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PRESENTACIÓN 

Fue siempre para mi, de gran interés conocer la historia de los mayas. El inte¡,'Tarme 

como profesor de tiempo completo en la Universidad de Quintana Roo, unidad Cozumel, 

me acercó de manera definitiva a la cultura maya al visitar las zonas arqueológicas de la 

región, conocer su gente y sus íradiciones. En Quintana Roo participé en un curso taller 

sobre epigrafia maya que impartió la doctora Galina Yershova (quien fuera asistente del 

doctor Yuri Knorosov), como parte de un proyecto de intercambio entre la Universidad de 

Quintana Roo y la Universidad de Moscú. El tema me interesó mucho, por lo que procuré 

acercarme más al mismo tomando un curso de lengua maya y desarrollando actividades 

relacionadas con esta cultura. De esta forma surgió la intención de trabajar mi proyecto de 

tesis relacionado con el estudio de la epi¡,'Tafin maya. Sin embargo, no pretendo asumir el 

papel de epigrafista, sólo trabajar desde una perspectiva histórica. 

En agosto de 2001 regresé a la ciudad de México y visité el Centro de Estudios 

Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma 

de México. donde conoci a la doctora Carmen Yalverde Yaldés quien aceptó ser mi 

directora de tesis. Esa misma semana conocí a la doctora Maricela Ayala Falcón, quien me 

hizo excelentes observaciones y me guió sobre los caminos que debía tomar para In 

consulta de fuentes y recopilación de materiales. Asi mismo me advirtió que no era fácil el 

tema y que esperaba no desertara. Casi de inmediato me in.legré al seminario de Epi¡,'Tnfia 

que ella imparte. Dicho seminario amplió mis horizontes de interpretación y conocimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las civilizaciones más brillantes del continente americano es, sin duda, el 

pueblo maya que, paralelamente con otras culturas, dio a la luz del conocimiento un arcoiris 

de avances sin precedentes en su tiempo. Como es sabido los mayas fueron entre otras 

cosas; b'l'andes escultores, arquitectos, alfareros, artistas, escritores y mucho más. Pero, uno 

de sus mayores logros lo constituye, sin duda, la escritura. 

Las jaculatorias 1 de los Ah Kines en los textos proféticos de El Chilam Balam de 

Clzumayel y de Ti=imi11.~ finalizan con la pregunta: "¿Quién será el Ah Bobat, Profeta, 

quién será el Ah Kin, Sacerdote-ilel-culto-solar, que pueda explicar rectamente las palabras 

de estos signos de los jeroglificos?,"3 poniendo en evidencia la incapacidad de los propios 

mayas de la colonia para entender la escritura maya prehispánica. 

Sin embargo en los primeros años de la dominación española en la región de 

Yucalpetén, aún había mayas conocedores en su escritura. El interés mostrado por fray 

Diego de Landa en dejar testimonio de la cultura maya nos benefició con un gran legado 

depositado en su obra Relación de las cosas de Yucatá11, que en cierta medida sirvió, a decir 

de algunos investigadores. como piedra roseta en el desciframiento de la escritura maya. 

Así. para este trabajo sobre la historia de los investigadores sobre el desciframiento 

de la escritura maya es importante seguir la huella de las aportaciones en este sentido, desde 

la obra de Landa en el siglo XVI, hasta la década de los sesenta del siglo XX. 

En esta investigación buscaré, en primera instancia, identificar, revisar y analizar los 

trabajos, que lograron dar impulso al desciframiento de la escritura maya, y cómo los 

1 Oración breve v mU)' ferviente. 
1Documcntos m~yas con carnctcres lalinos de In época del dominio colonial español, se cree que proceden del 
siglo XVllt. Cfr. El lihm ele lm /ihros e/,• Chi/<1111 Ba/am. pp. 9. J 9. 
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seguidores de diversas corrientes defendieron sus métodos y exaltaron los avances 

alcanzados con ellos. 

Porque considero que los hechos históricos no se agotan en su aparición. sino que 

continúan existiendo. Lo.histórico es algo que se da en el tiempo y que perdura más allá del 

momento y del. espacio en que acaeció. El objetivo de mi tesis es ofrecer una visión 

histórica y crltiéa sobre los principales estudios dedicados al descifre de la escritura maya, 

siguiendo el desarrollo y evolución de las diversas corrientes para el desciframiento de la 

escritura maya hasta el florecimiento del fonetismo y la comprobación del contenido 

histórico en las inscripciones, así como formular una sintesis integradora de las 

aportaciones que los estudiosos de la epigrafia han propuesto. Redactar de manera 

sistemática y sencilla un documento ágil, útil y práctico para interesados en el tema de la 

epigrafia, y el análisis y critica histórica sobre las propuestas de los investigadores de las 

diferentes corrientes. Es importante aclarar que no pretendo realizar ninguna interpretación 

o desciframiento de la escritura maya, porque ello corresponde a los epi!,'Tafistas 

especializados. 

Se han realizado diversos trabajos en torno al desciframiento de la escritura maya 

desde diferentes perspectivas. Algunos investigadores tratan el tema de la historia del 

descifre de forrna breve y somera para retomar aspectos historiográficos e incorporarlos en 

sus obras especializadas. Entre otros trabajos se pueden señalar los realizados por los 

estadounidenses David Kclly con "A history of deciphering the maya script" de 1962, y 

Deciphering the maya script publicada en 1976; de Michcl D. Coe El descf{ramiento de 

los gl/fos mayas de 1992; de George Stuart "Historia y resultados del desciframiento de la 

'/hiel, p. 130, y l.ihro de C!rilam Balam de Chumay<'I, p. 186. 
,.....~~~~~~~~~~-. 
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escritura jeroglífica maya" de 2001; del nacionalizado mexicano Alberto Ruz en 1966 con 

"Desciframiento de Ja escritura maya: Historia resultados y perspectivas"; y de las 

mexicanas Maricela Ayala con El fanatismo en la escrit1wa maya de 1985 y "La escritura 

jeroglífica maya", corregido en 1989 y publicado en 1996; y Eisa Ortega Peña con 

Fundamentos de epigrafía maya en los investigadores alemanes del siglo XIX, tesis para 

optar por el título de Licenciado en Historia. En general todos estos investigadores parten 

del hallazgo de la obra de Landa en la sct,'Unda mitad del siglo XIX. planteando sus trabajos 

desde una visión muy especializada en tomo a los estudios sobre el descifre de la escritura 

maya. Por otro lado, Ja publicación de Michael D. Coe contiene en un tono exagerado 

comentarios negativos y descalificaciones irónicas hacia muchos investigadores dando un 

aspecto no profesional a su obra. 

Este trabajo retoma aspectos enunciados en las fuentes coloniales, con los juicios de 

los frailes, cronistas y exploradores de los siglos XVI, XVII y XVIII, así como las 

primeras propuestas basadas en métodos científicos de los investigadores del siglo XIX y 

los trabajos profesionalizados ya, en una disciplina especializada durante la primera mitad 

del siglo XX. la intención es dar una imagen retrospectiva y panorámica de cómo influyó el 

trabajo que reulizuron los diferentes actores en el desciframiento de la escritura maya a Jo 

largo del tiempo y las circunstancias que Jos acercaron a esta disciplina, dado que la 

personalidad y el temperamento de los investigadores es muy variado e integra individuos 

de las más diversas profesiones. 

Es claro que un trabajo de investigación no es sólo reunir los documentos. sino 

desarrollar un análisis crítico de los mismos. Uno de los diferentes métodos utilizados en 

esta tesis es el "comparativo", que ciertamente es inherente a cualquier estudio histórico. 

TE .-:I,... nQT'T J 1 0 Ü v. 1.1! . 
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Retomando la definición de Marc Bloch en su estudio sobre El método comparati1•0 de la 

historia dice que: ''Comparar es aproximar dos o varias cosas para determinar sus puntos de 

semejanza y de diferencia. Esta fórmula tiene el mérito -que como veremos no es 

despreciable--, de insistir a la vez sobre la percepción de las diferencias y de las 

similitudes".4 

En busca de información para realizar este trabajo histórico, me di a la tarea de 

recopilar la mayor cantidad de material que hablara sobre el estudio de la escritura y en 

general de Ja cultura maya. Como siguiente paso, dediqué tiempo a la fase de selección y 

lectura del material recopilado así como al análisis critico del mismo, dándole orden y 

sistematizando la información con base en las aportaciones de cada una de las corrientes, 

haciendo un estudio histórico de Jos textos encontrados; finalmente, la redacción del 

documento responde a este intento de clasificación tanto cronológica como temática de la 

información. 

Fue necesario iniciar el trabajo con una introducción general sobre los antecedentes 

de los primeros sistemas de escritura y las propuestas sobre la evolución de los mismos, así 

como de los nuevos planteamientos en Jos estudios lingüísticos, para de ahí poder presentar 

una visión general sobre el desarrollo de la escritura mesoamericana como base de Ja 

escritura maya, ubicando a esta en el marco de su propia cultura. 

La historia del descifre propiamente dicha inicia con un acercamiento a las primeras 

referencias sobre la escritura maya, desde la llegada de los españoles hasta el siglo XIX, 

justo antes del hallazgo de In obra de fray Diego de Landa. El sentido de esta labor fue Ja de 

rastrear por casi cuatrocientos años. el panorama que se tenía sobre los jeroglíficos mayas 

4 
Ala,.c Bloch, "El 111é1odo comparativo en hisloria"'. en Ciro Cardoso Pen•¡u•cfi\'a!i de la ltistoriografia 

TESIS CON 
F.' LL. ¡·~l C n-."frN A . . :, u w \1.h., i.J l 

6 



entre Jos que fueron Jos principales pioneros en esta tarea, por ello este segundo capitulo 

separa Ja labor de friúles y cronistas; viajeros y científicos. 

A continuacióri abordo. el tema de las primeras disertaciones que surgen sobre ,·. ·-;'' ., . 

fonetismo al. encÓl1.irars~ el manuscrito de Landa y cómo esta corriente se ve relegada en 

poco tiempo, ya que no se.utilizó una metodología científica en su estudio; sin embargo fue 

Ja base que posteriorment~ consolidó el. método del desciframiento de la escritura maya 

desarrollado por Yuri Knorosov. 

Se proyecta también la perspectiva de la corriente ideográfica de acuerdo a sus 

representantes y analiza cómo la escuela alemana dejó una profunda huella entre los 

investigadores del siglo XIX; asimismo se intenta reconocer la nueva propuesta presentada 

por Daniel Garrison Brinton llamada "escritura iconomástica", conocida como escritura de 

"Rebus" que influyó en un grupo de investigadores de las primeras décadas del siglo XX y 

que se enmarcaron como h'l'andes autoridades del tema. 

Intentó además acercar a los lectores con los primeros investigadores del siglo XX, 

quienes con una visión cientifica, lograron elaborar trabajos muy importantes para el 

desarrollo del desciframiento de la escritura maya. algunos contando con el apoyo de 

instituciones de renombre interesadas en la investigación maya. 

De igual forma investigo, los aspectos del renacimiento de la corriente fonética, que 

llegó para quedarse, después de muchos reproches, críticas. juicios, evaluaciones y 

comentarios, retomando. los trabajos de Benjamin Whorf y Yuri Knorosov. Asimismo 

comprobar que la.idea de Whorfpresentada en Jos años treinta del siglo XX fue correcta al 

afirmar que se necesitaba la visión de un lingüista para impulsar el desarrollo del 

t'lmtc•mpm·ám•a. p. :?3. 
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desciframiento. Pues, de acuerdo con sus definiciones, lo que se habla hecho hasta ese 

momento era interpretar y no descifrar. 

Finalmente intento dar una. imagen de cómo empezó a refulgir y fonalecerse la idea 

del contenido histórico en las inscripciones ·mayas con base en los trabajos de dos 

investigadores; Tatiana Proskouriakoff y Heinrich Berlín, quienes tomaron en cuenta los 

comentarios de investigadores de épocas anteriores. 

Es cieno, falta mucho por decir y por hacer, pero los tiempos, las posibilidades y las 

necesidades impiden extenderse demasiado en la investigación. Asi, el presente trabajo se 

realizó a panir de las fuentes 'conseguidas, pues hubo factores que influyeron en la 

recopilación de documentos de primera mano, como la falta de material en bibliotecas y 

hemerotecas, la diversidad de idiomas de los textos requeridos, asl como materiales 

incompletos. Sin embargo, traté de superar diversos obstáculos en diferentes niveles con 

esfuerzo, entusiasmo. constancia y paciencia. 



CAPÍTULO 1 

La cultura y escritura maya en el tiempo y el espacio 
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Algunas consideraciones sobre los antecedentes de los primeros sistemas de escritura 

Sin intentar hacer la historia general de la escritura, trataré de mencionar. de forma 

breve, las características básicas de los primeros sistemas y enunciar las propuestas sobre la 

evolución de Jos mismos. Tomaré en cuenta estudios tanto de especialistas del tema como 

de epi¡,'l'afistas mayas. 

El investigador lgnacc J. Gelb define la escritura como un sistema de 

intercomunicación humana por medio de signos convencionales visibles, haciendo notar 

que lo que los pueblos primitivos entendieron por escritura no es lo mismo que lo que 

entendemos nosotros, debido u las necesidades particulares de las diversas civilizaciones.i 

De acuerdo a los estudios realizados por Gelb los sistemas de escritura 

completamente desarrollados. más tempranos, y de origen independiente fucron: 6 

Sumario en Mesopotamia, 3100 a. C. -75 d. C. 
Proto-Elamita, en Elam, 3000-2200 a.c. 
Proto Índico, en el valle del Indo, hacia 2200 a. C. 
Chino, en China, 1300 a.c. al presente 
Egipcio, en Egipto, 3000 a.c. - 400 d. c. 
Cretense, en Creta y Grecia, 2000-1200 a. C. 
Hitita, en Anatolia y Siria, 1500-700 a. C. 

Luego entonces, estas primeras grandes ci\'ilizaciones fueron las portadoras de este 

nuevo concepto: la escritura. Asi hablar de los creadores de Ja escritura significa 

remontamos a más de seis mil años a lo que conocemos como "La Media Luna de las 

Tierras Fértiles''. Concretamente entre los ríos Tigris y Eúfratcs, en la baja Mesopotamia 

( fig. t ), se estableció en la parte sur de esa región el pueblo que nombró a su nuevo 

territorio Sumer, "el valle del río"; otra rama de este pueblo se estableció en la parte norte 

~ Cfr. lgnace J. Gelb, lli.woritl ele• /u <'scrit11rt1, p. 32. 
,, lhírl, p. 90. 
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Fig. 1. Mapa de la región donde se desarrollaron las primeras 
escrituras cuneiforme y egipcia. 

(Información ohh:nit.la de la página alfahc1os de nycr y hoy en lnlcmcl) 
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del valle que llamaron Accnd, " las montañas". Al sur de estos pueblos vivían los semitas 

que invadieron posteriormente el valle de Mcsopotamia y absorbieron a los sumerios.7 

Después de varios siglos de los primeros asentamientos, hace unos cinco mil años, 

los sumerios desarrollaron completamente la escritura que se ha llamado cuneiforme por las 

formas de cuña de los signos (fig.2). Durante casi dos milenios, la escritura cuneiforme 

representó el único medio de comunicación escrita en toda el área, de Babilonia a Palestina 

y de Elam a Anatolia.8 Cuando la escritura cuneiforme se había difundido y adoptado por 

las poblaciones en Oriente Próximo, varios siglos antes de nuestra era, se ignoraba aún en 

otros continentes la posibilidad de transmitir sus propios pensamientos a través de símbolos 

¡,.'l'áficos con sonidos concretos, es decir mediante la escritura. 

Casi de manera simultánea los egipcios desarrollaron su propia escritura. Ésta se 

caracterizó por utilizar tres formas diferentes de escribir (fig.3); la primera de ellas se 

conoce como escritura jeroglifica9 considerada sagrada y utilizada, casi exclusivamente, en 

los monumentos, ya fueran -esculpidos o pintados. La estilización o simplificación de la 

misma permitió el desarrollo de dos formas de escritura cursiva, la hierática primero y 

demótica después. La hierática fue utilizada por los sacerdotes y está escrita sobre papiro; 

la forma demótica 10 fue la escritura propia del pueblo y de la vida cotidiana, que se cree 

inició su difusión alrededor del siglo Ylll a. C.; estas formas de escritura son 

sustuncinlmente iguales. Investigaciones actuales han revelado que tanto la escritura 

7 
Maria Teresa Chtivez Campomancs. Origen el<• la C'scritura, p. 41- 42. 

K Cfr. Enciclnpeclia Amíguas Cfrili=acimws. p. 9, 
., Con un aspecto ca~i pictográfico sus signos tienen formas de personas, animales y objetos, desde el siglo IV 
d. C se hn denominado a esta fonnn de escritura como jcroglffica. 
11

' Con apariencia a la actual taquigralia. 

11 



Fig. 3. Escritura egipcia 
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cuneiforme como la egipcia se componían por logo¡,'Tamas,. signos fonéticos y 

determinativos. 11 

Remontándonos un poco a la historia de los primeros registros sobre escrituras 

antiguas tenemos el testimonio que nos transmitió Herodoto, cuando visitó Egipto en el 

siglo V a. C., en que refiere que "dos géneros de letras están allí en uso, unas sacras y las 

otras populares". 12 Con respecto a la escritura egipcia no da más información ni refiere 

mayor trascendencia sobre las escrituras antiguas, además de expresar públicamente su 

fascinación por la civilización egipcia. 

En el siglo III d. C., el filosofo Plotino manifestó que los egipcios "podian expresar 

directamente en su escritura aquello que pensaban, sin intervención de letra, palabras u 

oraciones". 13 Este pensamiento fue retomado por los humanistas del renacimiento, lo que 

dejó una profunda huella durante varios siglos tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo, 

sobre la idea de que los sistemas de escritura no alfabética eran principalmente 

ideográficos. es decir transmitían ideas y no sonidos. 

Fue en el siglo IV d. C., cuando los griegos nos legaron la palabra "jeroglífico", que 

se compone de dos vocablos: el primero viene del adjetivo griego hierós que significa 

sagrado, el segundo vocablo es g~1phei11 que significa grabar o surco. La palabra 

jeroglífico fue utilizada por Horapolo en sus estudios sobre escritura egipcia. 14 asegurando 

que los símbolos egipcios grabados en muros, monumentos y obeliscos eran inscripciones 

sagradas. 

11 Cfr. E11ciclopedit1 Antigua.\· Cfrili:acio11,•s , p. 20. 
1 ~ J lerodoto. Los mw\•t• lihros ele la historia, p. 71. 
"Cfr. Michael D. Coe, El d<'.•·ciji·ami<•nto de los glifos lll<l)'U>. p. 20. 
14 Cfr. William Gales, "Glyph S1udics", en A11 mllli11<• dicti01w11· o{ muya ghphs. p. 177. 
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Se ha podido observar, a lo largo de la historia, cómo el hombre de todas partes del 

mundo, desde tiempos remotos (China. Egipto, etc.), dio un valor sagrado y mágico a la 

escritura, haciéndola accesible casi exclusivamente a los sacerdotes: los pueblos 

mesoamericanos no fueron la excepción en esta valoración. 

Con el movimiento humanista en la época del Renacimiento se pensó, entonces, 

seriamente en estudiar y analizar los sistemas de escritura, básicamente, por la publicación 

~e las obras de Horapolo en el siglo XVI. Fue hasta ese siglo cuando se utilizó 

cotidianamente el término jeroglífico para referirse a la escritura que empicaba símbolos. 

Según Gclb explicó en 1952 que la investigación sobre Ja escritura desde el punto de 

vista fonnal, habla surgido poco tiempo atrás y afirmaba que constituia el terreno particular 

del epigrafista y del palcó!,'Tafo, donde el primero se interesa principalmente por las 

inscripciones grabadas con un instrumento agudo en un material duro como piedra, madera, 

metal, etc., mientras que el segundo estudia principalmente los manuscritos sobre piel, 

papiro, o papel, escritos con caracteres dibujados o pintados; en general estos manuscritos 

son de períodos posteriores a Jos escritos epigráficos, aseverando que "ni la epigrafia ni Ja 

paleograíla existen como disciplinas científicas gencrales". 15 En 2001 la investigadora 

Maria del Carmen León expresó que la preocupación por las formas de la escritura se 

manifiestan desde el renacimiento y que la paleO!,'Tatia se define como disciplina a finales 

del siglo XVII .11
' 

" tgnacc J. Gctb. Hiswria úr la ... op. cit., p. 45. 
"' María del Carmen León Cazares. "La disciplina paleográfica auxiliar modesla pero útil del filólogo", en 
Filología 111<'.Ticmw, p. 639. 
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La palabra "Jeroglífico", o "glifo", fue adoptada por los epigrafistas mayas para 

designar o nombrar los símbolos de la escritura maya, básicamente porque de acuerdo con 

los testimonios de las fuentes, ésta tenia un carácter sabrrado. 17 

Teorías sobre la evolución de la escritura y los nuevos planteamientos en los estudios 
lingüísticos 

Las ideas revolucionarias de Darwin sobre la evolución de las especies tuvieron 

repercusiones en el campo de la antropología del siglo XIX, dominada por sir Edward 

Taylor y el norteamericano Lewis H. Morgan, quienes asumían que las sociedades y las 

culturas pasarían, como los vegetales y los animales, por una serie de etapas ordenadas 

rígidamente. Esta visión influyó en el pensamiento de la incipiente disciplina epigráfica que 

surgía como una rama de la lingüística, para el estudio de los sistemas de escritura. Por ello 

se consideró por mucho tiempo que la evolución de la escritura atravesó por tres estados 

bien definidos que Silvanus G. Morley, basándose en los estudios de los lingüistas de su 

tiempo planteó de la siguiente forma: 

1. La escritura pictogrftfica o representativa. en Ja cual sc necesita trazar un dihujo de la idea que se 
trata de expresar. Por ejemplo, una cacería de venado se representa pintando un ciervo y un hombre 
que le arroja una lanza. Ésta es la llamada escritura pictográfica. 
2. Escritura ideográfica. en la cual los caracteres que se empican en este sistema de escritura 
generalmente son apenas algo más que símbolos convencionales. En la escritura china la ideografla de 
··pena" se fonna por medio del símbolo con\'cncional repetido dos \·eccs de una mujer de pie debajo 
de una pucna. 
3. Escritura foné1ica. en que los caracteres empicados han perdido toda relación de semejanza con los 
objeti\'os que representan y Unicamcntc denotan sonidos. Puede dividirse. además, la escritura 
fonética, a. en escritura silábica. en que los caracteres represenian sílabas, y h. en escritura alfabé1ica. 
en la que los caracteres representan sonidos sunples. La escritura jeroglífica egipcia es un ejemplo de 
la primera; los alfabetns modernos son ejemplos de la segunda. 1 ~ 

li Cfr. Yuri Knorosov. La escritura dt• los alllig11os mm'tL'i, p. 18. 
"Sylvanus G. Morley, LC1 cfri/i:t1ciá11 maya. pp. ~43-'244 . 

.--~~~~--~~~~~-. 
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Morley colocó a la escritura maya en el segundo nivel de evolución, puesto que 

consideraba que sus caracteres representaban ideas y no figuras ni sonidos. En 1952 el 

lingüista Yuri Knorosov criticó este planteamiento, afirmando que la mencionada 

propuesta no era otra cosa que el esquema de evolución de la escritura tratado por 

Taylor en el siglo XIX, y que dicha tesis ya era obsoleta. 19 El investigador ruso explicó 

asimismo que el sistema de escritura jeroglífica se caracteriza por la existencia de tres 

catcgorias de signos: ideo¡,,'Táficos. determinativos y fonéticos. puntualizando que esta sí 

evolucionó, pero no hacia un sistema de escritura alfabética. sino al contrario, ya que el 

número de signos iba en aumento, evolución comprobable al observar escrituras 

jeroglíficas como la egipcia, la china y otras. Sobre el nacimiento de la escritura 

puramente fonética Knorosov explicó que: 

La escritura fonética, corno medio de relación a"icquihlc a todos, no surgió por la vía del cl<'Hlfn1//v 
nawral de la escritura jcroglifica. sino como resultado de la liquidación del monopolio ejercido por Jos 
escribas profesionales sobre Ja escritura! ... ) Ni los sacerdotes egipcios. ni los babilonios, ni los 
chinos¡ ... ] ninguno de ellos creó un alfabeto en el curso de los milenios. Es más, aün después de haber 
llegado a conocer los sistema-; alfabéticos (los egipcios a com1cn1.os del año 1,000 antes de nuestra Era, 
los chinos a principios de nuCstra Era) no renunciaron de ningún modo al empleo de los jeroglíficos. 
Crearon la escritura fonC1ica pueblos que no tenían escritura jeroglífica propia ni casta sacerdotal que la 
monopoliza .. e: los fenicios y los mcroita.; ba .. andose en la escritura jeroglífica egipcia. los persa"' y los 
fenicios (de Ras- Chamra) par1icndo de In escritura curn:ifom1e babilonia,[ ... ] No cabe la menor duda de 
que el gran pueblo chino. que en el curso de lodrt su his1orirt de clases ha utilizado la escritura 
jcroglílica. hallad en el ticmpfl más ~róxinw la manera de hacer ~ue su s1s1cma de escritura !-.Ca 
asequible a todo!'o. sin renunciar. al propio tiempo. a su herencia clásica.·º 

Por otro lado. desde el punto de vista de los nuevos estudios lingüísticos, se plantea 

que un sistema completo de escritura es parcial o totalmente fonético para expresar los 

sonidos de una lengua dctenninuda. Fundamentados en que no existe nada parecido a un 

sistema de escritura puramente picto¡,,'Táfica. aún cuando se incluye como una primera 

etapa en los precedentes de la escritura. Tampoco consideran que pueda existir la 

JQ Y. Knorosov. La antigrm t!SC'ri1t1rc1 ele lo.\· ¡mehlos de Améric·a Ct.•ntral. p. 16. 
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escritura puramente semasio¡,'l'áfica (del griego semasía 'sentido, significado' y graplu! 

'escritura'), conocida anteriormente como ideográfica, se ubica en la fase donde las 

pinturas expresan un sentido general de lo que se quiere transmitir sin que intervenga 

una forma lingüística, por ello se le considera sólo como otra faceta de los antecedentes 

de la escritura.21 

Asl, se reconoce que no se puede hablar verdaderamente de escritura si no se puede 

escribir cualquier expresión de la lengua donde el receptor pueda leer lo escrito sin 

demasiada ambigüedad. 

Es importante tomar en cuenta que: las etapas primitivas de la escritura son 

precedentes del sistema completo de escritura; en el momento en que se logró adscribir 

a un signo un valor fonético independiente del significado que el signo poseía como 

palabra. En la historia de la escritura a este proceso se le conoce como escritura de 

rebus, que dio inició a In fonetización y con su sistematización se fueron desarrollando 

sistemas completos de escritura con la expresión de cualquier forma lingüística 

mediante símbolos. 22 

Apoyándose en las nue'l'.as teorías, Michael C'oe plantea que los sistemas de escritura 

que expresan las manifestaciones de una lengua hablada se dividen en tres tipos: 

•!• El sistema logográfico o logo·silábico; donde los elementos semánticos se expresan 
mediante logogramas. (palabra que viene del griego lagos "palabra" y gramma, "algo 
escrito"'), es decir que un logograma es un signo escrito que representa un solo 
morfema o algunas veces una palabra completa. Sin embargo, una escritura que 
consistiera sólo en logogramas, seria semasiografia pura o como antiguamente se le 
llamaba ideografia, porque no se podria recibir un mensaje correctamente, por lo que las 
verdaderas escrituras deben contener signos de naturaleza puramente fonética, para 
suprimir la ambigüedad de la semasiografia. Escrituras como la sumeria, la china y la 

'"/hiel. pp. 16 \' t 7 
:! 

1 IJ:macc J. G~lb. /li.Woria de la ... op. cit .. pp. 246-24R. 
" /hiel. p. 250. 
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egipcia son escrituras logográficas o logo-silábicas. Coe plantea que un examen de la 
escritura sumeria muestra que los signos logográficos son una compleja mezcla de 
logogramas y de signos fonéticos, que se logró con el principio del uso del rebus, o 
escritura de acertijos. Un ejemplo muy conocido es la palabra soldado, representada con 
los dibujos de un sol y un dado. 

•:• El sistema silábico. En este sistema, cada signo representa una silaba determinada. 
Plantea Coe que en realidad, todas las escrituras tienen estructura silábica. Las 
combinaciones más comunes son consonante seguida de vocal (cv). y consonante-vocal
consonante (cvc). 

•:• El sistema alfabético. Este sistema se ha extendido por todo el mundo, es el sistema que 
nosotros utilizamos. Se caracteriza por ser fonético y unir los sonidos representados 
como consonantes y vocales para formar palabras. Es decir, las expresiones de la lengua 
se descomponen en fonemas; consonantes y vocales individuales que constituyen sus 
sonidos. Este sistema evolucionó a partir de un sistema ugaritico utilizado por los 
comerciantes fenicios, adoptado y modificado posteriormente por los griegos que al 
hacerlo convencional, lograron mayor comprensión entre el lector y el escritor. 2

-' 

Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que Jos recursos mnemotécnicos fueron 

fundamentales en el paso al desarrollo de Ja incipiente escritura, que como una forma de 

comunicación visual apoyó Ja transmisión de ideas y que su primera expresión está 

presente y clara en las pinturas. 

Con lo anterior, podemos ahora darnos una idea más clara de cómo se han ido 

transformado los conceptos en las disciplinas que estudian Jos sistemas de escrituras 

antiguas y modernas. 

'' Michaet D. Coe, El clt'sc(framiemo ele ... op. cit., pp. 33-35. 
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El desarrollo cultural mesoamericano y el uso de signos glíficos 

En un acercamiento somero al desarrollo de la escritura mesoamericana, trataremos 

de orientamos sobre los antecedentes de la escritura maya. 

Los estudiosos han coincidido en que el conocimiento manifestado por los mayas en 

las ciencias y en las artes surgió del intercambio y adopción de patrones culturales 

heredados por civilizaciones anteriores asentadas en la región conocida como 

Mesoamérica.24 Dichos pueblos contaban con características propias y bien definidas en su 

intercambio cultural. Podemos mencionar entre otras: 

• La construcción de pirámides escalonadas, pisos de estuco y patios con anillos para el juego de 
pelota. 

• El tallado de la obsidiana, y el uso de espejos de pirita, y del pelo de conejo para decorar 
tejidos. 

