular y tiene una depresión en la parte posterior. 

INTERPRETACIÓN: Eran utilizadas para colocarse en las manos, Beatriz de la Fuente las 

define como 

Son unas medias rodelas planas que cubren parte de la mano, la muñeca y 

algo del brazo, deja libre parte del dorso de la rnano y de los dedos hasta 

donde se doblan para sostener/as; tiene un realce curvo precisamente en el 

sitio que limita la mano. 1"'
8 

Este tioo de piezas se relacionaron con la simbología de la religión. v 

es claro que este instrumento responde a una función doble: proteger la 

mano del jugador contra el choque sumamente violento de la pelota, y 

permitir al jugador arrojarse al suelo para interceptar la pelota con la 

cadera, coeforme a las reglas. 149 

Posiblemente estas dos piesas si representaron a las manoplas que se utilizaron en las inanos 

pero casi no hay de estos objetos. 

De la Fuente, Beatriz, op. cit., 1973: p. 191. 
Soustelle, Jacques. op. cit. ,1984: p. 138. 
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FIGURA REPRESENTA UN CUCHILLO CEREMONIAL MOLDEADO EN BARRO. 

PROCEDENCIA: Ángel 

R. Cabada, Ver. 

LUL-ALILACiÚN 

ACTUAL: Museo de 

Santiago Tuxtla. Ver. 

PERIODO: CLÁSICO 

TEMPRANO. 

MEDIDAS: 25.5 cm. de 

largo; 8 cm. de ancho. 

MATERIA PRIMA: Barro. 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN: Se encontró notablemente fracturado tanto del lado derecho 

donde se localiza la figura de un perro, como del lado izquierdo donde esta Ja serpiente, pero 

esta bien conservado. 

DESCRIPCIÓN: Tiene Ja f"orma de un cuchillo ceremonial, tres personajes. La figura central se 

encuentra incado con el brazo derecho flexionado en ángulo agudo y el izquierdo está 

flexionado hacia adelante, donde se localiza Ja representación de una serpiente y en Ja parte de 

atrás del personaje se encuentra un perro que está echado. Como la figura principal está de 

perfil solamente se aprecia un ojo en f"orma de una almendra, con una nariz tosca y grande, la 

boca de labios gruesos. el rostro de Ja serpiente y del perro se representaron de perfil, el ojo de 

esos dos animales es oblicuo, las fauces tanto de Ja serpiente como del perro dan la impresión 

de que están abiertas. El tocado es grande y prolongado, Ja vestimenta que lleva es un 

taparrabo, lleva adornos tanto en los antebrazos como en las muñecas y en los pies, el perro 

lleva consigo un tipo de collar. Este individuo tiene en su mano derecha una especie de cuchillo 

que Jo dirije hacia Ja parte de Ja cabeza de Ja serpiente y se lo clava. 

INTERPRETACIÓN: T _,, fiPnm rl"'I ""rrn "'" reoresentado como .. xolotl como perro. rayo o 

fuego celeste, gemelo precioso, movitniento; sacrificio de Quetzalcoatl". "º La simbología de la 

serpiente fue relacionada con 

una de las contribuciones más importantes del grupo de pueblos del cual 

son parte los o/mecas fi1e la de haber servido como suelo cultural el cual se 

formo el grandioso movimiento reno\•ación religioso cuya personificación o 

lider fi1e Quetzalcoralt o Quetzalcoatl, generalmente representado como la 

serpiente emplumada. El movimiento encabezado por Quetza/cout/, quien 

150 Pifia Chan 9 Roman 9 Ouetzalcoatl serpiente emplumada~ 1977: p. 43. 
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introdujo un nuevo tipo de sacerdocio caracterizado por la abstención 

sexual y, en general una vida buena extendió en for .. 1a importantisima el 

radio de influencia de la cultura, cuyo foco parece haber sido del país del 

hule. 151 

Probablemente este tipo de sacrificios era asociados para el bienestar del pueblo. como ofrenda 

al Dios Quetzalcoatl, también este personaje quizás simbolizaba a un sacerdote el cuál por 

medio del sacrificio se vinculaba con este Dios. 

CABEZA QUE REPRESENTA A UN "BABY FACE" 

PROCEDENCIA: Desconocida 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de Santiago Tuxtla. 

Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO MEDIO. 

l\.ffiDIDAS: 9.7 cm. de ancho; 9.2 cm. de alto. 

MATERIA PRIMA: Barro. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN· F~•;; inrnrnnt .. •~ 

solainente se tiene la cabeza y un fragmento de su cuello. pero está bién conservada. 

DESCRIPCIÓN: La fonna que tiene su cabeza es defonnada y "'como pera o defonnada hacia 

arriba".152 Sus ojos son en forma de almendra y los iris son dos pequeñas incisiones circulares, 

la nariz es ancha y voluminosa pero se encuentra fracturada donde termina la nariz, la boca con 

labios gruesos con las comisuras hacia abajo. Su cara es redonda con los pómulos abultados. su 

mentón protuberante. el cuello es abultado. las orejas marcadas y alargadas. En 

"' Krichhoff. Paul. op.cti., 1942: p. 27. 
u 2 Piña Chan. Roman. op. cit .• 1982: p. 172. 
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la parte izquierda lleva Wl tipo de tubo que le toca la cabeza y le llega hasJ-ª el cuello. 

INTERPRETACIÓN: Este tipo de esculturas son conocidas como "baby face" o cara de niño 

lleva consigo una hendidura en forma de V "que SCdlUpone es la indicación de Ja fontanela 

bregmatica de los recién nacidos". 153 Probablemente este tipo de esculturas sirvieron como 

ofrendas funerarias. 

CABEZA QUE REPRESENTA UN ''BABY FACE". 

h .. :~¡,: ~- ...... º'Sfl!"·' 
;,:·::·'..: .._. 

PROCEDENCIA: Desconocida 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Musco de 

Santiago Tuxtla, Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO MEDIO . 

.l\ifEDIDAS: 6.8 cm. de ancho; 9.5 cm. de 

alto. 

MATERIA PRIMA: Barro. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está 

incomoleta. solamente se tiene la parte de su 

cabeza, y está erosionada. 

DESCRIPCIÓN: La cabeza es alargada y 

dcf""ormada, los ojos son oblicuos, la nariz es ancha., parece haber sido chata. Está enmarcada 

por labios gruesos y con las comisuras fuertemente contraídas hacia abajo, las orejas son 

alargadas, la oreja de la izquierda lleva consigo dos orificios circulares. El tocado que lleva es 

como una banda circular. 
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JNTERPRETACIÓN:Estas esculturas "tiene un carácter demasiado simbólico y mítico para 

que se les puede considerar aCectivas ~e un tipo étnico"". 154 Pero ""estos ubebés"\ ntás o menos _ 

htunanos o más o menos folinos motivo casi obsesionantes del arte religioso olmeca ... 155 

FIGURA ANTROPOMORFA DE BULTO. 

PROCEDENCIA: Desconocida 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de 

Santiago Tuxtla, Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO MEDIO. 

MEDIDAS: 4.5 cm. de ancho; 10.3 cm. de 

alto. 

MATERIA PRIMA: Barro. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está 

incompleta solamente se tiene la cabeza y parte 

del cuello. Está muy deteriorada. 

DESCRIPCIÓN: Vista de frente tiene su 

cabeza en f'orma de una pera. sus ojos están en 

f'orrna de almendra con Jos iris resaltados. Ja 

nariz corta y chata. La boca está entre abierta con lo labios abultado, Ja barbilla prominente, las 

orejas son largas y voluminosas.El tocado que lleva es .. un mechón colgando", 156 y en las 

orejas lleva cosigo orejeras circulares. 

"'"' Soustellc. Jacques. op. cit.,. J 984: p.33. 
15

' ldem. 
156 Winfield Capitaine .. Fernando .. op. cit ... J 989: p. J 8. 
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INTERPRETACIÓN: Es posible que este tipo de esculturas sean hombres ya que•• se rapaban 

totalmente o sólo se dejaban algunos mechones". 157 

FIGURA ANTROPOMORFA DE BULTO. 

~ ... -. ---•rY.11'~'"· ... ~-... ,. ... _ .. • PROCEDENCIA: Desconocida 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: 

Museo de Santiago Tu>nla, Ver. 

PERIODO:PRECLÁSICO 

MEDIO. 

MEDIDAS: 3.5crn ancho; 7.2cm 

alto. 

MATERIA PRIMA: Barro. 

ESTADODE CONSERVACIÓN: 

Está incompleto solamente se 

tiene la parte de la cabeza. está 

DESCRIPCIÓN: Representa una 

cabeza la cual tiene una 

deformación o prolongación hacia 

arriba corno si fuera una pera, sus .. ojos son mongoloides con sus parpádos abotagados"',158 y 

sus iris son dos incisiones no muy profundas, la nariz es ani::ha y parece que fue muy grande, 

tiene la boca abierta, los labios son protuberantes, sus pómulos están resaltados. Tiene un 

157 Ochoa. Lorenzo. ••Jos olmecas·\ 1988: p. 65. 
15ª Covarrubias. Miguel. op. cit .. 1964: p. 159. 
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tocado corno si fuera un casco que le cubre la cabeza y parte deJa frente, y en las orejas lleva 

orej=as circulares. 

INTERPRETACIÓN: Quizás el casco que Jll!Wft esta escultura es muy similar al que utiliz.an las 

cabezas colosales. 

CINCO FIGURILLAS ZOOMORFAS. 

PROCEDENCIA: Tres Zapotes. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: 

Museo de Santiago Tuxtla, Ver. 

PERIODO:PRECLÁSICO 

TARDÍO. 

MEDIDAS:Oscilan entre 7 cm. de 

largo: 5 cm. de ancho. 

MATERIA PRIMA: Barro. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Están destruidas, solamente quedan generalidades de estas 

figuritas. 

DESCRIPCIÓN: Las cinco figuritas están de pie, sus ojos son incisiones circulares, las trompas 

son alargadas, los cuerpos son voluminosos, sus patas y sus numos son abultadas. 

Dos de ellos tiene colocadas sus numos en su trompa, los otros dos la tienen en Ja cabeza y el 

último a un lado de su cuerpo. 
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INTERPRETACIÓN. Pero lo interesante de estas ~lezas es que todos son silbatos, en la parte 

irúerior lleva un orificio,•• la diferencia de sonido parece haber sido precisamente_ el objetivo 

deseado, para obtener un efecto más fuerte y más mordaz, ha no ser que se trate de jugue\l;S 

musicales o de instrwnentos'' .. 159 

Para Westheim en éste tipo de escultura ·•10 que representa no es el objeto mismo, sino el 

concepto de un objeto". 160 

FIGURA ANTROPOMORFA FEMENINA PARADA. 

PROCEDENCIA: Desconocida. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de Santiago Tuxtla, 

Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO TARDÍO. 

MEDIDAS: 6 cm. de ancho; 15cm. de alto. 

MATERIA PRIMA: Barro. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está bien conservada 

aunque tiene cierta erosión. 

DESCRIPCIÓN: Representa una figura que esta de pie, 

tiene los ojos en fonna de almendra ligeramente oblicuos, 

la nariz larga, ancha y abultada, la boca esta abierta, tiene los labios gruesos y arqueados. La 

barba es redondeada; los pómulos marcados. La fonna de su cuerpo es más o menos 

cuadrangular, la posición de sus brazos están pegados al cuerpo y flexionados fonnando un 

ángulo, sus manos se están apoyando cerca del vientre. Los dedos están marcados por 

Marti .. Samuel. Instrumentos musicales Pre-Cortesianos 1968: p. J 36 
160 Westheim .. Paut .. op. cit ... 1972: p. 200. 
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incisiones, tiene dos orificios en el torso, también lleva cosigo orejeras circulares perforadas en 

el lóbulo y un tocado en ~brrna de arco que se une con·tas orejas. 

INTERPRETACIÓN. Se le considera a esta figura corno un tipo•• de sonajas ... 161 es importante 

mencionar que 

el carácter isotérico y en muchos. casos sagrado que la sonaja tiene en la 

mente del indígena. Cada timbre. calidad y sonoridad responde a 

determinado propósito y está ideado según el carácter de la ceremonia o 

danza en que se emplea. Es evidente que estas diferencias no son 

accidenta/es, ya que el material empleado para hacer la sonaja, su tamaño, 

su dureza y el numero de piedrecillas o semillas introducidad dentro de la 

sonaja están calculados para producir determinados efectos. 162 

Tal vez este tipo de sonajas son asociadas a Jo supernatural y están realizadas con una 

sensibilidad natural para producir distintos sonidos para las ceremonias. Probablemente 

representa una figura :femenina. 

161 Pool, Christopher,Arqueólogo de la universidad de Loyola en Chicago, Comunicación personal, 1996. 
162 Marti, Samuel, oo. cit .• 1968: p. 51. 
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FIGURA ZOOMORFA REPRESENTA A UN BÚHO. 

_ ROCEDENCIA: Ángel R. Cabada., Ver. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de Santiago 

PERIODO: PRECLÁSICO TARDÍO. 

12cm. de alto; 6cm. de ancho. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Se encuentra en 

buen estado. 