• La existencia de deidades especificas, el uso ritual del papel y del hule: los sacrificios humanos: 
el autosacrificio: y la creencia en otros mundos y en el dificil viaje que se habia de emprender 
después de muertos para llegar a ellos. elcétera. 25 

• Utilización de los calendarios: ritual, en que se combinan 20 signos-dias con trece numerales 
para formar el periodo de 260 dias; el calendario civil que utiliza 18 periodos de 20 dias más 
cinco dias adicionales, asi como la combinación de los dos calendarios para formar un periodo 
de 52 años. 
El uso de jeroglificos y de signos numéricos. 
Libros plegados con estilo de biombos: anales históricos y mapas.'6 

Así. el desarrollo de la escritura maya proviene de una evolución cultural previa, 

que ,e extendió entre las altas culturas mesoamericanas. Muchos investigadores plantean 

que en Mesoamérica a lo largo de su historia prehispánica existieron diversos sistemas de 

escritura que usaban distintos signos glificos, como el teotihuacano, el zapoteco, el 

14 Corno la cuhura olmeca y zapoteca. 
~~Cfr. Dt'.\·cuhridores ele/ pt1.rn,/o de Afe3·oamt.?rica. p. 3. 
20 Maricela Ayala. El año tle 260 días en Afesoamérica. Su origen yfimcionamfr•nto, p. 24. 
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mixteco, y el mexica por mencionar algunos. Javier Urcid, especialista en escritura 

zapateen, nos dice que: 

Una carac1eris1ica distintiva de las civilizaciones mcsoamencnnas fue el desarrollo de varios 
sistemas de escritura. tal vez hasta una docena de forma'\ diferentes. No todos ellos surgieron al 
mismo tiempo ni tuvieron In misma duración. Mientras que algunos quedaron geográficamente 
confinados a regiones pequeñas. otros se difundieron a través de vastos territorios. trascendiendo 
barreras lingüísticas y Ctnicas.27 

Los sistemas de escritura o/meca y zapoteca como antecedentes de la escritura maya 

Entre las culturas más antiguas de Mesoamérica se encuentra la olmcca, que se 

desarrolló dentro de la región conocida como Costa del Golfo. Ésta es considerada como la 

primera cultura reconocible por sus evidentes y grandes logros en el arte, en la religión, en 

las matemáticas y la astronomía. 28 Los olmecas dejaron plasmados en sus grandes estelas, 

edificios, piezas talladas y monumentos, lo que podríamos considerar como documentos 

históricos, y el testimonio de que manejaban sistemas calendáricos y numéricos. El 

estudioso Ignacio Berna] explicó que un calendario de este tipo no puede existir sin 

considerables avances matemáticos y sin un notable conocimiento en la astronomía.29 Este 

conjunto de conocimientos fue asimilado por la cultura maya, y desarrollado a un ¡,'l'ado no 

igualado por ningún otro pueblo mesoamericano. Un ejemplo que evidencia el desarrollo 

olmeca lo encontramos en la estela C de Tres Zapotcs, 30 (fig.4), que muestra inscripciones 

de numerales en puntos y barras del calendario o cuenta mesoamericano a la manera maya 

dando cuenta del manejo de la numeración. De acuerdo con sus numerales esta estela se ha 

~ 7 Javier Urcid Serrano. "La escritura zapotcca prehispánica". en Arc¡uc.•ologia Afrxicana, p. 43. 
~~Lorenzo Ochoa ... Los olmccas", en Atla.\· l/i.\"/lj,.¡co de A/esoamérica. p. 62. 
~·1 Ignacio Berna l. A/u.u'" Nocional de Antropologí11 de Aféxiro. p. 212. 
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Fig. 4. Estela "C" de tres Zapotes 
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Fig. 5. Estelas 12 y 13 de Monte Albán 
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fechado en diferentes periodos, según Ja correlación que se utilice. Sin embargo, Ja fecha 

más aceptada es la del 2 de septiembre del afio 31 a ·C., Jo que confunde a Jos 

investigadores, ya que representa una de las más antiguas del mundo mesoamericano y no 

obstante, resulta ser muy temprana para ser maya y muy tardía para ser olmeca. 31 

Los avances en los estudios arqueológicos, epigráficos, históricos y otros, sobre Ja 

meseta central, arrojaron datos que determinan In existencia de sistemas de escritura más 

completos que el desarrollado por los olmecas. Ya que en periodos tempranos de In cultura 

zapateen, se han encontrado evid~ncias claras de una incipiente escritura. El investigador 

Javier Urcid opina que estos sistemas pueden tener una base en su desarrollo atribuible n 

los olmecas-tenocelome, pero que In escasa información con que se cuenta no ha permitido 

eliminar la tesis donde se plantea "que Ja escritura haya sido inventada en Mesoamérica de 

manera independiente en varios centros como una solución a necesidades semejantes", y 

nos explica: 

... aunque, dada su precocidad 1cmporal. los primeros sistema" debieron de haber tenido un impacto en 
el desarrollo de otras forma-; de escritura más tardías. Asi se considera que la cscrilura zoqueana 
cons1ituyó un antecedente del desarrollo de la escritura maya y que la escritura zapotcca iníluyó en el 
desenvolvimiento subsecuente de otras tradiciones del Altiplano Central de México. incluido el 
sistema notacional de Teolihuacan, los sistemas de Xochicalco. Teotenango y Cacaxtla y las escrituras 
ñuiñc y mixtcca del noroeste de Oaxaca:':i 

Los zapotecos dejaron plasmadas sus primeras inscripciones en Jos valles centrales de 

Oaxaca, en el período Fonnativo Tardío: donde las élites gobernantes iniciaron la tradición 

de dejar sus testimonios escritos en monumentos de piedra. En esta región se fundó Ja 

'"Pieza encontrada por el investigador Mathew S1irling ( 1896-1975) en 1969 en el municipio de Hueyapan, 
Veracruz Además. se encontró una cabeza colosal. que molivó a los inves1igadores para realizar trabajos 
imponantes sobre es1a cuhura. 
11 Cfr. Ignacio Berna!, i\ltt.\eo Nacional ... op. cit .. p. 212. 
'
1 Javier Urcid Sc1Ta110. "La escritura zapoteca .. .'' op. cit., p. 43. 
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ciudad de Monte Albán en el 500 a. C.,33 que llegó a convertirse en el centro intelectual 

con mayor importancia para los escribas por mucho tiempo. además de ser el lugar donde 

se ha encontrado el mayor número de inscripciones zapotecas. 

Las estelas 12 y 13 de Monte Albán (fig.5) y el monumento 3 de San José Mogote, 

son las obras donde se encuentran las inscripciones más tempranas que legaron los 

zapotecos a la historia de la humanidad. La investigadora Nelly M. Robles García plantea 

cómo estas estelas demuestran que en un principio el calendario y el sistema de escritura se 

reducían a un conjunto elemental de símbolos C)Ue se usaban para contar y nombrar las 

cosas, donde el número 5 se representó como un dedo humano y el número uno como un 

punto.34 Se calcula que estas estelas fueron grabadas alrededor del año 500 a. C. y aún 

cuando no se encuentran completamente descifradas. se cree que contienen glifos que 

representan verbos y nombres propios. Por otro lado. se calcula que el monumento 3 de 

San José Mogote fue labrado entre el 700 y 500 a.C. 35 De esta fonna podemos afirmar que 

el pueblo zapoteco por medio de imágenes gráficas talladas o pintadas en diversos 

materiales desarrolló desde sus orígenes un sistema de escritura propio. 

Lo anterior ha demostrado que los mayas heredaron los sistemas calendáricos y de 

escritura lo¡,'l'ando perfeccionarlos; desarrollándolos a niveles no alcanzados en América, 

aún sin haber sido los inventores. Los nuevos descubrimientos arqueológicos han permitido 

estudiar inscripciones mayas muy tempranas que evidencian que el desarrollo de la 

'·' Marcus Winler, "La arqueología de los Valles Centrales de Oaxacn", en Arqueología Mexicana, p. 9. 
"Nelty Robles García, "Monte Albán y los zapo1ecas", en Mt!.tico desconocido, p. 47. 
"crr. /hiel. p. 49. 
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escritura maya se inició a finales del periodo Preclásico y alcanzó su pleno florecimiento a 

principios del Clásico. 36 

Los mayas 

El pueblo maya desarrolló una de las culturas más sobresalientes del continente 

americano, en un territorio aproximado a los 400,000 kmi,37 que posee una gran belleza 

natural y una amplia riqueza en cuanto a su biodiversidad. En la actualidad podemos ubicar 

lo que es el territcirio in·aya en los estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana 

Roo, Chiapas ypJ~e ci/Tabasco, así como las repúblicas de Guatemala y Belice, y los 

extremos occidentales d~ Honduras y El Salvador.38 (fig.6) 

Para ubicar Jos periodos de desarrollo de la escritura maya es necesario mencionar 

los horizontes culturales que convencionalmente manejan Jos investigadores. Dado que 

existen diversas opiniones sobre Jos períodos y la cronología de ésta civilización,39 he 

adoptado, básicamente, el criterio del doctor Alberto Ruz Lhuillier (1906-1979) para mi 

trabajo. 

•!• PRECL.~ÍSICO 1500 a. C - 150 d. C. En este periodo se desarrolló un nivel tecnológico 
rudimentario. Surgieron las primeras artes en cestería y cerámica. Los sacerdotes 
confonnuron una clase superior y asumieron la organización de las comunidades. A 
finales del Preclásico ya se contaba con Ja escritura, el uso del cero y la rueda 
calendárica, asi como la arquitectura en piedra, y el uso de mampostería en cimientos, 
platafonnas y pirámides. A su vez este período se subdivide en: 

1 ~· Marice la Ayala. "l.a escritura jl.'roglifica maya". en /.cu ,\laya.\· .\"11 tiempo cmtiguo. p. 147· l 96. 
'~ Mercedes de la Garza ... lr11roducción''. a /.os ma.1·m· ,,.,,tiempo a111ig110. p. 11. 
hGcrardo Bus10!'!, "El paisaje natural", en /.m ,\/aya., .\u tiempo m111guo, p. 21. 
''

1 En 1996 In investigadora Laura E. Sotclo puhlicO un articulo donde reúne las propuestas de diferentes 
estudioso~ de los periodos cronológicos de los mayas. con fechas muy cercanas a las propuestas por Ruz. a 
e~cepción del inii.:io del periodo Preclásico inferior ubicándolo en el año 2000 a. C. Cfr. Laura Elena Sotelo 
S .. "Una aprmdmación a la historia prehispánica". en Los i\laya.\· .w 1it•m1w a111iguo, p. 101~113. 
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Fig. 6. Mapa de localización maya con división política 

(Dibujo preseniado por Gerardo bustos en "El paisaje Natural) 
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a) Preclásico Inferior: 1500-800 a. C. 
b) Preclásico medio: 800-300 a. C. 
e) Preclásico Superior: 300 a. C. a 150 d. C. 

•:• ÉPOCA CLÁSICA. 150-900 d. C. Alcanzó su máximo esplendor entre el 300 y 900 d. 
C. Este período se distinguió por sus grandes centros urbanos. y excepcional dominio 
en la pintura, la escultura, cerámica. lapidaria. arquitectura. entre otras cosas. También 
se caracterizó por su esplendor en el uso de la escritura. de los calendarios ritual y civil, 
entre otros, así como por sus conocimientos astronómicos y matemáticos. El comercio 
impulsó el crecimiento económico. Este período también se dividió asi: 

a) Protoclásico: 150-300 d. C. 
b) Clásico temprano: 300-600 d. C. 
e) Clásico tardío: 600-950 d. C. 

•:• ÉPOCA POSCLÁS!CA 950-1541 d. C. Se distinguió por la influencia o conquista de 
grupos originarios del Altiplano Central. El comercio recibió un fuerte impulso del 
centro de México. La escritura se utilizó básicamente en la península de Yucatán. 
quedando relegada en muchas ciudades del área central. Los mercaderes estaban muy 
ligados a la nobleza o formaban parte de ella: aumentó la presión ejercida por el 
militarismo a la clase productora. La última fase de este periodo mostró la 
desintegración económica, política y cultural de la sociedad maya producida por 
diversos factores. entre ellos un ambiente bélico, militarista y de fuertes presiones 
mercantiles y, finalmente:la conquista de los españoles. Este período lo dividió en: 

a) Posclásico temprano: 1000-1250 d. C. 
h) Posclásico tardío: 1250-152411541 d. C. 40 

La perspectiva histórica, junto con la geográfica, me permite comprender cómo las 

condiciones naturales pudieron influir en el desarrollo cultural de este pueblo. Considero 

411 Cfr. Alberto Ruz Lhuillicr, Los t1ntigum mayaf. pp. 68-76. Sin tomar en cuenta la propuesta del colapso 
maya que enmarcó Ruz cnirc los años 900-1000 d. C., de la cual han surgido una serie de hipótesis donde 
cada investigador propone su tcoriu. entre las que se mencionan factores como: cambios climatológicos. 
epidemias. conquista!<> de 01ros grupos, guerras ci\'iles. agmamicnin intc:lcctual y cstCtico, decadencia social. 
dc~orgamzación política. colapso económico. plagas. sin llegar a ninguna hipótesis común. A panir de la 
dCcada de )ns mwema los estudioso!" actuales han encontrado que el famoso colapso no fue generalizado en 
lclda la zona mayo dándosL' sólo en algunas grandes ciudades del área central. 
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importante presentar este último aspecto debido a que nos ubica en el entorno natural 

donde florecieron los mayas. 

Las Tic;:rras Altas, o Zona Meridional comprende los altos de Guatemala, parte de El 

Salvador y fa zona este .de Chiapas. En esta región se han encontrado inscripciones 

jerogHficas qije no se consideran mayas; son muy tempranas, pertenecen a los periodos 

Préchísico Superior, Protoclásico, Clásico Temprano y se encuentran en zonas 

arqueológicos como !zapa, El Sitio, Abaj Takalik, cte. Existen trabajos de investigadores 

que buscan precisar si dichos sitios fueron habitados por olmccas, huastccos e incluso 

~econsidcrar la posibilidad de que hubieran sido mayas.41 Estas tierras alcanzan una altura 

de más de J .500 metros sobre el nivel del mar, por ello en general esta zona cuenta con 

regiones templadas y frias en las montañas, aunque en sus zonas bajas cuenta con climas 

calientes y húmedos como la zona de Ja costa del Pacífico y el pie de monte; gran parte del 

suelo es de origen volcánico y fértil. Los productos a¡,tricolas, de mayor importancia de Ja 

región fueron entre otros: el maíz, el frijol, Ja calabaza, el camote. el cacao. y en artículos 

suntuarios Ja pluma de la cola de quetzal, el jade, los cuales fueron símbolo de riqueza. Los 

estudios han observado que los mayas de esta región no alcanzaron los progresos lo,b'fados 

por los mayas de las Tierras Bajas, sin puntualizar las causas que influyeron para ello. 

El Área Central comprende el Petén guatemalteco, incluyendo la parte sur del 

departamento de Izaba! y Alta Verapaz, la parte montañosa de Belice, las tierras bajas de 

Chiapas, parte de Campeche y Tabasco. Es en esta región donde la cultura maya alcanzó un 

¡,'fan nivel de desarrollo, por lo que allí se encuentra Ja mayor cantidad de sitios con 

" Planteamiento que realizó el investigador guatemalteco Juan Antonio Valdés en conferencia dictada el 16 
de enero de 2003, en el Centro de Estudios Mayas de la Universidad Nacional Autónoma de México, basado 
en pruebas nrqueológicus. 

24 



inscripciones jeroglíficas, en ciudades como Tikal, Palenque, Bonampak, Copán, Quiriguá, 

Ceibnl, Cancuén, Yaxchilán, etc. Gran porte del sucio es de piedra caliza, lo que ofreció a 

Jos pobladores un material exquisito para la construcción y la escultura. Esta región se 

extiende en una superficie de selvn tropical muy dcnsa,41 donde la vida animal es abundante 

y diversn.43 La precipitación pluvial de la zona es muy elevada. su clima es cálido y 

húmedo. Algunos·productos que los mayas explotaron en esta región fueron las plumas de 

aves, pieles de jaguar, tintura de palo de Campeche, copa!, hule, perfeccionaron la 

cerámica, objetos de maderas preciosas; además se importaba jade como materia prima y se 

exportaba ya tallado.44 Con los productos mencionados se desarrollaron oficios que 

fomentaron el espíritu creativo del pueblo maya. 

La Zona Septentrional abarca los estados de Yucatán, Quintana Roo y parte de 

Campeche. El terreno también es de piedra culizn. pero mucho más poroso que el del área 

centrnl.45 Esta caracteristicn permite que se filtren las aguasªIos niveles freaticosformando 

drenajes subterráneos y pozos naturales llamados cenotes. d=o11or en lengua maya. La 

región no cuenta con rios superficiales ni lagunas, por lo que los cenotes, pozos artificiales 

y ollas para recolectar agun de lluvia representaban las únicas fuentes para obtener liquido. 

A pesar de ello, en esta región florecieron ¡,'Tandes ciudades densamente pobladas. Como 

testimonio quedaron diversos sitios arqueológicos con inscripciones jeroglificas 

importantes como Uxmnl, Cobá, Ek Balam y Chichén Itzá entre otros. 

e Entre los árboles que crecen en la selva, se encuentran; ahas caobas. cedros. ceibas, zapotes, ramones entre 
otros. Cfr. J. Eric S. Thompson. Gramlt•:a y tlt•cadt•nefa ele los 11u1.1·a.\-. p. 38 . 
. n Una gran variedad de aves como Jos loros. el quetzal, el tucán, etc., lagartijas. insec1os, pavos salvajes. 
mono~ araña y saraguatos. el ugutf. el perezoso. el ciervo, etc. /hit/, p. 39 . 
.. /hld, pp. 40-42. 
''Cfr. Gcrardo Bustos, "El paisaje ... op. cit., p. 3 t. 
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La escritura fue sin duda, una de sus grandes conquistas mayas. Algunos estudiosos, 

incluso del siglo XX, tenlan la convicción de que, lo que verdaderamente acredita a un 

pueblo como civilizado es la invención de un sistema de escritura.46 Es cierto que este tipo - . 
de interpretaciones han quedado atrás, sin ernbllrgo,; el valor de los textos escritos en 

cualquier cultura sigue vigente. 

Algunas de las diferentes técnicas usadas por los 'mayas para plasmar sus textos, fue 

el tallado en piedra, madera o hueso, la escultura o la pintura, en diferentes tipos de 

materiales como conchas, caracoles, piel de venado,. papel, hueso. piedra, cerámica, 

madera, etcétera. El material utilizado para elaborar el papel fue principalmente la pulpa del 

Ficus, que los mayas llamaron copo (aunque se podían utilizar diferentes especies y 

géneros de árboles). 

La escritura maya se caracteriza por englobar los caracteres en óvalos, conocidos 

actualmente corno cartuchos (Ver. Figs. 7, 8 y 9.) Principalmente registraban fechas de 

entronización y captura. Sin embargo, al evolucionar la sociedad maya, las inscripciones 

asentaban mayor información, permitiendo reconstruir dinastías, relaciones sociopolíticas, 

etcétera. Las aportaciones de los epi¡,'!'afistas mayas han permitido identificar un sistema 

gramatical que determina la posición de los glifos y los cartuchos en las oraciones.47 Los 

avances han sido importantes, sin embargo no se la lo¡,'!'ado desci ffar totalmente In 

escritura. y muchas lecturas no logran cuajar entre sus investigadores. 

"' Syl\'anus G. Morlcy. la ci1·i/i:acicfo ... op. cit .. p. 243. 
'' Manccla Aynln. "Ln escrilumjcroglflicn ... op. cit .. p. 177. 
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Fig. 7. Escritura maya de Copán 
Numeración en variante de cuerpo entero 

Imagen presentada por Eric Thompson en su obra Maya hieroglyphic writing And lntroduction 



Fig. 8. Escritura Maya de Palenque, Chiapas 
Fragmento del tablero de la cruz. 

Imagen tomada de Eric Thompson en su obra Maya hieroglyphic writing And /nlroduction 
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Fig. 9. Ejemplos de escritura maya de Ek Balam, Yucatán. 
Fotografías de Ana María Guerrero Orozco 

Glifo Emblema de Ek Balam fragmento de escalera jeroglífica Ek Balam 



CAPÍTULO 11 

Los primeros planteamientos sobre la escritura maya 

".l. 1 
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Autores de los siglos XVI y XVII 

Este apartado advierte sobre la infonnación que lograron rescatar los primeros 

europeos en relación a la escritura maya .así· como las reflexiones y cuestionamientos que 

salieron a la luz sobre algunos d0<:timerítos. 

Principalmente fueron los frailes quienes realizaron las crónicas del Nuevo Mundo, 

los cuales estaban convencidos del contexto providencialista que los llevó a estas tierras. 

porque la divina Providencia había dispuesto su presencia para evangelizar a.los indígenas 

y alejarlos del culto pagano. Es importante recalcar la visión religiosa que tenla cada uno de 

ellos, con respecto a la fonna de entender la cultura maya. Así, como los juicios que 

\'Crtieron sobre los libros y la escritura de estos pueblos. Sin embargo, uno de los primeros 

registros se debe a Pedro Mártir én el Viejo Continente. 

Pedro Mártir de Ang/erfa 

Pedro Mártir de Anglería48 1457 o 1459?-1526, humanista milanés, nació en Arona, 

Italia. Hombre de linaje, vivió bajo la protección de personajes importantes al cabo de sti 

\'ida tanto en su país como en España. Fue consejero de la nobleza casti:Jl~na: ·y em~ajador 
·>'• 

ante el Sultán de Egipto por los Reyes Católicos, Cronista de Castill~;·miembr~ deJ:Real y · 
.. · -····-:-¡•.···' - ,._ -.-·. 

Supremo Consejo de Indias, abad de Jamaica bajo el reinad~ de tar¡'Js 1, enÍre ~Úos · 
cargos. Es conocido como "el primer historiador de América" por ser el autor de las 

Décadas del N11e\'O M1111do, obra que inauguró el vasto campo de la historiografia indiana. 
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Sin haber conocido América, Pedro Mártir se dedicó a relatar los acontecimientos y 

noticias que se decían de las nuevas tierras desde el regreso de Colón a España,. como lo 

expresa en la epístola 130 dirigida a Juan Borromeo el 14 de mayo de 1493: "hace unos 

pocos días volvió de las antípodas, un cierto Colón, trayendo como pruebas algunas cosas 

preciosas y so~re todo oro".49 Realizó también un nutrido epistolario latino, por el que hizo 

desfilar todo tipo asuntos como: acontecimientos pollticos y éll~IÍticos, habladurias y 

noticias ciertas, portentos y acontecimientos cotidianos, entre otros. Dicha colección de 

cartas se ha convertido en una importante fuente de información sobre la época. Gracias a 

ello se sabe de las primeras referencias sobre los manuscritos prehispánicos. Como se 

manifiesta en la epístola 650 firmada el 2 de diciembre de 1519 o la epístola del 14 de 

marzo de 1520 haciendo mención Pedro Mártir de los regalos enviados al rey desde las 

Indias expresando que "han traído también innumerables joyas, mantas, libros ... ". 50 Sobre 

éstos detalló las características en el libro 8 de In "Cuarta década" redactada en 1520 y 

dedicada a Léon X. dice: 

" Ya hemos dicho que csta.t. gentes los posefan. Trajéronlos en cantidad. jumo con los demá.'\ 
regalos ... La susiancia en que los indígenas escriben son hojas de esa delicada corteza inlerior del 
árbol... De tablerns de higuera se fabricaron también librillos, que los mayordomos de casa grande 
llevan consigo al mercado para anotar con el estilete metálico las mercancías compradas y borrarlas 
cuando ya las han copiado en sus libros de cuentas. No encuadernan los libros por hojas, sino quC' las 
extienden a lo largo. fonnando tiras de muchos codos ... Por dondequicm que el libro se abra 
aparecen dos caras escritas. o sea dos páginas. debajo de las cuales quedan otras tanta.; oculta'i, a 
menos que se les extienda a lo largo, ya que debajo de un folio hay otros muchos unidos:" 

'' Maria del Cam1en León Cazares. "Pedro Már1ir de Angleria ( 1457 o 1459·1526)", en Historiografia 
mexicana. vol. 11. en presa. 
4

'
1 ..Í¡nul, Edmundo O'Gonmm. Cumro /Ji.,·toriadoreJ d,• /ndia.\, p.:! l. 

(" Pedro Mñnir de Anglcrín. Cana.,· .whn• <'I Nm•\·o i\lundo, 106. 
~ 1 Pedro Mñrtir de Anglcría, Dt:cmlm e/('/ Ntu•\'O .\/une/o. p. 425. 
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El humanista milanés, tuvo oportunidad de conocer los manuscritos ftsicamcntc, por 

encontrarse en el lugar donde llegaron los regalos enviados por Cortés al Rey de España, y 

sobre ello escribió: 

Los caracteres de que usan son muy diferentes de Jos nues1ros y consiste en dados, ganchos. lazos. 
limas y otros objetos dispuestos en linea como entre nosotros y ca~i semejantes a la escritura egipcia. 
Entre las lineas dibujan figuras de hombres y animales. sobre lodo de Reyes y magnales, por lo que 
es de creer que c11 estos escritos se comiencn las geslas de los anlcpasados de cada rey. y a la manera 
que los impresores actuales suelen muchas veces, para estimulo de compradores ... Sus libros. cuando 
están cerrados son como Jos nuestros y contienen. según se cree, sus leyes, el orden de su sacrificios 
y ceremonias, sus cuentas. anotaciones astronómicas y los modos y 1iempos para sembrar.': 

Lamentablemente no da noticias sobre la procedencia precisa de los documentos y 

tampoco refiere cuál fue el destino de los manuscritos. Los estudiosos consideran que por 

las características de la descripción es posible que se trate de libros mayas, y que 

desafortunadamente sólo se conservaron tres de los muchos que menciona Pedro Mártir que 

llegaron a España como presentes. Es importante tomar en cuenta que su estancia como 

embajador en Egipto le permitió discernir sobre el estilo y las formas de la escritura del 

Nuevo Mundo considerando que tenia semejanza con la escritura egipcia, sin tener mayor 

conocimiento de las características de ésta. 

Fray Diego de Landa 

Uno de los principales personajes, y sin duda de los más polémicos en la historia de 

la cultura maya en general y en la historia del desciframiento de la epigrafía maya en 

particular, fue fray Diego de Landa ( 1524-1579). Natural de Cifuentes, hijo de padres 

nobles, del linaje de los Calderón, tomó el hábito franciscano a los 16 años y estudió las 

"/hit!. I'· 426. 
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artes liberales y teología. A los 25 años de edad llegó a Yucatim. corría el año de 1549. uno 

de sus maestros fue fray Luis deVillalpando.53 El padre Lizana, uno de sus bió¡,'!'afos, nos 

dice que Landa dominó en poco tiempo Ja lengua yucateca como sí fuera su lengua 

matema.54 La doctora María del Carmen León expresa que Ja habilidad de los frailes en 

aprender las lenguas autóctonas. está en relación con la formación académica de los 

misioneros universitarios dentro del ambiente humanista del Renacimiento, "caracterizado 

por el interés de los estudios filológicos.''55 El arribo del fraile a esta región coincide con 

los primeros años de colonización española en la zona, pues fue hasta 1540 que Montejo 

logró establecer algunos sitios como puntos de control para dominar el territorio y en 1542 

se fundó Mérida. 5• 

Al inicio de su estadía en Yucatán, Landa se dedicó a predicar en la lengua nativa, 

permitiéndose conocer las costumbres de los mayas, su curiosidad humanista despertó 

admiración por las construcciones prehispánicas, su estancia en Izamal lugar donde se 

veneraba al dios creador de la· escritura ltzam Na influyeron seguramente en la obra que 

realizó al dejar por escrito los conocimientos que acumuló. 

Entre los cargos que ocupó el fraile están: el de definidor/ 7 por varios años a partir 

de 1551; para 1553 fue nombrado guardián del Convento de lzamal, en 1560 fue guardián 

~ 1 Elaboró las primeras nonnas gramaticales y un vocabulario de la lengua maya yucateca, para evangelizar y 
fue instructor de los recién llegados frailes a la región. 
~ .. Bernardo de Lizana. fli.Horia de rucatán. Dc•\'OC:ionario tle Ntra. Sra. De /:ama/ y conquista espiritual, p. 
sx. 
ce María del Canncn León CázarcS'. "Estudio preliminar. cronología y revisión del te"to''. en fray Diego de 
Landa. Relaciún de /m coHI.\ ,¡,. )"ucmcin. p. 17. 
ci, Alln cuando en 1526 el capiuin Francisco de Montcjo obtuvo el derecho de conquistar y colonizar Yucauin 
por orden del emperador Carlos V, empresa que cumplió después de vencer grandes obstáculos. Cfr. 
Bracamontcs y Pedro Sosa. E.vmcim maya.,· ele autonmnia. pp. 29·3 I. 
n Los definidores con el prelado superior de Ja Provincia. fonnan un consejo para el gobierno de ta orden, y 
actúan como un tribunal religioso para a~unlos inlemos. Cfr. María del Carmen León Cázares. "Estudio 
preliminar .... op. cit .. p. :? l. 
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del convento .de Mérida, en 1561 fue elegido como primer provincial de la orden, 

renunciando en 1563 para regresar a España, y para 1572, estando en España, le fue 

otorgado el cargo de obispo ,de Yucatán que ocupó hasta su muerte. SH 

Landa asumió eón_ vehemencia su papel de evangelizador y con verdadera 

convicción providericialistá como representante de Cristo, así que no sólo le preocupaban 

los mayas por su constante retorno al paganismo; sino el hecho de que algunos españoles 

desbordaban sus excesos en la bigamia, el amasiato, la blasfemia, o la herejía: censurando 

abiertamente estas acciones y logró provocar con ello ciertas fricciones con los 

colonizadores, agrandándose éstas áJ hacerse cargo de los procesos'inquisitoriales. 

La vida del fraile se vio envuelta en múltiples conflictos por la severidad de sus 

reacciones como la sucedida en 1562 en el pueblo de Mari!, pues al ser informado Landa 

sobre el hallazgo de una cueva utilizada como templo dó11de,}o~ apostatas seguían 

idolatrando con sacrificios humanos decidió dar un castigo ejemplar. As! el 12 de julio de 

ese año, se realizó el infortunado y terrible auto de fe59 destruyendo un gran numero de 

códices existentes en esa región, ídolos, objetos ceremoniales, y otros componente por 

considerarlos obra del demonio, además de ejecutar sentencias en los culpables de practicar 

la paganismo. Ese mismo año fue nombrado obispo de Yueatán el fraile Francisco de Toral 

con el que tuvo diferencias muy marcadas, al grado de denunciar éste a Diego de Landa 

ante el rey por usurpación de autoridad episcopal y maltrato hacia los indígenas al 

" María del Cannen León CázareS. "Estudio preliminar .... np. cit .. pp. 21·51. 
''' El Auto de fe es una ceremonia pública y ostentosa de condenación y castigo de los penitenciados por Ja 
Inquisición. Se juzgaban en ella a los acusados de cometer delitos de orden religioso o moral y a los herejes. 
Los autos se celebraban en las plazas públicas, en los recintos cerrados de la iglesia y aún en la cBrcel misma 
de la Inquisición. Al parecer el último auto de fe fue en 1804 realizado en la Nueva España. 
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cristianizarlos por la fuerza,60teniendo como testigos a los propios colonos. En 1563 Landa 

rc!,'l'CSÓ a España para limpiar su honor y pedir justicia, fue absuelto el 29 de enero de 

1569.61 

La obra de Landa lleva el nombre de Relación de las Cosas de Yucatán, fue escrita 

en 1566 durante su estancia en•Toledo, de ella se encontró en 1863 un resumen62 en la 

Academia de Historia ·de Madrid por el abad francés Charles Étienne Brasseur de 

Bourbourg quien lo publicó en 1864. 63 

El manuscrito contiene la explicación de los usos y costumbres de la antigua 

civilización maya, describe el funcionamiento de sus calendarios, los nombres de los días y 

los meses mayas. Además contiene las ilustraciones de los glifos utilizados en la escritura 

prehispánica del lugar, que en la actualidad se conocen como "Alfabeto de Landa", estas 

imágenes fueron la base que permitió a los estudiosos avanzar sobre la investigación del 

desciframiento de la escritura maya en la comprensión de los glifos y su significado, tema 

que detallaré en el capitulo Jll. 