DESCRIPCIÓN: La figura está de pie. sus ojos son 

dos círculos poco profundos con los íris abultados, el pico es ancho y grande y está entre 

abierto.El cuerpo tiene una f"orma más o menos ovalada prominente, en el centro tiene un 

orificio, y en la parte posterior tiene dos más, sus patas son abultadas y cortas.Sus orejas están 

en fonna de una V invertida y son abultadas. 

INTERPRETACIÓN: Según Stirling éste tipo de esculturas pertenecieron al .. periodo post-

olmeca"", 163 también esta 

figura tiene una embocadura de silbato que al soplarse produce un sonido 

grave y misterioso imitando el canto del búho pero si se cierra la entrada de 

aire de la embocadura y si se sopla con más fi1erza el sonido grave 

desaparece. 16
-1 

163 Stirling .. Manhew. op. cit .. 1975: p. 722. 
164 Martí. Samuel. op. cit ... 1968: p. 129. 
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Quizás esta figura representó un búho, este tipo de anünaJes eran Jos que se aproxilnaron a la 

fauna circundante de su naturaleza y participaron en mayor grado en la vida cotidinna de estos 

pueblos. Se cree que es un silbato por los orificios que tiene. 

FIGURA DE RÁSGOS ZOOMORFOS. 

PROCEDENCIA: Ángel R. Cabada. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de 

Santiago Tuxtla. Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO TARDÍO. 

MEDIDAS: 6 cm. de ancho; 15cm. de 

alto. 

MATERIA PRIMA: Barro. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está 

incompleta y muy deteriorada. 

DESCRIPCIÓN: Es una cara que tiene 

los ojos en forma de almendra. y sus iris 

son unas incisiones poco profundas. La 

nariz ha desaparecido totalmente, la boca parece haber sido grande, el mentón abultado. El 

tocado que lleva es semicircular y le cubre toda la cabeza y tiene orejeras circulares. Tiene ocho 

perforaciones cinco en el cuerpo y tres cerca del rostro. 
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INTERPRETACIÓN: Este tipo de objetos "Posiblemente sirvió como un juguete o un tipo de 

flauta ... 165 A este tipo de piezas se le conoce como una flauta octáf"ona y sirvieron más que de 

juguete como instrumento ceremonial. 

FIGURA DE RAZGOS ANTROPOMORFOS. 

PROCEDENCIA: Desconocida. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de Santiago Tuxtla, Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO TARDÍO. 

MEDIDAS: IOcrn. de largo; 7cm. de ancho. 

MATERIAPRIMA: Barro. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está incompleto y muy deteriorado. 

DESCRIPCIÓN: Escuhura de forma alargada en sentido horizontal, la cabeza es grande, sus 

ojos se ven aplanados, la nariz grande y aguilefia, la boca abierta y esta sostenida por un tocado 

que lleva en tbrrna circular, cubriendo toda la cabeza. 

INTERPRETACIÓN: Por las características de dicha pieza se cree que es una flauta •'tat vez 

est<" tit'!O de flautas era para juguetes". 166 Este tipo de flautas 

al igual que los tambores y los raspadores de huesos, tiene connotaciones 

fálicas y están asociadas a los ritos de fecundidad en todas las culturas por 

esta razón se suelen encontrar en entierros arqueológicos y se les liga con el 

amor y la muerte. 167 

Es probable que dependiendo de los orificios de la flauta se producen los distintos sonido 

necesarios para las ceremonias . 

••• lbidem: p. 130. 
166 Martl, Sarnucl,~ 1968:p.136. 
t67 Jdem. 
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FIGURA DE RAZGOS ANTROPOMORFOS. 
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bien conservada. 

PROCEDENCIA: Tres Zapotes 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Musco de 

Santiago Tuxtla, Ver. 

PERIODO. PRECLÁSICO TARDÍO. 

MEDIDAS: Oscilan entre 3cm. de 

ancho; 6.5cm de alto. 

MATERIA PRIMA: Barro. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está 

DESCRIPCIÓN: Representan dos caritas que están unidas por la nlisma base. los rasgos 

faciales están bien definidos. los ojos al parecer de íorma ovalada. la nariz es ancha y grande. 

La boca es de labios muy gruesos; el superior arqueado y el inícrior recto: el mentón abultado. 

los pómulos son salientes y van subrayados por líneas inclinadas que se prolongan hasta la 
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nariz. El tocado que llevan parece ser un tipo de casco que les cubre la cabeza. sus orejas son 

largas con orejeras circulares. También tiene u1.a embocadura en la parte superior de estas 

caritas. 

INTERPRETACIÓN: A este tipo de esculturas se le conoce como silbato doble y su finalidad 

probablemente es de producir dos distintos sonidos. además el funcionamiento de este artefacto 

fue necesario tal vez en los rituales que se hacían. 

PLACA CON ELEMENTOS DECORATIVOS .. 

PROCEDENCIA: Tres Zapotes. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Musco de Santiago Tuxtla. Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO TARDÍO. 

MEDIDAS: l 2cm. de largo; 6cm. de ancho. 

MATERIA PRIMA: Barro. 

cc,,-rA~t"') !:'P ~ONSEI?_VArlÓN· Fo;;;;t=l inr:nmpletn .. encuentra fracturada de Ja esauin? ".'f~l !~do 

inf"crior derecho y también de la esquina del lado inf"erior izquierdo. 

DESCRIPCIÓN: La figura central es un pesonaje que está de perfil y sentado, los rasgos que 

presenta son el ojo tiene la t"onna de una almendra.. el iris marcado de color negro. la nariz larga 

y aguileful, la boca está marcada por una incisión. el mentón es abultado. su brazo lo tiene 

recargado sobre su pierna. Tiene un tocado geométrico que le cubre la cabeza., en la parte de 

atrás del personaje se encuentra una figura que parece ser un esqueleto. que solamente se le ve 

un tocado compuesto de lineas geométricas. También de frente a la figura central se encuentra 

un posible perro, pero no se distingue bien por la fractura que tiene la pieza. 
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INTERPRETACIÓN: Quizás representó la escena de un soberano hacia el inframundo .. El 

perro posiblemente simbolizó el guiador de los muertos que los lleva al inframundo. 

DISCO CON RELIEVE DE UN ROSTRO DE ASPECTO HUMANO-FELINO Y CON 

OBJETOS CEREMONIALES. 

PROCEDENCIA: Desconocida. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo 

PERIODO: PRECLÁSICO MEDIO. 

MEDIDAS: 35cm. de diámetro; 14cm. 

de espesor máximo. 

MATERIA PRIMA: Basalto. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está 

completo y muy bien conservado. 

DESCRIPCIÓN: Al centro del disco··está un rostro de fbrrna cuadrada con las esquinas 

redondeadas. Los ojos son casi rectangulares con las comisuras externas ligeramente inclinadas 
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hacia arriba; los iris son desiguales"". 168 El contorno de las cejas parecería que tuviera unos 

cuadrados alrededor. la nariz no tiene mucho volumen, es ancha, chata y corta, la boca ocupa e: 

espacio inferior del rostro, sus labios están arqueados y dejan entre ver dos colmillos curvos 

como de un jaguar gruñon. A los extremos de la cara ''se esculpieron dos manos pequeñas 

sosteniendo objetos ceremoniales, mientras ·que arriba y abajo de la misma hay elementos del 

ornamento y el tocado". 169 Lleva consigo orejeras en forma circulares con un orificio central. en 

la partcw interior del rostro cuelgan cuatro elementos •• pueden representar plumas o gotas de 

agua ..... 170 

INTERPRETACIÓN: Este disco es muy similar al que se encontró en Laguna de los Cerros, se 

trata de una escultura que posiblemente tenga una dualidad, ya que representa en sus 

características iconográficas la antropomorfización del concepto hornbrc-f"elino en la parte 

central de este disco se ve claramente el papel que juega el espacio en esta pieza, y la 

geornctrización de los elementos que imprimen a la figura un aspecto aplanado se ve 

contrarrestado por el manejo solo de la superficie. 

COLLARES, OREJERASCIRCULARF.S. TA11ULARES. ESFEROIDES, CRISTAL DE ROCA, 

JADE/TA YCONCHAS. 

PROCEDENCIA: Occidente de México y Altiplano Central. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Musco de Santiago Tuxtla, Ver. "Préstamo del Museo Nacional 

de Antropología e Historia."171 

PERIODO: CLÁSICO TEMPRANO. 

De la Fuente. Beatriz. op. cit.., 1973: p. 258. 
ldem. 

17° Cervantes. María Antonieta. dDos elementos de uso ritual en el ane olmeca· ..... 1969: p. 38. 
171 Registro general de colecciones Museo Regional Tuxteco,. 1975. 
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MEDIDAS:.. Oscilan de los collares I 5 cm. de diámetro rruíxirno; 8 cm. de diámetro. Las 

orejeras, circulares y. csferoides'7.2 a 8.5 c:n. de alto. 

MATERIA PRIMA: Cristal de roca. jadeita y conchas. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Su estado de conservación es bueno. 

DESCRIPCIÓN: Este tipo de objetos tiene~ formas circulares con una pequeña incisión en el 

centro esas son las orejeras. también hay tabulares y esferoides. 

INTERPRETACIÓN: Estos artículos fueron utilizados para fines de adorno personal, corno 

.. pueden tener un significado para ritual'".' 72 estos objetos también son representados en las 

esculturas monumentales como las cabezas colosales que son los elementos decorativos que 

complementaban el atuendo personal y también denotaban el rango social. 

TRES VASIJAS. 

172 Palacios .. Mario .. op.cit .. 1965: p. 63.· 
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PROCEDENCIA: Región de Jos Tuxtlas. 

LOCALIZACIÓN ACTU/.L: Museo de Santiago Tuxtla, Ver. 

PERIODO: CLÁSICO TEMPRANO. 

MEDIDAS: a 15.4 cm. de alto: 13.Scrn de diámetro a Ja boca; b 14cm de alto: 24cm de 

diámetro; y e 6crn de alto; 5 cm de ancho. 

MATERIA PRIMA: Barro. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Están deterioradas pero se conservan en buenas 

condiciones. 

DESCRIPCIÓN: La figura a es una vasija olla con una pequeña vertedera tubular en el cuello, 

Ja pieza b es una vasija cajete tripode. con un tipo de asa geométrica, y la c es una vasija 

globular en forma de calabaza, con un pequeña vertedera en la parte de enfrente con una asa 

está pintada de blanco. 

INTERPRETACIÓN. Por su características este tipo de cerámica correspondería a Tres 

Zapotes "los elementos de esta fuse son: asa zoomorfas verticales, asas vertederas y cuellos de 

nltas cnn caras cstarn!')adas .. '. 173 Tal vez este tipo rlP f"¡,...n:u: ..:.p ntlli7aron en ceremonia~ o 

también para fines domésticos. 

173 Ortlz Ceballos. Ponciano. op.cit., 1975: pp. 8-9. 
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DOS PIEZAS DE CERÁMICA. 

PROCEDENCIA: Región de Los Tuxtlas 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Musco de Santiago Tuxtla, Ver. 

PERIODO: CLÁSICO TEMPRANO. 

c 

MEDIDAS: a 6 cm de alto; 23 cm de diámetro de la vasija; b 4cm. de alto; 17 .Scm de 

diámetro del plato. 

MATERIA PRIMA: Barro. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Están deteriorados pero se conservan en buenas 

condiciones. 

DESCRIPCIÓN: Está incompleta Ja figura a del lado izquierdo tiene fracturado el borde de Ja 

boca y tiene una abertura en el cuerpo. lleva consigo asas geométricas y es tripode. La pieza b 

es un plato tiene dibujado alrededor cuadritos pintados de color negro. 

INTERPRETACIÓN: Estas piezas de cerámica representaron lo que se le conoce con el 

nombre de vasija cajete y Ja segunda es un cajete ••cronológicamente corresponden al clásico 

tardío'""'. 174 

'" lbidem: p. 12. 
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DOS PIEZAS DE CERAMJCA 

PROCEDENCIA: Altiplano Central. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de Santiago Tuxtla, Ver. 

PERIODO: CLÁSICO TARDÍO. 

MEDIDAS: a 7.2cm de alto; 25.Scm de ancho de la vasija; b 8.Scm. de alto; 12.6cm de ancho. 

MATERIA PRIMA: Arcilla. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Están en malas condiciones. 

DESCRIPCIÓN: La vasija a está fracturada en el borde de la boca y parte del cuerpo, y tiene 

impresiones de tipo sello en color negro, la escultura b es un banquito está mejor conservado. 

INTERPRETACIÓN: Este tipo de cerámica corresponden ''al periodo post-clásico tardío". 17
' 

•
7s Phillip .. Arnold .. Arqueólogo de Ja universidad de Tampa en Arizona. Comunicación personal .1996. 

140 



._..¡.- ...... ~· 

a b 

TRES PIEZAS DE CERAMICA 

PROCEDENCIA: Centro de Veracruz. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de Santiago Tuxtla, Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO TARDÍO. 

MEDIDAS: a l 6.2cm de alto; 1 Ocm a la boca; b 8.5cm de alto; 6. 7cm de diámetro; c l 7cm de 

alto; 9cm de diámetro. 

MATERIA PRIMA: Barro. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Se conservan en buenas condiciones. 

DESCRIPCIÓN: La escultura a es una vasija florero sin ninguna decoración. la bes una vasija 

tripode de color naranja , y la c es un vaso tipo florero con una representación de un anitnal. 