Sobre esta obra, surgieron muchos planteamientos que pusieron en duda su validez 

y autenticidad, lus razones son las disparidades en los estilos de escritura con que cuenta el 

manuscrito. así como sus contradicciones y/o supuestas mutilaciones. En 1934 el 

investigador Jean Gcnet64 llegó a considerarla como un plagio.6~ Pero ha existido y existe 

un consenso entre los investigadores que, ejemplificándolo con el pensamiento 

'"'Ángel Ma. Garibay K ... Introducción .. , en Diego de Landa Relación de lc1s cosas de Yucatán, pp. VIII - IX. 
"' Mario del Carmen León Cázarc.S ... Es1udio preliminar .. ., op. cit .• p. 43. 
''~ Se cree fue elaborado el resumen por un autor anónimo a principios del siglo XVII, /bid, p. 52. 
1
'' Gcurgc Stuan."llistoria y rc.•sultados del desciframiento de la escritura jeroglífica maya .. , en Arqueología 
,\/e.\icana. p. 33. 
14 lnn~stigador francés que publicó diversos documentos sobre escritura maya como; l 'écriture muya·quic/1ée 
<'t Íe.\· gf1plie.,· plimu•tiqtu'.\. 
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thompsoniano, se plantea que esta obra representó una de las fuentes más importantes de 

información para los estudios de la cultura maya en general y fundamento indiscutible para 

reconstruir Ja. escritura jeroglífica. Nos dice Thompson que: "sin este libro es dudoso que 

hubiéramos podido dar ningún paso en el desciframiento de Jos glifos, y sabríamos mucho 

menos sobre 19s IJ)llYªs"~ ~6 

Dentro de las có.nsideraciones más tempranas que se han realizado sobre la escritura 

maya y que s.e ubican después de que Landa plasmara sus aportaciones infonnativas sobre 

las caracterisiicas de Ja grafía maya y hasta el momento de ser descubierta su obra, se 

encuentran varios registros, aunque no tan importantes y relevantes como el manuscrito del 

mencionado fraile, muestran referencias y comentarios sobre Ja escritura maya, sin darle 

profundidad al tema, a excepción de algunos personajes que paradójicamente no estuvieron 

en la Nueva España como Pedro Mártir de Angleria, fray Gerónimo Román y Zamora en el 

siglo XVI o Samuel Rafinesque en el siglo XIX, que tomaron con mucha lucidez el tema. 

Sin dejar de lado Ja importancia de la información recuperada por otros actores de nuestra 

historia, para beneficio de investigadores que los siguieron. 

Fray Gerónimo Román y Zamora 

Fray Gerónimo Román y Zamora67 nació en 1536 en Logroño, España y murió en 

1597. Tomó el hábito de San Agustín en el convento de Haro, y se trasladó al convento de 

"' Meredith Paxton. "La relación de las cosas de Yucatán por Diego de Landa: El desarrollo de un documento 
ctnohislórico·'. en Alemorias c/C'/ primer simposio sohre códices y cloc1mu•mos sobre Jféxico. p. 69. 
1
"' J. Eric S. Thompson. Granclr=a y clc•ctulem:it1 de los 11wyas, p. S l. 
''' Bonifacio Moral. "Noticias de fray Jerónimo Román sacadas principalmente de sus obras", en Gerónimo 
Román, Reprihlica e/e.• India.\ idolc11ric1 y gobit•nw en Aléxico y Perú ante.\· dt• /ll conqui.ua, lomo J, p. 13·28. 
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Dueñas para continuar su carrera. Fue nombrado cronista de la orden de San Agustín en 

1573. 

Escribió diversas. obras, sus biógrafos no aclaran si el autor vivió en la Nueva 

España, sólo se dice que viajo fuera y dentro de España para recoger noticias para la 

historia, tanto.eclesiástica como profana. Aunque en la obra que nos atañe República de 

Indias ... escrita en 1575, el propio fraile se maravilla de la gran cantidad de documentos 

que manejo para hacer sus crónicas, leyendo todas las historias escritas e impresas enviadas 

a los reyes Católicos y Carlos V. Considera que no había nadie en el mundo que tuviera 

tantos documentos como él de aquellas tierras y se refiere a los escritos que consultó para 

todos sus trabajos. Lo que demuestra que contaba con· un gran poder e influencia política y 

religiosa durante el reinado de Felipe 11. Es claro que su categoria le permitió manejar un 

gran número de documentos que a cualquier otro personaje le estaría prohibido bajo severas 

penas en su época. Su forma de redactar las crónicas, de acuerdo a sus biógrafos, 

desa!,'!'adó a los inquisidores, censurando.ymutilando casi todos sus libros, pues no había 

ejemplar que no estuviera dañado. de alguna parte. Sobre la escritura maya Román y 

Zamora da cuenta en el capítulo XVI, del libro 2 de la obra República de Indias idolatría y 

gobiemo en México y Pcmi .mires de la conquista, de la manera en que los indios 

conservaban sus memorias, cómo escribían los hechos históricos desde los primeros 

tiempos de su cultura y qué libros tenían. Desde una visión muy avanzada y expresando su 

pena por la quema de libros prehispánicos por parte de otros frailes. sobre la escritura maya 

redactó: 

Los indios[ ... ] tuvieron sus figuras y señales con que conservaban sus memorias y haclan sus 
contratos. de manera que le servían de lo que ahora Ja.'\ letra.;, y esto era de tal suerte que conservaban 
sus antiguas hazañas como nosotros en los libros e historias. y libros tuvieron porque en sus pinturas 
a veces de animales y de aves y n veces de ár~uc-hncíartel-<>f!1'ie·dcl-A-H-Gry·c · eno fuera una ·1-rr . :: F~ (' (': '¡I T 
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cosa principal y notable si los tuviéramos. Jo cual se pudiera haber hecho facilisimamentc si cienos 
padres Dominicos no Jos hubieran hecho quemar, diciendo que aquellos traían perjuicio a la 
conservación de Jos indios, como si no pudieran guardarse 6 enviarse ó. España. para quitar ese 
inconveniente.1 ... ]y en la verdad no sé yo que daño podían traer estando escritos en aquellas pintura• 
y figuras de animales pues no podían ser entendidos sino por las personas doclas.li11 

En este mismo capítulo menciona el contenido temático de los libros que 

cotidianamente se manejaban entre los sacerdotes, expresando que eran cinco diferentes 

textos a saber: sobre la historia y el recuento de los tiempos y de los años; versaban sobre 

los sucesos de ]_os dias solemnes y festivos de cada año, a manera de calendario o 

martirologio; sobre los sueños, agüeros y supersticiones que usaban; sobre los nacimientos 

y los nomb.res que les ponían a los niños al nacer; y por último a las celebraciones de ritos 

durante los esponsales. Román y Zamora explicó que. estos. libros tenían gran orden y 

concierto, porque todas las cosas referentes a la religiP.n, á Já~ guerras, a los buenos y malos 

sucesos, estaban ordenados cronológicamente, así s~.mo los acontecimientos relaCionados 

con sus gobernantes o de los primeros hombres\ru~ poblaron la tierra de los que también 

trata: "Tenían estas gentes sus cronistas é historiadores, los cuales escribían o ponían por 

memoria todas las cosas ... y tanta curiosidad tenían en esto, que sabían el principio de todas 

las cosas que habían acaecido muchos siglos pasados."69 Asimismo, especifica de qué 

árboles sacaban el papel y tinta, etcétera. 

En general es muy interesante la información proporcionada por este fraile, porque 

da una visión científica sobre la necesidad de conservación de los documentos 

prehispánicos, influido probablemente por su lejanía fisica sobre estas tierras y su visión 

humanista sobre el conocimiento. 

,,,. Gcrónirno Román y Zamora Rt•¡níhlica ele India.\ idolc11ria y gohi<'rno en /.-léxico y Prni ant,•s d1.i la 
rn11qui . ..i11. libro 2, cap. XVI, p. 65 y 65 . 
... /hiel, p. 67. 
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Algunas referencias sobre escritura maya en las Relaciones geográficas de Indias de 

Yucatán y Guatemala 

Las dificultades para colonizar la región maya, las migraciones de los propios 

habitantes de las ciudades, su propia convicción para erradicar la religión maya 

destruyendo todo aquello que la recordara; influyó en frailes y cronistas para no comentar 

ampliamente sobre el tema de la escritura y la lengua, además de la Real cédula del 22 de 

abril de 1577 decretada por Felipe JI que prohibía se escribiera sobre cosas de indios, aún 

cuando en el cuestionario enviado por el mis~o rey, para la elaboración de las Relaciones 

geográficas de Indias contenía algunas preguntas,felacionadas con las tradiciones de los 

antiguos reinados de los indios y su l~ngi.Í~~ La información sobr~ este tema se presenta 

escasa e incluso sóloen algunas relaciOiles diéronp~quéños detalles sobre la escritura de 

los mayas como: En la relación de la Ciudad de Mérida .elaborada 1579 se manifestó que: 

"Tenían letras con que escribían y se entendían, que eran unos caracteres que cada uno era 

una parte, y por ellas se entendían como. nosotros con nuestras letras, y éstas no las 

enseñaban sino las personas nobles, y a e~ta causa tt>dos los sacerdotes, que eran los que 

más se daban a ellas eran personas princÍpales".7º En otra relación del mismo año del 

puehlo de Cansahcar, se dii:e que "Ahxupan ... dio las leyes, y señaló las ceremonias y ritos y 

enseño letras ... ", 71 En la relación de Tabi y Chunhuhub se declara que "Tuvieron letras que 

cada letra era una silaba y se entendían con ellas",72 en este mismo documento se hace 

711 Relt1cirmt•s hi.\·tárico·g<'ogrc{ficas de la goh<•nwcidn ele )'11rt1tci11, p. 73. 
"lhid. p. 94. 
,, /hiel. p. 164. 
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mención que la información presentada se debe en parte a la recopilación que hizo fray 

Diego de Landa. 

Sobre el tema de la escritura recopilado en Guatemala encontramos: una carta que 

reseña y describe las características de gentes y pueblos de algunas ciudades de Guatemala 

que dirigió al rey el licenciado Diego García de Palacio el 8 de Marzo de 1576 y en su 

descripción de las ruinas de Copán dice: "He procurado con el cuidado posible saber por la 

memoria derivada de los antiguos, qué gente vivió nlli, y que saben y oyeron de sus 

antepasados. No he hallado libros de sus antigüedades, ni creo que en todo este .distrito hay 

más que uno que yo tengo".73 

En la relación del. pu~blo' de San Francisco sujeto de la cabecera de Atitlán en 

Guatemala y enviilda-eié 'ci{ febrero de 1581, en un fragmento a la respuesta de In 

pregunta 14 se expresa qÚé: " ... sacaban unas pinturas que ellos tenían y echaban suertes y, 

por la suerte que salia, hallaban el tiempo en que habla de suceder ... ". 74 · 

Es claro, que la orden de Felipe 11 fue tomada con mucho respeto, por que fueron 

cientos de relaciones geo&rráficas enviadas al rey y poca la información relacionada con el 

conocimiento antiguo de los pueblos prehispánicos y evitar recordar las religiones antiguas. 

Alonso de Zorita 

Nacido en 1512, el doctor Alonso de Zorita estudió en Salamanca, España, donde 

conoció a Núñez Cabeza de Vaca; se recibió de Licenciado en Derecho, fue cronista e 

historiador de las Indias. En 1547 fue nombrado Oidor de la Audiencia de Santo Domingo 

,., Relacio11<'.< Geogrqtims d<'i -'ig/o .\1'1: G11atemalt1, René Acuña edilor, p. 286. 
"/bid, p. 142. 
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en Ja isla La Española. Se doctoró en leyes en Ja Universidad de México en 1555. También 

fue Ministro y Oidor de la Audiencia de México. Se cree que murió en 1585 .. Escribió 

diversos trabajos, 7s con el material que recopiló como magistrado de las audiencias de 

Guatemala y México. 76 

En su Relación de algunas de las muchas cosas notables que ay en la. Nue\'a 

Espmia, preparada en 1584 y 1585, Zorita dedicó dos capítulos para· informar sobre Ja 

escritura !le los antiguos pobladores, basándose principalmente en las noticias registradas 

por los primeros cronistas y frailes como fray Toribio d(: Benavénte (Motolinía), Juan 

Cano, fray Bnrtolome de las Casas, Berna] Dfnz del Castillo, Francisco López ae Gómara, 

Pedro Mártir de Anglerin, fray Gerónimo de Mendie'ia, Íraf Amlrés de Olmos, fray . . 

Gerónimo Román y Zamora, fray Bemardino de S~hllgún; don .Esiebari de Solazar, fray 

Alonso de Ja Veracruz, Francisco de Vitoria, entre otro.s. Dio noticias de los libros que 

manejaban y cómo referian historias de una antigüedad mayor n los ochocientos años.77 El 

capitulo primero de In mencionada obra dice que: 

Los naturales de Ja nueva España tenfan cinco libros de caracteres y figuras en Jugar de letras; a Jos 
cuatro de ellos dice fray Toribio que no se á de dar crédito. porque[ ... ] fueron inventados para ellos 
por el demonio[ ... ] Por manera que se puede decir que este libro, por Jo que en él se contenlan, era 
como los anales de los romanos, que eran los libros en que se escribían los sucesos de cada año, 
como lo hacian los indios en aquel su lihro y también conlcnia historia, porque escribían en él los 
suceso!\ y ,·ictorias de sus guerras. y cómo y porqué razón y por cuyo mandato se hacían [ ... ] Toribio 
dice que los de anahuac tenían historiadores que cscrihian las historias por caracteres y figuras que le 
scr\'ian por lt:tras y que Cstos cnin de los sacerdotes de los ídolos. y así lo dice fray Gerónimo Román 
en su libro primero h1 república de las Indias. Estando yo por Oidor en la real Audiencia de Jos 
Confines que reside en la ciudad de Santiago de Cuhuatimallan que comúnmente llaman Guatimala 
oi decir a un Oidor que visitó la provincia de Champotón, que hallaron en aquella tierra letrali con 

... Conw Par1..'<'t'I' .HJhrt• la en.H•1ia11:a <'.\]Jiriwal de los indios, 1584; Bre\'<! y sunwria relación ele los se1iores; 
La .wma de lm trihmm; R1•laciú11 1/t• la Nttt 0 \'t1 E.,·¡uuia; l<'Y"·'' y ortlenan:as reales de las India~ que tenninó 
en 1574 . 
. ,, Manud Serrano y Sanz "Vida y escritos del doctor Alonso de Zorita". en Alonso de Zorita, Historia de la 
XtH'\'" f:..,¡n11;a, tomo primero. pp. Vll-CX . 
.. /bid. p. XCVI. 
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que escribían Jos naturales dellas sus historias y todo lo demás para qué sirven las letras y deda otras 
cosas notables de aquella tierra." 

Zorita nos entrega infonnación muy valiosa referente a la escritura y nota la 

similitud de noticias proporcionadas por otros frailes como Motolinia y Gerónimo Román y 

Zamora, al hacer un condensado de toda la infonnación que recabó incluyó referencias del 

momento como la infonnación que le llegó de Champotón cuando fue oidor en Guatemala. 

A pesar de que fue discipulo de fray Bartolomé de las Casas no refiere ninguna opinión del 

padre las Casas sobre este tema 

Fray Alonso Ponce y fray Antonio de Ciudad Real 

Fray Alonso Ponce de Lcón79 profesó como franciscano y fue el decimotercer 

Comisario General de. la Orden de San Francisco de la Provincia· del Santo Evangelio. 

Pennaneció en la Nueva España entre 1584 y 1589. A su llegada a Nueva España designó 

como su secretario al fraile Antonio de Ciudad Real,'º para recorr~r l~s ccinventos de su 
• . . -- . e. -- _.' - ·:o.-"' . ----·- - ~ - . ·-·.·. ' -

comisaria, pennanecicndo juntos hasta la inüerte ~1f~ Pohc~. Durante sus jornadas 

acumularon datos importantes de la hi.storia cultural, de lo.· que fue ~ittonces, el nuevo reino 

de España, que se ubica del actual Nayarit hasta Nicaragua. 

Ciudad Real, redactor del infonne de Poncc, afrcintó junto ni comisario general 

diversos conflictos que se suscitaron en su gestión, incluso hasta el destierro del que fueron 

~~ Alonso de Zoritu. llistoria dt• la Nlw1·a Espmia. tomo primero, cap. J, pp. 34·36 . 
• ., Nació en Castilla. al parecer en Ciudad Real. en 1527 y murió probablemente en 1592. Cfr. Andrés 
l lencstrosa. "Prólogo''. en Alonso Poncc. l'iaji• a N1u'''" E.\pt11ia lmuo/ogía), p. 5·6. y Dic:cionario Porrlia de 
hi.Horia. hiogn~/ia y geogrc~fia tlt' Aléxico. p. 2766. 
'" Antonio de Ciudad Real. originario de Ciudad Real en España. tomó los hábitos en Toledo y fue de los 
muchos religiosos que trajo consigo Diego de Landa. Fue maeslro de lengua }'Ucateca, realizó sennones y 
,·ocnbulnrios mayas. Durante 40 años trabajó en la compilación del famoso Ct1/epino de Afow/ diccionario de 
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objetos en 1588, trasladándose ambos a La Habana, Juego a Yucatán y finalmente 

regresaron a España en 1589. El recorrido que realizaron en la Nueva España le permitió a 

Ciudad Real registrar y redactar un documento de mucho valor histórico, inédito hasta ser 

hallado en España en poder de D. Mariano de Zabalburu, dándose a conocer en una 

publicación editada en Madrid con el nombre de Relación breve y verdadera de algunas de 

las cosas de las 11111chas que sucedieron al padre ji-ay Alonso Ponce en las provincias de la 

N11eva Espa1ia,81 en 1873. Aunque Cogolludo y Lizana refieren en sus escritos, sobre el 

trabajo de Ciudad Real como Tratado curioso y docto de las grandezas de la N11e\'O 

Espaiia. 81 

Sobre el tema que nos atañe, en el libro quinto sobre su visita a la Provincia de 

Yucatán, se relata que: 

Los indios de aquella provincia [ ... ] son alabados de tres cosas entre todos los demás de la Nueva 
España, la una de que en su antigüedad tenían caracteres y letras, con que se escriblan sus historias y 
las ceremonias y orden de los sacrificios de sus ídolos, y su calendario. en libros hechos de corteza'i 
de cieno árbol, los cuales serán unas tira.~ muy largas de cuarta o tercia en ancho, que se doblan y 
recogían, y venían a quedar a manera de un libro encuadernado en cuanilla, poco más o menos. Estas 
letras y caracteres no las entCndían sino los sacerdotes de los ídolos (que en aquella lengua se 11aman 
Ahkincs). y algún indio principal; después las entendieron y supieron leer algunos frailes nuestros, y 
aún la escrihian, y. porque en es1os libros había mezcladas muchas cosas de idolatria, los quemaron 
casi lodos y así se perdió Ja noticia de muchas antiguallas de aquella tierra. que por ellos se pudieran 
sah~r.~ 1 

Con ello da noticias sobre los libros que usaban los mayas y su forma de escritura 

sin profundizar en detalles. Acepta que se perdió mucha información sobre estos 

uoeumcntos debido a [a quema de casi todos sus libros por lo que se olvidó buena pane de 

la lengua Maya, que sirvió de mucho al gobierno. Murió en 1620. Cfr. Bernardo de Lizana. Historia d<• 
}'ucatán ... op. dt .. 2a par1c. cap. VI. pp. 99 y 1 OO. 
~• Puhlicuda en la Coleccián dr doc1111w111os inéditos para la historia de' Espmia. 
"Josefina García Quintana y Víctor M. Ca,tillo Farreras. "Edición, estudio preliminar, apéndices, glosarios, 
mapas e índices" en Antonio de Cuidad Real. 7i·atado cm·iow> y docto de las grande=as de la Nue\'a España. 
r· XL·XLI 
' Alonso Poncc. r··fr~it' t1 Nttc\'a E.\pmia fcmtologia), pp. qi'nu.*"°"~""'-n------------.. 
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la historia de estos pueblos. Aunque no hace referencia de la obra de Landa, sí revela que 

algunos frailes entendieron los glifos e incluso que los supieron leer. sin abundar en el 

tema. 

Fray Bernando Lizana 

El Padre Lizana ( 1580-1631 )R4 nació en Ocaña, Toledo, España y entró a la orden 

de San Francisco en Castilla. Llegó en 1606 a Yucatán donde aprendió y enseñó 

públicamente la lengua maya. _Fue autor de Historia de Yucatán. De\•ocionario de nuestra 

se1iom de /zamal y Conquista espiritual iniciando la redacción del mismo en 1623 y 

editado en 1533. En el. capítulo tercero de la primera parte de esta obra, Lizana explica que 

la historia y los protagonistas de Yucatán desde los fundadores de esta tierra y sus edificios 

se atestiguaba por medio de "unos antiguos caracteres, mal entendidos de muchos y 

glosados de algunos indios antiguos, que eran hijos de los sacerdotes de sus dioses, que son 

los que sólo (solamente) sabian leer y adivinar";85 en el capítulo VI de la segunda parte 

relata la famosa quema de libros que realizó fray Diego de Landa en Mani, expresándolo de 

la siguiente fonna: 

l lizo jumar los libros y caracteres antiguos y los mando quemar. y a las vuelta.'\ se quemaron muchos 
libros historiales de la antigualla yucatcca que declaraban su principio y sucesión, que fueran de 
mucho gusto si en nuc!iitros caracteres se hubieran trasuntado. porque hoy hay algún fundamento. al 
menos no mucha auloridad. por no ser ma.~ que tradiciones de estos indios. y su discreción. que algún 
día saldrá, Dios mediante. La causa que al santo \'arón le movió a quemarlos. fue fundado en Jo que 
San Lucas dice. que muchos de los que a la Fe se convenían en la iglesia primitiva. ofrecían los 
libros curiosos que teninn a los Apóstoles, Jos cuales mandaban quemar. y no eran de idolatrías. sino 
historiales. !"egún declara sobre este Jugar San Crisóstomo, y dice que lo hacían Jo.,. Apóstoles, por ser 
libros de ciencias vedadas. y así el Sanio varón, y Provincial Landa mandó quemar es1os historiales 
libro!-., con los caraclerL'S de id~1la1tias; y de esta suene fue curando y cauterizado aquel pcstifcro 

i.:.i Rene Acuña. y David Boller. "ApCndicc ... en Bernardo tizana. Devocionario de nuestra Señora de Jznmal y 
conquista espiritual de Yucatim. pp. 17·28. 
"~ Bernardo de Li:zanu. /fü·wria ele Yw.:auin ... op. cit p. 3. ~--------------~ 
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cáncer que iba comiendo Ja santidad que habla en Ja cristiandad, que con tanto trabajo había 
plantado.86 

Las observaciones que realizó. el ¡i~drc: L)zana sobre la quema de llbros en Maní 

reflejan por un lado la. conviccjÓp ci~J ~a~~~o ¿~rrecto que habla tomado Landa por esa 
''·';;·, 

acción; y por otro Jamcnt~·el q'úe no sé hayan i~anscrito al español Jos documentos por 

representar una fuente de primera mano en la historia de esa región y sin perder la 

esperanza de que algún día se pudiera conocer. 

Fray Diego López de Cogo/ludo 

Fray Diego López de Cogolludo (1613-1665?), cronista franciscano que nació en la 

ciudad de Alcalá de Henares en Castilla, llegó a Yucatán en 1634. Basándose en crónicas 

anteriores y referencias proporcionadas por los propios indígenas de su tiempo, como los 

manuscritos de Gaspar Antonio Chi e información personal, comenzó la redacción de su 

obra en 1647 terminándola en 1656, que nombró Historia de Yucatan. En el libro IV, 

capitulo V; basado en información de Pedro Sánchez de Aguilar87 expresó que: 

En tiempo de su infidelidad tenlan Jos indios de Yucatán libros de cortezas de árboles, con un betún 
blanco, y perpetuo, de diez y doce varas de largo. que se coglan doblándolos como un palmo. En 
esto pintaban con colores la cuenta de sus años, las guerras, inundaciones, huracanes, hambres y 
otros sucesos ¡ ... ]Contaban los años con trescientos sesenta y cinco d(as, divididos por meses de 
veinte días,[ ... ] todo Jos días de el mes tenían su nombre propio, que dejó sin decir, por parecenne 
prolijidad." 

'"!bid, Segunda pane, cap. VI, Paragrafo V, p. 65. 
" Pedro Sánchcz de Aguilar nació en 1555 en la ciudad de Valladolid de Yucatán. Descendiente de 
conquis1adorcs estudió gramática y fue enviado a la Ciudad de México para concluir sus estudios en el 
Colegio de San ldclfonso, del que fue becario. Se graduó como doctor en la Universidad y regresó a su 
provincia. Se desempcl1ó como cura de Chancenote, Valladolid y el Sagrario de catedral. Viajó a Madrid en 
1h17 corno apoderado de la clerecia para el pleito de doctrinas con los regulares. En 1619 fue nombrado 
canómgo de la calcdral de las Charcas en Perú. Escribili el Informe cont,.a /dolorum Cultores dd obispado de 
)"u('atún. publicado en Madrid en 1639. Cfr. Diccionario Porrúa de hi.Hm"it1, p. 3161. 
~ 11 lJicgo Lópcz de Cogolludo. //i.\ltwfo de! }'ucatán, p. IN:'. 
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Menciona asimismo en este capitulo que los primeros religiosos procuraban 

desterrar el uso de las cuentas calendáricas de los indios J>.ºr .cC>nsider¡¡rlas supersticiosas; 

aunque hubo otros como el padre Solana89 y fray Gaspar,de Naxar~queseniían inofensivo 

para la cristiandad de los indios el conocimiento de la cuenta caÍendári~a antigua. Por otro 
- " . ;.·····- ' '.' ' 

lado, en el libro IX capítulo XIV retoma los comentarios delpadre Fuensalida,90quien 

mencionaba que las profecías escritas de los itzaes sobre Ja llegada de los españoles se 

conocían muchos años antes a la llegada de éstos; al respecto dice que: "Conserban oy las 

profecías (escritas con sus caracteres antiguos) Jos que llaman sacerdotes, en un libro como 

historia, a que nombran Analte. En ella conserban la memoria de quanto les lia sucedido, 

desde que poblaron aquellas tierras".91 Queda claro que conocían sobre Ja escritura de Jos 

mayas, pero la citan con temor para detallar Ja esencia de Ja misma por considerarla en 

muchos casos que iba en detrimento de Ja evangelización. 

Don Juan de Villagutierre Soto-Mayor 

Abogado e historiador español del siglo XVII y principios del XVIII, Don Juan de 

Villaguticrre Soto-Mayor, fue relator en la Real Cancillería de Valladolid;• en el Real y 

Supremo Consejo de Indias en 1696. Escribió Historia de la conquista de la provincia de 

C'/ lt=á. 1·ed11cció11 y progresos de la de el Lacandón y otras naciones de indios bárbaros, de 

'" Estudió Cánones en Salamanca, España y tomó Jos hábitos franciscanos en San Juan de los Reyes en 
Toledo, fapaña. Contemporáneo y compañero de noviciado de fray Diego de Landa. Fue docto en Ja lengua 
yuca teca y escribió un sinfln de doctrinas, sermonarios y \'ocabularios en maya yucateco. Llegó a Yucatán en 
el segundo viaje que realizó fray Lorenzo de Bienvenida al Nuevo Mundo entre 1559 y 1561, donde 
pcmrnnccicl por mús de cuarenta años. Cfr. Bernardo de Lizana. Historia de l'ucatáu ... op. cit., Segunda parte, 
cap. XII. pp. 90-92. 
'"

1 
Fray Lub de Fucnsalida. fue uno de los doce franciscanos que llegaron en 1524 para evangelizar a los 

indms de la Nucn1 Esp¡1ña. 
'
11 Diego 1.úpcl' de Cogolludo. lli.woria de )'ucatcín ... op. cit .. p. 507. 
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la mediación del Rey110 de Guatemala a las prol'i11cias de Y11catá11, e11 la América 

Sep1e111rio11al, que se publicó en 1701 en Madrid. En dicha obra, relata con ·detalles Ja 

conquista del Petén y las desavenencias de los gobernantes, y otros temas, enfiitizando en 

su libro VI capitulo IV, que los itzaes, sabían por medio de los "caracteres de sus profecías" 

sobre la religión católica y que advertían sobre las noticias de la provincia de Yucatán, 

porque "lo Ieia su rey en sus analtehes ... (que analtehes, ó historias, es una misma cosa) y 

de que sus pasados habían salido de ellas."92 

Fray Jacinto Garrido 

Fray Jacinto Garrido fue dominico conocido como poeta, hombre apasionado de las 

matemáticas y en general del conocimiento. En él brotaron ciertas reflexiones sobre las 

características de los glifos maya. Fue el primero en notar.la posibilidad de que la escritura 

de Jos mayas fuera silábica. La referencia del fraile Jácinto Garrido, procede de mediados 

del siglo XVII. Al respecto y de acuerdo a sus investigaciones la doctora Maricela Ayala 

comenta que: "Fray Jacinto Garrido describió los grabados del sitio que ahora conocemos 

como Toniná, Chiapas, y consideró que pertenecían a una escritura silábica y de contenido 

histórico ... Lamentablemente, pensó que esa escritura era obra de caldeos o de alguna otra 

cultura asiática."93 

Desafortunadamente, no se sabe cómo llegó Jacinto Garrido a esa conclusión, por lo 

que sus observaciones no trascendieron: Aunque su texto fue citado por Antonio del Río 

en su informe de Palenque cien años después y publicado hasta· 1822. 

"' Juan de Villagutierre Soto-Mayor. "Historia de la conquista de la provincia de el Jtzá'', en Bibioteco 
Gm1tliemu/t1, p. 274. 
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En general las obras c?nsultadas d.e esa ép~ca dejan ver la falta de interés por 

documentar mayor. info1111ación sobre' laescrit,ura de Jos indios, de aquellos pueblos. 

Aunque en muchos ~a~os J~s ca~s~bail~ ~all admiración 'Jos ádelantos de la_s civilizaciones 

prehispánicas, no dejaron dé ~itar con ~jos provid~nciali~tas, dando paso a la destrucción 

de manuscritos entre otras muchas cosas por contener idol~trlas paganas, malsanas para el 

espíritu cristiano. 

Viajeros y científicos del siglo XVIII y XIX 

Los viajeros y cientfficos pioneros, fueron quienes dieron los primeros pasos para el 

estudio de la cultura maya y que apoyaron con sus investig~ciones el recoríoeimiento de Ja 

escritura maya. Todos ellos fueron verdaderos aficionados en •su tiempo, ya que algunos 

eran politicos, anistas, aventureros, abogados, sacerdotes, militares, arquitectos, pues en 

esos momentos en realidad la· arqueología no existía como ciencia· nicon;o oficio, por Jo 

que no contaban con una verdadera fonnación ni con· un método científico en sus 

investigaciones. Tampoco existía bibliografia sobre Ja cultura, maya que les sirviera de 

1lricntación. pues muchas de las crónicas, relaciones. e infoffi1es de Jos frailes y 

conquistadores no se habían publicado. A pesar:d_e ello reunieron información que logró 

convenirse en la base estructural para futuras.investigac:iones. Sin imponar lo dificil de las 

travesías estos investigadores Jograrori vericer ·o~stáculos. Entre los más destacados se 

encuentran: 

"' Mariccta Ayala Falcón, "Métodos para estudiar la escritura maya", en Memoricu de las Jornadas 
Filo/o¡:irns /99fi, p. 54. 
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Antonio del Río 

Antonio del Río. capitán de artillería del ejército español estacionado en Guatemala 

en 1786, fue comisionado por el presidente de la Real Audiencia de Guatemala, don Josef 

de Estachcrfa 94 para hacer un informe sobre las ruinas cercanas a la población de Palenque. 

Como dibujante lo acompañó Ricardo Almen~áriz quien realizó .un registro visual de la 

expedición (fig. I O). 

Terminó su informe sobre Palenque en 1787. En él se refleja la dificultad que tenía 

para describir sus estructuras y su desconocimiento sobre la civilización maya. Sin 

embargo, entre las representaciones del lugar identificaba soldados portadores de la bandera 

de su legión, que mostraban los símbolos de su valentía en el tocado. Ofreció diversas 

interpretaciones y consideró que los jeroglíficos eran una forma de escritura. Para explicar 

sus conjeturas sobre el origen de los antiguos habitantes citó el manuscrito de fray Jacinto 

Garrido. 

Veinticinco años más tarde el doctor McQuy,95 llevó el documento a Inglaterra 

para venderlo al inglés Henry Berthoud quien lo hizo traducir y lo publicó en 1822 bajo el 

titulo de Descriptio11ofthe111i11s ofan ancie/11 city. Fue hasta la década de los cuarenta del 

" En 1784 comisionó lambién para el mismo propósilo a José Antonio Calderón, funcionario local de Santo 
Domingo de Palenque. y en 1785 a Anlonio Bemaseoni, arquitecto real de la ciudad de Guatemala; sus 
informes se enviaron a España y se publicaron en el siglo XX. Cfr. Robert Brunhouse L., En h11scu de /os 
mt1ra.\. lo.'i prinu•ro.\· m·qut•cilo~o.\·. p. 13. 
' 1 ~ No se tienen dalos hiográficns. 
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Fig. 10. Dibujo reportado por Antonio del Rio, elaborado por su dibujante Almendáriz. 
Tablero del Templo de la Cruz, Palenque, Chiapas 

Fig. 11. Páginas del Códice 
Dresden publicadas por 
Alejandro de Humboldt en 181 O 
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Fig. 12. Portada del periódico 
Atlantic Jouma/ de Constantino 
Samuel Rafinesque 



siglo XIX, con los trabajos de John Lloyd Stephens. que el informe de del Río empezó a 

tomar importancia entre los estudiosos. 96 

Guillermo Dupaix 

TESTS CON 
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Capitán de origen flamenco del regimiento de dragones en el ejército de la Corona 

española, Guillermo Dupaix, nació en 17.49. Llegó a la Nueva España en 1790 y logró 

retirarse del regimiento en 1800;9!A solicitud del Rey Carlos IV, y disfrutando de ventajas 

considerables en su trllb~j'oJ·;~~~·personairealizó sus investigaciones en In N~eva España 

entre 1805 y 1808, cn.un~región'muy amplia que abarcó desde la ciudad de México hasta ..... ··,· ····.·. 

Palenque. Durante trés;.viaje~ dirigió la Real Expedición de Antigüedades de la Nueva 

España en los años de 1805, 1806 y 1807; colaboró como su dibujante el mexicano José 

Luciano Castañeda.9
R Dupaix entregó su informe en 1808, documento que fue asentado en 

el Gabinete de Historia Natural en México. Por causa de la intervención napoleónica en 

España y In guerra de Independencia en México el informe permaneció archivado hasta que 

Lord Kingsborough obtuvo una copia que publicó en sus·An1/q11/t/es of Mex/co en 1831. 

En 1834 se realizó una segunda edición en París. 99 Se cree que Dupaix murió entre 1818 y 

IS:W. 

'"·Cfr. /hiel, pp. 11-21. 
,, .. Roberto Villasefmr Espinosa. "Introducción". en Guillenno Dupaix, Atlas de las cmtigiiedcules mexicc111t1s 
lwllm/m t'll ,.¡ <'lll'-"º d1· lo." trt'.'i l'ítl}L·.~ ele la n•al expetlíción de w1tigiiedm/e.\· ele la N11C'\'<1 Espa1ia, 
c•mptC'lldidm ,.,, IMJ.<. l81J6 .•· 1807, pp. 9-11. 
"' Nació en la Toluca el 7 de enero de 1774, estudió dibujo y pintura en la Real Academia de San Carlos. no 
se sabe cuando murió. pero se tiene conocimiento que aún \'ivia hacia 1830. 
QQ Con el tilulo de Antigiieclculf.'.\" "'''xiL:ancu. Rdación tlr /c1s fr('s r.r:prdicionrs del capitán Dupaix, ordenadas 
1!11 /80J. /80fí y /807, para la lni.w¡11e1/t1 "''las cmtigiiedades cid país ... , contaba con dos tomos el primero 
con 540 pagina!' y 320 el segundo. 
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A diferencia de Del Río, el gran interés de Dupaix por la cultura prehispánica, Jé 

pennitió apreciar con mayor profundidad los registros mesoamericanos. Él mismo expresa 

que. vivió estudiándola en México por más de 20 años y externa su intranquilidad por la 

destrucción de los vestigios arqueológicos. El sitio maya más importante que visitó fue 

Palenque, en donde admiró la sensibilidad artística del pueblo maya. Desconoció alguna 

influencia externa como la gótica, china, árabe, o cartaginesa; tampoco encontró relación 

con el estilo de los zapotecas y mexicanos por lo que concluyó que este pueblo tenia un 

estilo propio, pero sin alejarse del todo del origen transatlántico. Lo anterior fue asentado 

en las páginas que sobre el sitio de Palenque dedicó en su infonne. 100 

Asimismo apuntó que muchas piedras labradas de ese lugar eran evidencias. del 

conocimiento de las matemáticas y la geometría. Sobre la escritura maya expresó que 

faltaba comprensión sobre .los jeroglíficos. Al respecto. escribió lo siguiente: " ... como 

quisiera que pudieran haber tenido dos artes de expresar sus conceptos, el uno por letras o 

figuras alfabéticas, y el otro por símbolos [ ... ] Es constante la distribución de estos 

caractéres, sin embargo al parecer variados, pues a veces puestos por lineas paralelas y 

horizontales, ó dispuestos en fin por lineas verticales ... "tol 

Sobre el dibujante de Guillermo Dupaix, muchos investigadores del siglo XX y 

sobre todo extranjeros consideraron que las láminas elaboradas por Castañeda, ex-alumno 

de la Real Academia de San Carlos, fueron muy deficientes en general, particularmente las 

que trataban de reproducir los jeroglíficos mayas, pero habría que tomar en cuenta el 

tiempo destinado en cada viaje, las inclemencias del tiempo, las condiciones de las estelas, 

101
' Guillermo Dupaix. Atla.\· cJ,. hu amigiiedade.\· me.ric:t111a.\· lw/ladt1!i ,.,, rl cm:wJ de los tres \'fajes de la l'eal 

expedición elt• allligiicelmft'., ele la""''''" E.vp<11)11, <'mprenclitlo.1· <'11 18115, 1806 y 1807, 1978, p. 306-307. 
'"' /hiel, p. 305. 
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entre otras cosas para hacer juicios de su trabajo. Pese a Ja inexactitud en sus 

reproducciones, Jos dibujos de Castañeda sirvieron en su tiempo ·para ilustrar 

documentalmente Jos sitios y las piezas arqueológicas que iban descubriendo. 

Constantine Samuel Rafinesque. 

Nacido en la ciudad de Gala ta, Turquía, Constantine Samuel Rafinesque ( 1783-

J 840), 1º
2 vivió su juventud entre Francia e Italia. Radicó en diferentes momentos en los 

Estados Unidos a partir de 1802. Hijo de madre alemana y padre francés, poseía una 

capacidad intelectual muy notable. Fue reconocido por sus bió¡,'l"afos como un hombre 

excepcional y de gran conocimiento, se dice que a' los doce años ya había leido mil 

volúmenes y a los dieciséis años habla estudiado 50 lenguas. Fue profesor de botánica, 

historia natural y· lenguas modernas en la Universidad de Transilvania. Falleció en 

Filadelfia el 18 de septiembre de 1840. 

No obstante su amplia euitura, este hombre disponía de una escasa información 

sobre culturas prehispánicas y particularmente sobre los mayas, tomando· en cuenta que en 

ese tiempo no existían publicaciones especiali;;?~das; No sabemos como inició su interés en 

esta úrea de estudio; pero, para el planteainiénto de su propuesta, este investigador contó 

con un par de documentos: la· publicación de cinco páginas en 181 O, del Códice de 

/Jresde11, de Alexandcr von Humboldt (fig.11 ), donde se decía que se trataba de un 

manuscrito mexicano o azteca y el infonne de Antonio del Río con ilustraciones de 

Palenque. El estudio y la comparación de dichos documentos le permitió encontrar 

semejanzas que prevalecían entre ambas publicaciones. Sugirió que existia una relación 

--·· --------------
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entre los jeroglíficos, argumentando que el Códice Dresden no· formaba pane de los 

manuscritos aztecas sino de los documentos mayas: los : símbolos ·aztecas que se 

encontraban en las pinturas mexicanas tallados o pintados eran evidentemente distintos de 

las grafias del Códice Dresden y que más bien hallaba gfan similitud entre éstas y los 

dibujos de Palenque. Propuso acenadamente que las barras y los puntos representaban un 

sistema numérico donde la barra tiene un valor de cinco y el punto valor de uno. Su tercer 

gran propuesta consistió deducir que el idioma con el que se realizaron los glifos penenecía 

al idioma maya que se hablaba en ese momento probablemente de Chiapas a Panamá. 

Con esas tres propuestas publicó su ensayo en enero de 182 7 en el periódico de su 

propiedad Atlamic Jo11mal and Friend o/ Knowledge (fig.12), del que retomamos un 

fragmento donde expresó que: 

Los caracteres de Tese Otolum (Palenque) son totalmente diferentes de las pinturas aztecas o 
mexicanas que constituyen verdaderos símbolos y también de cualquier otra manera americana de 
expresar ideas por medio del grabado, de la pintura o del los "quipos". Además parecen penenecer 
a un idioma peculiar, diferente al azteca, posiblemente czendal (también llamado chontal, zehal. 
etc.) hoy en día hablado en la franja que va de Chiapas a Panamá y relacionado con el maya 
yucateco. 10

' 

Aunque sin precisión sobre las lenguas que se hablaban en esa región, Rafinesque 

tenía conocimiento de que eran lenguas emparentadas y diferentes al nahuatl. Sobre las 

lenguas que menciona el zeltal o tzendal, como se decía en Ja época de la Colonia, se 

puede decir que nunca han salido del área que históricamente se ha ubicado desarrollo, en 

un perímetro cercano a Ocosingo en Chiapas, pero el chontal si tienen registros de que se 

111 ~ www.biography.com. 
"" Apml. George E. Stuan. "The beginning of maya hieroglyphic scudy: contributions of Constantíne S. 
Rafinesquc and James 11. McCulloh. Jr," p. 16. 
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conocía y se hablaba en una gran parte de lo que se conoce como el Área Central y 

emparentada con la familia de lenguas cholanas, sin llegar su influencia hasta Panamá. 104 

Nuestro sabio se encontraba entusiasmado con el éxito de los descubrimientos del 

investigador francés Jean Francois Champollion ( 1790-1832), al acertar en el 

desci &amiento de la escritura egipcia en 1822, por lo que le dirigió dos cartas sóbre sus 

investigaciones respecto de los jeroglfficos del Códice Dresden y los de la ciudad de 

Palenque, en su segunda carta expresaba su confianza en la posibilidad de descifrar los 

códices pues decfa que: " ... No seria imposible descifrar algunos de estos manuscritos sobre 

papel metl: dado que están en lenguas que todavía se hablan .. .''1º5 

Desafortunadamente Rafinesque, no continuó su comunicación con el descifrador 

de Ja escritura egipcia, ya que éste murió en 1832. Sus propuestas y observaciones no 

prosperaron y su obra se hundió en el olvido. Aún asi, muchos epigrafistas consideran a 

Rafinesque como el fundador de los estudios de epigratia maya. En la actualidad se ha 

considerado que este estudioso propuso algunas de las reflexiones más importantes que se 

realizaron sobre la escritura maya en la década de los años veinte del siglo XIX, sin haber 

sido viajero, explorador, ni aventurero en la zona maya. 

Juan Galindo 

De origen irlandés, Juan Galindo, rn6 nació en 1802 en Dublin. Su padre, Filemón 

Galindo, emigró a Inglaterra y se casó con una angloirlandesa. En 1818 Galindo se unió a la 

expedición del comandante naval británico Lord Cocharane para Juchar por la 

"" tnfommción personal del doctor Otto Schumann Gálvez et 26 de mayo de 2003. 
'"' A¡>ml. Michael Cae, El desc{(raml<'lllU ... a¡>. cit .. p. 96. 
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independencia de Chile. En 1827 se le ubica en Centroamérica con cargo de secretario y 

traductor; en 1828 obtuvo el grado de mayor en el batallón de Honduras y en 1829 se 

integró al ejército .liberal creador de la Confederación Centroamericana en Guatemala y 

logró su nat.uralizáción. En 1831. Galindo realizó un viaje de exploración por el rio 

Usumacinta, llegando a Palenque a finales de abril de ese año. Escribió los informes de sus 

hazañas coll la intención de darlos a conocer en Europa, fue publicado su informe por la 

Sociedad de Geografia de París ese mismo año y al año siguiente por la Royal 

Geographical Society. En su informe, más bien descriptivo, evita interpretar si¡,'llificados. 

Sin embargo, realizó consideraciones importantes sobre los antiguos habitantes de esta 

región y expresó que a pesar de las malas condiciones en que se encontraban las ruinas por 

la densa selva, y el tiempo que pudo dedicarle a las exploraciones, juzgó pertinente 

observar que la cultura maya antigua superaba en mucho a las culturas de México y Perú. 

Encontró que los mayas poseían el arte de representar los sonidos por medio de signos, es 

decir conocían el arte de escribir fonéticamente. Además, expresó: 

Hasta ahora, los lestimonios recabados reflejan que estas sorprendentes personas no eran fisicamente 
diferentes a los indios actuales[ ... ] Y también presumo, que el idioma maya se deriva de ellos, que 
es toda\'Ía hablado por todos los indios, e incluso por la mayoria de los otros habitantes a lo largo de 
Yucatán, el distrito del Petén y la pane oriental de Tabasco ... "'' 

A pesar de que sus bió¡,'Tafos lo presentan como un hombre oportunista por su 

condición de aficionado a la arqueología, sus informes aportaron interesantes reflexiones 

en su época. 

'"'Cfr. Roben L. Brunhouse, E11 busca d~ ... op. cit., pp. 35-51. 
10

"' Juan Galindo, .. De!\criptions of the ri\'cr Usumasinta, in Guatemala", en Sohretiro de Jurnal cmd 
proceding.' <~f"tl1e• Rnyal Geograp/Jica/ Soci<·~r, pp. 62 )' 63. 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 

53 



Jean Frederic Maximilien Wa/deck 

Nació en 1766 y al parecer murió de 109 años, hijo de un alemán decía haber nacido 

en París, Praga o Viena. Jean Frederíc M. Waldeck, 108 fue un hombre muy polémico que 

contaba sus aventuras fantásticas. Sus relaciones siempre fueron con personajes muy 

importantes como Lord Byron, Jorge 11, María Antonieta o Humboltd. En 1822 conoció en 

Londres al librero editor Berthoud, quien preparaba una edición inglesa del informe de 

Antonio del Río elaborado en 1787, y empleó a Waldeck para grabar las placas de la 

edición por ser un excelente dibujante, quien además se dedicaba en ese tiempo a la 

práctica de la litografla. Definitivamente el informe de Del Río influyó a Waldeck en su 

pasión por la arqueología maya. Así, en 1825 viajó a México contratado como ingeniero en 

una mina de plata en. Tlalpujahua. Al cabo de nueve meses se trasladó a Ja ciudad de 

México donde vivió seis años estudiando las culturas prehispánicas y tratando de sobrevivir 

con sus pinturas y dibujos. Buscó por muchos medios el financiamiento de su expedición a 

Palenque y Yucatán. Consiguió apoyo hasta finales de 1831, cuando el vicepresidente 

Lucas Alamán, historiador y fundador del Museo Nacional, ofreció el apoyo oficial para 

que Waldeck explorara Palenque y Yucatán durante dos años. El compromiso incluía la 

publicación de un libro con 200 ilustraciones y la elaboración de moldes de las 

decoraciones de los sitios arqueológicos para entregarlos al Museo Nacional. El proyecto 

contemplaba montar algunas exposiciones en Europa sobre expresiones plásticas de la 

cultura maya. Waldcck inició su viaje en marzo de 1832. Con la llegada de Santa Ana al 

poder se le acabó el apoyo oficial, en 1833, asi que se vio en Ja necesidad de encontrar un 

'" Cfr. Carlos A. Echánove, Trujilto, Dos Mroe.• de la arqueología maya: Frederic de Wa/deck - Teobert 
ML'ler, pp. 11-58 y Roben L. Brunhouse, En busca de ... op. cit., pp. 35-51. 
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nuevo patrocinador. Lord Kingsborourh le dio apoyo económico. Para entonces Waldeck 

tenia 65 años de edad. En· 1836 regresó a Inglaterra y viajó a París para la publicación de su 

obra El l'Oyage pilloresque etarchéologiq11e dans ... Yucatán ... 1834 et 1836 que apareció 

en 1838. El volumen cuenta con ~ás de 110 páginas, un mapa y 21 láminas que representan 

lo más importante de su trabajo, que apoya sin lugar a dudas las investigaciones de los 

futuros epigrafistas del área maya. En general se ha comentado su obra como pintoresca y 

de carecer de rigor científico. Su trabajo denota su actitud negativa hacia las costumbres de 

los mexicanos, aunque también deja ver su preocupación por la conservación de las ruinas. 

John L/oyd Stephens y Frederíck Catherwood 

John Lloyd Stephens 1119 nació en Shrewsbury, Nueva Jers.ey, en 1805. Hijo de un 

acomodado comerciante de Nueva York, estudió derecho en Litchfiel, Connecticut. Se 

gradúo a los 19 años. Por cuestiones de salud y tras nueve años de trabajar como abogado 

en New York, tomó unas vacaciones que se prolongaron dos años, viajó por los Jugares 

menos conocidos de Europa; además recorrió el Nilo, Egipto, Petra y Palestina. A su 

regreso escuchó que los libros de viajes eran muy populares y se vendían fácilmente. 

Sthcphes decidió escribir las experiencias que habla vivido en su viaje por Egipto y Arabia; 

tuvo tanto éxito que en un año se publicaron seis ediciones logrando recaudar 15,000 

dólares de regalías. Al siguiente año publicó otros dos volúmenes, pero esta vez de sus 

viajes por Grecia, Turquía, Rusia y Polonia, que igualmente fueron muy populares. A sus 

32 años Stephens decidió continuar con la empresa de plasmar las aventuras de Jugares 

poco conocidos y esta vez escogió Centro América, muchos creen que por el reciente libro 
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que había publicado.Waldeck. Como haya sido, Stephens se instruyó sobre el tema con los 

documentos publicados de A11tonio del Rlo, Galindo, Humboldt, Kingsborough, Dupaix, 

etc., que constitulan la fuente.de información sobre el tema en ese momento. Invitó al 

arquitecto Frederick Catherwood para realizar las exploraciones como encargado de los 

dibujos. Asl fue como entre .1839 y 1842 Stephens y Catherwood habían deleitado a la 

comunidad intelectual con las aventuras que vivieron en los sitios mayas y que plasmaron 

en las siguientes obras: Jncidents of Travel in Central América, Chiapas and Yucatán e 

/ncide111s ofTrave/ in Yucatán. 

Estos viajeros examinaron tantos sitios m'ayas como ningunos otros de su tiempo. 

Su obra sigue teniendo tanto éxito hasta nuestros días por la calidad de la investigación y 

sus láminas. Surgieron otros trabajos, pero todos daban cuenta de los hallazgos 

arqueológicos de una cultura que consideraron contaba con la presencia de signos que 

podrían representar una escritura. En su visita a Palenque Stephcns expresó: "Hay un hecho 

imponantc que debe ser notado. Los jerogllficos son idénticos a los que se encontraron en 

Copán y Quiríguá." 1'° Sobre la naturaleza de estos jeroglíficos escribió que: "Los 

jcroglificos indudablemente lo explican todo. Cerca de ellos hay otros .. ., que nos 

recordaron el modo egipcio de registrar el nombre, historia, oficio o carácter de las 

personas representadas. " 111 
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""Cfr. Roben L. Brunhouse. E11 busca de .... op. cit .• pp. 83·107. 
''" John Lloyd S1cphens, /11cid<'lll<'S dt• 1•iuje e11 Chiapas .... op. cit .. p. 153. 
111 /hit! .. pp. 159-160. 
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Comentarios a /os primeros resultados 

TES1~ r0N 
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Hasta ese momento. primera mitad del siglo XIX, no se contaba con pista~ claras y 

bien fundamentadas sobre el significado de esa escritura antigua, que estaba allí, queriendo 

comunicar su mensaje. 

Sin ser especialistas en el tema los viajeros realizaron aportaciones al estudio de la 

naturaleza de los jerogllficos mayas. La excepción fue Rafincsque. un hombre erudito en 

lenguas que planteó acertadas opiniones sobre la escritura maya. Las publicaciones sobre 

viajes al área maya atrajeron la atención de la comunidad científica europea gestando un 

interés en ese siglo, dedicado a la investigación documental procedente de América. 

Además de lo anterior, salieron a la luz documentos tanlo de las propias comunidades 

indfgenas como de los archivos eclesiásticos. 

Por ende. en ese siglo se dieron importantes avances en el descubrimiento y el 

rescate de documentos encontrados en archivos. bibliotecas y colecciones privadas. El 

Popo/ Vuh. 112 la Relación de las cosas de Yucatán. 113 los libros del Chilam Balam,114 los 

Anales de los Cakchique/es, 11 ~ conocidos éstos como Memoriales de Tecpán-Atillán; el 

11 ~Documcn10 t.~crito en maya quiché con letras latinas. Encontntdo en la iglesia de Santo Tomás. 
Chichicastcnango (antes Chuilá). Guatemala, por el fraile Francisco Ximenez entre 1701 y 1703. quien fue su 
primer lraductor ni castellano. El manuscrito, redactado por un autor anónimo a mediados del siglo XVI, se 
publicó por primera ve7 en alemán e,, el año de 1857; en 1861 en francés por el Abad Charles Étienne 
Brasseur de Bourbourg. Cfr. Popo/ l'uh d lihm. las an1igua1· hi.>toriu" del Quiché, pp. 7-18. 
1

" Cfr .• 1·id. Supra. pp. 30-34. 
1
"' Bajo esta designación general se conocen más de diL~iocho manuscritos escritos en idioma mava. como el 

Chilam Balam de Clmmayt'I. el Chilam Balam de Ti:imin. c1cétera. El contenido es rcligios<;, histórico. 
astronómico. sobre medicina, cte. Fueron c-scritos en la colonia. r>ero conservan datos prchisp&inicos y otros 
cristianos. 
"' Rc-dac1adu por indigenas del siglo XVI en su propio idioma refiere,, In historia del pueblo cakchiquel. 
Traducido al francés por Bourtx>urg t."11 1856, fueron traducidos del francés al esparlol por Gavarrcte y 
publicado en 1873; en 1885 el doctor Brinton los tradujo del original al inglés. Cfr. Adrián Recinos. 
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Tí111/o de los seilores de Totonicopán.' 16 los Códices Troano y Cartesiano. conocidos 

actualmente como Códice Madrid; 111 el Códice Pereciano o París11
" y el Códice 

Dresden, 119 son algunos de ellos. Así también, se descubrió una gran cantidad de 

monumentos con jeroglíficos en los diferentes sitios arqueológicos. Desgraciadamente el 

periodo posterior a la independencia de México se caracteriza por la dispersión y. en 

algunos casos, la destrucción total de archivos enteros. Por ejemplo, se destruyeron casi 

todos Jos archivos civiles y religiosos del norte de Yucatán durante la Guerra de Castas que 

inicio en 184 7. Los ejércitos campesinos destruyeron archivos, bibliotecas y colecciones: 

algo semejantemente sucedió u lo largo del sur México en un csfuer¿o por eliminar lo 

religioso durante los periodos reformista y revolucionario. 

Pese a ello. el entusiasmo de Jos estudiosos con espíritu de aventureros. 

exploradores y cientlficos continuó con trabajos como Jos de Désiré Charnay. Teobert 

Maler y Alfrcd Maudslay. 

Introducción, en Memoriales d<• Sololá Anales de Jos cakchique/es y tliulo de /m señore.< de Tmnnicapán, 
pp. 'l-13. 
11

" Traducido en 1834 del original por el P. Dionisia José Chonay )'publicado en Francia en 1885. /bid, p. 9. 
IP Manuscrito que estuvo identificado como dos diferentes códicl~. el Cádicf! Troano por una parte. que fuera 
propiedad de Juan de Tro y Hortolano, publicado por Brasseur de Bourbourg en 1869 )' adquirido por el 
Must~J ArquL"Ológico de Madrid l'fl 1888. El Códice Cortesiano por otra parte, formaba parte de la colección 
de Juan Palacios. fue comprado por el Musc'O Arqueológico de Madrid en 1872. En 1880 fue examinado por 
el francés LL'lln de Rosny quien le dio el nombre de Códice Conés o Cortesiano por prL-sumir que fue llevado 
a Europa por el propio Hermin Cortés. Al confrontar ambas partes se dio cuenta que los dos fragmentos 
formaban parte de un sólo códice Cfr. Nelly Gutiérrcz Solana. Cádice.i; de• Aft..;Xic:o. hi.woriu e in1t.•rpre1aciá11 
de fo., grand1.•.\ lihroJ pintado.\ pn.-"úJpúnico.\" pp. 133-134. y Eisa Ortega Perla. Fundamemo.\· ch.• epigrqfiu 
muyu en lo.\ inv1..'.'itixatiort•J u/emane.\ del sixlo XIX, p. 13. 
11

" León de Rosny fue su dL"'SCubridor en I;¡ BibliotL~ Nacional de París en 1859. aunque el documento 
formaba parte del acervo desde 1832. lnicialmmte se conoció como Códice Pere.\'iuno o P1}re: por llevar 
escrito el nombre de Pérc7 en una de sus fojns. Cfr. Laura So1clo Santos, .. Los Códices mayas ... en 
Arqueoloxíu J.IL~'ficanu. p. JY. 
''''Aunque csle códice fue adquirido en 1739 por el bibliolccario Real de Dresdcn Johann Chistiwi GlllZe, no 
es sino hasla el siglo XIX que se dio a conocer una parte del mismo en la publicación de Humboldt en 181 O y 
para 1831 fue publicado en su tolalidad por Kingsborough. Y estudiado por Filrstemann en ese mi•mo siglo. 

TESIS CON-1 
F'.ALLA DE omQfilij 

---------------- "--·---------

58 



Joseph Désiré Charnay 

En el poblado de Fleuriex-Sur Lárbresle, distrito de Rhone, Francia, nació Désiré 

Charnay 12º en el año de 1828, murió en 1915. Realizó sus primeros estudios en el Liceo 

Carlomagno en París. En su juventud vivió en Alemania e Inglaterra donde aprendió las 

lenguas de dichos países. A la edad de 22 años se trasladó a América. donde trabajó como 

profesor en un internado para señoritas en Nueva Orleans. 

La lectura de la obra de John Lloyd Stephens sobre sus viajes a Centro América lo 

decidió a convenirse en explorador. Regresó a Francia para conseguir financiamiento y 

logró que el ministro de Instrucción Pública patrocinara sus viajes a Yucatán. Con dicho 

apoyo viajó a América en abril de 1857 e inició su recorrido junto con su equipo de 

fotob'Tafia y exploración en septiembre de 1858. Sin embargo, los problemas de la guerra 

civil que se vivían en México constituyeron un obstáculo en el cumplimiento de sus 

objetivos. Fue hasta junio de 1859 que llegó a la ciudad de Mérida: para la primavera de 

1860 había acumulado diversas fotografias de Palenque, lzamal, Chichén Itzá y Uxmal, 

entre otros sitios mayas prehispánicos. 

Así. decidió regresar a la Ciudad de México donde realizó un ascenso al 

Popocatépctl y tomó varias fotografias. Antes de finalizar el año regresó a Francia para 

preparar el texto y las fotografias que logró en su estancia. Publicó más tarde dos 

Cfr. Michael D. Coc. "Una referencia antigua al Códice de Drcsden", en Estudio,, de Cultura Maya, vol. 111, 
P./?.· 37-40. 
'·º Renéc Lorelei z.apata Pera1..a, ºDésiré Chamoy'\ en la antropología en ~léxico, panorama histórico, pp. 
567-587. 
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volúmenes con fotograílas y texto que llamó Ciudades Anligua.1· del N11e\'O Mundo, viqies 

de exploración en México y en América Cemral. 121 

El estilo de su obra escrita se acercó mucho al trabajo de Stephens. con una mezcla 

de información geográfica, arqueológica y fotográfica. envuelta en las inquii:!antes 

aventuras del escritor. 

Charnay regresó a México en 1880 y permaneció dos años realizando nuevas 

exploraciones no sólo desde un perspectiva de trabajo fotográfico. como lo había realizado 

en su primer viaje; sino que además esta vez elaboró mapas de sitios. moldes en papel 

maché. fotograílas y recuperó objetos en excavaciones sistemáticas aunquc dc forma 

descuidada. pues dalló diversas piezas y monumentos. Su último viaje a México lo realizó 

en 1886. explorando principalmente la isla de Jaina. 

Así. el trabajo de Charnay representó la primera visión fotográfica de los antiguos 

asentamientos mayas (fig.13yl4). imágenes que posteriormente usarían otros 

investigadores; sin embargo, en su tiempo, al carecer de interpretación científica los 

trabajos de Charnay no contribuyeron al desciframiento de la escritura maya. 

Alfred Percival Maudslay. 