INTERPRETACIÓN: Posiblemente la representación iconográfica de la vasija c es la de un 

jaguar. 
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CINCO PIEZAS DE CERAMICA. 

PROCEDENCIA: Centro de Veracruz. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Musco de Santiago Tuxtla. Ver. 

PERIODO: CLÁSICO TEMPRANO. 

c 

MEDIDAS: a 4cm de alto; 18.Scm. de diámetro; b 4cm de alto; l 7.8cm de diámetro; e 9cm de 

alto: 9-:-m de nnrhn: el.,._.,, rl<" nito: 12cm el.- diámetro: e 7cm de alto; 8".'m <le <:liámPtro 

MATERIA PRIMA: Barro. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buen estado de conservación. 

DESCRIPCIÓN: La figura a es un plato que tiene lineas geométricas y en el centro lleva un 

tipo de una estrella. está pintada de color café. la b es otro plato que lleva consigo una figura 

zoomorfa en el centro. La escultura c es una vasija olla con una vertedera en la parte de atrás 

de su cuerpo y sus razgos parecen ser de un animal. la pieza d es una vasijas miniatura de color 

blanco y tripode. por últiino la e es una vasija cajete que se encuentra fracturada en la parte de 

la boca. tiene algunas lineas geométricas en el fondo. 
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INTERPRETACIÓN: Qui?..ás estas esculluras sirvieron como ofrendas. 

a b e 

d e 

VASllA 01.l .. 4. 
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PROCEDENCIA: Desconocida. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: 

MATERIA PRIMA: Barro. 

Museo de Santiago 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está en buenas 

condiciones. 

DESCRIPCIÓN: Representa una forma más o menos 

ovalada una parte más grande y la otra más pequeña con un agujero circular en la parte 

superior. Se le ubica cronológicamente en el post-clásico. 

INTERPRETACIÓN: A este tipo de vasijas se le conoce como tecomatc. 

VASIJA CAJETE TRÍPODE. 
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PROCEDENCIA: Oaxaquefla .. descubierta en 

la mixteca"". 176 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de 

Santiago Tuxtla, Ver ... Préstamo del Museo 

Nacional de Antropología e Historia". 177 

PERIODO: POST-CLÁSICO. 

MEDIDAS: 18.Scm. de alto; l 2cm de 

diámetro. 

MATERIA PRIMA: Arcilla. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Su estado 

de concervación es bueno. 

DESCRIPCIÓN: Tiene una figura globular, es trípode zoomorf"a representa cabezas de 

serpientes, sus ojos están delineados y grandes • la nariz es pequefla, la boca esta cerrada y es 

alargada. 

TNTERPRETACIÓN: Es importante .. las influencias culturale« ""''"'rl"" <ie '" rnixteca. región 

que limita a los zapotecas al norte y occidente y que seria una de las más importantes en la 

Mesoamérica post-clásica". 178 Esta pieza es considerada post-clásica.Posiblemente se utilizó 

como ofrenda 

TRES PIEZAS DE CERAMICA. 

Bernal, Ignacio, ""'El valle de Oaxaca en el post-clásico'"".. 1974: p. 103. 
177 Registro general de colecciones Museo Regional Tuxteco .. 1975. 
17ª Bernal Ignacio,~ .. 1974: p. 104. 
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PROCEDENCIA: La figura a es de Tres Zapotes, Ja bes dc_Trcs Zapotes. la figura e es del 

altiplano central y es mcxica. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Musco de Saatiago Tuxtla, Ver. 

PERJODO: POST- CLÁSICO TARDÍO. 

MEDIDAS: a 3.8cm de alto; 11. 7cm de d.iárnetro del borde; Ja b 8.5cm de alto; 6. 7cm de 

diámetro; y Ja e 1 lcm. de alto; 20.8cm de ancho. 

MATERIA PRIMA: Arcilla en los tres. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Su estado de conservación es bueno. 

DESCRIPCIÓN: La escultura a es un vaso con lineas geométricas está pintado de negro. Ja 

b es una vasija que lleva una decoración de lineas quebradas, por último Ja figura c es un 

incensario con dos asas semicirculares. 

INTERPRETACIÓN: Las dos vasijas llevan .. decorados con motivos lineales paralelos y arcos, 

o bien con decoración modelada al estilo de Izapan". 179 Corresponden a .. Tres Zapotes J que es 

el preclásico tardío ... 180 Y el incensario corresponde al post-clásico tardío.Posiblemente fueron 

ofrendas. 
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MORTERO DE PIEDRA CILÍNDRICA 

PROCEDENCIA: Desconocida 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de 

Santiago Tuxtla. Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO TARDÍO. 

MEDIDAS: 7.3 cm. de ancho; 6.Scm. de alto. 

MATERIA PRIMA: Basalto Gris. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Su estado de 

co:1.scn·ación es bueno. 

DESCRIPCIÓN: Tiene una forma mas o menos cilíndrica, con una perforación al centro. 

INTERPRETACIÓN. Es probable que servía para depositar ofrendas. Posiblemente perteneció 

al Preclásico Tardío. 

DOS FIGURILLAS 

PROCEDENCIA: Altiplano Central. 
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LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de Santiago Tuxtla, Ver. "Préstamo del Museo Nacional 

de Antropologia e Historia ... 181 

PERIODO: PRECLÁSICO TARDÍO. 

MEDIDAS: a 3.5crn. de ancho; 7.2cm. de alto; la b , 4.5cm de ancho; y 10.3cm de alto . 

MATERIA PRIMA: Arcilla. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Están bien conservadas. 

DESCRIPCIÓN: Es incompleta, "se encuentras restauradas estas piezas". 182 sus rasgos son 

ojos en .forma alargada. los iris son dos depresiones circulares, nariz aguileña, boca delineada, 

brazos son cortos y delgados. El tocado que llevan es circular y abultado de la parte superior. 

INTERPRETACIÓN: Este estilo de esculturas que son" Dos figurillas de cerámica del estilo 

mujeres bonitas. Este estilo no muestra características ohnecas y Covarrubias opinaba que 

representaban a la gente originaria de la cuenca". 183 Según Bernal la región del Altiplano central 

eran tipos de "colonias" habitadas por aquellos grupos que emigraban de la Región 

metropolitana olmeca. 

••• Registro general de colecciones Museo Regional Tuxtec:o. 1975. 
182 Bustamante Rábago. Fernando, Director del Museo Tuxteco, Comunicación personal, 1996. ••> Serra Puche, Maricannen. "'"'Presencia olmeca en el altiplano•". 1994: p. 177. 
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MÁSCARA ANTROPOMORFA 

·: .. ::1 PROCEDENCIA: Teotihuacan. 

LOCALIZACIÓN: Museo de 

Santiago Tuxtla, Ver. 

PERIODO: CLÁSICO 

TEMPRANO. ... z.~· 
~~,~~ .. ,....,.,.._,.._ ..... .. , ... ,. ~ 8.3 c1u . ...!..; ancho; 

7.5 cm. de alto. 

MATERIA PRIMA: Arcilla. 

DE ESTADO 

CONSERVACIÓN: Está muy 

deteriorada. 

DESCRIPCIÓN: Una cara cuyos ojos son alargados y grandes, nariz larga, labios delgados en 

fonna de arco. Es importante mencionar que en la región de Los Tuxtlas, 

es notable una marcadisima influencia Teotihuacana; y los tiestos de esta 

cultura se encuentran desde los niveles más proji1ndos hasta los superiores, 

asociados a cerámica roja sobre anaranjado, de la época 11 de Monte 

a/bán. 18
' 

INTERPRETACIÓN: Posiblemente se utilizaron en ceremonias, o C9!110 ofrendas en los 

entierros. 

'" Valenzucla.. Juan, op. cit., 1945: p. 107. 
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CANDELERO 

PROCEDENCIA: Teotihuacan. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de Santiago Tuxtla, Ver. 

PERIODO: CLÁSICO TEMPRANO. 

MEDIDAS: 8 cm. de ancho; 5 cm de alto. 

MATERIA PRIMA: Barro. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Su estado de conservación es bueno. 

DESCRIPCIÓN: Es un soporte de vasija; rectángulo y trapecio a manera de tablero y talud 

calada. 

INTERPRETACIÓN: Posiblemente ''las influencias de Teotihuacan eran sumamente fuerte en 

esta zona"". ias 

1
•

5 Phillip .. Amold .. Arqueólogo de la universidad de Tampa en Arizona., Comunicación personal, 1996. 
151 



152 



VASIJA FLORERO 

PROCEDENCIA: Tres Zapotes 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de Santiago 

Tuxtla. Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO TARDÍO. 

MEDIDAS: 16 cm. de alto; 1 O cm a la boca. 

MATERIA PRIMA: Barro. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está en buen 

estado. 

DESCRIPCIÓN: Tiene la forma de un florero, con 

restos ''de pintura roja en su interior así como las 

incisiones profundas, algunas veces delimitando figuras geométricas". 186 

INTERPRETACIÓN: Se utilizó para usos ceremoniales. 

CUATRO PIEZAS DE PIEDRA 

PROCEDENCIA: Región de Los Tuxtlas 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de Santiago Tu.xtla. Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO TARDÍO. 

MEDIDAS: a 20cm., de largo; 9cm de ancho; 7cm de alto; b 7.3 cm. de ancho; 6cm de alto, 

cada una de las figuras. 

MATERIA PRIMA: Andesita. 

Weiant. Clarence, ºAn introduction to thc ceramic oftree ZapOtes, Veracruz"'". 1943: p. 123. 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN: Están erosionadas. 

DESCRIPCIÓN: La figura a es un pulidor que tiene una asa transversal. la figura b. c. y d 

son tres piezas de machacadores. 

INTERPRETACIÓN: Estos instrumentos fueron importantes para las labores cotidianas. 

Pertenecen al .. Período Preclásico Tardíon. 187 

a 

b e d 

MOLCAJETE TRÍPODE DE PIEDRA 

PROCEDENCIA: Tres Zapotes 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de Santiago Tuxtla. Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO TARDÍO. 

'" lbidem: p. 124. 
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MEDIDAS: 1 5cm de alto; 21 .5 cm de diámetro. 

MATERIA PRIMA: Basalto. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Su estado de conscrvacióa es bueno. 

DESCRIPCIÓN: Una figura fitomorfü en fbrma de calabaza, y trípode. lleva consigo una 

mano de mortero que mide 15.5 cm de largo; 8.3 cm de ancho. Perteneció al "Período 

Preclásico Tardio ... 188 

INTERPRETACIÓN: Se utilizó probablemente para uso doméstico. 

=--....,,. ..... ~,~: 

_ .. -

~: ,~:, ~-t{:t;•·r. -~•,_ 
"~· !~~:~~~~:--:~: ~ _: ~-~ ~-:;. J~~o.~t¿:t·~~.qk;~ 
~ .,_·,_; -;-:. ~ ~ ... -.r :~:·~~T,~!Jt~~ ... _:~: 

,, .. . .. . . .. .-_ ... \. :_' .. ':..~,. _:;_~ .. ~!;-:.·7f.,·~~.9'~-~:;1~~¡ .. 
~. ~ ...:.~..,.?~~::,,;_~-~ :_ .::.s~ .. ~: .... _-:,_· '""'-=~-""'f-'"'"~:..._.~_.A'"t: _ 

''"' ... -:;~::-::-;-;. 
'·' --

188 PooJ 9 Christopher. Arqut!'ólogo de Ja univcr.sidad de Loyola en Chicago. Comunic..·aciün pi:rc;;onul. J996. 
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CUATRO HACHAS 

!'ROCEDENCJA: Tres Zapotes. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de Santiago Tuxtla, Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO TARDÍO. 

MEDIDAS: a 10.4 cm. de largo; 7 cm. de ancho; la b 8 cm. de largo; 5 cm. de ancho; e 4 cm. 

de largo; 5 cm. de ancho; d 8 cm. de largo; y 4 de ancho. 

MATERIA PRIMA: Piedra Verde. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Están muy erosionadas. 

DESCRIPCIÓN: Sirvieron como ofrendas para el culto religioso, Pertenecieron .. al Preclásico 

Tardío"". 189 

INTERPRETACIÓN: Quizás fueron utilizadas para usos domesticos. 

a b e d 

u 9 Pool .. Christopher. Arqueólogo de la universidad de LoyoJa en Chicago. Comunicación personal,, 1996. 
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NÚCLEOS 

PROCEDEN~IA: Desconocida. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de Santiago Tuxtla, Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO TARDÍO. 

MEDIDAS: a 4.5 cm. de alto; 8.2 cm de ancho; b 3.5 cm. de alto: 6.5 cm. de ancho. 

MATERIA PRIMA: Piedra Verde. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Están en buen estado. 

DESCRIPCIÓN: Tiene una forma cilíndrica tubular. 

INTERPRETACIÓN: Tal vez se utilizaron para realizar utensilios como navajas. 
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URNA. 

PROCEDENCIA: Comoapan, Ver. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de Santiago Tuxtla. Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO TARDÍO. 

MEDIDAS: 23cm de largo; 89 cm. de ancho de la vasija; 33cm de alto; 89cm de ancho de la 

tapa. 

MATERIA PRIMA: Barro. 

158 



ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está en buen estado, aunque se encuentra fracturada una 

parte del bordo de la vasija y una parte de la tapa. 

DESCRIPCIÓN: Tiene unos diseños geométricos, el color es café con amarillo y puntitos 

negros. 