El investigador británico Alfred Percival Maudslay 122 (1850-1931), nació en 

Norwood. Inglaterra. el 18 de marzo. Fue hijo de Henry Maudslay. un famoso inventor e 

ingeniero y uno de los mejores artesanos de Inglaterra. Recibió su educación en 

1 ~ 1 Cfr. M. Désiré Chamny. /~,•,r¡ undcnnes \•i/le.fi du nom''''"' monde, w1ya,i:es dJxp/ormimrs au mexique et 
dan.1· / 'amériqw <'l!lllra/e 1857-188}, pp., y Viqje a 1'11catcín. 74 pp. 
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Fig. 13. J. Désiré Charnay,1882. Exposición fotográfica de la ornamentación en el 
Cuadrángulo de las Monjas, Uxmal, Yuc. 

Fig. 14. J. Désiré Charnay, 1882. Exposición fotográfica del templo norte del Juego de 
Pelota en Chichén ltzá, Yuc. 
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Tumbridge Well, Harrow and Trinity Hall, Cambridge; aunque no fue un huen estudiante. 

se distinguió por ser un buen deportista y apasionado de la pesca. Se graduó en 1872. Poco 

tiempo después de su graduación visitó Panamá y Guatemala, viajó por Acapulco, y se 

embarcó a los Estados Unidos, donde conoció a su futura esposa Ann Carey Morris hija del 

entonces gobernador de Nueva York. Sus rique;r,as familiares le pennitieron realizar su 

pasatiempo favorito: "viajar". En uno de sus viajes conoció a William Cairns. ex

vicegobernador de Honduras Británicas, 123 designado en ese momento como futuro 

gobernador de Trinidad. Cairns lo invitó a formar parte del servicio colonial. Maudslay 

aceptó la invitación. Durante los siguientes cinco años y al parecer con mucho entusiasmo 

se dedicó a la administración de la colonia. Su naturaleza amable y comprensiva lo hacian 

el hombre ideal para tal cargo. 

En 1 879 regresó a Inglaterra con la intención de reali;r,ar el viejo sueilo de viajar a la 

aventura por América Central. Sin embargo, en una carta Maudslay. escribió que su pasión 

por los mayas despertó con la lectura de los viajes de Stephens, ya que su primer viaje a 

Centroamérica lo realizó con la intención de pasar el invierno en un lugar cálido. sin 

ninguna intención de investigación o estudio geográfico. Así que, sin tener ningún estudio 

introductorio de arqueología americana. se lanzó a visitar Guatemala en el invierno de 

1880-1881 con la esperanza de admirar algunas de las ruinas descritas por Stephens. Cuenta 

que su visita a maravillosos monumentos lo indujo a reali;r,ar nuevas y diversas 

expediciones. Por ello. se consagró entre los 31 y 41 años de edad al estudio y exploración 

de las ruinas mayas. 

122 Frwicis Robicsck, "fntroduction to thc facsimilc ooition", en Alfrcd P. Maudslay, Bio/ogia Cenlrali
Americana; of conlrihutiom to the knowledge of tlw fauna y flora <if Mexico und Cemral Amcrica, vol. f, p. i 
- ii. 
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Maudslay se convirtió en uno de los pioneros de la fotografia en investigación maya 

de ese tiempo; elaboró muestras en yeso y moldes en papel maché; amplió la base de datos 

sobre registros visuales en arquitectura, arte e inscripciones jeroglíficas de las ciudades 

mayas por medio de cámaras fotográficas, documentando su trdbajo con descripciones de 

los lugares, mapas y citando escritos. 

Realizó expediciones a lomo de mula logrando visitar y realizar trabajos de campo 

en ciudades como Palenque, Copán, Chichén lt7.á. Yaxchilán, Piedras Negras. Altar de 

Sacrificios y Ceibal. Sus relaciones diplomáticas le ayudaron a vencer obstáculos 

burocráticos. Sus expediciones fueron financiadas por él mismo. Cuando regresó a 

Inglaterra realizó algunas exhibiciones de sus moldes, fotografias y monumentos menores 

de Yaxchilán y Copán que llevó con él. 124 En este trabajo contó con el apoyo de un equipo 

de talentosos colaboradores, como la dibujante Annie Hunter, que realizaha reproducciones 

con una habilidad artística inigualable. 

El material recolectado durante trece años de trabajo representó para Maudslay un 

cúmulo de información arqueológica utilizada para organizar su gran obra, que lleva el 

nombre de Biologiu Centruli-Americunu: of contribwions to the lawwledge of the fmma y 

flora rif Mexico and Central America, que consta de 6 volúmenes: los 4 primeros están 

formados por láminas fotográficas. mapas y dibujos de las ciudades mencionadas. El 

volumen 5 cuenta con la~ interpretaciones del material incluido en de los cuatro tomos 

anteriores y el sexto tomo es un apéndice elaborado por su editor, el periodista e 

'" Actualmente Belice. 
'" Durante 35 años sus moldes fueron abandonados en el Museo South Kensington, rescatados y restaurados 
por T.A. Joycc. Cfr. lbfd, p. ii. 
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investigador mayista J.T. Goodman. a petición de Maudslay en búsqueda de descifrar las 

inscripciones mayas. 125 

Maudslay, abandonó las exploraciones arqueológicas en 1894. pero continuó su 

trabajo de escritorio hasta concluir la publicación de su obra en 1902, sin embargo, siguió 

viviendo por temporadas en México dedicándose al cultivo de frutas y a la minería. En 

Inglaterra fue miembro honorario de muchas instituciones, murió el 22 de enero de 1931. 

Teobert Maler. 

Teobert Maler ( 1842-1917), 126 de ascendencia alemana, se naturalizó como 

austriaco. Realizó estudios de arquitectura en Austria; llegó a México a los 23 años como 

voluntario del ejército austriaco que acompañaba al emperador Maximiliano de Habsburgo; 

alcanzó el rango de capitán en el Ejército Imperial Mexicano. Después de la muerte de 

Maximiliano decidió permanecer en México estableciéndose en la ciudad de Mérida en 

1884. Descuhrió y redescubrió diversos sitios arqueológicos en la península de Yucatán. y 

de 1898 a 1905 en Chiapas y el Petén. apoyado por el Musco Peabody. Acompañado de un 

equipo de colaboradores realizó numerosos viajes por la selva. descubriendo ciudades como 

Coba. Xtampak. Naranjo y El Cayo, asimismo estudió sitios ya identificados como 

Yaxchilán. Piedras Negras y Tikal. 

Se ha considerado a Maler como uno de los más importantes pioneros de la 

exploración con fotografia de la zona maya. actividad que practicó desde finales del siglo 

'"Cfr. Alfred P. Maudslay, Oiolo¡¡ia Ct!nlrali·America11a; o/ComrihuJions 10 ilk! Know/ed¡¡e oftlk! Fauna y 
Flora <!f Mexico and Ceniral America, p. 111-V. 
"º J. Eric S. TI1ompson, "Resc1)a bibliográfica Malci-, T~obert. Edificios mayas - Bauten der Maya ... ", en 
Ana/e.\' de Anlmpo/ogía. p. 425. 
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XIX, contribuyendo al igual Maudslay con espléndidos registros fotográficos novedosos 

para esos ai!os. 127 Esta nueva forma de impresión visual marcó un medio muy imponante 

para los interesados en aproximarse a este campo de estudio apoyados en láminas 

fotográficas de los monumentos mayas clásicos; impulsando con ello nuevas 

investigaciones. 

El trabajo de Maler se realizó bajo el auspicio del Museo Peabody de la 

Universidad de Harvard, publicando sus trabajos de Piedras Negras y Yaxchilán en los 

aftas 1901 y 1903. 128 Mientras que su material de Altar de Sacrificios, Ceiba(, Cancuén, y 

otros sitios menores, fue publicado por dicha institución en 1908. 120 

Originalmente escritos en alemán, los trabajos de Maler se tradujeron al inglés por 

el Museo Peabody. Estas obras contienen una descripción de los lugares y de los objetos. 

Sus conocimientos de arquitectura le permitieron elaborar mapas y dibujos que apoyan su 

brillante trabajo fotográfico de inscripciones, estelas. altares. etcétera. 

F.W. Putnam., curador de Museo Peabody, refiere que: "El Sr. Maler, nos legó 

imágenes muy vividas de la belleza silvestre y la exuberancia tropical del país por donde 

viajó. Y en su relación con los Lacandones nos dio la oponunidad de entrever la forma de 

vida y las costumbres de este pequeño grupo de habitantes poco conocidos de la selva 

cercanos al lago del Petén." 13º 

'" Aclualmenle se encuentran sus fotografias en la fototL'Ca de la Facultad de Ciencias Antropológicas de Ja 
Universidad Autónoma de Yucatán. Cfr. Dc.<cuhridorc.1 dd pasado en Mesoanu!rica. p. 14. 
'" Cfr. Tcobcrt Maler. "RL-scarch in thc central portion of the Usumatsintla Val ley", en Memnirs <!f the 
P,·ahodl' AIUR'Um of..tmcrican .4rdUJcolo).!y und f:tJmolor,y. llurnird Unfrt.•rsif\'. 
'" Cfr.' Teobert Maler, "Explorations in thc dcpartment of Peten Guatemala 'and adjacent region. Topoxté; 
Yáxlui: Bcnque Viejo: Naranjo. Reports of explorations for the Muscum", en Memoir.t o/ Jhe Peahody 
hlu-.cum o/ Americt111 Arclweo/oJ....'V und E1lmology, /lan•ard Uni\'ersity. 
"º F. W. Putnam. º'Nota editorial", en Tcobcrt Maler, Rescarch in lhe central portion a/ 1he Usumatsint/a 
l'alll!y, p. 7. 
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Maler vivió sus últimos aftos solitario y con resentimientos hacia Bowditch y 

Putnam. Murió en Mérida en 1917. Su libro inédito Península de Yucatán, sus planos 

originales y otros documentos fueron enviados a Alemanin. 131 

Los trabajos de Charnay, Maudslay y Maler, muestran la imponancia del uso de 

nuevos instrumentos que apoyaron y facilitaron las investigaciones científicas. Porque la 

fotografia representó un acercamiento a detalle de las ciudades mayas, permitiendo a los 

estudiosos ver con mayor claridad y definición los glifos que se hablan dibujado hasta 

entonces. As!, estos pioneros de la herramienta fotográfica apoyaron el estudio de la 

escritura maya. 
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Hallazgo de la Relación de /as Cosas de Yucatán 

En el siglo XIX. se dieron importantes avances en el desciframiento de la escritura 

maya, colocándose los cimientos de las grandes. conquist.as de la epigrafia moderna. 

gracias al vehemente interés cientffico mostrado entre los investigadores e interesados en 

las culturas americanas y el reconocimiento abierto de la riqueza cultural de estos pueblos. 

Con el hallazgo de la Relación de las Cosas de Yucalán. de fray Diego de Landa. en 1863 

(fig.15), surgieron las primeras corrientes para el análisis de la escritura maya que darían 

origen a diversas escuelas que produjeron aportaciones muy importantes la5 cuales 

comentaremos detenidamente. 

La obra de Landa fue el vehículo que encaminó la~ investigaciones de la comunidad 

académica del siglo XIX para la comprensión del significado de los glifos mayas. que 

formaban parte de una escritura inexplorada y diferente. Aunado a este descubrimiento, el 

entusiasmo de la época por estudiar escrituras desconocidas como reflejo del gran logro de 

Jean Froncois Champollion ya comentado. Permitió que tal manuscrito se comparara con la 

famosa piedra roseta que sirvió a Champollion como la clave en su desciframiento. debido 

a que la obra de Landa contenía información bilingile, aún cuando sólo fuera en una 

mínima parte y daba conocimiento general de la forma en que los mayas escribían: " 

Usaban también esta gente de ciertos caracteres o letras con las cuales escribían en sus 

lihros sus cosas antiguas y sus ciencias. y con estas figuras y algunas señales de las mismas, 

entendían sus cosas y las daban a entender y enseñaban". 132 

El documento de Landa. se convirtió en fuente principal para los investigadores 

anhelantes en descubrir la clave para el desciframiento de la escritura maya. misma que 
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Fig. 15. Fray Diego de Landa y la 
Copia de manuscrito original 



conocían desde las primeras décadas del siglo XIX. El manuscrito permitió identificar el 

significado de diversos glifos y relacionarlos con la lengua maya, aún cuando éste incluyera 

un limitado registro de setenta y un signos, entre los signos días, los signos meses. los 

signos alfabéticos y otras frases. Este valioso documento concedió a los invest~gadores la 

oportunidad de avanzar en el reconocimiento e interpretación de muchos glifos 

matemáticos, calendáricos y fonéticos. 

A partir del mencionado descubrimiento de la obra del obispo Landa surgió la 

corriente fonética; sus seguidores estaban convencidos de que, con los documentos que se 

hablan descubierto en el último tercio del siglo XIX, serla factible el desarrollo de WJa 

investigación más precisa sobre el desciframiento de la escritura maya, es decir. realizar la 

lectura de los textos y entender su contenido para rescatar el pasado ya perdido de la 

civilización maya. 

La nueva corriente fonética intentó leer la escritura maya ordenando los signos de 

acuerdo al alfabeto español-latín, apoyándose en las premisas plasmadas en la obra de 

Landa, sobre el a, b, e, de los mayas que contenia imágenes de 27 glifos con el sonido de la 

letra correspondiente del alfabeto espaflol-lat(n y con ejemplos que expone sobre la 

escritura de estos pueblos, como se muestra en la figura No.16. 

De esta forma. este grupo de investigadores buscó comprobar que la escritura maya 

era fonética y no semántica, es decir que los signos representaban sonidos más que la 

dimensión del sentido o significado. Los principales representantes de la corriente fonética 

fueron Brasseure de Bourbourg, Willian Bollaert, León de Rosny y Cyrus Thomas entre 

otros. 

'" Diego de Landa, Relación de las Cosas de YucaJán, Plj-==~=~-------
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Fig. 16. Equivalencia fonética de los glifos mayas escrita 
por Diego de Landa en 1566 
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Charles Étienne Brasseur de Bourbourg (1814-1874) 

La representación de la corriente fonética fue encabezada por el abad Brasseur de 

Bourbourg, originario de la población de Bourbourg en Francia, nacido en 1814. Fue un 

hombre de gran cultura interesado en los estudios americanistas, las lenguas y las escrituras 

antiguas, autor de varios libros. Amante de las culturas precolombinas ofreció a los estudios 

mayas grandes aportaciones, entre ellos la publicación de obras tan importantes como el 

Popo/ Vuh, El Rabinal Achf, la mencionada Relación de las Cosas de Yuca1án, el Códice 

Troano, donde además agregó una exposición sobre la lengua maya, una gramática maya y 

un vocabulario yucateco. 133 A los 31 años se ordenó sacerdote y viajó hacia América del 

Norte por primera vez en 1845 estableciendo su residencia en la ciudad de Quebec en 

Canadá, se traslado a la ciudad de Boston donde leyó la obra de Prescott La 

conquista de México publicada tres aflos antes, esta lectura influyó decisivamento: en 

Brasseur para iniciar sus estudios sobre América Media. En 1846 Regresó a Roma 

documentándose en la Biblioteca del Vaticano y Propaganda con lecturas de América 

Mt:dia como los volúmenes de Kingsborough o el Códice Borgia. Dos años después 

decidió ro:gresar a América, pero esta vez decidió ir a México. Se dedicó a estudiar los 

libros del México antiguo y recorrió diversos Jugares del centro del país. Llegó a dominar la 

lengua náhuatl. En 1851 ro:gresó a Europa manteniendo el interés de seguir investigando las 

culturas prehispánicas. Tres aflos mas tarde Brasseur de Bourbourg se dio cuenta que 

necesitaba mayor información sobre América Media y decidió regresar al Nuevo 

Continente, pero esta vez se dirigió a Centroamérica donde aprendió el quiché y cakchiquel 

TE,1 iC.:. l("j011T1 
11).l !,/ / '. ~ 
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para el estudio y compresión de las tradiciones culturales de esa región. Logró acumular 

grandes conocimientos que dejó en muchas de sus publicaciones. además de hurgar sobre 

documentos prehispánicos y de la colonia en bibliotecas o archivos dejando como resultado 

información de mucho valor para los estudiosos del tema. 134 

Al encontrar la obra de Landa, en 1863 y estudiarla, el abad se convenció de que la 

escritura maya era una escritura alfabética, donde, a cada letra latina le correspondia un 

signo maya. no consideró la posibilidad de que esos signos pertenecieran a otros sistemas 

de escritura, corno el silábico o el morfémico-silábico. Así que se apresuró en la tarea de 

aplicar el valor fonético de los signos dados por Landa como el modelo que precisarla la 

clave del descifi'amiento, sin realizar para ello un estudio científico y metodológico a la 

obra encontrada, y sin asumirla primeramente corno objeto de análisis en si misma. 13s 

En 1869, Brasseur de Bourbourg presentó una lectura del texto maya Códice 

Troano. traducido de acuerdo a la clave Landa, también ofreció una lectura de casi todos 

los signos mayas. Según Bourbourg había logrado traducir el códice, afumando que estaba 

constituido por leyendas y narraciones sobre cataclismos naturales vinculadas con el milo 

de la Atlántida. Además confundió la dirección de las lecturas en los glifos, ya que hasta 

ese momcnlo no se sabia con certeza cómo se debían leer los textos mayas, 136 por lo que 

leyó el mencionado manuscrito de abajo hacia arriba y de derecha izquierda, guiándose por 

la posición de las caras de los personajes representados en el códice. 137 Error gravísimo que 

llJ Cfr. Robert L. Brunhouse. En hwcu de ... op. cit., pp. 108-127. 
IJ< Entre su ir y venir BrllSS(.'UJ' visitó 1ambién el sur de los Estados Unidos, Chiapas y Oaxaea enlre 1859 y 
1860. ldid. p. 120. 
"' Cfr. Eisa Ortega Pci'la. Fu11dame1uos de epigraj/a maya en los inve.'1igadores alemanes del siglo XJX, p. 
23. 
'" Fue hasta la década de los ochenla de ese siglo con Cyrus Thomas que se estableció definitivamente el 
orden rorre<.'to de las lecluras. 
'" Eisa Onego Peno, Fundamentos de epigrufla .. , op. cit., pp. 24-25. 
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tuvo que pagar no sólo con su reputación, sino también con la credibilidad de la corriente 

fonética. Además provocó entre la comunidad académica cuestionamientos muy severos, 

llegando al grado de que muchos investigadores de ese tiempo condenaron sus trabajos. 

Tal desprestigio afectó también a los demás representantes de la corriente fonética, 

ya que cualquier propuesta de ese grupo era cuestionada, poniéndose en duda su veracidad. 

Un ejemplo claro fue el rechazo de los investigadores alemanes hacia cualquier tipo de 

propuesta fonética, y que analizaremos más adelante. 

William Bollaert. 

Este investigador nació en 1807 en Lynington, Hamphshire, Inglaterra, y a los 13 

años se integró en el Royal lnstitution como ayudante en química, oficio en el que destacó 

por su vocación científica. Vivió en el Perú varios años. Incursionó en actividades pollticas, 

como escritor, historiador y científico. Murió en 1876.138 

El investigador inglés· Bollaert. también pensó que podría leer el Códice Dresden 

con ayuda del "alfabeto Landa" en poco tiempo. Su interés en los códices mesoamericanos, 

segurameme fue estimulado por sus anhelos de aportar nuevos resultados en el 

desciframiento. Publicó un trabajo de interpretación y lectura de la página 23 del Códice 

Dresden cometiendo el mismo error metodológico que Brasseur, al leerlo de abajo hacia 

arriba y de derecha a izquierda. 130 Bollaert fue uno de los primeros en suponer que los 20 

"' Osear 11ermúdez M., "Esbozo bibliográfico de William Bollaert", m Taropocu en el espacio y en el 
liempo, pp. 313-318. 

'"M•;reJo ,,.,, "''"'" ,,,.,,..,.~., ¡,, •~rl~ [;' '-'"---- . 
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signos dlas tendrían también un valor fonético como lo expresó en su artículo de 1866 A 

maya hierog/yphic alphabet o/ Yucatan. 140 

Las interpretaciones fonéticas del siglo XIX se consideraron coto de franceses y 

noneamericanos. Entre los investigadores franceses de la corriente fonética además de 

Bourbourg y León Rosny, están Charles Félix Hyacinthe conde de Charencey. 141 F. 

Aymar de la Rochefoucauld, A. Pousse; entre los investigadores americanos Hilborne 

Cresson 142 y Cyrus Thomas entre otros.143 Todas las aponaciones de los fonetistas 

enriquecieron de alguna forma· las investigaciones epigráficas, sin embargo las 

contribuciones de León Rosny y Cyrus Thomas han sido las más destacadas de su tiempo 

para la corriente fonética. 

León Louis Lucien Prunol de Rosny 

León Louis Lucien Pruno] de Rosny (1837-1914)/14 estudioso de lenguas 

orientales y sistemas de escritura, fue hombre muy preparado que sumó grandes 

aponucioncs y descubrimientos a las investigaciones sobre la cultura maya, como el haber 

encontrado el Códice Paris en 1859, y el haber identificado a los Códices Troano y 

( 'ortesiano como un solo docwnento, al que actualmente se conoce como Códice Madrid. 

"" Bollaert. William, .. A Maya Hieroglyphic Alphabet ofYucalán". en Memoirs, pp. 46-54. 
'" Nació en Paris el 8 de noviembre de 1832 y murió el 12 de marzo de 1916. Disclpulo de Bourbourg. 
estudió en los nspectos religiosos. lingUísticos y gramaticales, diversas cu huras. Entre nlgunos de sus cscri1os 
enrontramos Mélangt.•.f de philo/ugit' t'/ de paleú¡:raphie américuines en 1883, ú..• Popo/ Vuh et /état de 
Xibalba, .., 1914, elcéfera. Cfr. Ignacio Guzmán Betanrour~ "Hyncinlhe de Charencey'", en la anlropologla 
t.!n México, p. 564-566. 
'"En 1882 escribió Un comentario brt•1·e sobre ··I a/faheto d..• lmlda y 1893 Escribió lnterpretatinn nfnlU)'t.J 
hiemgú'Phs by their phone1ic element.<, entre otros anfculo•. 
'"Cfr. Alberto Ruz tJiuillicT .... Dt.-sciframicn10 de le escrilura maya: Historie resultados y perspcclivas'', en 
Suma an1ropo/ógicu, p. 174. 
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León Rosny fundó, junto con un grupo de franceses, 145 un organismo internacional 

para estudiar y discutir la problemática que surgia de las nuevas investigaciones 

antropológicas, arqueológicas e históricas del Continente Americano, creando la Sociedad 

Americanista de Francia publicando sus trabajos desde 1858. Esta sociedad propuso 

organi7.ar el Primer Congreso Internacional de Americanistas en 1874, que ha sobrevivido 

por mas de 100 años, sesionando cada dos años regularmente, con cxcepcioncs. 146 

Rosny expresó en el primer Congreso Internacional de Americanistas celebrado en 

1875, en la ciudad de Nancy, Francia que: "toda hipótesis que no esté apoyada por 

determinadas pruchas no tiene valor científico", 147 declarando que no se podían admitir 

ideales de las ralees americanas porque hacer ciencia no requiere de afirmaciones sin 

fundamentos. corroborando con ello su reconocida actitud científica. 

En el IX Congreso Internacional de Americanistas celebrado en Huelva. Espafta en 

1892, Rosny envió una carta ni presidente del congreso enfatiz.ando la necesidad de 

objetividad en los estudios americanistas pues consideraba que no se estaban haciendo 

trabajos verdaderamente cientificos a excepción de las investigaciones de Daniel Brinton, y 

las suyas propias, y que esperaba que los estudiosos de la época descubrieran nuevamente 

América, pero esta vez con en el pensamiento. dejando de lado la visión occidental sin 

abusar de fanta~ias, porque muchos cientfficos e:,,1aban perdidos en busca de la Atlántida. 148 

León Rosny fue el investigador. que se acercó más al desciframiento de la escritura 

maya en el siglo XIX. tomando en cuenta el enfoque fonetista para la lectura de los glifos. 

1 ~ M11.h.rl n. C'oe. El tÍt.'.\"Cfframicnto de .... op. cit .. Pp l2J·l 2$. 

'" Entre otros se l'ltCOntrdban Aubin, Bcuchart. Boban, Brasseur de Bourbourg, Caslelnau, y Chame)·. 
, .. Cfr. Juan Comas, Cien aitos de conwesos inlernacionale.• d•• americanistas, pp.13-14. 
"'/bid. p. 17 . 
... /bid, pp. 116 y 119. 
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Al igual que Bollnert, Rosny propuso la existencia de un valor fonético en los signos de 

dlas y meses dados por Landa. Así mismo, logró: 

'.• Reconocer Jos jeroglíficos que designaban los puntos cardinales (fig.17). (Sur, Norte, 
Oeste, Este.). 149 

•:• Afirmar que en la escritura maya el componente fonético era silábico. 

•:• Formular la teoría según la cual la escrítura maya tenía "ideogramas", "fonogramas" y 
"determínativos": es decír la escritura maya contaba con una mezcla de signos 
fonéticos y logogramas. 

•:• Fue el primero en leer la palabra jeroglífica escrita fonéticamente CU-TZO - pavo 
(fig. 17), interpretacíón aceptada prácticamente por todos los epigrafistas en la 
actualidad. 

También. propuso una clasificación y catalogación de los glifos mayas, 150 que 

retomaría en parte casi un siglo después el investigador alemán G!lntcr Zimemcrmann al 

realizar su catálogo. 

Rosny presentó adicionalmente en este catálogo sus propuestas de lecturas fonéticas 

y algunas de Cyrus Thornas. Desafortunadamente sus propuesta~ se encontraban en la 

oscuridad de las polémicas anti-fonetistas y no trascendieron. 

Cyrus Thomas. 

El antropólogo norteamericano Cyrus Thomas ( 1825-1910). nació en Tenessee. 

Estados Unidos. de padres alemanes. Poseía sólidos conocimientos en ling!Jlstíca y fue 

14
" Markcla Ayala menciona que en la (V'irncr dc.~ada del siglo XX Bowditch tambit.~ "seilaló que en su 

composición glilica moslrnban ekwcntos fonCticos. pues tanto el signo para el •este• (likin/lnkin). como el 
del 'oeste' (chikin) comprendlan en su fomiación un mismo signo. el del 'sol' que en maya se llama kin. 
conser\'ando esta misma palahrn varios significados allcmos como los de 'día' y •fiesta'." r& Mariccln Ayula 
Falcón. Elfhtk!li.,·mo en. ... op. cit .. r 17 
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Fig. 17. Puntos cardinales identificados por León Rosny; colores asociados a las 
direcciones del mundo, reconocidos posteriormente por Eduard Seler y algunas 

lecturas fonéticas realizadas por Cyrus Thomas y Yuri Knorosov. 
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contrario a la corriente ideográfica alemana, de la que se hablará en próximos apartados. 

Thomas se convirtió en uno de los principales exponentes del método fonético de 

interpretación de los glifos mayas. Realizó contribuciones importantes enfatizando las 

caracterlsticas fonéticas de ese sistema de escritura. apoyado en los trabajos de Rosny y del 

abad Bourbourg. 

Fue contemporáneo del investigador alemán Fllrstemann; sus primeras 

publicaciones datan de 188 J. El trabajo de interpretación que realizó en la parte Trouno del 

Códice Madrid le permitió identificar las ceremonias del año nuevo. y para 1882 este 

antropólogo reconoció acertadamente el orden de lectura en los jcrogllficos mayas, que va 

de izquierda a derecha y de arriba abajo en pares de columnas. Lo anterior, se logró gracias 

a los conocimientos que tenia de los códices mayas. que se encontraban ya publicados. y a 

una fotografia tomada por el francés Charles Rau en el año de 1879 sobre una parte del 

Tablero del Templo de la Cruz de Palenque. Ambos documentos permitieron a Thomas 

estudiar conjunta y detenidamente la publicación de Rau y los códices. y descubrir la forma 

correcta de lectura. 

Además, en 1893 publicó un ensayo donde se cuestionaba si los jeroglíficos mayas 

eran fonéticos. En él Cyrus Thomas proponía que:'~' 

•:• Era posible encontrar el mismo glifo funcionando fonéticamente y al mismo tiempo retener en 
otro contexto su significado simbólico. 

•:• Si la escritura se constituia en todos los sentidos de forma fonética se debería contar con 
diferentes grafias para expresar un mismo sonido. 

""Cfr. lhid .. pp. 17-21. 
''' Cfr. C)TUS Thomas. "Are the maya hieroglyphs phonetic'', en The umericu11 untropo/ogisl, vol. VI, pp. 
241-270. 
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•!• Apoyado en Landa y en las premisas anteriores logró leer varias palabras de forma fonética y 
con estructura silábica, procurando interpretar los signos de acuerdo a la representación 
figurativa del texto y que hasta la fecha se siguen considerando como válidas. Ejemplo de 
ellas son las palabras: M0-0 mo 'guacamaya·: CU-CH/ Cuch ·~opilote" LE-E 'trampa de 
lazo ·: asimismo corrigió la lectura cutz, propuesta por Rosny {fig. 17). 

El método utilizado por Thomas consistía básicamente en: 

a) Identificar las palabras. 

b) Buscar los significados utilizando material existente como gramáticas y vocabularios coloniales. 

c) Reconstruir la frase. 

Los principios anteriores fueron base para los estudios sobre epigraílu maya que el 

ruso Yury Knorosov realizó a mediados del siglo XX. El enfoque fonético sería el elemento 

para que se propusiera la interpretación de la estructura sintáctica y gramatical. que fue 

muy cuestionada en su momento por la comunidad académica y que posteriom1ente 

analizaremos. 

Regresando con Thomas, podemos decir que fue en su trabajo donde aparecieron 

por primera vez categorías gramaticales como sujeto, verbo y complemento para la 

interpretación de la escritura maya, pero al no dar alguna explicación sobre la integración 

de estos elementos a su método su propuesta quedó relegada. 152 

En 1895. fue asignado por el Departamento Americano de Etnología como 

responsable del proyecto sobre el mapa lingüístico de América Central y el sur de México, 

trahajo que concluyó hasta 1909 y que fue publicado póstumamentc en 1911. En este 

'''Cfr. Eisa Ortega l'c'lln. Fu11du111e111os de epiKrujiu .... op.c/1., p. 158. 
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trabajo Thomas investigó y analizó más de 100 familias lingüísticas. exponh:ndo sus 

principales características. 153 

Casi 100 aftos después, el investigador norteamericano David Kelley consideró u 

Cyrus Thomas como el hombre de su época que tuvo la visión más clara sobre las 

peculiaridades de la escritura maya, por los frutos obtenidos en sus investigaciones. sin 

embargo explica que: "Thomas sostenla que él habla descubierto la clave para la escrituru 

fonéticu. pero sus interpretaciones utilizando esta clave fueron cada vez más erróncus. y 

finalmente las repudió. " 154 

En general, Thomas tuvo muchos acierto·s en sus lecturas. pero también tuv11 

muchos errores. los cuales invalidaron de alguna forma la confianza de los investigadores a 

sus propuestas. Además de haber tenido un terrible adversario como lo fue el alemán 

Eduard Seler cuya postura fue contraria al fonetismo. A Seler y sus investigaciones me 

referiré más adelante. 

Por otro lado, Galina Yersova planteó en 2001 que si Cyrus Thomas o León de 

Rosny hubieran probado que el mismo signo era igual en cartuchos de jeroglllicos 

diferentes. y presentado asimismo "la lectura cruzada", el problema del desciframiento a 

partir del método fonético no hubiera esperado casi un siglo para avanzar con paso firme, 155 

'" Cfr. Cyrus Tiiomns. "lndinn lnngungcs oí Mcxico and Central Amcricn", en Sm/1h.w11/a11 lmt/1111/011 
011rca11 </( Amerirn11 Eth110/oxy. bulletin 44. pp. 1-108. 
'" D:1vid H. Kcllcy. "Fone1ismo en la escritura maya", en Es111dios de C11/t11ra Maya. vol. 11. pp. 277- 278. 
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Calda y olvido de la corriente fonetista en las primeras décadas del siglo XX. 

En la década de 1890 las propuestas sobre fonetismo fueron importantes. tanto que 

provocaron acaloradas polémicas entre los estudiosos alemanes seguidores de la corriente 

ideográfica de ese tiempo y los defensores del fonetismo en la escritura maya. 

Para finaliwr este apartado, resumiré las causas que debilitaron a la corriimte 

fonetista del siglo XIX: 

Los avances de la corriente ideográfica-calendárica alemana contaba con 
resultados muy concretos y alentadores. 

Los constantes errores en las lecturas fonéticas por parte de sus precursores. 

La publicación, en 1880, por parte d.e la Sociedad Anticuaria Norteamericana 
del documento de Philipphe J. J. Valentini, titulado El alfabeto de landa: una 
falsificación española. 

Valentini. fue reconocido en su tiempo como un importante sabio. por lo que su 

opinión afectó considerablemente a la corriente fonetista. el 30 de abril de 1878 declaró 

Vulentini en un discurso que dictó en el Republican Hall en la ciudad de New York ante 

una sociedad científico-alemana que: " ... el dicho alfabeto yucateco no es otra cosa sino un 

cnsayo dc un arzobispo D. De Landa. para enseñar á los indígenas a escribir su propio 

idioma de un modo fonético á nuestra usanza: pero con símbolos lomados de ellos 

mismos:· 1 ~• Retomaremos en el próximo capítulo a este autor. 

La corriente fonética no volvió a retomarse hasta la tercera década del siglo XX por 

cl lingüista Benjamín Lee Whorf quien revaloró nuevamente d método. Más udelantc haré 

relcrcncia u este investigador. 

l.'~ Confc.m .. "t1cia en el murcu del curso 1allcr di: cpigrnfia maya que esta investigadora rusa impartió en la 
Universidad de Quintana Roo. en abril de 200 l. 

TESIS CON 78 

... · ; r '.1 DE OPIGEN r füJJ.:. l _"\ r 



En resumen, Ju incipiente corriente fonética fracasó en todos sus esfuerzos por 

tener la clave Landa como instrumento único para el desciframiento de la escritura maya. 

Quizá su falla radicó básicamente en apresurase a tratar de descifrar la escritura 

maya sin un método sistematizado de estudio: sin considerar sus caracterfsticas,o r.eglas de 

asociación. Así pues. los fundumenlos metodológicos para el estudio si~teriultico de· los 

elementos de la escritura maya se dieron tiempo después. 

Considerar la escritura maya primeramente como un objeto cientlfico en sí mismo. 

se convirtió en requisito indispensable para los investigadores interesados en cualquier 

trabajo de interpretación o dcsciframienlo. 157 A pesar de sus errores. esta cmbrionariu 

corriente fonética logró aportaciones importantes que siguen vigentes por su validez y que 

dieron paso a los fundamentos actuales en el estudio fonético de las disertaciones 

epigráficas. 

Con la calda de la corriente fonetista. se abre paso al progreso constante. firme y 

tenaz de la corriente ideográfica calendárica y a la escuela alemana. 

1
<;" J>hilipp J. J. Valcntini. º"Discurso uccrca de In piedra cnk'fldario mexicano'º. en Anales de/ Aluseo Nacional 

d1.• Alt.'xico. p. 227. 
1 -;~ Cfr. El~u Ortega Pci'lu. Fuudamentm· de c..•¡úgrc~fia .... op. cit .. pp. 15 y 16. 
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CAPÍTULO IV 

La corriente ideográfica. La huella de la escuela 
alemana y sus influencias en el siglo XIX 

80 



La corriente ideográfica del siglo XIX y principios del siglo XX. tuvo su ápice con 

Ja escuela alemana gracias a los avances logrados por sus investigadores, quienes rindieron 

grandes aportaciones al método ideográfico de investigación en la epigrafia maya: 

encabezando con sus trabajos de desciframiento por medio de métodos de interjifetación 

que proporcionaron avances muy importantes en el estudio de la escritura maya en ese 

tiempo. 

Ernest Forstemann 

El principal representante de esta corriente fue el alemán Emest Fllrstemann (1822-

1906). hijo de un maestro de matemáticas. Se doctoró en lilosofia en 1844. Ya graduado. 

incursionó como bibliotecario en Wernigrode, Sajonia y en 1867 fue asignado a la Real 

Biblioteca Pública de Dresden. donde se encontraba un manuscrito indígena que 

conocemos actualmente como el Códice Dresden. FClrstemann sabia la importancia del 

documento que ahf se guardaba, puesto que en ese momento los académicos e 

investigadores europeos tenían gran interés en la comprensión de las civilizaciones 

americanas autóctonas. Por ende, no sólo resguardó el documento, sino que permitió el 

acceso a los investigadores interesados en estudiar a los mayas y mantuvo comunicación 

con diversos investigadores mayistas como Daniel Garrison Brinton. Edwin Paul 

Diseldorll: Alfrcd Percival Maudslay, Zelia Nuttal. A. Pouse. León de Rosny. Paul 

Schcllhas. Karl Schults-Sellack. Eduard Seler, Cyrus Thomas, Philipphe Valentini. etc. 158 

'" 1'1 archivo de la bibliotccn conserva actu~lmcnle 85 cartas enviadas por Fllrslcrnann u Schcllhas y 178 que 
c'lc ultimo dirigí(! a Fllrstemann en una comunicnción de más de veinte años. Cfr. Elsn Ortega Peña. 
Fwulumelllos de epil!,rujiu ... op. L'it.9 p. 37. 
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El interés sobre los estudios mayas en el medio académico envolvió a Ffüstemann y 

Jo encaminó a estudiar el Códice Dresden. Inició sus primeros trabajos casi dcsde su 

llegada a la biblioteca de Dresden logrando importantes interpretaciones y descubrimientos 

sobre el documento. 159 

Enfocado a las investigaciones calendáricas. se inclinó principalmente por el estudio 

de cifras numéricas y signos de tipo cronológico. Fllrstemann logró reconstruir el sistema 

numérico y calendárico maya. determinando sus valores y sus funciones con relación a los 

signos tanto en manuscritos como en inscripciones; construyó los cimientos para la 

inter¡iretación de signos especllicos que permitieron identificar una clara relación con 

registros calendáricos y numéricos. 10
" Logró en poco tiempo alcanzar el reconocimiento 

internacional. En la actualidad es considerado como el iniciador de la corriente ideográfica 

calendárica. 

Para 1887 había descifrado lo que hoy conocemos como cuenta larga. identificado el 

sistema de cálculo vigésima!, el funcionamiento de los almanaques de 260 días en el 

Cádit'I! Dresclen y las tablas de Venus en el mismo documento. En 1893. a los 71 aílos de 

edad. Fllrstemann declaró hubcr rcconocido las tahltts lunares del Ctidice Dresclen que se 

cree servían para pronosticar posibles eclipses. 161 

Fllrstentann consolidó en su época el método de interpretación propuesto por la 

corriente ideográfica. donde cada signo era "la figura de un concepto ... método diferente al 

•~''Cfr. Emcs1 F6rstcmann, ''Aids lo thc dcciphcring of thc maya rnanuscripf', en Alexican and cf.!11/ral 
A menean a111iquitit•s, Ctllendar .\:l'."items and hi!ilory·. pp. JQ9-47:!. 
•t.11

Cfr. Emest FUrstcmann •. ''The time plTiods of thc mayas ... en Afexic:un and central American anliquilies, 
L'a/endar ~(l'.Wt!m!i and hi.\lory. pp. 491-498. 
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de Brasseur, en que se concebln los signos mayas como representativos de un fonema. Sin 

embargo, el investigador que nos ocupa reconoció que el estudio del desciframiento de los 

glifos mayas inició en 1863 al encontrarse el manuscrito de Landa. 102 

Durante 14:años esté sabio trabajó básicamente con los códices y con el manuscrito 

de fray Diego d~ L~~da que ofrecla una breve explicación del funcionamiento del 

calendario ~ya y sus respectivas imágenes jerogllficas de los meses y los dlas mayas. 

Clasificó cada una de las partes del Códice Dresden. numerando las páginas 

dividiendo las mismas basándose en una designación personal. 

Ft1rstein1mn fue fundador de bases metodológicas para futuras investigaciones. que 

propusieron determinados enfoques metodológicos para el desciframiento. además de ser el 

primero en estudiar los textos mayas de forma científica. A partir de su trabajo surgieron 

grupos interesados en descifrar la epigrafia maya. 163 

Dentro de la corriente ideográfica se encuentran personajes tan importantes como el 

propio Ftlrstemann que aportaron mucho en el desciframiento de la escritura maya. 

Algunos de ellos son: Eduard Selcr. Paul Schellhas. Philipphe Valentini y Joseph 

Goodman entre otros. 

Paul Schellhas 

De origen alemán, Paul Schellhas ( 1861-1946), mantuvo una estrecha comunicación 

con Fiirstemann. al discutir aspectos importantes de sus investigaciones. Mientras 

"' Cfr. Michacl D. Coc. El d<'Jc{frumit!ll/O d~ ... op.cit., p. 115. 
"'' Cfr. Emest Filrstcmann ... Thc mayas glyphs", en Mex/cu11 mrd r:e1urul Amt!rir:(Jll (111//quitie.•. r:ulemlar 
·•)'.\"/t!nlS UIUÍ lri.>tory, p. 501. 
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Fllrstemann se dedicó a los aspectos calendáricos y astronómicos Schellhas se encaminó al 

análisis de aspectos relacionados con representaciones de las figuras, sus posibles 

significados y a la correspondencia probable con los signos escritos en el Códice DrL•sden. 

En una de las cartas enviada por Schcllhas a Fllrstemann se advierte el agrado por 

dividirse las investigaciones en diferentes ramas. 164Asímismo, Fllrstemann enfatizó en su 

artículo The maya glyphs los íntimos lazos de amistad y de trabajo que mantenían 

personalmente y por correspondencia; reconociendo a Schcllhas por su colaboración y sus 

grandes conocimientos. 16s 

Schellhas. identificó y ·clasificó las deidades dl' los manuscritos mayas. 

catalogándolas con nombres de letras, debido a la falta de información para determinar y 

leer sus nombres correctos, aún cuando había interpretado algunos cartuchos166 correctos y 

apropiados a los nombres de los dioses. Explicó asimismo que para la elaboración de su 

obru ··Representation of deities of the maya manuscripts"'. necesitó un método de estudio 

que le permitiera analizar los códices. mediante una atenta y constante observación de 

imágenes y glifos, en un proceso de reconocimiento gradual de las figuras en conjuntos de 

familias y con las que tenían similitudes de acuerdo a las caraclerísticas y los detalles de 

cada una. tomando en cuenta. incluso. aquellas imágenes casi borradas. Este investigador 

tuvo el cuidado de advertir a la comunidad que su trabajo fue la descripción fiel del 

material ucumulado. y que su método fue puramente inductivo. 107 

"" Cfr. Eisa Ortega PL'ila. F1111clame1110" ele epigraj/u ... op. cir., p. 51. 
'"' /hiel. p. 38. 
1
"" Emcst FOrstcmann ... 111c maya glyphs" ... op. cil .. p. 502. 

fhh Un cartucho es la combinuciún de dos o más glifos. que forman palabras. 
107 

Paul Schellhus, ··Rcprc;cntation ofdeities ofthe maya manuscripts"", en Papen ofrhe Peahody M11.<e11111 o.f 
Amc.•ricun Ard1c.•oloJ....'1' undetlmolo>:,\'. pp. 7- 8. 
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Aunque fue partidario de la corriente ideográfica. sus aportaciones fueron 

importantes para la corriente fonética, ya que las deidades representaron el sujeto dentro de 

la sintaxis de las oraciones expresadas en la escritura maya según se ha comprobado entre 

Jos epigrafistas contemporáneos. 

Por su tenaz observación en cada una de las secciones del Códic:e Dresden. 

Schellhas identificó un paralelismo en la escritura maya no-calendárica. sostuvo que los 

mayas poseían un principio de orden temático. Su discernimiento lo llevó a darse cuenta 

que las figuras tenían un sitio que se disponía a través de las señales numéricas. de glifhs 

calendáricos y no-calendáricos. identificando uná relación signo-figura. El descubrimiento 

de este principio ordenador fue de gran ayuda para identificar signos y el carácter de los 

mismos. 168 Principio que desde 1890 había identificado en su publicación sobre un estudio 

comparativo en el campo de las antigüedades mayas. donde analizó las diferencias y 

similitudes de representaciones diversas de dioses en inscripciones y manuscritos. 169 

Con los resultados de su método. se puso de manifiesto la existencia de signos con 

características scmasiográficas. 170 avanzando con ello en la interpretación de signos no-

calcndáricos de acuerdo a la relación signo-figura y la identificación de signos nominales. 

Eduard Seler 

Otro destacado representante de la llamada escuela alemana fue Eduard Seler 

( 1849-1922). 171 Estudioso incansable de las culturas americanas del norte. centro y 

"'"Cfr. Eisa Ortega Pc,1a. F1111dum,•1110.,d<!qiiwufi11 ... 11p. cit .• pp. 135-137. 
"'" Cfr. Paul Schellhas. º"Comparalive studies in lhc ficld uf maya an1iqui1ies00

• c'll Mexican and Central 
.·lmi•rü:an umiquitie.\·, ct1/endt1r .\J'Sl•..'nt.\' a11d hi.\·tory. pp. 591-62::!. 
170 Término conocido como id~ografiu. 

. TESIS CON 85 

F111 LL .... ~_-4 !JE1 C'I'i(,, .. ,N tl .._ , .. ~ i 1!. \.) ~l ----



Sudamérica. Sus amplios conocimientos arqueológicos, ctnográlicos y lingüísticos. le 

permitieron hacer análisis profundos de las fuentes escritas. tomando en cuenta los 

contextos culturales mesoamericanos. En el terreno del estudio de Ja escritura maya Seler 

encaminó sus investigaciones tanto ni estudio de los elementos calendáricos como los no-

ealendáricos. 

Realizó estudios lilológicos serios en Alemania. En su época, Seler llegó a ser un 

prestigiado JingUistn e iconografista de éxito, fundó un método iconográfico aún utiliwdo 

en nuestros tiempos para el estudio de signos prehispánicos. Sus conocimientos sobre 

lenguas mesoaméricanas facilitaron su investigación con códices mayas y mexicanos, 

relacionó las imágenes con Jos nombres de términos y conceptos nativos registrados por 

autores coloniales. 

Para Seler. muchas de las formas pictóricas fueron símbolos o metáforas de 

conceptos clave que podían decodificnrse. 172 Estableció muchas lecturas válidas de glifos 

con interpretaciones ideográficas. En 1892 identilicó la asociación que existía entre los 

glifos de Jos colores y su correspondencia con las cuatro direcciones del mundo maya. 

Muchos de sus descubrimientos tuvieron gran valor para las siguientes generaciones de 

investigadores que trabajaron con las mismas premisas de su método. ya que t!I insistió muy 

rigurosamente en la importancia de estudiar los glifos compuestos. en lugar de analizarlos 

de forma individual. 17
.1 

171 Eduard Sclcr realizó diversas publicaciones como: The Alt.~ricun chronolo>:.v: wilh !i(>L'ciul rt'Ji.!renc:e 10 tl1t.• 
Zupo1e,· calendar:.. A11cien1 AfexiL'un fea1lwr ornumenl.\, Anliquitie.\· '!f Guattmwla; 7ñe hut ~od of 1he Afuyu 
ruce: 711e wall paintill}!.S of Afilia; 711<.' .'iÍJ!.nificatu.:e '?ltlJt.• A/aya culendur fiJr historie chronolop,y entre otras. 
17~ Cfr. Cecilia F. Klcin. "'La iconografia y el arte nH .. -soamcricanu". t..-O Arqueolo}!.Ía Afexicunu. pp. 28-29. 
"'Cfr. David. 1 l. Kelley, "A history of deciphlTing the maya scrip1"'. en Amropolo}iicol lin}ilÜ.tlic.•. p. 7. 
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Al igual que Emest Fllrstemann, Seler trabajó con la serie inicial. y signos 

calendáricos complementando y enriqueciendo la investigación del primero. Sder 

identificó el signo correspondiente al valor de cero en las inscripciones mayas y comprobó 

su función en cálculos matemáticos. 174 

Eisa Ortega explicó que paralelamente al trabajo de Seler surgieron diversas 

especulaciones sobre el significado del signo con forma de flor, que se identificó como 

cero: 

Uno de los primc,.os comenlarios fue de Maudslay ... él lo in1c,-pre1ú como el signo para el número 
20. Sin embargo, a partir de las inv1..~tigacionL"S de Fürstcmann. se sabía que en las filas numéricas, 
se carecía de un signo particular que representara este número. Por su parte, Daniel Brinton lo 
interpretó como 'signo cósmico'. .. En ambas intt.Tpretncionc:s se upn.-cia el mismo error al no tomar 
en cuenta la función di:I signo en contcxto. 1 "~ 

Las aportaciones de Seler enriquecieron los estudios mayistas para el desciframiento 

de la escritura. El mencionado investigador apoyó a la corriente ideográfico-calendárica 

liderada por l'Orstemann y Schellhas y sus principios metodológicos hicieron que esle 

grupo fuera contrario a la corriente fonética. 

Joseph Goodman 

Originario de Alameda, California. el norteamericano Joseph Goodman ( 1838-

191KJ.m se inclinó por el periodismo desde muy joven: fue editor y para 1861 era director 

y propietario de su propia empresa. Paralelamente a l'llrstcmann. pero indcpendknte en sus 

trabajos de investigación sohre la escritura maya. en la década de l 8KO descubrió el 

'"Cfr. Eduard Sclcr. "l'hc significan ce oflhc maya calendar for his1oric chronology .. en Mexica11 and cemral 
·;~~1erican u111iq11ilh.!s, c:ulc!lldur .\)"'·11..•nu und histnry~ pp. 325-338. 

Eisa Oncgn Peñu, F1111dumento.> de epi¡¡rafia ... op. ci1 .. p. 106. 
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método de trabajar en las inscripciones calendáricas la cuenta larga con la fecha 4 i\hau 8 

Cumkú. 

En 1895, Goodman fue invitado por el explorador Alfrcd P. Maudslay a Londres 

para que revisara el material que había coleccionado en sus 13 ailos de expediciones en 

sitios mayas. El investigador revisó. editó y elaboró un apéndice como resultado del 

análisis y estudio del trabajo fotográfico del explorador, sobre estelas con inscripciones 

jerogllficas. El apéndice es una obra completa dentro del trabajo de Maudslay conocida 

como Bio/ogia Centra/i-Americana. 177 

Joseph Goodmann tuvo importantes aportaciones en el campo de la cpigrafia maya: 

identificó el significado de los signos numéricos cefaloformcs, es decir. los números con 

formas de cabezas que se encuentran en las fechas calendáricas y qm: pueden sustituir las 

barras y los puntos; entendió la parte cronológica del calendario maya y publicó unas 

tablas calendáricas que aún siguen en uso entre los interesados en trabajar con fechas 

mayas. 178 

Su contribución más importante fue sin duda su correlación calendárica entre las 

fechas muyas y cristianas. Correlación que retomó y modificó en 1926 el mexicano Juan 

Murtinez Hernández. Más tarde, en 1935. el sabio Eric Thompson corrigió la 

correspondencia en la correlación por tres dlas. 179 Se conoce como la correlación 

G11ndnmn-Martínez-Thompson (GMT). que se sigue utilizando entre los epigrafistas para 

correlacionar fechas muyas con gregorianas. 

"'' Cfr. Sylvonus G. Morlcy. The i11.<crlp1i01t< al Capafl. p. 30. 
'"A. P. Maudsloy. Bio/ogiu Cef1truli-Americu11u: afc:o/l/rlhu1irms la the lcnow/edge oft/lejuutUJ y flora oj 
,\/exico and Ct•ll/ra/ Americ:a. pp. iii. 
'" J. T. Goodman. "Thc archaic moya inscriptions", en A. P. Moudslay. Biologia Ce111rali-Americ ...• pp.1-
149. 
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Según Michael Coe surgieron fuertes controversias sobre las investigaciones de 

Goodman. Al respecto escribió lo siguiente: 

Según Goodman, él habla venido trabajando m las inscripciones monum<iitalcs desde 1883, pero las 
publicaciones de Maudslny ni respecto no empe7.irm al aparecer sino en 1889. por lo que es 
improbable que, antes de entonces. Goodman hubiera tciiido a mano en California gran cosa que le 
permitiera una invc.-stigación suficientemente seria ... poca duda cabe de que Goodman ya conocfa 
perfectamente lo que Fl!rstemann habla publicado sobre el Críe/ice Df'l!.1·den. "º 

Sin embargo. esta aseveración no se puede comprobar. y a lo largo de la historia se 

han registrado casos en que dos investigadores sin relación alguna trabajan al mismo 

tiempo algún tema. y llegan a obtener resultados similares. Las aportaciones que realizó 

Goodnmn. como la correlación d~ la que hablé. son de gran valór, por lo que continúan ni 

servicio de los estudiosos del tema. 

Philipphe J. J. Valentlnl 

Por último. mencionaré al alemán Philipphe J.J. Valentini (1824-1899), 181 doctor en 

filosoíla y amante de la historia, fue amigo intimo de Humboldt quien según sus biógrafos 

alentó e influyó a Valentini en esta área de estudio. Visitó por primera vez. el área maya en 

1854. Fue buscador incansable de manuscritos e informes coloniales que hablaran d.:I 

Nuevo Mundo. 

Este investigador arremetió con fuer7.a en contra de la corriente fonetista. con la 

publicación de 1880 de su trabajo ya mencionado anteriormente El alfabeto de Landa una 

fi1hricacián espmiola. desalando gran polémica con sus planteamientos. ya que proponía 

"" Cfr. Alberto Ru7. 1.huillier. "Desciframiento de la escritura .... op. ci1., p. 175. 
"" Michncl D. Cae. El deuiframiento de ... op.cil .. pp. 119-121. 
1111 Escribió obras como: .\11..•xica11 '"''''•!IUJur .\.lot1l'. 1878; Tht.• ka/Ullt'.\' ofmayu hi.'itory•, 1879; Aff..'xican coppt:r 
wols, 1880; Tlm mexicun ('ilulchih11i1t'.\", 1he llumholdt hdl a11d lile f'<'.1"de11 piule. 188t: etc. 
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que el alfabeto era un producto de Landa para evangelizar. Aclarando que no pretendiu 

destruir la posibilidad de que efectivamente la tabla de Landa representara una especie de 

alfabeto fonético yucateco, sino que dijo: "Yo sólo proteslo que éste no es el alfabc10 

fonético yucateco". 182 

Y de acuerdo a la opinión del doctor Alberto Ruz: 

Valentinni demostró que el supuesto alfabeto no era sino un invento de Landa, no porque éste hubiera 
obrado de mala fe. sino por el método que empicó para obtener su información. Precisó que los 
signos en realidad son mL-ros elementos glíficos cuya pronunciación se ucercu al sonido e.Je las letras 
del alfabeto castellano. Em obvio que no se trataba de un alfübeto, ya que algunos de los signos no 
aparecen en los códices e inscripciones y que centenares de jeroglíficos carecen de Jos elementos que 
se supone ser ·retras·. Landa se limitó a nombrar las lctms castellanas y el infonnantc buscó algún 
sonido equivalente y un signo que lo rcprcscnlara. Es así como parn la a dibujó una cabc.1..a de tortuga 
(ae). para la huna huella de pie. slmbolo de camino (be). para la e el signo del mes Zac. para la I una 
probable hoja (le). para la /1 una cola de mono (ne). etc. "' 

La doctora Maricela Ayala se refirió al truhajo de Valentini. expresando quc éste 

sirvió desdc su aparición a Jos detractores de Ja corriente fonética como piedra angular para 

criticar el sistema metodológico de la misma y considera que el trabajo de este científico no 

fue comprendido correctamente. ya que: 

El problema como indica Valentini radico en averiguar si lo creación de c-stc tipo de escrituro lile 
producto de los propios indigenas o de los frailes, puc-s existe el hc'Cho de que una vez rcali1nda la 
conquisto y ante la presión de los frailes para que los americanos oprendic-ran las oraciones de la 
nuc\'a rcligión .. .los mismos indígenas comenzaron a hacer uso de sus 'figuras y caracteres' para 
escribir dichas oraciones ... IK-' 

Explica Ayala que la metodología utilizada por éste investigador fue de gran 

importancia para el estudio de la escritura. y continua utilizándose. Consiste en reconocer 

el ohjeto que representaba originalmente el pictograma para. luego, buscar su nombre en 

'" Philipp J.J Valentini. '"l11c Lunda Alphabct: A spanish fitbrication", en Pron"<'tÍin~"· p. 14. 
'"Cfr. Alberto Ru, Lhuillicr. "Desciframiento de la escritura ... op. cit., p. 174. 
"·' Ayala Mariccla. Elfuncti.rnw c11 /a ... op. cit .. p. 25 . 
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maya y especular sobre dicha palabra como el posible sonido fonético ni cual cstú 

simbolizando. 

Para el investigador Michael Coe, el trabajo de Valentini constituye una curiosidad 

olvidada: y reconoce que es importante analizarlo. porque el enfoque y la metodo~gía del 

trabajo- mencionado se utilizó como "cachiporra contra los fonetistas muy entrado ya 

nuestro propio siglo [XX]". 1 "~ 

Se debe reconocer que la propuesta de Valentini por analizar el "alfabeto Landa" 

como un objeto de estudio fue muy importante y tomar en cuenta que él consideró siempre 

la posibilidad de que preservara un origen indígena. 

El profesionalismo de las investigaciones en la corriente ideográfica-calendárica 

Hay que reconocer que el trabajo de los alemanes se sostenía también por su 

importante tradición filológica. aunada al entusiasmo y profesionalismo de los 

investigadores de está corriente: estos hombres realizaron un trabajo trascendental en su 

tiempo. que permitió crear las bases metodológicas de los estudios actuales. A pesar de los 

grandes problemas que surgieron en los umbrales del nucirniento del estudio serio de la 

cpigraliu maya. con su empeño y constancia fueron logrando bases sólidas y firmes en la 

consolidación del conocimiento de este campo de estudio. 

Aunque los partidarios de esta corriente defendieron su postura ideográfica-

culendárica. negándose a reconocer cualquier propuesta fom.'tica. hoy sabernos que los 

resultados que se tenían en ambas corrientes con la identificación. reconocimiento e 

'" Michacl D. Coc. El d<!sclfra111ientt1 d<! ... op. cil .. pp. 127· l 28. 
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interpretación de glifos, reílejan el carácter complementario de las distintas propuestas. es 

decir, se llegó a reconocer desde el siglo XIX el carácter mixto de la escritura maya, a 

saber, el de un sistema de escritura logosilábica. 

Como hemos visto. los investigadores de la corriente ideográfica-calendárica. 

causaron graves estragos a Jos intentos de los representantes de la corriente fonética por 

plantear la veracidad de su método de desciframiento de la escritura maya, por ello. durante 

las últimas dos décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX las investigaciones que 

se realizaron mantenían el sello de la corriente iniciada por Emcst Fllrstemann durante el 

último tercio del siglo XIX. conocida como ideográfica-calcndárica. Todo esto fue 

apoyado por los resultados de las investigaciones astronómicas y calendáricas que 

avanzaban sobre un terreno mejor fundamentado que el de los fonet istus. 

La propuesta iconomástica de Daniel Garrison Brinton y el Rebus de Aubin 

El norteamericano Daniel Garrison Brinton ( 1837-1899) nació en Thornbury, 

Filadelfia. cirujano de profesión, se inclinó también al estudio de la cultura maya en sus 

aspectos lingüísticos y etnológicos. aunque ajeno a las corrientes expuestas. Fue profesor de 

arqueología y filologla en la Universidad de Pennsylvania. y desde 1869 realizó grandes 

aportaciones a las investigaciones mayas en el área mitológica y calendárica. 18
" 

Además de traducir una parte del Chi/am Balam de Tizimín. 187 Brinton elaboró un 

trahajo. en 1886. donde planteaba que Ja escritura maya era iconomástica. refiriéndose a la 

1111
' Cfr. Emcst Fl>rstcmann ... Thc central amcrican calendar ... L~n Afexican wuJ central American an1iq11itie.\·, 

cu!t.•ndar sy."1ems und hiMorv, pp. 515-5 1 CJ. 
IM~ Él obispo Carrillo y An~onn llam<l originalmc.."l'ltc a este texto en 1870 Códice Anónimo, copiado al poco 
tiempo por el c-studiosn Bcrcndt. de dicha copia realizó BrinlOn su lraducción. Cfr. El Lihro de los Lihros 
cldc"hi/am llalam, p. 13. 
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escritura de rcbus, 188 es decir, con el principio de la escritura de acenijos. Ejemplificó su 

propuesta con muestras de escritura mexica del altiplano central. identificando la presencia 

de signos fonéticos, del tipo silábico, que aparecían con ciertos caracteres simbólicos. los 

resultados de su teoría pusieron de manifiesto que era posible encontrlll' similitudes entre 

Jos sistemas adoptados por mayas y mexicas. haciendo evidente un sistema de escritura 

mesoamericana. 189 La propuesta se vio modificada con Jos estudios realizados al 

manuscrito de Landa al ser encontrado. 

Eisa Ortega menciona que el mérito de identificar el sistema de escritura de acertijo 

le corresponde al francés Joseph M. Alexis Aubin. 190 quien había identificado en la 

escritura mexica signos que denotaban sonidos. así como signos ideográficos, pero que: ·· 

Un año después de la publicación de Jos resultados de las investigaciones de Aubin. el 

norteamericano Daniel Brinton propuso otra denominación pum este mismo sistema de 

escritura. Se trató del tém1ino ico11omús1ico, por considerarlo como un estado intermedio 

entre lo ideogrúfico y lo fonético''. 191 

Por su pane el investigador francés se había referido al sistema de signos mexicanos 

de la siguiente fbrmu: 

Sus composiciones más toscas. de las 4uc desde L"fltoncL~ se ocupan casi exclusivamente los autorL"S. 
se asemejan mucho a los jeroglíficos que sirven de divcrsibn a los niños. A scmcjan7.a de aquéllos, 
son gt."flerulmente foné1icus, pero con frecuencia encierran también algo de idoográfico y simbólico. 
Tales son los nomhrcs de ciudades y rcyc~ mencionados por Clavijero ... l lumholdt los define de la 
manL,-u más satisfactoria. como signos susceptibles de ser leidos y asegurando má~ adelante que los 
mexicanos sabían escribir nombres. uniendo algunos signos que denotaban sonidos. 19

: 

'M" Del latín J{ebus. que ~ignifica con ohjc1os. Estampas con objetos que c:\presan algunos pensamientos. 
"" Eisa Oncga Pe~a. op. cil .. pp. 18·20. 
1
'H

1 
1\uhin se inh..Yt."SCÍ por las culturas prehispánicas y rcculccló para su estudio diversos manuscritos y 

documentos que llevó con él cuando retomó a su patria. Se cstabiL-ció en nuestro país de 182 t a 1840. 
'"' /MI. p. t ó8. 
1
'':' • .f¡md, idi:m, p.168. 
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A pesar de Jo novedoso del término propuesto por Brinton. esta forma de escritura 

se reconoció con el nombre dado por Aubin "Rebus" y más tarde estudiado por Seler. quien 

se unió a los planteamientos del investigador francés. 