INTERPRETACIÓN. Probablemente tiene la f"onna de una urna funeraria la cual servía para 

""los entierros crematorios dentro de olla"\190 dentro de esta urna se encontraron un mono en 

f"onna de hacha, con ojos de obsidiana y un yugo. 

190 Ortiz CebaJJos .. Ponciano9 op. cit ... 1975: p. 18. 
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HORlzONTE TOTONACA 

FIGURA HUMANA SENTADA 

·-"'* .. 

PROCEDENCIA: El Zapotal. Ver. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de 

Santiago Tuxtla, Ver. Préstamo de la 

""·'··. '·" Universidad Vcracruzana. 

PERIODO: CLÁSICO. 

MEDIDAS: 64 cm. de alto; 40 cm de ancho. 

MATERIA PRIMA: Barro. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está en 

buen estado, aunque le falta parte del brazo 

izquierdo y mano izquierda. también ha 

derecha. 

DESCRIPCIÓN: Representa una mujer que está sentada. sus ojos son elípticos rasgados. la 

nariz recta y delgada, se le ven los orificios. la boca entre abierta con los labios delgados, el 

labio superior arqueado y el inferior nonnal, mostrando los dientes. Sus brazos son gruesos y 

están flexionados dirigidos a las rodillas. el torso es ancho, con los pechos descubiertos y 

marcados los pezones. Lleva una f"aJda que Je cubre el resto del cuerpo. En la parte superior de 

la cabeza tiene un tocado muy complejo en f"onna circular con una figura zoomorfa tallada en el 

centro, lleva orejeras circulares, en Ja parte del cuello tiene un collar de cuencas. 
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INTERPRET-ACIÓN: Estas obras esculturales 

recibían el nombre de Cihuateteo (mujeres diosas). Según el pensamiento 

indígena recopilado por Sahagún, éstt¡is parturientas se convertían en 

mujeres guerreras que acompañaban al sol desde el Cenit hasta el ocaso, en 

un lugar que se le llama Cihuatlampa hacia el oeste, punto cardinal 

relacionado con el color blanco. 191 

La expresión de esta figura es muy grotesca pareciera que se estuviera riendo pero 

posiblemente se deba más que nada a un gesto de muerte. 

SEIS CARITAS SONRIENTES 

PROCEDENCIA: Dicha Tuerta Nopiloa. y Remojadas. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Musco de Santiago Tuxtla, Ver. Préstamo de Ja Universidad 

V eracruzana. 

PERIODO: CLÁSICO. 

MEDIDAS: Oscilan entre los 15cm de alto; y l 3cm de ancho. 

11.'!".TFRT/\ PRT1\.-fh,.: Barro. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Se encuentran en buen estado. 

DESCRIPCIÓN: Representan caritas las cuales tienen sus ojos elípticos rasgados, la nariz es 

delgada, la boca abierta de labios delgados, mentón prominente, pómulos resaltados, frente 

ancha y plana. El tocado que lleva con motivos geométricos como grecas, entrelaces curvos de 

lineas, espirales, y representaciones de garzas. 

INTERPRETACIÓN: Las caritas se les conoce como sonrientes, ''se caracteriz.an por Ja 

plenitud en la expresión plástica de Ja sonrisa, en el realismo de las fbrmas, sencillez clásica de 

191 Winfield Capitaine .. Fernando,. Guía oficial del Museo de Antropologfa de Xalapa. 1992: p. 75. 
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las mistnaS y dominio de Ja téenica"'. 192 Por Jos tocados que 'traían consigo estas piezas se 

"clasificaron atendiendo a sú rasgo más conspicuo, que resulta ser el tocado y su 

ornarnentación"'. 193 Por sus características generales estas esculturas se •• deben citar su 

acentuado progrnatisrno debido a la fuerte deformación craneana frontoccipital". 194 Este tipo de 

caritas posiblemente están asociadas con el culto solar y la fertítlidad, tal vez más que 

simbolizar una sonrisa es un gesto grotesco. 

192 Medellfn Zenil. Alfonso,~. 1960: p. 80. 
193 lbidem: p. 81. 
194 ldem. 
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HORIZONTE OLMECA MEDIO Y TARDIO 
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CUADRO CRONOLÓGICO DE LA CULTURA OLMECA 
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DISTRIBUCIÓN DE LA GALERl t\ DEL 
MUSEO DE SANTIAGO TUXTL\, VER. 
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l.· Cabem Olmeca 
·" 2 .• Caja con diseno de concha de mar 

J.. Caja lisa TreslZapotes 
4.· Rana Chamilpa 
5.· Busto en el estremo de una espiga rota 
6.· Figura fantastica que tiene las manos pegadas al cuerpo 

7.· Monumento F: Cliiiems y brazos al extremo de una 
espiga gruesa 
8.· Figura de aspecto humano 
9. · Piedra cilindrica e on receptaculo interior 
ID.· Cabem de conej"• 
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PROCEDENCIA: Cerro de Nestepe cerca del pueblo de Tres -Zapotes~ Fue rescatada 

accidentalmente cuando se trabajaba cerca del area que se le conc;ce como cerro nestepe al 

oeste del arrollo de Hueyapan enterrada en la orilla de die)» rio. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de Santiago Tuxtla, Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO MEDIO. 

MEDIDAS: ••147 cm. de alto; 549 cm. de circunícrencia; 7.8 ton. de peso". 195 

MATERIA PRIMA: Basalto Olivo. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está incompleta, tiene una mutilación en su base en la parte 

posterior pero está en buen estado. 

DESCRIPCIÓN: La geometría jugó un papel importante en este tipo de esculturas, ya que 

como se puede apreciar esta cabeza muestra una simetría en la estructura de la piedra, 

vista de frente es más bien un prisma irregular redondeado en los vértices; 

la base es más amplia que la parte superior; de per:fil, los rasgos faciales, 

nariz y boca, rebasan notoriamente la línea de la banda del tocado, 

mostrando un ro.'>fro prognata. sen7eiante a ella.~. pero más acentuado que 

los de las cabezas I y 4 de la Venta. 196 

Sus características fisicas llaman mucho la atención por medio de lineas que son sobrias y 

precisas, en curvas suaves, •• los ojos pequeños en forma de almendra, llevan la conúsura 

externa recta y apuntada, los párpados están delineados por un doble contorno y el superior 

traslapa al inferior en las conúsuras". 197 La nariz es recta y la redondez de las f"osas nasales 

hacen suponer que ésta pieza estuviera respirando, la boca muestra estar cerrada y sus labios 

195 De la Fuente. Beatriz.. fil!· cit .• 1973: p. 252. 
196 De la Fuente. Beatriz.. op. cit .• 1977: p. 28 J. 
197 De la Fuente. Beatriz.. op. cit., 1973:..p. 252. 
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son contorneados que los hace ver grncsos, el mentón está remetido, los pómulos están 

realzados "sus orejas sólo se reproducen cstilísticamcntc e;; hcndidura". 198 Lleva consigo 

colocado en la cabeza una banda y casquete, éste tipo de tocado.es muy parecido a los cascos 

que se utilizan actualmente en el fútbol americano. También la componen grandes orejeras las 

cuales tienen la f"orrna de un ""cilindro horizontal que traspasa el lóbulo de la oreja y se abre en 

f"orma abocinada hacia la cara". 199 

INTERPRETACIÓN: El gran realismo de ésta cabeza colosal así como la expresión del rostro 

que es tan natural, ha dado lugar a que se le considere, no como imágenes de dioses, sino como 

"retrato de sabios; todos esos rostros monumentales se miran en su estrabismo. profundamente 

concentrado"".200 Este tipo de esculturas tienen un realismo único y con una belleza excepcional 

que las hacen ver como una obra de arte que trasciende los niveles de la propia sensibilidad de 

los artistas prehispánicos. 

-~~<· 

.~~ 

l\~11& 
198 Wolfgang9 Haberland. Culturas de la América indígena 1974: p. 36. 
199 De la Fuente. Beatriz.. op. cit .• 1977: p. 270. 
200 De la Fuente, Beatriz.~-. 1975: p. 61. 
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MONUMENI'O DOS.., FIGURA ZOOMORFA 

PROCEDENCIA: Cerro El Vigía. Veracruz. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de Santiago Tuxtla. Ver. 

PERIODO: PECLÁSICO TARDÍO. 

MEDIDAS: 75cm de alto; l 30cm de base. 

MATERIA PRIMA: Basalto Olivo. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está completa pero tiene cierta erosión. 

DESCRIPCIÓN: Se trata de una figura zoomorfa que representa un animal. 

el cuerpo está enrollado en espiral, su forma general es de cono truncado, la 

cabeza de la serpiente que se representó en el extremo superior del mismo 

está muy erosionada, es aplanada y circular, el cuerpo está formado por una 

banda en espiral que da cinco vueltas. 201 

INTERPRETACIÓN: Para Beatriz de la Fuente ésta pieza es dudosa atribuirccle a la cultura 

olmeca. Es posible que sea una serpiente enroscada.Tal vez sea olmcca pero más tardía. 

201 De la Fuente, Beatriz.~. 1973: p. 269. 
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MONOLITO QUE REPRESENTA UNA CABEZA 

PROCEDENCIA: Cerro el Vigía, Ver. Se rescató cerca de una de las laderas de este cerro por 

campesinos. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de Santiago Tuxtla. Ver. 

PERIODO: PRECLÁSJ('O TARnfn 

MEDIDAS: 72 cm. de alto; 4 cm. de diámetro. 

MATERIA PRIMA: Basalto. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está muy erosionada 

DESCRIPCIÓN: No se puede precisar sus características con claridad. 

INTERPRETACIÓN: Según Fernando Bustamante ''Representa la cabeza de un conejo".2 º2 

202 Bustamante Rábago,. Femando,. Director de1 Museo Tuxteco,. Comunicación personal,. J 996. 
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MONUMENTO N PIEDRA CILINDRICA CON RECEPTACULO INTERIOR 

PROCEDENCIA: Tres Zap,otes füe 

descubierta en 1938-39 cuando el 

arqueólogo Matthew Stirling ""organizó 

una expedición patrocinada por Ja 

National Gcographic Socictv y Ja 

Smithsonian Institution'"'.=º3 Se rescató 

en dirección oeste del arrollo Hueyapan 

aproximadamente a medio kilometro del 

grupo tres. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: l'vfuseo 

de Santiago Tuxtla. Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO TARDÍO. 

MEDIDAS: 50cm. de diámetro; 

receptáculo 30cm. de alto; 1 lcm. diáinetro. 

MATERIA PRIMA: Basalto. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está completo, está en buenas condiciones. 

Descripción: La estructura de esta escuhura "fue un verdadero cilindro con una depresión 

circular sobre la cima".2°4 Tiene residuos de pintura blanca en uno de los lados. 

INTERPRETACIÓN: Para Stirling este tipo .de esculturas simbolizaban ofrendas cilindricas 

donde servían como recipientes. 

203 

204 
Pércz Suárez. Tomás, op. cit., 1996: p. 24. 
Stirling, Matthew.~. 1943: p. 10. 
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¿MONUMENTO TRES FIGURA DE ASPECTO HUMANO? 

PROCEDENCIA: Cerro El Vigía 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: 

Museo de Santiago Tuxtla, Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO 

MEDIO. 

MEDIDAS: IOOcm. de alto; de 55 

a 70cm. de ancho; 95cm. de 

espesor. 

MATERIA PRIMA: Basalto. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Está incompleto está mutilado 

tanto la base. como la figura del 

personaje, 

erosionado. 

se encuentra muy 

DESCRIPCIÓN: Se trata de una escultura antropomorfa."La cara frontal es totalmente plana; 

la cabeza, un rectángulo sin vestigios de rasgos faciales. El torso trunbién es plano y 

rcctángular, sólo que de mayor anchura que la cabcza".2°5 

INTERPRETACIÓN: Es posible que lleve •'un elemento que se encuentra a la altura de la 

cintura, sobre las piernas; no es posible afinnar si la figura lo sosticnc".206 Quizás sea muy 

sinülar a la escultura del señor de las limas. 

205 De la Fuente. Beatriz. op. cit., 1973: p. 126 
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MONUMENTO F: CABEZA Y BRAZOS AL EXTREMO DE UNA ESPIGA GRUESA. 

PERIODO: PRECLÁSICO TARDÍO. 

1\.IBDIDAS: 2.50cm. de largo; 92 cm. de ancho. 

MATERIA PRIMA: Basalto. 

PROCEDENCIA: Tr'!s Zapotes 

des~ubiena por Albcn Weycrstall 

1925-1926 en la expedición que 

realizó en Tres Zapotes. Se 

rescató cerca del montículo M del 

grupo dos. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: 

Museo de Santiago Tuxtla. Ver. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está completa y bien conservada. 