Sin embargo, David Kclley ha planteado que Brinton realizó un trabajo excepcional 

al condensar toda la información que sobre jeroglíficos mayas se tenía hasta ese momento. 

tanto en sus primeros trabajos publicados en 1885. como en su obra Primer of maya 

hieroglyphs de 1895. Expresó asimismo su admiración por la forma critica con que el 

estudioso realizó su investigación y declaró que se hubieran evitado muchos errores si se 

hubiera seguido cuidadosamente él trabajo de.este investigador. 19
.1 

Kelly reconoció en J 976 que han sido pocos Jos compendios que se han realizado en 

la historia del desciframiento de la escritura maya. pero, ninguno que se compare al trabajo 

de Brinton. Por ello trató de tomarlo como ejemplo en el trabajo de investigación que 

realizó este científico en la obra Deciphering 1he maya script. 194 

La nueva propuesta en las primeras décadas de siglo XX 

El las primeras décadas del siglo XX. se dio un cambio en la perspectiva de las 

nui:vas generaciones de epigrafistas. Sin estar de acuerdo por completo con la corriente 

fom:t ica. se i:mpi:zó a aceptar que la escriturn maya tenia signos logográficos. ideográficos 

y algunos fonéticos, de acuerdo a los corolarios lingüísticos de los glifos. Esta nueva prole 

de estudiosos se apoyaron en el hecho de que la escritura no se podía desvincular del 

idioma. basados en la propuesta que realizó Daniel Garrison Brinton, en la~ últimas décadas 

del siglo XIX. 

T''i ·~r: con .l.'n..;_.,1 .:1 
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Según el investigador David Kelley, 195 los máximos representantes de la corriente 

ikonomástica fueron el fundador de la misma y sus seguidores. Jos investigadores William 

E. Gates y Erie S. Thompson, y en México. Cesar Lizardi Ramos. 100 quien representó con 

sus trabajos la tradición de este grupo, de los que se hablará más adelante. 

En resumen, podemos concluir que. el deseiframh:nto de la escritura maya en el 

siglo XIX y principios del siglo XX se tomó en un proceso complejo, por la imposibilidad 

de leer Jos textos jeroglíficos. Pero reconocer el trabajo de los investigadores es importante. 

porque susc()1Úribuciones fueron herramientas útiles para la historia del desciframiento de 

la escritura diaya, construyendo rnt!todos que permitieron conocer y comprender la 

composición y estructura de los glifos. Se lograron avances sólidos sin importar las 

carencias de esos tiempos, ni las corrientes a las que pertem:cían los investigadores. 

19
·
1 Cfr. David Kclley, "A history of deciphering ... " op. di., p. 11. 

1
:: f?avid Kclley. Det·1¡1/Jcri11)!. the ntl{l'a scri¡JI. p. 5. 

1 
· Jdem .. 

'"' Cesar t.iwrdi Ramos fue antropólogo e historiador mexicano, nució en El Chico, Hidalgo. en el ailo de 
18'15 )' murió en 1 '171; se doctoró en cimcias por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó 
diversas publicaciones y fue miembro de varias socie<Jades científicas tanto nacionales como extranjeras. 
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La investigación maya apoyada por instituciones 

Para continuar este recuento es importante realizar una retrospectiva hacia los 

albores del siglo XX, para hablar de las instituciones que apoyaron el desarrollo de las 

investigaciones mayas, y de los avances de las nuevas generaciones de científicos. 

Durante la primera mitad del siglo XX, se dio un hecho muy importante para los 

estudios de la cultura maya. Instituciones renombradas por su quehacer científico se 

interesaron por las exploraciones y los estudios de la civilización maya; tal es el caso de la 

Institución Camegie de Washington, el Museo Peabody de la Universidad de Harvard. la 

Universidad de Pensylvania, la Universidad de Tulanc y el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia de México. 197 A continuación hablaré de las dos primeras. 

El Museo Peabody de la Universidad de Harvard 

Una de las instituciones citadas que apoyaron las investigaciones sobre estudios 

mayas fue el Musco Pcabody de la Universidad de Harvard. Sus primeras expediciones al 

área maya se realizaron desde 1888. Teobert Maler fue uno de los primeros beneficiados 

con el patrocinio de este organismo. 

Esta institución tuvo como principal benefactor económico a uno de sus propios 

investigadores; el mayista Charles P. Bowditch. Gracias a su generosa aportación personal. 

la biblioteca del musco logró supremacía en el campo de los estudios mesoamericanos. 

El Museo Peabody patrocinó los trabajos del ingeniero norteamericano Edward H. 

Thompson ( 1860-1935), quien exploró diversos sitios de Yucatán; extrajo numerosos 

objetos del Cenote Sagrado de Chichén ltzá entre 191 O y 1917, mismos que legó a la 
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institución. Con lo anterior se formó una gran colección de jade y diversos restos de piezas 

en materiales como metal, piedra, jadeita, etcétera. Pero sólo 35 años después se publicó 

por primera vez parte del material y veinte años más tarde, en 1974, dichos objetos, fueron 

catalogados por la investigadora Tatiana Proskouriakoff. 198 Asimismo, en la década de los 

años veinte esta institución lo¡,'l'ó establecer un convenio que le permitió sacar de Copán 199 

por un espacio de siete años todos los monumentos arqueológicos de esta zona. 200 En esta 

misma década se continuó con la línea de estudios fotográficos iniciada por Teobert Maler, 

desde finales del siglo XIX. 

Sus investigaciones estuvieron dirigidas por cientificos de gran prestigio, como 

Zelia Nutall, Paul Schellhas, Alfred M. Tozzer, George Dce Williams, Philip Ainsworth, 

Gordon R. Willey, John A. Graham, Benjamin Lee Whorf, A. Ledyard Smith, Herbert 

Spinden, Samuel Kirkland Lothrop, quienes contribuyeron de manera importante al 

conocimiento de la cultura maya. 

'"' Cfr. Michacl D. Cae, El cle.1"c(frm11iell/o ... op. cit .. p. 136. 
"' Cfr. Samucl Kirkland Lothrop, "Metals from the cenote of sacrificios Chichen hza. Yucalán ",en Memoir 
o( th<' Pt•aboc~r ... y Tatinna Proskouriakoff. "Jades from the cenote of sacrifice Chichen ltzn, Yucatán". en 
1\femoir oftlw Peuhocfr. 
'"'' Cfr Michael D. Co~. El cle.l'cifrnmiento ... op. cit .. p. 136. 
''"Intención que desde el siglo .XIX había pretendido. John Lloyd Stephens sin lograr su objetivo, al adquirir 
el sitio de Copán por 50 dólares. Cfr. Roben Brunhouse, E11 h11.<ca ele ... op. cit .. p. 101. 

98 

rriE·r · .. , C0 11J i 1)!ÍJ JJ.' 

FALLA DE ORIGEN 



La Institución Carnegie de Washington 

Desde principios del siglo XX, la Institución Camegie de Washington201 había 

invitado a un pequeño grupo de estudiosos como Albert Jenks, W. H. R. Rivers y Sylvanus 

G. Morley para presentar proyectos de investigación en distintos campos de estudio sobre el 

hombre. Rivers presentó una propuesta de trabajo sobre elnologia Melanesia, Jenks preparó 

un proyecto de investigación sobre la antropología fisica y Morley elaboró su propuesta de 

trabajo sobre excavaciones en el sitio arqueológico Chichén Jtzá, en el área maya, los 

trabajos fueron publicados en 1913. 

En el año 1914 la Institución Camegie de Washington dio inició a un programa de 

investigaciones arqueológicas en el área maya, trabajo que continuó por más de 50 años.202 

Gracias a su respaldo se lo&'Taron realizar por lo menos veinticinco expediciones anuales a 

las zonas mayas, que arrojaron resultados muy importantes en arqueologia, etnología, 

antropomctria, historia, lingüistica, agricultura, botánica, zoología, geografia, medicina, 

epidemiología, etc.203 La Camcgie logró reclutar en sus tilas a grandes investigadores como 

el citado Sylvanus G. Morley, quien dirigió Jos primeros trabajos de campo en el área maya 

de esta institución; asimismo se integraron al equipo de investigación Robert Camegie, 

Aubrcy Chambcrlain, Alfonso Villa Rojas, Eric Thompson, Robcrt Redfield, Ledyard 

Smith, Wyllys Andrcws, Ralph L. Roys, Tatiana Proskourialoff y Enrique Berlin entre 

mucho otros. 

201 Eric S. Thompson, º1914: La Comegic lnstitution uf Washington ingresa ni campo maya·'. en Es111dio.1& de C11/111ra 
Maya. vol. IV, p. 167. 
101 Cfr. Eric S. Thompson, "1914: La Camegie lnstitution ... ", op. cit. pp. 167-175. '°' SylVWlUS G. Morley, la cil'i/i:ución maya, p. 12. 
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Investigadores 

Debido a la cantidad de investigadores que destacaron en esta área de estudio sólo 

hablaremos de los más importantes, dependiendo de las aportaciones con las que 

contribuyeron en el estudio de la epigrafia maya, ya que algunos otros los abordé en otros 

apartados. 

Charles Pickerin Bowditch 

Originario de Boston, Massachusetts, Charles Pickerin Bowditch, 204 vivió de 1842 a 

1921, fue un renombrado hombre de negocios y apasionado de la arqueología. Desde 1891 

planeó expediciones anuales a Centroamérica, dirigidas por el Museo Peabody y financiado 

por él mismo. Fue tesorero de la Academia Americana de Artes y Ciencias entre 1905 y 

1915, y su presidente de 1917 a 1919. 

En los primeros años del siglo XX se interesó por el desciframiento de la escritura 

maya, interpretando inscripciones de Yaxchilán y Piedras Ne!,'l'as. En 1901 publicó unas 

notas referentes al reporte que Maler había realizado sobre sus expediciones a Piedras 

Negras; expresó claramente que este artículo no era nin!,>Ún intento para criticar 

negativamente el trabajo de Maler, pues reconocía el esfuerzo que había realizado en su 

obra fotO!,'l'áficn. Explicó que su objetivo era llamar la atención sobre las inscripciones con 

fechas calendáricas de serie inicial y otras series con fechas de calendario que aparecían en 

las estelas. 

El método analitico utilizado por este autor en diferentes estelas de Piedras Ne!,'l'as y 

Yaxchilán le permitieron darse cuenta que las fechas registradas en las inscripciones, 
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coinciden con los periodos de acontecimientos en la vida de un gobernante o un de guerrero 

e intuyó características semejantes a las que propuso Tatiana Proskouriakoff en 1960. Sobre 

este análisis d~_fechas en la estela 3 de Piedras Negras dijo: "Perrnítanme suponer que la 

primera fecha de Ja _estela 3 indica el nacimiento; la segunda la inic.iación a la edad.de 12 

años 140 días, o_ecl~ddc la pubertad en aquellos climas cálidos; la tercera, la elección como 

jefe a la edad ele 33 _años 265 días; la cuarta su muerte a la edad de 37 años 60 dÍas."2º5 

Propuesta que dejó sin comprobar hasta que sesenta años después Tatiana 

Prouskouriakoff comprobara su veracidad. Así mismo analizó el significado preciso del 

signo equivalente a cero y los glit'os correspondientes a fechas de fin de periodo, de acuerdo 

a los informes presentados por Teobert Maler. 

En 191 O Bowditch presentó una compilación de investigaciones relacionadas con la 

numeración, el calendario y la astronomia206 indicando cuales podrían ser las líneas de 

investigación con más posibilidades para trabajarse en el futuro. Sobre esta obra de 

Bowditch. los investigadores coinciden en que sistematizó Jos conocimientos que hasta ese 

momento se tenían sobre aritmética, calendario y astronomía de los mayas. Sobre ello 

escribió Sylvanus Morley en 1915 que: "Por primera vez se reunió y se presentó a los 

estudiantes un formulario fácilmente accesible. De hecho, está tan completa su elaboración, 

y representa el resultado de muchos años de estudio que incluso el autor [Morley] dudaría 

en sacar un trabajo como éste".207 

''"Cfr. www.biography.com. y Diccionario Porrúa de Hisloria, Biografia y Geografia de México. 
''"Charles P. Bowdi1ch, "No1es on lhe repon Teoben Maler". en Ml'llwin oftlir Pet1bod1• M11.l'e11m. p. 13. 
~ 11" Esta se tituló 711'• m1mt•rc11io11, ca/emle1r .\'\'stc•ms,mul astronomical know/~dge. . 
!ri~ Sylvanus G. Morlcy. An imrmluctiun to Ílie .\'lltc~rt~(the mayt1 hierog~\11hs, p. XIX. 

101 



Bowditch, fue un verdadero mecenas de la investigación maya, y además un 

importante investigador que dejó aportaciones intelectuales resultan de gran peso en los 

estudios mayas. 

Sylvanus Griswolds Morley 

El arqueólogo norteamericano Sylvanus G. Morley (1883-1948),208 nació el 7 de 

junio en la ciudad de Chester, Penssylvania, hijo del coronel B. F. Morley quien se 

desempeñaba como profesor de química en el Colegio Militar de Penssylvania. Morley 

estudió ingenieria civil en una academia militar, y se graduó en 1904, aunque desde muy 

joven se interesó por el estudio de las culturas antiguas. Después de su graduación intentó 

relacionarse con el estudio de la cultura egipcia, por lo que se acercó a la Universidad de 

Harvard. El entonces director del Musco Peabody de Arqucologia y Etnología, el profesor 

F. W Putnam lo animó para que estudiara la cultura maya. Ya como estudiante de 

arqueología, visitó por cuenta propia, en 1907, la península de Yucatán donde le nació un 

profundo amor por los mayas. Posteriormente participó en trabajos de arqueologia para la 

Escuela de Arqueología Americana en Santa Fe, Nuevo México; fue comisionado por el 

director de la escuela, el profesor Edgar L. Hewctt, para realizar excavaciones en la zona 

arqueológica de Quiriguá en Guatemala, durante algunos periodos de tiempo en los años 

191 1, 1912 y 1914; en el desarrollo de estos trabajos brotó su pasión por la cpigrafia. 

Siendo aún estudiante de maestría en la Universidad de Harvard. Morlcy tenia el 

interés de aportar los conocimientos que fuera adquiriendo sobre la cultura maya. Por ello 

"'' Cfr. Eric Thompson, "ln1roduc1ion to the Dover edition ", en Sylvanus G. Morley, An introduclio11 to the 
.1111<~1· <!ft/1<• maya /lit•rng(1p/l.I', p. V-XIII. 
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buscó afanosamente el apoyo de alguna institución que financiara sus investigaciones. Para 

lograrlo decidió viajar a la zona maya en busca de nuevos conocimientos que ampliaran y 

promovieran el interés institucional para financiar sus trabajos. Dicha exploración la realizó 

junto al investigador norteamericano Hcrbcrt Spindcn,20
q quien se convertiría en un 

estudioso importante del calendario y la iconografia maya. 

Sobre sus posibilidades de financiamiento, Morley sabía que la Escuela de 

Arqueología Americana, en Santa Fe, Nuevo México, donde había trabajado no tenia 

fondos para patrocinar algún pro!,>rama de excavaciones a largo plazo. Por otro lado, el 

Museo Peabody era una buena opción para buscar el financiamiento, porque la institución 

llevaba dos décadas envuelta en investigaciones mayas, pero las fricciones que tuvo con el 

investigador Charles P. Bowditch, principal patrocinador del Musco Pcabody, iníluyeron 

para que interviniera en la determinación de no apoyar el trabajo de Sylvanus G. Morlcy.'"' 

Sin embargo, en 1914 la Institución Carnegie de Washington aprobó el proyecto de 

Morley, a pesar de que los intereses particulares de algunos grupos en este organismo se 

habian gestado por la lucha en busca de apoyo financiero. Sobre este punto Eric S. 

Thompson escribió lo siguiente: 

Si Bowditch (del Musco Pcahody) y Putnam (de la Institución Carncgic) hubierrui tenido éxito en 
mantener alejado n Morley, podemos estar seguros de que el gran programa de invcsligación 
(realizado por Morlcy) nunca se hubiera desarrollado. N1 Tozzer ni ningún otro mayista tenia In 
personalidad y visión para enfocar las in\'cstigacioncs en tan majcsluosa escala -y. lo que es má.; 
importwlle- conseguir el apoyo total y entusiasta de los dirigentes de la insti1ución para realizarlo.211 

:!llQ 11. J. Spindcn ( 1879-1967). Su obrn más imponantc fue su tesis doctoral realizada en 1909 y publicada en 
1913 A .\"/uc~r <~f maya an. este trabaj0 mantiene su popularidad en las aulas de los actuales estudiantes de 
historia del anc y cpigrntia por la \ igcncia y rn.iucz•i de su contenido. Sus primeros 1rabajos marcaron el 
análisis cx1cnsivo de fonna. .. y significados en las representaciones preh1spánica'i: sus trabajos posteriores no 
tuvieron hucna acogida por sus propucs1as de lectura de glifos. desarrollada!'. entre 1920 y J 930; Da\'id Kcllcy 
plantea que no se rcali1ó ningUn amilis1s s1stcm:i1ico dc sus propucstas. Cfr. Eric Thompson. ''lntroduction to 
lhc f)over edil ion 11. J. Spindcn i 1879-1%7)". en JI. J. Spindcn A .\/u<h- o{ llltl!'<I art. p. V-X. y Da\'id Kcllcy, 
"A history ofdcciphcring the maya scnp". en Amhropological L111~11i\·tics. p. 12-13. 
:iio Cfr. Eric S. Thompson. "l 914: La Camcgic Jnstitution ...• rn.,,_n..,·1"'1 . ...,":;n .. :'.16:7:".:::::::--:------. 
'" thid.p. 174. T,.1,(,.1 ~.: ro]\r 
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Thompson expreso además que: "Éste fue el principio del plan que culminaría 

con The /11scriptio11s at Copan y con The /11scriptio11 al Peten" aclarando que estas obras 

fueron solamente una parte del programa de Ja Camegie sobre investigación maya. 

Al integrarse Morley a Ja Institución Camegie emprendió una serie de expediciones 

al área maya, principalmente a Ja zona del Petén, sin importar que una parte de la zona 

maya se encontrara en revolución, con senderos tortuosos y alejados de la civilización 

(aunque había realizado ya viajes similares a la zona. como se ha mencionado). 

En 1915, Morley publicó una de sus principales obras.~ 1 ~ en ella expresó que el 

trabajo estaba dirigido principalmente a principiantes, neófitos del tema. no como los textos 

que se hablan escrito hasta entonces diseñados para satisfacer necesidades de Jos 

especialistas. 213 Esta obra se caracteriza por trabajar aspectos calendáricos y astronómicos, 

con base en las investigaciones de estudiosos anteriores y contemporáneos a Morley. Entre 

los temas particularmente trabajados se encuentran Ja forma de contar el tiempo entre Jos 

mayas, la aritmética maya y Jos registros en inscripciones y códices. Sobre la escritura 

jeroglifica maya,explica las corrientes metodológicas más importantes hasta ese momento, 

como las propuestas fonética, ideográfica e iconomástica.~ 14 Incluso, refiere y fundamenta 

las posibilidades del contenido histórico en las inscripciones mayas que posteriormente 

rechazaria el mismo. 

The i11scriptio11s at Copan, publicada en 1920. fue el resultado de sus primeros años 

de trabajo en Ja Camegie. Explicó Morley en la introducción que la obra incluía mucho 

:i;o Que ti1uló An imroduction to tite Jtucfr ofthe mara hierogfrplr.\·. 
~:: Syl\'anus G. Morlcy.An introcluctimr. to the st1uh· ofthe ,,,;1ya hi<•rog(rph.\·, p. XIX. 
• lhid. Jll'· 22-36. 
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material nuevo sobre inscripciones jeroglíficas de la zona.215 En este documento, describe 

casi todo lo encontrado en el camino; como monumentos, objetos, inscripciones, estelas, 

refiere información de fuentes históricas encontradas hasta ese momento sobre el sitio. 

Entre 1932-1938 salió a la luz una obra enorme de l'ylorley, The i11scriptio11s ar 

Pe1é11. que comprende cinco volúmenes, tres de texto, uno de láminas y uno más de mapas. 

En ella da cuenta de los resultados en las exploraciones de esta región, discutiendo a 

detalle cada fecha registrada.i16 

Sobre los trabajos de Morley, Eric Thompson expresó que se encaminaron 

principalmente a descifrar fechas calcndáricas, ya que el investigador tenla gran habilidad 

en identificarlas, incluso en estelas en mal estado. Sobre los glifos no calendóricos, Morlcy 

no parecía tener gran interés, por lo que ni siquiera intentó dibujarlos.217 

Sus principales contribuciones al desciframiento de la escritura maya fueron 

reconocer variantes calendáricas y glifos astronómicos; precisar el significado de los 

signos correspondientes a los llamados períodos hotun y lahuntun,218 propuestos por el 

sabio Joseph Goodman, que representan 5 y 1 O tunes21
" respectivamente; interpretar el 

signo que indica el fin del tun y puntualizar características de los glifos de la series 

suplementarias entre otros.220 

En la década de los setenta el epigrafista David Kelley reconoció que el trabajo de 

Murley fue excepcional y que hizo más que cualquier otro investigador en la tarea de 

coleccionar y publicar inscripciones mayas, por la cantidad que reunió. 

"Cfr. Syl\'anus G. Morley, The i11scriptio11s m Copan, p. v. 
"Cfr. Sylvanus G. Morley, TllL' i11scriptio11s m Peté11, 5 vol.. 
"Eric Thompson, "lntroduction lo the Dover edition", op. cit., p. XI. 
"Cfr. Sylvunus G. Morley, Tll<' i11scriptim1s m Copan, op. cit., pp. 565-588. 
"' Un tun representa 360 días o 1 R ciclos de 20 días cada uno. 
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Michael Coe, por el contrario plantea que Morley tuvo muchas fallas como jefe de 

un proyecto científico en la Institución Camegie de Washington ya que en: 

... 17 años de investigación en Chichén-ltzá financiada por Carnegie, Ja mundialmente famosa ciudad 
sigue siendo un enigma arqueológico: los especialistas todavía discuten acerca de su naturaleza, su 
cronologin e incluso de la realidad de la invasión tolteca que, según creen los tradicionalistas como 
yo, dio por resultado algunos de sus edificios más famosos, como El Castillo. La mayoría de Jos 
arqueólogos contratados por Morley dedicaban su tiempo a restaurar las construcciones en ruinas 
para edificaciones de Jos turistas y muy poco a la reconstrucción de un panorama cultural del 
antiguo Chichén basada en una sólida cronologia.211 

Además Coe menciona que si se comparan las obras de Morley The i11scrip1io11s al 

Copa11 y The i11scrip1io11s al Pe1é11, con la de Maudslay, Biología Ce11o·a/i-America11a. las 

fotografias de este último frente a los del primero resultan de excelente calidad, de esta 

forma pareciera que Michael Coe busca minimizar el trabajo de Morley. 

No podemos negar que, de 1907 a 1948, Morley trabajó infatigablemente en los 

esludios mayas. Fue miembro de importantes instituciones como la Asociación Centauro, la 

Sociedad de Americanistas de París, la Sociedad de Geografia e Historia de Guatemala, el 

Instituto Real de Antropologia de Gran Bretaña.222 Además, al igual que los investigadores 

del siglo XIX, Morley dejó importantes aportaciones al estudio de la cultura maya, así 

como una escuela entre las nuevas generaciones de epigrafistas y sus trabajos se siguen 

consultando como obras clásicas. 

John E. Teeple 

Sin ser astrónomo, el norteamericano John E. Teeplc, ingeniero químico de 

profesión y doctor en filosofia, se interesó particularmente en los aspectos de la astronomía. 

Realizó aportaciones importantes en el estudio de esta rama e inició la publicación de sus 

""Nombre sugerido en 1901 por Charles llowditch. /hit!, pp.551-553. 
'" Michacl D. Coe, El dt•.1·c(ft·e1111ie1110 ... , op. cit .• p.13R. 
:;!

1 Sylvanus G. f\1orley. Lt1 cfrili:acfrín .... op. cit .. contraponada. 
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investigaciones desde 1925. 

En 1930 Teeple publicó la obra, Astronomía maya, donde sintetizó sus 

descubrimientos sobre la astronomía de los antiguos mayas. Esta publicación ayudaría a 

comprender mejor las investigaciones astronómicas entre mayistas. Sobre el contenido de 

las inscripciones Teeple escribió que: 

Esto es más bien un estupendo aparato de informes astronómicos que hace 1.000 ó 1.500 años lo 
poseyesen indios bárbaros, completamente aislados de las civilizaciones del Viejo Mundo; en 
verdad, probablemente sea algo más adelantado que el que poseían en ese tiempo nuestros nobles 
anlepasados.[ ... ]Pcro sin duda que toda\'ia hay mucho más que obtener de las inscripcione!'> ... ~21 

Tecple reconoció con claridad la naturaleza de la Serie suplementaria en las 

inscripciones, 224 e identificó el significado de los diferentes signos de la serie lunar. 

contribuyendo a calcular la edad de la luna en una fecha determinada. El investigador 

Antonio F. Aveni considera que: "A él debemos el descubrimiento del esquema mediante el 

cual los mayas ajustaban la diferencia entre año trópico y el año común (tcoria 

detenninante)". 22~ 

Es importante mencionar que en el campo de la astronomía maya incursionaron 

muchos investigadores de diversas áreas, y pocos astrónomos profesionales, en la 

interpretación de los glifos mayas con relación al estudio astronómico. Entre algunos de los 

astrónomos norteamericanos que participaron en el estudio de ésta área podemos mencionar 

a: Maud Makemson226 y Robert Willson,227 y entre los astrónomos alemanes a: Hans 

Ludendorff y AmosJ Ditrich. Desafortunadamente las conclusiones de sus trabajos 

in John D. Teeple, A.,·tronomia mara. p. 105. 
'"Problema que habían tratado d~ resolver los investigadores Goodman, Morley y Bowdich. Cfr. Michael D. 
Coc, El dt•\·1,:~framiento ... op. cit .. p. 142. 
~~' Anthony E. Aveni. Oh\·,·rwulores del cit•/o en C'I A-léxico <1ntig110, p. 155. 
::

1
• Astrónomo norteamericano propuso una correlación calendárica maya cristiana. Cfr. !bid. p. 233. 

··' Incursionó en el csludio de las inscripciones astronómicas de los códices, fue astrónomo en la Universidad 
de llarvard. Cfr. thid, pp. 224 y 3R2. 
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resultaron discrepantes al atribuir a los mismos signos diferentes correspondencias. El 

investigador Eric ; Thompson, · justificó estas discordancias argumentando que las 

observaciones', de 'los, mayas ·no tenlan la exactitud de la astronomía moderna. 228 Sin 

embargo, el estuéli'asci Jé>hn Teeple, que procedía de otras disciplinas, aportó ¡,'!"andes y 

nuevos conocimientos al estudio de la astronomía maya, relacionándolos en general con 

aspectos calendárlcos. 

Probablemente fue Teeple el máximo defensor de la Icaria que consideraba que la 

escritura maya habla sido diseñada para grabar fechas calendáricas y datos astronómicos, 

negando cualquier posibilidad de contenido histórico. Dicha teoría fue aceptada en su 

momento por casi toda la comunidad dedicada a Jos estudios mayas, hasta que fue refutada 

años más tarde por Tatiana Proskouriakoff. como se verá posteriom1ente. 