DESCRIPCIÓN: Representa una escuhura antropomorfa sus características iconográficas son 

que es una cabeza masculina, ancha y tosca. lleva consigo un receptáculo poco profundo en la 

parte superior. Se encuentran sus brazos en una posición flexionada. pegada y dirigida a la 

estructura de una espiga que ocupa el Jugar del cuerpo. El marco de su cara es swnarnentc 

tosco sus ojos están marcados por una incisión y están cerrados, los párpados son voluminosos 

y abuhados, las cejas se ven marcadas por unas lineas, el entrecejo fruncido. La nariz es ancha y 

chata. .. la boca es de labios muy gruesos; el inf"erior está ligerwnentc arqueado, se le ha füunado 

labio en f"onna de moño. Tiene los pómulos que contrastan con las mejillas hundidas" .2°7 Sus 

orejas son representadas de gran trunaño. tanto los hombros como sus brazos, las manos tienen 
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sus puilos cerrados y marcados claramente Jos pulgares, el groso de la espiga aumenta en el 

conto:no de la cabeza y disnlinuye en Ja extremidad del cuerpo. 

INTERPRETACIÓN: Según Stirling esta escultura tal vez fue utilizada comg...asiento o altar 

por el orificio que tiene en Ja parte superior de Ja cabeza, pero también .. es probable que éstas 

esculturas pudieran insertarse, por la espiga.que las remata, en Ja superficie de una terraza, en la 

parte baja de una escalera".2°8 

FIGURA FANTASTICA 

PROCEDENCIA: Cerro de Vigía., 

Ver. Se encontró enterrada en un 

nivel superficial de una de las 

laderas del cerro del vigía 

juntamente. con otras piezas de 

menor tamaño. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: 

Musco Santiago Tuxtla, Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO TARDiO. 

MEDIDAS: 1.10 cm. de largo; 61 cm. de ancho. 

MATERIA PRIMA: Piedra. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está erosionada, por tal motivo su forma general es 

imprecisa. 

207 

200 
De la Fuente. Beatriz., m...9! .• 1973: p. 296. 
Soustelle., Jacques,~. 1984: p. 57. 
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DESCRIPCIQ!-1: Se encuentra en posición horizontal. Tiene bra?..os flexionados y pegados al 

cuerpo, el rostro de rasgos fantásticos en la parte Sl'perior lleva como una cavidad y la cabeza 

levantada. 

INTERPRETACIÓN: Posibletncnte tiene rasgos de un animal enseñando sus dientes. 

BUSTO EN EL E>.."TREMO DE UNA ESPIGA ROTA. 

PROCEDENCIA: ··chamilpa 

• poblado de San Juan 

_ Evangelista"".209 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: 

Museo de Santiago Tuxtla. Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO 

TARDÍO. 

MEDIDAS: 1. JO cm. de largo; 

6Jcm. de ancho; 45cm. de alto. 

MATERIA PRIMA: Basalto. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Está incompleta. le :faltaría la parte 

que constituye el cuerpo. su 

condición actual está muy 

erosionada. 

209 Bustamante Rábago~ Fernando~ Director del Musco Tuxtec09 Comunicación personal~ 1996. 
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DESCRIPCIÓN: "Se encuentra en posición horizontal con la~abcza erguida y perpendicular a 

la cspiga".21º Los rasgos de la cara no se pueden apreciar bien por el de,-gaslc que tiene la 

pieza, pero se cree que es una figura antrqpomoña que representa una cabeza humana con un 

cuerpo en f"onna de espiga. muy parecida al monumento F conocido colllO el negro. y al 

monumento G de Tres Zapotes. La posiCÍón que tiene la cabeza es erguida. con volumen y 

ancha ... tiene marcada Ja linea del pelo que í"orma una y sobre Ja frente. Las líneas de las cejas y 

las tnejilJas parecen haber sido pronunciadas ... ~,, Tanto la í"orma de ojos como de la nariz no 

se aprecian clararncnte, solamente se ve marcado la boca con las comisuras hacia la parte de 

abajo. lleva consigo también orejeras con los lóbulos scftalados. Las extremidades están en una 

posición flexionada. dirigidas al cuerpo, la niano se encuentra cerrada. las características de los 

dedos están muy bien delineados. 

INTERPRETACIÓN: Este tipo de espigas se relacionaron con Ja espiga que se encontró en la 

Venta la cual tiene la cabeza hacia atrás y el cuerpo la compone una espiga, tal vez este tipo de 

espigas pudieron estar empotradas en una posición horizontal. sobre Ja superficie de una terraza 

o tainbién en la parte baja de una escalera. Posiblemente este tipo de esculturas í"ueron creadas 

por los propios olmccas y no se le puede ubicar como post-olmeca si no todo lo contrario 

.Tiene restos de pintura blanca en la parte infurior de la figura. 

FIGURA ZOOMORFA QUE REPRESENTA UN BATRACIO. 

210 De la Fuente, Beatriz. op. cit.. 1973: p. 308. 
:zu Jdcm. 
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PROCEDENC1A: Ángel R. 

Cabada, descubierta por un 

campesino. 

LOCAL1ZACIÓN ACTUAL: 

Museo de Santiago Tuxtla. 

Ver. 

PER10DO: PRECLÁSICO 

TARDÍO. 

MEDJDAS: 86 cm. de largo; 

57 c111.. diarnetro. 

MATERIA PRIMA: Andesita. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está completa, en buenas condiciones, tiene restos de 

pintura blanca. 

DESCRIPCIÓN: Tiene fonna mas o menos ovalada, con las esquinas tenninadas en punta. 

Tiene en la Darte interior restos de pintura blanca. La posición que tiene es acostada mirando de 

frente, sus ojos son en fonna de circu1os pronunciados, la nariz es ancba y plana. 

INTERPRETACIÓN: El hocico se muestra alargado y entreabierto parece que estuviera 

sonriendo. Las piernas están dobladas y pegadas a la piedra que le sirve de sostén. 

CAJA RECTANGULAR 
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PROCEDENCIA: Tres Zapotes 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: 

Museo de Santiago Tuxtla, Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO 

TARDÍO. 

MEDIDAS: ''40 cm. de alto; 64 

..... 1 

. ·~'..::..j cm. de ancho; 1 14 cm. de 

longitud; 20 cm. de 

profundidad".212 

MATERIA PRIMA: Basaho. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está completa y es bien conservada. 

DESCRIPCIÓN: Se trata de una escultura que tiene la :fonna de una caja rectangular, pero sus 

lados no llevan estructurados una simetría demuestran una irregularidad no son del todo rectos, 

lleva consigo tanibién un receptáculo que en su fonna es regularmente plana. 

INTERPRETACIÓN: Posiblemente sirvieron para uso ceremoniales.Es muy parecida a la 

estela 1 de La Venta donde un personaje se encuentra en una caja rectangular o nicho. 

212 lbidem: p. 309. 
179 



CAJA RECTANGULAR CON RELIEVES QUE REPRESENTAN CONCHAS BIVALVAS. 

PROCEDENCIA: Tres Zapotes, 

descubierta en 1938 - 1 939 por la 

exploración que dirigió Matthew 

Stirling. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: 

Museo de Santiago Tuxtla., Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO 

TA .. R.DÍO. 

MEDIDAS: 76 cm. de ancho; 57 cm de alto; 1.20 cm de largo. 

MATERIA PRIMA: Basaho. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está incompleta solamente queda parte de las dos caras de 

esta pieza. se encuentra muy erosionada. Tiene restos de pintura blanca. 

DESCRIPCIÓN: Tiene una t'"orma mas o menos cuadrangular, con las esquinas exteriores 

terminadas en punta en su interior tiene un receptáculo no muy profundo. "Con discilo de 

conchas".21l 

INTERPRETACIÓN: Según Stirling este tipo de "Cajas fueron hechas en la Región de Los 

Tuxtlas alrededor del Lago de Catemaco".214 

'" Stirlina. Malthew. Ql!...91;, 196S: p. 737 • 
... hl!:m. -
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MONUMENTO J CABEZA COLOSAL DE COBATA 

___l?ROCEDENCIA: Rancho de Cobata., cerca del Cerro El Vigía., Veracruz. Se rescató de la 

ladera del cerro estaba en una posición normal y no se encontraba enterrada profimdarnente 

sino que estaba en un nivel superficial. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Adornando la Plaza de Santiago Tuxtla., Veracruz, se descubrió 

en 1970. 

PERIODO: PRECLÁSICO MEDIO. 

MEDIDAS: .. 340 cm. de alto; 300 cm. de ancho; 300 cm. de espesor".215 

MATERIA PRIMA: Basalto Olivo. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está incompleta. tiene mutilación tanto en Ja base, como en 

la nariz y en una parte de la banda del tocado. 

DESCRIPCIÓN: La estructura que tiene ésta pieza es como un prisma irregular ya que la 

plataf"onna que tiene es ancha y esto la hace verse como un grueso cono truncado. 

El en/recejo es un ligero resalte que se conlinua a los lados por líneas 

angulosas. curvadas e irregulares; la izquierda es sinuosa, mientras que la 

derecha describe un con/orno más regular, que acentúa la cavidad 

orbital.216 

215 De la Fuente, Beatriz., oe. cit., 1973: p. 124. 
216 ll!i.5!gn: p. 125. 
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Sin duda una de las características que hn llrunado b atención fueron los ojos que se encuentran 

cerrados, en comparación con las demás cabezas colosales. que sus ojos están abiertos se podía 

suponer que ésta escultura parecería que estuviera dunni~ndo o también pudo repre~ntar aun 

personaje sin vida. 

También tiene los párpados abultados. la nariz es ancha y chata, lo cual hace que no se 

vea con claridad las f'osas nasales, la boca no está muy bien delineada simplemente se encuentra 

cerrada, sus labios son anchos y planos parecería que estuviera haciendo un gesto grotesco. No 

se aprecian muy bien sus pómulos, está provista de grandes orejas que perf'ornn el lóbulo; 

también lleva unas tiras anchas que rematan en la parte de las orejas. Los elementos decorativos 

que se observan es un casquete aplanado ••con una anchn banda al frente, que es la que le ha 

dado consistencia'".217 

INTERPRETACIÓN: Se trata de una escultura antropomorfa que representa una cabeza 

colosal, a difürencia de la cabeza de Ncstcpc ésta tiene un mayor volumen y su fisonomía 

muestra distintas cualidades. Al estar viendo ésta pieza me doy cuenta de la maestría que 

tuvieron los olmccas para esculpir la piedra, y hacer de"la pesadez de la JTiaSa que se advierte 

sólidamente arraigada; las plenas esculturas olrnecas revelan la honda voluntad para evitar 

ligereza y se anclan al sucio que la sustenta".218 Probablemente 

Lo relevante de ésta escultura es que el artista dominaba asombrosamente el 

material pétreo hasta imponerle la forma que deseaba tallándolo con la 

misma soltura y realismo con que modelaba el barro. 219 

Quizás lo valioso de esta cabeza colosal es que 

217 

:!IS 
Piila Chan. Roman. ~ .• 1982; p. 177. 
De la Fuente. Beatriz. op. cit.. J 994: p. 209. 
De la Fuente. Beatriz. op. cit.. 1973: p. 125. 
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la perfección armónica que en las cabezas se revelan indica el perfecto 

canocimiento de un orden que lo mismo habría de aplicarse a los fenómenos 

naturales, cósmicos y terrena/e~, que a los hecho_s creados por el hombre. 220 

MUSEO DE SITIO DE TRES ZAPOTES 

220 De la Fuente, Beatriz,~ 1994: p. 218. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA GAL ERIA DEL 
MUSEO DE SITIO DE TRES ZAPOTES. 
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. l.· Monumento a Cabei.a Colosal 
2.· Lechui.a 
3.- Estela D 
4. • Estela Lisa 
5.· Escultura monolítica con dos caras 
6.· Estela A 
7.· Cabeza becada hacia airas y brazos a extremo de una 

espiga 

8.· Monument . G 
9.- Fragmento . le Torso 
10.· Sapo 
11.- Estela C 
12.· Cabeza 
13.· Fragment1 de brazo 
14.· Cubierta e : ofrenda 
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ESTELA LISA 

TARDÍO. 

PROCEDENCIA: Tres Zapotes 

descubierta en la temporada de 

1938-1939 por Ja expedición que 

dirigió 

rescató 

Matthcw Stirling. Se 

aproximadamente a 20 

metros al sureste del montículo C 

3. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: 

Museo de Sitio de Tres Zapotes, 

Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO 

MEDIDAS: 150 cm. de alto; 90 cm. de ancho; 25 cm. de espesor. 

MATERIA PRIMA: Basalto color olivo, el mismo tipo de material con que se realizó la estela 

c. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está incompleta se encuentra mutilada alrededor de la 

estela, se encuentra muy erosionada. 

DESCRIPCIÓN: .. El extremo superior está redondeado y Ja base tiene Corma cuadrangular".221 

INTERPRETACIÓN: Tal vez esta pieza iba a ser como Ja Estela C. 

221 De la Fuente, Beatri~ op·. cit ... 1973: p. 281. 
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MONUMENTO K: BLOQUE AMORFO. 

PROCEDENCIA: Tres Zapotes 

descubierta en 1938-1939 por la 

exploración que dirigió Matthew 

Stirling. Se descubrió al suroeste 

de la plaza central. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: 

Museo de Sitio de Tres Zapotes. 

Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO TARDÍO. 

MEDIDAS: 43 cm. de alto; 43 cm. de ancho. 

MATERIA PRIMA: Basalto. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Est? mpv <"rosionado. no se puede distinguir lo que está 

representado. 

DESCRIPCIÓN: Es un bloque que tiene representada en .. dos secciones proyectadas 

pcrpendiculanncnte entre sr". 222 

INTERPRETACIÓN. Stirling cree que "representa la cabeza sin ningún rasgo facial y los 

hombros de una figura".223 

222 Jbidem: p. 302. 
223 Stirling. Matthew. op. cit .• 1943: p. 23. 
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¿ FRAGMENTOS MONUMENTALES DE BRAZOS? 

PROCEDENCIA: Tres Zapotes 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de Sitio de TTes Zapotes Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO MEDIO. 

MATERIA PRIMA: Basalto Oscuro. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Están incompletos solamente se encontraron dos 

fragmentos. 

DESCRIPCIÓN: Estos brazos tienen diferente tamailo uno más grande que el otro y son 

gruesos. 

INTERPRETACIÓN: Posiblemente pertenecieron a una escultura monumental. 

ESTELA D 
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PROCEDENCIA: Tres Zapotes descubierta por Albert Wcycrstall en 1925-1926. Se rescató 

aproximadamente a 30 m. al oeste de la pla7..a principal f"ormr.Ja por el grupo 4 que se locali7..a 

a 1 .5 kilomctros del grupo 1 en dirección noroeste. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Musco de Sitio de Tres Zapotes. Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO TARDÍO. 

MEDIDAS: 1 .45 cm. de altura: 99 cm. de ancho. 

MATERIA PRIMA: Basalto. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está incompleta tanto en la parte extremo inf"erior. como en 

la panc superior que corresponde al lado derecho. Los rasgos fisicos de la figura animal están 

mutilados tanto la nariz como una fracción de la boca. También tiene ésta pieza erosión. 

DESCRIPCIÓN: Es una enorme cabeza de jaguar con las fauces del animal abierta, en donde 

se ve una escena de tres personajes y una figura en oposición horizontal. 

la figura central está de pie con el bra=o i=quierdo paralelo al cuerpo; el 

,..., .. ,,... P .... trí de.'ttruidn: la de la i=quierr!a ta1nhién de pie. tiPnP un hrnzn n un 

ludo del cuerpo y el otro flexionado en ángulo agudo. El otro personaje está 

arrodillado; ambos brazos los tienen doblados en ángulo agudo frente al 

cuerpo. :!24 

Es una figura zoomorf"a con características de un jaguar estilizado que tiene las fauces abiertas. 

de tal manera que da la impresión de ser un cuadrado rectangular. En donde tres figuras 

resaltan. teniendo como base una superficie plana en los costados de ésta. tiene grabadas 

volutas y destaca del lado derecho una especie de máscara. posiblemente de jaguar, en el lado 

224 De la Fuente .. Beatriz. op. cit ... 1973: p. 285. 
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El último de los personajes que se identifica en ésta escena. se ve en la parte sup.:rior de los tres 

personajes. se encuentra en posición horizcntal y lleva tal vez un tipo de cono con una banda en 

la parte de la base. 

Lo.'i tres personajes llevan atrás de sus espaldas unos objetos casi circulares, 

rígidos. que probahlen1en1e repre~,,,·enten capas. El personaje central /lel'a 

una fa/di/la que le cuhre hasta las rodillas, está sostenida por un ceiiidor de 

extren10.\· colgantes. Los otros dos personajes llevan ceñidor, taparrabo y 

paño de cadera. El ceñidor de la figura izquierda está dividido en tres, con 

una franja má~· ancha en el centro. 226 

Los elementos que decoran estos personajes son orejeras en formas cuadradas. el personaje 

central tiene colocada una banda en la parte de la muñeca, también el personaje de la izquierda 

lleva como una banda de la cual se desprende un tipo de pectoral de gran tamaño. su forma es 

cuadrangular. tiene colocado tanto en los brazos como en los tobillos unas bandas. La máscara 

que se localiza al costado de la figura central. tiene características de Izapa 

,nresenta el /ahio superior 1Tll{V desarrollado con un anéndir.r en s11 extremo 

que se di,•ide en tres partes. La encía está al descubierto y n1ueslra un 

pequeño gancho y lo que puede ser la lengua representada por un elemento 

rectilíneo en diagonal. 227 

INTERPRETACIÓN: La figura del lado izquierdo lleva consigo en la mano derecha un tipo de 

vara larga y delgada que se apoya en el sucio. Pero este elemento decorativo ha sido 

De Ja Fuente .. Beatriz .. op. cit .. 1973: p. 287. 
lbidem: p. :?88. 
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interpretado de diferentes 11UU1cras, Michael Coc mencionó que fue .. una la117..a"".22
" para 

Matthcw Stiding pensó que era un .. bastón".229 

MONUMENTO H: CABEZA OLMECA 

PROCEDENCIA: Tres Zapotes fue descubierta en 1938-39 cuando el arqueólogo Matthew 

Stirling .. organizó una expea1cion patrocinada por la National Geographic Society y la 

Srnithsonian Institución".230 Se rescató cerca de los rnonticulos que se encuentra al sur del 

conjunto Uarnado monticulos quemados. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de Sitio de Tres Zapotes, Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO MEDIO. 

MEDIDAS: 74 cm. de alto: 43 cm. de ancho. 

228 

229 

230 

Coe. Michael. op. cit., 1965: p. 764. 
Traducción de Beatriz de la Fuente. 

Stirling. Matthew,. op. cit .• 1943:p. 14. 
Traducción de Beatriz de la Fuente. 

Pérez Suárez.. Tomás. op. cit ... 1996: p. 24. 
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MATERIA PRIMA: Basalto Gris. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está incompleta. y mutilada de Ir.. parte inferior, y casi no se 

puede apreciar Jos detalles. porque se encuentra muy deter-i~da. 

DESCRIPCIÓN: El cuerpo y Ja parte de Ja cabeza son dos bloques redondos uno encima de 

otro •• un remetimiento marca Ja unión entre ambos"".231 Según Stirling lleva consigo Jo que 

parecería un pico Ja estructura de Ja cara es plana. 

INTERPRETACIÓN: Quizás es una escultura zoomorfa que representa a una Jechu7..a recuerda 

por su técnica ... Según Stirling a las figurillas olmecas llamadas baby facc de Vcracruz. Los ojos 

de los personajes cincelados sobre las hachas votiva ... 232 Beatriz de la Fuente también vio una 

lechuza como lo afirmó Stirling. pero en cambio el arqueólogo Tomás Pérez Suárcz considera 

que esta pieza. más que representar a una lechuza tiene los rasgos de una cabeza olmcca, "La 

cual tiene Jos ojos en forma de una L: Ja nariz es plana. la boca esta abierta mostrando Jos 

colm.illos del jaguar ... 233 Tal vez la forma que representa esta escultura es Ja de una cabeza 

olmeca y no Ja de una lechuza como creyó Stirling. 

232 
De la Fuente. Beatriz, op. cit .• 1973: p. 229. 
Sairling .. Matthew .. op. cit.,. 1943: p. 23. 
Pérez Suárez,. Tomás .. Arqueólogo del centro de estudios mayas,. Comunicación personat 1997. 
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MONUMENTO A: DE TRES ZAPOTES, UNO O CABEZA COLOSAL DE HUEYAPAN 

PROCEDENCIA: Se rescató cerca del montículo sur del grupo uno estaba totalmente cubierta 

por tierra y ciertas piedras que alrededor se formaron. pero no se encontraba profundrunente 

enterrada sino todo lo contrario estaba sobre un nivel superficial en Tres Zapotes. ..Fue 

accidentalmente descubierta por un crunpesino en 1853 y descrita por José Melgar, en 1869, 

quién la Urunó La Cabeza Colosal de Hueyapan, después de haberla visto en 1 862 .. .234 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de Sitio de Tres Zapotes.Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO MEDIO. 

MEDIDAS:•• 147 cm. de alto; 549 cm. de circunferencia. 7.8 toneladas de peso ... 235 

MATERIA PRIMA: Basalto olivo oscuro. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está incompleta. tiene mutilación tanto en la estructura de 

Ja nariz y en el labio inferior; con ciertas acanaladuras tanto en la banda como en la parte 

posterior. Tiene buen estado de conservación. 

De la Fuente, Beatriz.~- 1973: p. 249. 
"' !.!!E!J.. 
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• -_"+:!--:.: 
DESCRIPCION: La_[ornm que tiene ésta cabc7..a es más redonda pero con cicrtus panes qw.: se 

ven nuis aplanadas. 

El cnlrt'cejo aplanado se continua hacia arriba 3• hacia los lados, formando 

una su¡Jet:ficie trapezoidal pruJ•ec:latla huc:iu adelante, >' que con.wiluJ'e la 

frente: las cejas lilnitan y aislan C,!,~U parle del rostro. ~36 

Los ojos son pequeños: el ojo derecho se ve delineado en forma de almendra. el otro no se 

puede determinar claramente porque está deteriorado, pero supongo que pudo tener Ja misma 

plástica que el otro. los párpados son abultados, sus pómulos están resaltados. La nariz es corta 

y ancha no se puede apreciar bién las fosas nasales ya que está fracturada de esa parte. La boca 

tiene los labios gruesos está cerrada "el labio superior está arqueado: el de abajo es recto y 

tiene un resalte en su parte inferior. Ambos están rodeados por un rebordc"".237 

El mentón está remetido. los pómulos están resaltados y van subrayados por un pliegue que se 

prolonga de las alas de la nariz. Jos carrillos caídos se amplian en Ja base. Las orejas delineadas 

son largas; en la panc del lóbulo, ''abarcan desde abajo del tocado hasta el nivel del mentón; el 

orificio de Ja oreja está marcado por un canal horizontal".238 Lleva cosigo un tocado formado 

por una banda que rodea la cabeza y por un casquete del cual se unen unas tiras alargadas, que 

pasan frente a la superficie de las orejas, y tcrn1inan cerca del maxilar inferior. Tienen unas 

orejeras que le perforan lo lóbulos con lo cual se destaca una linea vertical que limita Ja sección 

más saliente. 

INTERPRETACIÓN: Es interesante ver como a través de esta escultura el estilo escultórico 

olmcca se extendió aún. más allá de Jos confines de mcsoamérica . 

.:!
3
'' De Ju Fuente". Beatriz, op. cit., 1977: p. 294. 

:!n De la Fuente, Beatriz. op. cit., 1973: p. 250 . 
.:!3 K ldem. 

194 



Se trata sin duda, de retratos no sólo en los. rasgos fisicos que acusan 

distinta individualidad siao en la carga expresiva que denota, dentro de la 

madurez temprana diferentes estados de ánimo. ~'9 

Es probable 

que el arte monumental o/meca expresa 1a voluntad definida por encontrar 

un orden que de coherencia a sus creenciar rituales. conducta política y 

estructura social. Ello se demuestra en la concreción de sus formas claras y 

definidas, en la peifecta distribución armónica de las mismas: tales formas, 

expresan. siempre de n1uneru conceptual nunca des,·riptiva. su concepto del 

hombre como centro de la naturaleza y del cosmos. 2 "'
0 

239 de la Fuente. Beatriz.. op. cit .• 1994: p. 217. 
240 lbidem: p. 220. 

195 



COLUA~NAS DE BASALTO. 

PROCEDENCIA: Tres Zapotes dcscubicno en distintos Jll!OYCctos de investigación. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Musco de Sitio de Tres Zapotes. Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO TARDÍO. 

MATERIA PRIMA: Basalto. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Se encuentran fracturadas. y con cicna erosión. 

DESCRIPCIÓN: Este tipo de columnas eran utilizadas a veces para realizar tumbas como las 

que se localizaron en La Venia. 

INTERPRETACIÓN: Donde dos .. pequeños montículos circundados por las columnas de 

basalto ... 241 

,,. González Lauck. Rebeca. op. cit .• 1996: p. J 03. 
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CUBIERTA DE OFRENDA CON AGUJERO CIRCULAR. 

PROCEDENCIA: Se rescató cerca del arro!Jo Hueyapan al suroeste del grupo tres por unos 

campesinos en Tres Zapotes 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de Tres Zapotes, Ver. 

PERIODO. PRECLÁSICO TARDÍO. 

MEDIDAS: 2.30 cm. de largo; 1 .30 cm. de ancho. 

MATERIA PRIMA: Basalto. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está incompleta tiene fracturada dos de las esquinas, tiene 

cierta erosión. 

DESCRIPCIÓN: Tiene la forma de una estructura rectangular, con las esquinas exteriores 

redondeadas. En la parte central Ueva consigo un agujero circular no muy profundo. 
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INTERPRETACIÓN: Tal vez "En donde se Je colocaba un tipo de tapón como el que se 

localiza en la parte superior de "sta pieza".242 A lo mejor con fin de proteger Ja ofrendan que se 

depositaban dentro de este circulo para después colocar la .otra pieza. 

242 Bustamante Rábago .. Fernando .. Director del Museo Tuxteco .. Comunicación personal .. 1996. 
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MONUMENTO R: FRAGMENTO DE UNA FIGURA HUMANA 

PROCEDENCIA: Se encontró en una milpa cerca 

del grupo tres al oeste de dicha plaza de Tres 

Zapotes 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Musco de Sitio de 

Tres Zapotes. Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO TARDÍO. 

MEDIDAS: •-35 cm. de alto; de 50 a 57 cm. de 

ancho; 52 cm. de espesor"'.243 

MATERIA PRIMA: Basalto. 

243 De la fuente Beatriz, op. cit ... 1973:p. 306. 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está incompleta solamente se conserva un.fragmento de 

esta pieza. 

DESCRIPCIÓN: Solamente se tiene el tronco del cuerpo- y vestigio de los brazos. Una 

escultura de la cuál solamente se aprecian las características de sus brazos que están colocados 

las manos en posición del vientre. 

INTERPRETACIÓN. Según Stirling .. la interpreta por el vientre protuberante como un enano 

obcso".244 La parte posterior de este fragmento es plano. 

¿ CABEZA ZOOAfORFA ? 

~ . ..:"'V'íi.P?~-¡f ··s. :v.r!T· ~~?.O?tlMií.Jt:~~~ ~W'l ·~ -- . ----- .;. ~- -~-- ... - -· -- -

PROCEDENCIA: Encontrada 

aproximadamente a 20m. de la estructura e 

del grupo tres al suroeste de Tres Zapotes por 

campesinos. En el año de 1969 se encontró 

esta pieza. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de 

Tres Zapotes Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO TARDÍO. 

MEDIDAS: 1 .30 cm. de alto: 60 cm. de 

ancho. 

MATERIA PRIMA: Basalto Oscuro. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está incompleta se encuentra muy erosionada por tal 

motivo no se ven claramente sus rasgos. 

:!
44 Stirling Manhew .. op. cit .• 1943: p. 24.Traducción de Beatriz de Ja Fuente. 
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DESCRIPCIÓN: Su nariz es ancha, grande. y en forma cuadrada. la boca es grande. solamcntc

sc v..: delineada. las orejas están en f"orma cuadrada . Su fomm es mas o menos ovaiada. En la 

parte superior tiene como una estructura cuadrangular ·Ja cual esta mutilada de una de las 

esquinas. El hocico esta marcado por una acandura. lleva consigo orejeras de formas circulares. 

INTERPRETACIÓN: Parece ser la cabc7..a de un puerco. 

ESTELA C 

PROCEDENCIA: Tres Zapotes descubierta en 1 939 por Stirling la parte superior. y en 1 969 

por el ejidatario Esteban la parte inferior. En el Museo de Sitio de Tres Zapotes, Veracruz el 

fragmento que corresponde a la parte superior. y el inferior se encuentra en el Musco de 

Antropología e Historia. Ambos fragmentos fueron rescatados cerca del grupo tres localizado 

aproximadamente a tres kilomctros dirección noroeste de Tres Zapotes. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de Sitio de Tres Zapotes. Ver. 

1>~~H"">nn: PRF.C.I .Á~J(;O TARnfo. 

MEDIDAS: Del fragmento superior: 90cm de alto; 1 OOcm de ancho; 26cm de espesor. 

MATERIA PRIMA: Basalto. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está incompleto ya que está dividido en dos fragmentos que 

al juntarlos formarían la estela. esto quiere decir que aproximadamente cada fragmento equivale 

a la mitad de la estela. De los dos fragmentos el que tiene mayor erosión es el inferior. en 

cambio el superior está en mejores condiciones de un sólo lado. pero donde muestra mayor 

erosión es donde lleva la inscripción. 
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DESCRIPCIÓN: Representa a un rostro humano f"elino estilizado ubicado en el fragmento 

inf"crior del advcrso,~es comp~;:,jo y geomctrizante. Los elementos decorativos que Ueva son dos 

bandas en posición verticales • ..en donde resaltan las orejas; el aspecto de la cejas son en f"orma 

de flama. parten del nacimiento de la nariz y se dividen hacia arriba corno hacia los lados; sus 

ojos son alargados en posición horizontal y con las comisuras internas con dirección hacia 

abajo. la nariz es ancha y plana; lo que constituyen las mejillas lleva colocado tres barras en 

posición diagonal y unos discos en lo que son los extremos. 

La boca tiene el labio superior como una gruesa banda en forma de E 

invertida, y flanqueada por abrazaderas verticales; el labio inferior es 

arqueado; está abierto y deja ver los colmillos en forma de ganchos abiertos 

haci"4 afi1era. y que salen de la parle baja de otro dos ganchos menores; 

bajo el labio superior se aprecia una fra,Ya curva con ranuras; del centro 

de la fralifa se desprende hacia abajo un elemento en forma de lengua 

b(jida; a los lados de éste hay barras diagonales y discos. 245 

El tocado que lleva consigo tiene elementos decorativos complejos. en el centro del ocrsonaie 

se aprecia una figura geométrica que es un cuadro rectangular del cual se proyectan de sus 

esquinas unas bandas en posición diagonal; a los costados del marco. también tienen dos aros 

que se encuentra incompletos, y en la parte de abajo se localiza un triangulo en posición 

invertido; dos anchas bandas inclinadas parten de los lados del síntbolo. De la parte superior de 

éste símbolo. se encuentra un rostro humano que está de perfil el cual muestra una nariz 

alargada y colgante, el ojo simplemente está realizado por una incisión, los párpados son 

prominentes, la boca está bien delineada. las orejeras en formas cuadradas con elementos 

24~ De la Fuente .. Beatriz.. op. cit ... 1973: p. 283. 

202 



decorativos. quc es un disco ubicado en la parte superior. Este personaje lleva consigo un estilo 

ceométrico porque resalta tanto bandas. ganchos. cuadros. lineas curvas. con el H.1 de darle una 

mayor riquc7A'l de símbolos . 

En el lado posterior de ésta estela tiene esculpida una serie de glifos que representan una fecha. 

está escrita en el sistema de punto y barras en la transcripción se lec ésta fecha: 

7.16.6.16.18.6 E=nab I Uu. que de acuerdo con la correlación Goodn1an-

Martine=-Thumpson es el ario 3 J a. J. C. Arriba de la cabe=a de jaguar que 

inicia el registro calendárico, hay una barra verlical a cuyos lados se \'en 

unos e/en1entos de U invertida y otros tres signos n1uy borrados. La otra 

co/11n1na de g/ifos está n111y erosionada. pero en su extre1110 iliferior hay uno 

alargado que tiene en la parle de arriba un rostro de peif¡I >' en la parte de 

abajo una barra horizontal. En el lado i=c¡uierdo hay un elemento en forma 

de peine. :2-u. 

INTERPRETACIÓN: A lo mejor ••este sistema increiblemente avan7..ado señala no sólo un 

cómputo de tiempo que se remota a casi tres mil años sino un ]ogro matemático posiblemente 

extraordinario ... 247 Para Beatriz de la Fuente .. la presencia de escritura jeroglífica en la Estela C. 

con fecha 31 a.J.C., es definitivamente muy posterior a la época olmeca ... 248 

Maricela Ayala Falcón considera que la Estela C es "demasiado taría para corresponder a la 

cultura olmcca y por sus características se ha pensado que puede asociarse a la zona rnaya".249 

Pero en cambio Jacqucs Soustcllc consideró que 

Ibídem: p. 284. 
Berna]. Ignacio. ··El tiempo pn::hispánicoº. 1973:p. 17. 
De la Fuente. Beatriz.. op. cit.. 1977: p. 287. 
Ayala Falcón. Maricela. ••EJ nacimento de la escritura·· .. 1993: p. 68. 
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desde el punto de vista estilístico, el estudio de la Estela c_no se opone a 

que se le coloque en una fase en realidad o/meca relativamente reciente. El 

rasgo dominante del bajorrelieve, aparte.de la inscripción numérica y cierto 

número de otros g/ifos muy dañados, es un rostro humano- felino estilizado, 

con un tocado complejo, en el que. destaca un rostro humano visto de peif¡I. 

La máscara de jaguar, aunque un poco abstrae/a y geométrica, presenta 

todos los caracteres de un auténtico felino- ohneca: el dibujo de los ojos, de 

la nariz y de la boca, las cejas en forma de llamas, se inscriben en es/a 

tradición. :2$o 

Yo estoy de acuerdo que esta estela es posterior a la cultura olmcca. 

:uo Soustellc,. Jacques .. op. cit ... 1984: pp. 59-60. 
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MONUMENTO L: FRAGMENTO DE UNA FIGURA HUMANA. 

PROCEDENCIA: Tres Zapotes 

descubierta 1938 - 39 por la 

exploración que dirigió Matthew 

Stirling. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: 

Museo de Sitio de Tres Zapotes. 

Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO 

TARDÍO. 

MEDIDAS: .. 66 cm. de alto; 33 

, .. : 
cm de ancho en la espalda y 27 

..... .: .-..... 
cm. de diamctro de la cabc2.a.~~251 

MATERIA PRIMA: Basalto 

Gris. 

ESTADO DE CON SER V ACIÓN: Está erosionada. 

DESCRIPCIÓN: Se conserva solamente un fragmento de esta pieza. no se puede determinar 

con precisión que tipo de escultura iba hacer, porque nada ITlás tiene un fragmento de lo que 

fueron los brazos, ya que estos se encuentran en una posición flexionados formando un ángulo 

agudo y ubicados en una sola dirección que es abajo del cuerpo, sus bra:?..os son corpulentos y 

~' 1 De In Fuente .. Beatriz.. op. cit .. 1973: p. 302. 
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lleva consigo un adorno en la parte de la muñeca izquicrd"a que representa una dohlc- banda. Y 

la parte dL· la espalda su superficie es pl;ma. 

INTERPRETACIÓN: Quizás esta escultura re~scntó upa figura humana pero solamente se 

cncontrcl esta parte. 

FRAGMEJVTO DE U/VA ESCULTURA ZOOl\/ORFA QUE REPRESENTA A UN 

BATRACIO. 

PROCEDENCIA: Tres Zapotes descubierta por un campesino en los alrededores de la orilla 

del arrollo Hucyapan aproximadamente a medio kilometro del grupo tres. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Museo de Sitio de Tres Zapotes. Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO TARDÍO. 

MEDIDAS: IOem de alto; 25cm de ancho. 

MATERIA PRIMA: Basalto Olivino. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está incompleto y se encuentra erosionado. 

DESCRIPCIÓN: Está sumamente destruida sólo quedan la forrna general de la figura y 

vestigios de lo que podrían ser sus extremidades superiores. Posiblemente las extremidades 

están flexionadas y pegadas cerca del cuerpo. 

INTERPRETACIÓN: Por las características de ésta escultura parece que tiene la fornm de un 

sapo. el hocico parece estar abierto. 
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MONUMENTO I: ANIMAL CUYO EXTREMO INFERIOR ES UNA ESPECIE DE ESPIGA. 

PROCEDENCIA: Tlapacoya cerca de la montaña de Los Tuxtlas. Veracruz fue encontrada por 

un campesino. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Musco de Sitio de Tres zapotes. Ver. 

PERIODO: PRECLÁSICO TARDÍO. 

MEDIDAS: 45cm de alto; 75cm de ancho de los hombros; 185cm de longitud. 

MATERIA PRIMA: Basalto. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está incompleta se encuentra deteriorada en la espiga y 

erosionada. 

DESCRIPCIÓN: Una figura zoomorfa. Está elaborada solamente la parte de la cabeza y los 

miembros. La f"orrna que tiene el cuerpo es muy similar tanto al monumento F y G los cuales 

terminan en una especie de espiga. Los rasgos que tiene el rostro son: la cabeza. tiene 

contornos redondeados. el hocico es grueso y pronúncnte lo que se puede apreciar de los ojos 
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es que están cri_fbnnas circulares. la boca está cerrada. y las extremidades superior de su 

cuerpo son dos pequeñas prominencias. 

INTERPRETACIÓN: Para Stirling ésta .. figura estuvo enterrada verticalmente en el suclo ... 252 

MONUMENTOG 

PROCEDENCIA: Tres Zapotes 

descubierta durante 1 925-26 por la 

exploración que realizó Albert 

Wcycrstall en la Región de Tres 

Zapotes. Se rescató al oeste de la plaza 

principal de Tres Zapotes cerca del del 

monticulo B de la misma arca. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Musco de 

Sitio de Tres Zapotes. Ver. 

2~2 Stirling~ Matthcw .. op. cit. .. 1943: p. 26. 
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PERIODO: PRECLÁSICO TARDÍO. 

MEDIDAS: .. 116cm de alto (cabeza): 42cm de ancho en los hombros: 209cm de lvngitud""."·' 

MATERIA PRIMA: Basalto. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Las características del rostro no se ven porque están 

intencionalmente destruidos, pero también tiene cierta erosión. Lo que corresponde a la espiga 

está en buenas condiciones. 

DESCRIPCIÓN: Una figura antropomorfa posiblemente su rostro era parecido al monumento 

F. la posición en que está colocada la cabc7..a es hacia atrás .. formando un ángulo agudo en la 

relación a la espiga. Los brazos están totalmente doblados con las manos frente al pecho. Una 

espiga ocupa el lugar del cuerpo ... "" Esta escultura es una cabc7~"1 grande. la posición que tiene 

es que se encuentra echada hacia atrás y los brazos flexionados y colocados en el cuerpo dela 

espiga. La parte de la espiga es completamente plana. alargada y ancha. solamente lleva dos 

acanaladuras que se encuentran a los extremos donde se une la panc de Ja cabc7..a. La posición 

que tiene Ja cabeza es que se encuentra mirando hacia arriba y el tamaño que tiene es grande y 

su rostro e~ anch0 

.. De los rasgos sólo se conserva algo de los ojos. tiene forma ovalada y una linea doble marca 

sus contornos. Detrás de las orejas hay unas estrías que probablemente representan el pclo"'.2
" 

Sus manos están pegadas junto al pecho. y los puños están cerrados. También tiene elementos 

decorativos como sus orejas. y una banda ancha con un nudo ubicado en Ja panc del pecho 

posiblemente sea un moño. Tanto en los bra?..os como en las muñecas lleva consigo franjas 

dobles. en posición vertical. 

~!'=' De la Fuente. Beatriz. op. cit . 1973: p. 298. 
~"-' ldem . 
.!!'~ ldem. 
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INTERPRETACIÓN: Este tipo de bandas dobles tanto en los brazos como en las nluñecas. es 

muy parecido el fragmento d..: la figura humana del monumento R de Tres Zapotes que también 

lo lleva consigo en la muñeca izquierda. 

ESTELA A 

,.,... 
ti---'.!.".(.~~::::.;:. 

~·z ">!:»! ,f!a.._. s .o"':·. PROCEDENCIA: Tres Zapotes 

descubierta en 1938-1939 por la 

,'.~·_,,. . r ·· expedición que dirigió Matthcw Stirling . 

Se encontró en la base sur del monticulo 

L. grupo 2 a sus pies estaban cuatro 

cabezas de figurillas de epoca temprana y 

una cabeza de zopilote. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: Musco de 

. ·--- .. Sitio de Tres 7Hpotcs. Ver . 
'-~ .. 

>·) ~ PERIODO: PRECLÁSICO TARDÍO. 

MEDIDAS: 530cm de alto: 200cm de 

ancho: 45cm de espesor. 

MATERIA PRIMA: .. Piedra Volcánica muy distinta de las otras esculturas de Tres 

Zapotes··.2 •• 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN: Está incompleta, está fracturada aproximadamente a Ja 

mitad se encuentra mutilada la zona del lado izquierdo • ..:asi no se puede percibir con claridad 

las características iconográficas de dicha pic7.a. esto se debe a Ja erosión que presenta. 

DESCRIPCIÓN: Representa tres figuras que se encuentran de pie. El personaje central está de 

f"rcntc y las otras dos figuras se locali7.an a l~s lados en posición de frente y las piernas de perfil 

una detrás de otra. 

Es una gran losa monolítica, de poco espesor y con la cara anterior 

aplanada. Debe de haber estado erecta, ya que tiene un resalte horizontal en 

la parte ieferior. Su forma general se aproxima a la de una elipse. Tu,•o 

relieves en la cara frontal y en las laterales. Los motivos figurados están 

divididos en dos secciones, /in1iladas por unas nzolduras salientes. 257 

En Ja parte superior de ésta ccultura lleva consigo una máscara, y en la inferior los tres 

personajes. El personaje central pareciera estar decapitado. la figura del lado derecho tal vez 

tuvo sosteniendo en Ja mano izquierda un bastón corto y delgado, el otro personaje de Ja 

izouicrda posiblemente lleva en su mano derecha una cabeza humana como símbolo de trofeo. 

que la sostenía por la parte de los cabellos. Los rasgos que lleva Ja máscara, gigantesca que se 

localiza en la parte superior y Jos elementos decorativos que lleva son una 

banda frontal; los ojos parecen ser depresiones rectangulares; la nariz 

tiene. al nivel de las alas una forma redondeada, en cuyo interior se 

aprecian cuatro discos en hilera. La boca tiene el labio inferior arqueado y 
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dc.";~r,'sitnu',\. c~n las con1isuras. A nh·c·l de las nu:iillas. cru=a otra banda 

JNTEPRETJ\CJÓN: Es una estela la cual lleva representada en la parte posterior a una figura 

zoon1orla se cree que es 

la cahe=a de 1111 I..>ios. s·e111eja11tc al de.\·crito al reji!rirnos a la Estela C; 

<1haJo <le é.\·/a n1áscura J' sohre una .14.ia saliente aparecen /resfiJ.:uras. la del 

centro ca.\·i hu de,\·a;Jarecido por la acción de los agentes exleriores. :.s9 

Tal vez ésta escultura f"uc elaborada por los olmccas pero en un periodo tardío. 

Jbiden1: p. 281. 
Marquinn. Ignacio .. op. cit.. 1950: p. 395. 
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CONCLUSIONES 

La región de Los .. ~u xi las es dl." singul:1r in1por1~ncia para el desarrollo de la arqucolo:::ia 

en Mesoamérica.•--ue en esta 4'~na donde por prim~ra \."cz salí{> a la luz una cahcza 

colosul,en Hucyapan., conocida aetuulmcnh.• como Monumento A.,a partir de este primer 

dcscuhrin1icnto dib inicio la ardua tare~• par11 los arquci'»logos,historiadorcs.,cntrc 

otros;para cncontro.1r qué pueblo f;1 hahía creado fue así con10 surgieron nuc\.·as 

pcrspccth•as t1.•<jricas y pnícricas de in,·csfiJ.!!aCioncs sohrc esta cultur-J. 

Aparte esta zona sin·ió como un murco histi•rico para la prcscnci;.1 de obras 

escultóricas de ~ran importancia,quc tal ,·cz fueron el testimonio de una cultura que dejó 

huellas trascendentales en en el México Antiguo. 

Los olmccas se dcscn,•ol,•icron como los fundadores de la primcr-J ch.•ilización a 

tra,•és de esos logros artíscos y materiales que realizaron y que aún pcrvh•cn.Sc puede 

decir entonces que esta culturd poseía los conocimientos necesarios par.t alcanzar los más 

altos nh·clcs de la cultur-.. indígena. 

Es por eso que con los olmccas se aprecia el notable ª'·anee en técnicas artesanales 

que se ve plasmado actualmente en las gr-Jodes esculturas realizadas por este pueblo.Por 

la diversidad de informacion rccopiluda y por las interpretaciones de distintos 

especialistas en diferentes disciplinas,sc sahc que tres sitios fueron los principales donde 

la culturu olmcca dejó testimonios tanto urtísticos como arquitectónicos.Estos son:Trcs 

Zapotes y San Lorenzo en el estado de Vcr:tcruz,~· La Venta en Tabasco con estos no 

quiero decir que son los únicos pero si los más sobresalientes de la ch·ilización olmcca .. 

La rclc\·uncia de estos sitios es que rue aqui donde alcanzaron una serie de 

ª''anees tanto en el artc.,arquitcctura,rcligión,economía,socicdad,cntrc otros a.spcctos .. Sin 
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dudu cstus ·tres ciudades aportaro_n datos interesantes referentes a la presencia 

olmcca,con lo cual enriquecieron la información arqueológica e históric,. d•· lo que pudo 

hahcr sido este pue_J?lo excepcional.Cabe mencionar que de los asentamientos con mayor 

antigüedad es San Lorenzo y La Venta por último Tres Zapotes. 

El sitio que es consiilcrado por los arqueólogos como la mctropolis 

de esta cultura es La Venta,por la cantidad y la importancia de los monumentos ahí 

encontrados y por tener una arquitectura muy bien trazada a lo largo de un eje con 

dirección que va de norte a sur;postcriormcntc otras culturas también tomaron este 

mismo patrón para la planificación de sus ciudades. 

La arquitectura tanto de San Lorenzo y La Venta es mucho 

más compleja que en Tres Zapotcs,también hay escultura monumental que solamente se 

encontraron en estos dos sitios como son los "'tronos"" o Haltares"" con cubierta 

superior.Las estructuras que se les conoce como acueductos solamente se localizaron en 

San Lorenzo y La Vcnta,se sabe que la mayoría de las cabezas colosales se encontraron 

en San Lorenzo,scguido de La Venta y en Tres Zapotes.Es interesante saber que de 

todas estas cabezas la que es diferente por tener sus ojos cerrados es la de Cobata, 

localizada en la región de Los Tuxtlas. 

No hay duda de que fueron los olmecas una civilización que alcanzó por primera 

vez la optimización desarrollando en la talla de la piedra,la arquitectura, la ccrámica,la 

organización sociopolítica,religión entre otros aspectos. 

Es probable que los principales avances de la civilización olmeca sirvieron como 
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un aporte cultural para aquc.•llos puc.•hlos mcso:.1n1cricanos que postcriorn1cnh.• le.• 

si~uh.•ron. 

Se les conoce como culturas cpi-olnu.•cas aquellas que. no tienen las características de la 

cultura olmcca.como son:la estatuilla de Los Tuxtlas;cl Luch~dor;ia estela C de Tres 

Zapotes y la estela J de La Mojarra.tres de estas piezas llc,·an consigo una inscripción 

jcroJ,tlífica con lo cual dii'» inicio al reconocimiento de un 101-tro acerca de un sisten1a de 

escritura.,considcrado probablemente durante el periodo Preclásico. 

A pesar de que la estatuilla de Los Tuxtlas y la estela C se consideran tardías. 

llc,•an consigo algunos elementos ''inculados con los olmccas como puede ser la máscara 

de pato que llc,·a la estatuilla que es frecuente en el arte olmcca,como la máscara 

estilizada de jaguar que tiene la estela e.Puede suponerse entonces que estos rasgos 

olmeeas pasaron a formar parte del patrón de los pueblos epi-olmccas,algunos autores 

creen que quizás estas dos esculturas f'ucron influenciadas por la zona maya. 

Yo creo que lo importante de la cscriturJ jeroglífica es que fue un sistema que se 

transmitió en toda Mcsoamérica y gracias a esto podemos actualmente conocer algunos 

aspectos de aquellos pueblos que vh•icron en otrJ época tan distante a la nuestra. 

OtrJ de las esculturas considera como epi-olmeca es el Luchador,en mi opinión 

esta tigurJ si es olmeca porque lle''ª los elementos que car.ieterizaron a este pucblo,como 

la cabeza deformada y rJpada,los ojos en forma de almendra.los pómulos abultados, el 

mentón protuber.intc entre otros aspcctos.,sin embargo la nariz es rccta.,y los labios 

dclineados,que no son rasgos característicos del arte de este pueblo.Pero llc,·a consigo 

como vestimenta un tipo de taparr..tbo que sigue el canon de los olmccas. 
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Por úlfimo la estela 1 de Lu .l\1ujarra l.-S considera con10 una escultur•• in1port;.1ntc 

para el estudio de la arquculogi:.t y la cpigrafiu adquiriendo rclc\:ancia porqut..~ nos 

aportb datos relacionados tanto dt..• la escritor...!! ~orno de las pr.ícticas calcndáricas 

en l\1esoamérica. 

Entre las cultur-..s que pilblaron el estado de Vcracruz los totonacas 

si~nificaron una cultura importante la cual creó un estilo único desde los inicios 

del periodo Clásico y se les consideró como los portadores de una riqueza artística 

como arquitectónica.También desarrollaron una sociedad compleja tanto en los 

aspectos políticos y sociales.como en lo económico y rcligioso,cabc mencionar que 

el Tajín es un ejemplo de una ciudad donde la política y la religión se ven 

''ineulados y posiblemente es aquí donde el juego de pelota adquirió una 

importancia que tr.tscendió en Mesoamérica. 

Es precisamente a tra,:és de las esculturas que los totonacas les dieron un 

estilo muy particular,csto se puede apreciar chtrJmcnte con las famosas caritas 

sonrientes que por su expresión fresca y espontanea rc'"·elan el propósito de hacer 

belleza y el deseo también de expresar cardctcríscas humanas.Estas csculturds 

constituyen un arte excepcional dentro del panorama artístico prehispánico. 

Posiblemente el horizonte Postclásico en la región de Los Tuxtlas sea 

reconocido como un estilo artístico influenciado por los grandes mo'"·imicntos de 

grupos migratorios mcsoamericanos,principalmcntc mayas.,y otros que prO\"Cían 

de los territorios de CcntroAmérica;alcanzando un apogeo relc,·ante en el 

militarismo y el comercio esta zona. 
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El mafcri11I cs,·ult{>rico con qut..• cuenta t.•l l\1usco Tuxtcco de Santii:o ~ru_xtlu 

y el Musco de Sitio de Tres Zapotes t.•n su rna~·oría pertenecieron a la :i,·ilización 

olmcca,quc abarcó aproximadamente del 1300 y 400 a.J.C. Es importante 

mencionar que algunas escultur-ds de esto~ dos muscos para Bt.•afriz dt.• la Fuente 

no corrcspondl.•n a la cultura olmCca,sino posterior.pero a mi forma de ,·er cabe la 

posiblidad que estas ohr-ds esculturales que no tienen cxactan1cntc las 

car-Jcteristicas de los olmccas pueden ser de cstt.• puehlo.,pcro de una fase terminal .. 

Tal '"ez solamente la estatuilla de Tuxtla; la estela c y la estela de La 

Mojarr-.1 no corresponderían a la ci\,•ilización olmcca,sino cpi-olmcca .. Estas obras 

de arte dan pie para suponer que la expresión artísica o el ideal estético de los 

grupos humanos que las produjeron,nos aportaron una serie de r-.¡sgos culturales 

como son aspectos socialcs.,rcligiosos y cultur-dlcs. 

Ciertamente lo verdaderamente mara,•illoso de las cscultur-.¡s prehispánicas 

es su capacidad para despertar ciertas emociones en personas tan distantes de su 

época en que fueron realizadas.Cualquier.¡ que ''ea una cabe7.a colosal nunca 

olvidará la belleza artística y la creatividad de una civili7.ación que fue compleja y 

avanzada. 
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