Hermann Beyer 

U no de los investigadores más notables y prolíficos en el estudio de los jeroglíficos 

mayas, y de las culturas prehispánicas en Mesoamérica, fue el antropólogo y arqueólogo 

Herrnann Beyer ( J 880-1942),229 quien nació en la ciudad de Colonia, Alemania. Se doctoró 

en la Universidad de Wurzburgo, y se dedicó por más de 30 años ni estudio de In escritura 

maya y mexica. Su primer trabajo lo publicó la revista alemana Globus en 1908, a partir de 

ello sus artículos se editaron en diversas revistas europeas y americanas. Desde 191 O 

colaboró con publicaciones en español como: Revista de la Sociedad cic11t(fica "Antonio 

:ll:ate ··y Los Anales del Museo Nacio11a/ de Arqueología. Incursionó también en el área de 

"'Cfr. Albcno Ruz Lhullier. "Desciframiento de la escritura ... ". op cir .• p. 177. 
~~') 1.:ntre sus obras encontramos A11 alum clat<' witlt a katun ami katun ending g~i-ph, /.layan hierog~l'phs: some 
t1m .ügn.\·, Thc s(\'li.uic histm~· t~fthe maya hierog~111hs, etcétera. 

~~~~~~~~~~~~~ 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 

108 



la astronomla maya sacando a la luz en 1910 su obra: La astronomía de los amiguos 

mexicanos. En 1919 fundó la revista internacional El México Antiguo. 230 De 1919 a 1924 

impartió la cátedra de arqueología en In Universidad Nacional de México.231 Fue 

investigador en la Universidad de Tulnne, en el departamento de América Media. 

Algunas de sus contribuciones más significativas fueron; el reconocer la conexión 

que existla entre el elemento variable del glifo introductor de las fechas de la serie inicial y 

el glifo del nombre de In deidad que gobernaba el mes particular en que In inscripción fue 

erigida; el identificar el glifo conocido como "G8" y el glifo de la luna como numeral con 

valor de 20 en los cálculos de la serie secundaria. Estableció también reglas para el empleo 

de los afijos.232 

En 1932 el departamento de investigaciones de América Central de la Universidad 

Tulanc de Lousiann, publicó en su revista algunos artículos de Herman Bcyer que tratan 

básicamente de las formas estilisticas de los glifos mayas. Uno de los trabajo que realizó 

Beyer sobre historia estillstica, en esta misma publicación, se caracterizó por analizar las 

formas de los glifos para situarlos en cinco etapas de evolución. Explicando que este 

modelo permitla dividir.In historia de la escritura maya desde la época de formación de los 

glifos hasta la época de las formas decadentes de los mismos; logrando con ello estudios 

más detallados de los diferentes periodos, fechando por medio de estilos y 

aproximaciones.233 

'"'Carmen Cook de Leonard, "Aniversario de el México Antiguo. Cincuenta años 1919-1969" en El México 
ami~uo l"C'\'fa·ta illfc•nu1cio1111/ dt• arqueología, (•tnologfo, fo/k/011•, historia, historia amigua y /ingiiística 
mt'.\"iccmax. pp. XV-XVIII. 
~l~ Diccionario l'orrúa ch• hiJtoria. hiog,.,~fia .'' l-!t'Ogrt,fia de /.léxico, p. 433. 
;'·Cfr. David Kellcy. "A history of dcciphcring ... " op. cit., p. 14 . 
• H llcrmann Bcyer. "Thc Sl)fütie hislory ofthe limya hieroglyphs", en Mide/le American PC1pers, pp. 73-97. 
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El estudio que realizó Beyer sobre las inscripciones de Chichén ltzá en 1937,234 fue 

de gran importancia para las investigaciones en epigrafia, porque trató de mostrar In 

existencia y variabilidad de secuencias d~ glifos recurrentes, lo que posteriormente se 

conoció como cláusulas paralelas, ·~stabtédendoun método de estudio que sigue vigente 

entre muchos estudiosos de Ja epigrnfin maya. Treinta años más tarde el investigador David 

Kelley fue uno de los que siguieron de cerca sus combinaciones epigráficas. 

Juan Martínez Hernández 

El escritor e historiador mexicano Juan Martinez Hemández,235 nació en la ciudad 

de Mérida el 31 de diciembre de 1866 y murió el 14 de marzo de 1959. Realizó sus estudios 

en el Colegio de San Jldefonso en Mérida, Yucatán, y en la Universidad Georgetown, 

Washington (gustaba de tocar el piano profesionalmente). La lectura del libro !11cide11tes de 

Viaje a Yucatá11 de John L. Stephens inició a Martinez en Jos estudios mayas, 

particularmente en el estudio de la lengua y el calendario; apoyado en los conocimientos y 

dominio del maya moderno que ya tenía. 

En 1907 publicó su primer trabajo que tituló: Es111dio acerca del calendario maya; 

tradujo manuscritos de.Chi/am Balam de Chumayel en 1913. Publicó diversos escritos en 
. ;_•_, 

periódicos y revistas,~36 ·dictó diversas ponencias en Congresos Internacionales de 

Amcricunistns. En 1926 trató de precisar la correlación entre los calendarios maya y 

~ 14 Cfr. Jlennann Beyer, .. Studies on the lnscriptions ofChihén·ltzá" .. en Ca,.nc•gie /nstitwion of IJ'mhington. 
"' Cfr. J. Eric S. ll1ompson, "Semblanza Juan Ma11lnez Hemández ( t 866-1959)", en lchcan:ilró, p. 12. 
~-11' Entre algunas de sus obras encontramos: La m1u•rtt• dt• los Alr¡mlhaoh. /.a crónica de l'cukukul por Alr 
.\ft1cllm l't'ch y Ah Nukum P1!ch que tradujo y revisó. Petición de Jmm .\'iu. El testam<'lllo clt• Andrés Par. La 
cn•acicin tlel mwulo .H'glin lo.\· mayas, Pura/C'/ismo l'trtn• lo.\· cah•mlario.\· maya y a:t1•ca, e1cétcra. 
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cristiano modificando el trabajo de Joseph Goodman,237 ya mencionado. Se interesó 

también en el cálculo de los eclipses del Códice Dresden. Fue uno de los pocos mexicanos 

que en su tiempo aportó mucho al estudio de los mayas. 

Enrique Juan Palacios 

Otro mexicano que contribuyó, en mucho, al estudio de la escritura maya fue el 

profesor Enrique Juan Palacios, (1881-1953) originario del estado de Puebla, México, 

Desde la adolescencia se inclinó con vehemente interés por el estudió del pasado 

precolombino y colonial de.México. 

Dedicando su.vida a la investigación, Palacios escribió más de cien trabajos en 

diversos temas de 1.as l!ntiguas civilizaciones de México,238 como: etnología, antropología, y 

principalmente de arqueología maya. Su forma de escribir fue muy didáctica y amena, 

facilitando el acceso a los principiantes en el dificil estudio del calendario maya. Se disfruta 

tanto la lectura de sus textos que estimula la investigación, es el caso del documento 

publicado en 1932 por Palacios titulado Cómo se leen los jeroglíficos de la cro11ología 

maya. 

El mencionado investigador descubrió en 1926, junto con Miguel Mendizábal la 

ciudad maya de Santa Elena Poco Uinic, en Chiapas, y en 1933 identificó la variante de 

cabeza del numeral 2 y fue el primero en publicar sobre las ruinas de Yohualinchan, 

V era cruz. 2~0 

217 Mariccla Ayala, .. La escritura jeroglífica maya", en los maw1s su tiempo amiguo, p. 162. 
'" Lauro José Zavala, "Contribución a la bibliografia del Prof. Enrique Juan Palacios", en Sobretiro de Yun, 
rr· 1~7-134. 
""J. Eric S. Thompson, "Enrique Juan Palacios (1881·1953)", en American A111iq11i(l'o p. t52. 
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En el ámbito internacional se reconoció a Enrique Juan Palacios como destacado 

epigrafista. 

Wil/ian E. Gates 

El investigador norteamericano William E. Gates ( 1863-1940), 240 considerado como 

un hombre de personalidad excéntrica, nació en la ciudad de Atlanta el 8 de diciembre. 

Realizó sus primeros estudios en Filadelfia y se graduó en 1886 de la Universidad Johns 

Hopkins en Baltimorc. 

Interesado en el estudio de la egiptología y coleccionista de la misma rama explicó, 

el propio Gates, que su primer libro maya fue la copia del Códice Troano que habia 

pertenecido al doctor Lundy, el cual le fue vendido el 28 de junio de 1899 en la ciudad de 

Filadelfia por George Rigby y a partir de esa fecha se dedicó al estudio de los mayas. 

En 1900 realizó su primera publicación titulada Tlie maya and Tze111al calendars; 

tlie complete series of days, witli theil· positions in the 1110111'1. for each one of tlie fifty-two 

years o.ftlie cyc/e, according to eacli system. 

Sus primeros estudios le permitieron a Gates darse cuenta de los grandes problemas 

que impedían la investigación de este campo de conocimientos, principalmente la falta de 

material actualizado, ordenado y clasificado. Asl que decidió tomar en sus manos esta tarea 

para subsanar en parte esta deficiencia. Reunió numerosos manuscritos, diccionarios y 

¡,'Tamáticas logrando conjuntar una gran colección de documentos. Quiso contribuir 

elahorando un catálogo diccionario y asi lograr uno de sus objetivos. Para ello le fue 

"" John Weeks, "Reconstruction of thc Witlinm E. Gntes Collection of llistoricat nnd Linguistic Manuscrits", 
en Alesoamaicun Etlrnolri!itory in Uniu•d Statt•s Librerir's~n ... ,. _.24""1 ..... --------~ 
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necesario hacer estudios sobre lingülstica mayence comparada, valorando la importancia de 

este tema cuando se trabaja con la gllfica maya. 241 

En 1931 Gales publicó su catálogo diccionario que llevó el nombre de Ali olllfinc 

dictionary of maya gúphs. Este trabajo consistió en compilar los glifos de los códices 

mayas; al ser copiados el investigador fue completando los jeroglifos semiborrados, dando 

a todos los signos un aspecto uniforme. Asimismo trató de determinar el significado de los 

glifos apoyándose en la investigación lingüística. El catálogo diccionario presenta 497 

glifos principales y 112 glifos menores o afijos, organizados en signos de dias, meses, 

calendáricos, puntos cardinales, numerales, colores, caras, etc. Thompson mencionó que en 

realidad Gates presentó en sus glifos principales únicamente 296, ya que repite en muchos 

casos los glifos con diferente numeración por presentar algún cambio en los afijos que lo 

acompañan.242 

En la introducción del Ali ollllillc dictio11a1J• of maya g~1phs, el autor realizó una 

disertación sobre las características fonéticas e ideográficas de la escritura maya, 

comentando también las propuestas iconomástica y rebus. Este catálogo de glifos fue el 

primero que se publicó de su tipo, siendo de gran utilidad para los investigadores en su 

tiempo. 

En 1932 Gales publicó, como continuación de su catálogo. un ensayo sobre el 

estudio de los glifos mayas; en este trabajo alude a los objetivos que se había propuesto y 

los tropiezos que tuvo al elaborar el catálogo-diccionario. Explicó también sus propuestas 

sobre las caractcristicas de la escritura maya. Expresó que para la elaboración de este 

trabajo utilizó un principio particular que llamó "incorporación pictográfica" para la 

1 
.. 

1 \Villiam Gatcs, An outline clic1im1m:i· nfmt1.1·a g~rphs, p. XII. 
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interpretación de Jos glifos,243 que funcionó como un método o principio en la formación de 

Jos componentes en Jos jerogllficos mayas. La "incorporación pictográfica" fue de mucha 

ayuda en el desarrollo de su trabajo. Sin embargo, su catálogo fue severamente criticado 

por Beyer en 1933, y Thompson expresó por su parte que el trabajo de Gates no fue tan útil 

o funcional como pudo haber sido.244 

La colección de documentos que Gates acumuló fue de mucho valor e importancia 

para esta área de estudio, pero su debilitada solvencia económica obligaron a Gales a 

vender parte de su colección de documentos adquiridos en el transcurso de sus 

investigaciones. En 1924 vendió parte de éstos a Ja Universidad de Tulanc; otra parte le fue 

comprada en 1937 por Robert Garre! quien la donó a la División de Estudios Avanzados de 

la Universidad de Princcton y finalmente, después de su muerte el 24 de abril de 1940, su 

familia puso a la venta Ja última parte de la colccción, que fue comprada en J 946 por Ja 

Universidad Brigham Young.245 

Gracias a la amplia cantidad de documentos, Gales realizó diversos trabajos sobre 

cultura maya en las áreas de lingüística, cronologia, códices, arqueologia, etc. 246 Participó 

activamente ocupando diversos cargos en instituciones que apoyaran los estudios mayas. 

Entre Jos cargos que desempeñó fue el de presidente de Thc maya Socicty Quarterly. 

"'J. Eric S. Thompson. A catalog of111t1,rt1 hierog(1phs. p. 4. 
'" William Gales, "Gl)'ph s1udics", en A11 0111/i1rc• dictimuu~· o,( maya g(1phs, p. 179. 
i"" J. Eric S. Thompson, A catalog ,~(maya ... op. cit .. p. 4. 
"'Cf. John M. Wccks, op. cit .. pp. 13-17. 
'"' Realizó más de se1en1a trabajos, enlre otros: en 1912 ling11istic concept in prehistoric América y en 1932 
71w binh <?flh<' vinal. etc. Cfr. /hiel. pp. 23-27. 
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Günter Zimmerrnann 

El investigador alemán Günter Zimmennann trabajó por muchas décadas en la 

interpretación de la escritura maya; precisó algunos variantes de glifos de deidades 

retomando y complementando el trabajo de Schellhas. Realizó diversos trabajos sobre 

códices, cronología maya, publicó documentos coloniales, etcétera.247 Además de estudiar 

el contenido de los códices metódicamente, realizó investigaciones históricas de los 

mismos.248 

En 1956, publicó Die Hierog(lphen der Maya-Handschr((ten, un importante 

catálogo que contiene los glifos de los tres códices mayas sin interpretar el significado de 

los mismos. Este catálogo incluyó un análisis de las variaciones en la escritura del Códice 

Desdén, identificó por lo menos ocho escribas diferentes en la elaboración de tal 

documento. 240 Ese trabajo superó el catálogo de Gates, ya que la catalogación de 

Zimmennann apareció cuidadosamente clasificada separando los elementos principales de 

los afijos, dando a cada unci un número diferente. Con ello, se simplificó el análisis de los 

glifos compuestos y las referencias de todos los signos. Otra diferencia con respecto al 

trabajo de Gates fue la clasificación de categorías que incluye. Asi que en este trabajo 

presentó 83 afijos y 200 signos principales, incluyendo fomias de retratos, animales y 

variantes. 250 Además, David Kelley nos dice que este catálogo aclara completamente el 

número total de glifos que verdaderamente se pueden distinguir o comprender en los 

códices, siendo aproximadamente entre 300 y 350, y que aún cuando el catálogo oculte 

"'Cfr. Günler Zimmemiann, "Briel'e der indianischen Nobili@ nus Neuspanien an Karl V und Philipp 11 um 
die Mi11e des 16". en BC'i1riigc•=111·11Ji11elamerika11i.\·c·he11 l'i;/k,•rktmcl<'. p. 1-37. 
24

., Cfr. Güntcr Zimmcmmn. "Notas para la historia de los códices mavas ... en }'cm. pp. 62-64. 
""Cfr. Albeno Ruz. "Desciframienlo de la cscri1ura maya ... " op. ci1.:pp. 177-178. 
"" Cfr. Günler Zimmermann, Die flierug(lphen tler May11-fla11tlschrifte11 1 74 nn. 
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diferencias y omita identificaciones, son muchas más las utilidades que las desventajas que 

pudiera tener.'" 

Por su lado, Thom¡ison expresó que este catálogo fue un trabajo espléndido por la 

forma tan bien ordenada en In presentación de los glifos y el buen sistema de numeración 

que asignó a todos los componentes. Este sistema de presentación y numeración fue de gran 

utilidad para Thompson en la elaboración de su propio catálogo, el cual mencionaremos 

más adelante. 

John Eric Sidney Thompson 

El inglés J. Eric Thompson (1898-1975),252 hijo de un médico londinense, y de 

madre anglo-argentina. Su familia participó en In Primera Guerra Mundial y en el 

armisticio emigraron cerca de In ciudad de Buenos Aires, donde Eric aprendió a hablar 

español fluidamente. En 1922 regresó a Inglaterra y realizó estudios en el Winchester 

Collegc; también obtuvo su diploma de Antropología en la Universidad de Cambridge. 

Thompson poseía una gran habilidad para computar fechas mayas, asi que en 1925, 

ya graduado, solicitó empleo a Morley para trabajar con la institución Camegie y fue 

contratado, aunque sólo trabajó hasta finalizar la temporada de 1926. Diez años más tarde 

reingresó como investigador de la Sección de Historia de la Institución Camcgic de 

Washington colaborando desde 1935 hasta 1958. 253 

Hablar de Thompson siempre ha provocado grandes pasiones. Los investigadores 

mayistas actuales coinciden en la imposibilidad de hablar sin efusión, apasionamiento o 

"' David Kcllcy, "A history of deciphering ... " p. 17. 
"'Cfr. Alberto Ruz Lhuillicr, "Semblanza de John Eric Sidncy Thompson ( 1898-1975)", en EstudioJ de 
C11/111ra Muya, vol. X. p. 318. 
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excitación de este erudito y consideran que fue uno de los estudiosos más dinámicos en las 

investigaciones de la cultura maya. 

J. Eric S. Thompson tuvo numerosos cargos honorarios y se colocó en el pináculo 

de los estudios mayas. Dedicó más de 50 años de su vida a la investigación, tanto en 

exploraciones como en trabajos de biblioteca. Nos legó una extensa bibliografia sobre sus 

investigaciones y propuestas. Al respecto de éstas mencionaré, de forma somera, sólo 

algunos de sus trabajos ya que fue un gran escritor y se necesitaría un espacio exclusivo 

para citar sus obras. Realizó trabajos muy especializados y de divulgación a manera de 

artículos, ensayos, reseñas, biografias, notas y Hbros que comprenden aproximadamente 

200 títulos.254 Probablemente no gustaba de dictar clase, pero eso no significaba que no 

quisiera compartir sus conocimientos abiertamente, pues con la cantidad de obras que 

publicó no queda la menor duda de su interés por brindar a la humanidad sus aportaciones. 

Entre otras cosas, también discutió y rectificó algunas interpretaciones de Seler 

sobre el significado de los nombres de los signos días y Jos signos meses; reinterpretó el 

signo" cero" y propuso que éste debía considerarse como "completamiento" de una cuenta 

y no como indicador de la ausencia de un valor. Desde 1929. había aclarado que el llamado 

glifo "G" de la serie lunar era un grupo de glifos que al parecer correspondían a los nueve 

señores de la noche. 

m Cfr. Eric Thompson, "fntroduction to the Dover cdition ... op. cit., p. X. 
:>HEntrc tantas obras importantes podemos mencionar: Sixteenth anc/ st'\'t'nteenth century reports of the cho/ 
mayas; Tite moon gocl!•ss in Aficldh• Amc•rica, with notes on relatetl dL'ities; A tria/ sun·ey nftlu• scmthern muya 
cin•a; A tria/ Slll"\'~'' qf tlw nortltenr maya aret1; A sun·ey of the Cot:uma/lmapa region, Escuintla, Guatemala: 
/l1aya hit'rog~\phic writing: mu/ introduction; Canoes and navigation o/tht• maya and their nrighbors; The 
ri.1<• and.fal/ r!fma.1·11 cfri/i:ation; A rnwlog ofmaya hierog(111hs, etc. Cfr. Albeno Ruz Lhuillier ... Semblanza 
de ... ", o¡>. cit., p. 31 R. 
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Comprobó que existía un ciclo calendárico de 819 dfas en las inscripciones que 

relacionó con los siete señores de la superficie terrestre, los nueve señores del inframundo y 

los trece señores celestes y propuso que las cláusulas gllficas en Jos códices debian contener 

información esotérica relacionada con los vaticinios de las buenas y malas cosechas, asi 

como de los buenos y malos tiempos. Propuso que las cláusulas glificas tenían una-¡;scritura 

como la que Brinton llamó "iconomástica" además de pictórica e idiográfica,255 explicadas 

anteriormente. 

Sus principales obras son monumentales: la primera, Maya hierog~1phic writing: an 

/11troductio11 publicada en 1950, ofrece una visión muy amplia y detallada sobre el estudio 

de Ja cultura maya, abarcando desde la geografia, el origen, los horizontes culturales, la 

religión, la organización social y política, hasta un estudió muy especializado sobre las 

cuentas calendáricas en sus diferentes ciclos, incluyendo la cuenta larga, los números 

distancia, aniversarios, ciclos rituales y astronómicos así como de la escritura maya y del 

método que utilizó para identificar los glifos en su proceso de desciframiento, etcétera. En 

este documento se incluyeron cinco apéndices y un catálogo de figuras y glifos 

relacionados a los temas trabajados en el texto que sigue vigente en su uso por la forma tan 

práctica y bien elaborada del mismo. 

En 1962 publicó un catálogo de jeroglificos mayas; esa obra presenta 862 glifos 

clasificados en 370 afijos, 356 signos principales, 88 retratos y 48 signos dudosos, con sus 

diversas variantes señalando el Jugar de identificación, tanto de códices como de estelas. El 

catálogo fue relacionado con los correspondientes de Gates y Zimmermann. Desde 

entonces a la fecha es el más utilizado y vigente entre Jos epigrafistas. 

"'Cfr. J. Eric S. Thompson, Maya hi<'rog(rphic 11·riti11g '"' i11troductio11, pp. 46-5 t. 
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En general, estas obras resumen los conocimientos que se tenian hasta ese 

momento. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, dichos trabajos representan una 

especie de Biblia para los interesados en el estudio preliminar sobre escritura maya. 

Sobre la obra de Thompson han existido y siguen existiendo diversos comentarios; 

el investigador David Kelley refiere que los trabajos de Thompson casi no se criticaron. 25
" 

Por otro lado los investigadores coinciden en general, que el trabajo de Thompson fue 

titánico, pero desafortunadamente poco flexible en sus opiniones, en el sentido de no 

abrirse más n otros métodos en el desciframiento de la escritura maya. fuera de lo que él 

concebía como escritura maya y que se reflejó en su férrea oposición a In corriente fonética 

con cierto grado de intolerancia, atacando a los investigadores que trataron de retomar la 

interpretación fonética después de 50 años de letargo. Alberto Ruz expresó que cuando 

opinaba sobre trabajos de investigadores con los que no estaba de acuerdo era irónico en 

sus burlas de reprobación.257 Pese a ello, fue uno de los representantes más imponantes en 

la investigación maya del siglo XX, le otorgaron incluso el titulo de caballero, concedido 

por la Reina de Inglaterra pocos años antes de morir. 

Thomas Sy/vester Barthel 

El alemán Thomas S. Banhel ( 1923-1997). 258 hijo del poeta Max Barthcl, siendo 

aún muy joven panicipó en la Segunda Guerra Mundial en la unidad criptográfica del 

ejército alemán; tal actividad estimuló su interés en sistemas para el desciframiento de 

escrituras. Al término de la guerra inició sus estudios. se doctoró en filosofia en la 

'"'Cfr. David Kelley, "A hislory ofthe mnva deciphermcnt. .. " op. cit .. p. 17. 
"'Cfr. Alberto Ruz," Semblanza de John Eric Sidncy ... "op. cit., p. 322. 
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Universidad de Hamburgo y fue catedrático de etnología en la Universidad de Tubinga de 

1964 a 1988, y.director del Instituto Etnológico de la misma. 

Realizó numerosas publicaciones sobre la escritura maya en relación a los aspec!Os 

calendáricos y astronómicos de las inscripciones mayas. En la década de Jos cincuenta 

realizó importantes publicaciones sobre el culto que rendían los mayas a la estrella de la 

mañana; identificó diversos grupos de glifos relacionados con las tablas de Venus y sus 

deidades en el Códice Dresden, con base en los principios de Eric Thompson, pero sin 

aceptar sus desciframientos particulares. Mostró importantes analogías entre glifos y b'Tllpos 

de glifos en códices e inscripciones. 

Uno de Jos trabajos más importantes de Barthel fue el estudio que realizó sobre las 

inscripciones de Chichén ltzá publicado en 1954.250 En él trató de interpretar textos no-

calendáricos. Diez años más tarde publicó un ensayo sobre comentarios a su trabajo sobre 

las inscripciones clásicas tardías de Chichén Itzá; reconoció que en el transcurso de la 

década que había transcurrido se habían realizado importantes trabajos que permitieron 

avances significativos para el estudio de Jos glifos mayas. Expresó que el método 

estructuralista usado en ese tiempo transfonnó los procedimientos en las investigaciones 

sobre el desciframiento: 

Puede considerarse como un principio fundamental de la.11o técnica..., modernas de desciframiento el 
trabajar 'estructuralmente'. Dicho de otro modo: las lecturas posibles de glifos individuales 
necesitan ser complementadas mediante el análisis de las rcspccti\'as asociaciones glificas. Si 
resultan nuevas consecuencias en el contexto y si se empiezan a destacar principios estructurales en 
proyección hacia textos indcscifrados contiguos, entonces la suposición inicial aislada podrá adquirir 
un valor heurístico má"i grande ... Tales 'relaciones eslrcchas de contigüidad' indicar.in una 
pencnencin 1emá1ica ... ~"º 

'.': Gordon Whittaker. "Thomas S. Banhel ( 1923-1997¡". en Zeit.vchilifiir et/1110/ogi<', pp. 1-3. 
-~ 1 f 't•r.rnch über die /nscltifi,•n wm Chich 'én lt=ci i·it.>jo. 
2"° TI1omas S. Barthel ... Comentarios a las inscripciones clásicas tardías de Chich 'cn-ll2á .. , en Estudios de 
C11/111ra Ma.m. vol. IV. pp. 224-225. 
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Explicó que el análisis estructural se abstiene de hacer interpretaciones inmediatas 

de fonna concreta, ya que el descifrador puede avanzar hacia varias direcciones tratando de 

averiguar otras asociaciones existentes, de esta fonna retomó y comentó el mencionado 

trabajo de 1954. En 1968, publicó El complejo emblema, donde plasmó su experiencia 

sobre geopolftica, desarrollando una propuesta sobre la visión del mundo maya clásico que 

se¡,'Ún Barthel, estaba dominado probablemente por un modelo de cuatro grandes estados 

centrales, expresando que: "un 'emblema' al traspasar el área de origen, se convierte en 

testimonio de 'política cxterior'."~61 Entre otras cosas identificó el glifo T 1016 como la 

deidad /\'11 y reconoció una sucesión fija de deidades que se repiten en la cerámica maya. 

También se interesó por las culturas de Oceanía y trabajó los sistemas de escritura 

en la Isla de Pascua. 

Barthel fue un convencido partidario de la escuela "thompsoniana", rcafinnando la 

tesis sobre el carácter logográfico y no fonético de la escritura maya, salvo en los casos que 

la logo¡,'fafía jugaba con el papel de rebus. 

Alberto Ruz Lhuil/ier y la Universidad Nacional Autónoma de México 

El eminente investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alberto 

Ruz ( 1906-1979) nació en París donde vivió su niñez y adolescencia. En su juventud su 

familia emigró a Cuba e ingresó a la Universidad para estudiar ingenieria. Sus sueños de 

libertad lo, hicieron participar en movimientos revolucionarios como militante político, 

actividad que lo llevó a prisión reiteradamente hasta que las persecuciones lo orillaron a 

refugiarse en México, donde adquirió la nacionalidad mexicana. En 1937, viviendo ya en 

'"' Thomas S. Barthel, "El complejo 'emblema"'. en Est11clio.1 ele C11/t11ra Maya, p. 184. 
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México, Ruz decidió estudiar antropologia en la recién fundada carrera del Instituto 

Politécnico Nacional, para luego trasladarse a la recién creada Escuela Nacional de 

Antropología en 1938 junto con todos los alumnos de antropologia.262 

Alberto Ruz se formó como antropólogo y se especializó en arqueología: así en 

1945 recibió el primer título que otorgaba nuestro país en arqueología y con él la 

profesionalización de la misma disciplina en nuestro país. Se ha considerado que Ruz fue 

pionero de la institucionalización de la arqueología en México, pues desde 1940 se integró 

al recién fundado ( 1939) Instituto Nacional de Antropologia, donde participó en el campo 

de In arqueología maya durante dos décadas. Exploró, reconoció y excavó diversos lugares 

en el Jos estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas,2
"
3 en este último trabajó 

en la ciudad de Palenque de 1949 a 1958 y descubrió In primera tumba identificada como 

tal en el Templo de las Inscripciones en 1952.Sobre las exploraciones arqueológicas que 

realizó en 1953 en Palenque expresó que: 

La búsqueda aunque infructuosa de una posible tumba conectada con el Templo de Ja C'ruz y Templo 
de la Cru7 Foliada. resulto importante ya que demostró que la información de Chamay sobre la 
entrada de un subterráneo en el Templo de In Cruz era errónea. Por ser la pirámide una de las más 
altas de Palenque parecía muy factible que contuviera una estructura interior parecida a la del 
Templo de las Inscripciones. Cuando Channay mencionó la presencia de un subterráneo en el 
Templo de la Cruz, se equivocó de edificio. siendo probable que lo que vio en realidad y a lo que se 
referia, fuese la losa perforada en el piso del Templo de la• Inscripciones que adivinó ser la entrada 
de un túnel. :!t'4 

''" Ana Luisa Izquierdo, "Alberto Ruz Lhuillier, su trayectoria académica", en Memorias del primer congreso 
imenwcional de mm·ü·ws, p. 33. 
"'' TI10mas A. Lee: "Alberto Ruz Lhuillier: Arqueólogo antropólogo", en Memorias del primer congreso 
internacional cJe mayi.\·uu, p. 40. 
""Alberto Ruz Lhuillier, "Exploraciones arqueológicas en Palenque: 1953", Anales del Instituto Nacional de 
Antropología e> llistoria, en p. 11 S 
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Con la nota anterior se muestra la importancia de leer y analizar los documentos 

heredados por exploradores e investigadores pioneros en el estudio de este campo del 

conocimiento. 

A lo largo de su trayectoria académica escribió diversas obras sobre la cultura maya, 

como: Universalidad, sing11/aridad y pluralidad del arte maya en 1950; en ella expresó 

cómo las manifestaciones artísticas de los mayas antiguos se desarrollaron con 

características propias de cada pueblo mostrando las diferencias con la expresión plástica 

de otros pueblos. 

Al término de sus trabajos de campo, en Palenque, Alberto Ruz se integró a la 

Universidad Nacional Autónoma de México en J 959 y fundó el Seminario de Cultura Maya 

que impartió por muchos años. Asimismo, promovió la publicación periódica de la revista 

Est11dios de C11/111ra Maya con el fin de integrar propuestas multidisciplinarias sobre los 

estudios mayas, convirtiéndose ésta en uno de los pilares de la difusión académica a nivel 

internacional; han participado investigadores de la talla de Eric Thompson, Alfonso Villa 

Rojas, Alfredo Barrera Vásquez, George Klubler, Yuri Knorosov, entre otros. 

Alberto Ruz se doctoró en 1965 con la tesis Costumbresf1111erarias de los a11tig11os 

mayas, trabajo que se relacionaba con la tumba real de Palenque descubierta por él mismo 

en la década anterior, dicha tesis sería el vehículo para profundizar y ofrecer una visión más 

amplia sobre su hallazgo. 

El campo de la epigrafia no podía faltar en sus actividades y en 1966 publicó un 

ensayo sobre Desc/(ramie1110 de la escritura maya: historia, resultados y perspectivas, 

asimismo propuso nuevas interpretaciones de lectura a las inscripciones de los anillos del 

juego de pelota de Uxmal y a las inscripciones ubicadas en el canto de la lápida funeraria 
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del Templo de las Inscripciones en Palenque. Alberto Ruz pensaba que debía existir 

armonía entre las lecturas jerogllficas, los datos arqueológicos y la antropología flsica. 265 

Su interés en fomentar la investigación maya y formar especialistas lo impulsaron a 

colaborar con el doctor Rubén Bonifaz Nuño en la Universidad Nacional Autónoma 

México para la creación del Centro de Estudios Mayas en 1970, que fue integrado al 

Instituto de Investigaciones Filológicas en 1973.266 Este Centro se caracteriza por reunir el 

esfuerzo de investigadores en diversas especialidades enfocadas en el campo de la 

mayistica realizando proyectos individuales y colectivos. 

El entusiasmo y profesionalismo de Alberto Ruz impulsaron la investigación 

de la cultura maya en la máxima casa de estudios en nuestro país, dando apertura y 

reconocimiento internacional a los investigadores nacionales en este campo de estudio y 

recibiendo las propuestas metodológicas e investigaciones de los estudiosos de otras partes 

del mundo sin importar el régimen político al que pertenecieran, demostrando con ello el 

apego a la visión científica que debe tener toda casa de estudios; aún cuando no fue 

partidario de la corriente fonética. Una de sus alumnas y colaboradoras que continuaron las 

investigaciones en el desciframiento de la escritura maya es la doctora Maricela Ayala 

Falcón quien recientemente fue condecorada con la medalla al mérito por cumplir 35 años 

de servicios como investigadora de esta casa de estudios. Que junto al doctor Ruz vio nacer 

el Centro de Estudios Mayas. 

''''Ana Luisa Izquierdo, "Alberto Ruz Lhuillier, su lrayecloria ... ", np. cit., p. 37. 
'"' Mercedes de la Garza, " Alberto Ruz, una vocación rigurosa y apasionada", en Memorias del primer 
conJ!rt•so intt•nwcionlll de mt1yixtmi. p. 29. 
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CAPÍTULO VI 

Renacimiento de la corriente fonética y sus críticas 
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En este apartado procuraremos ver como revive la corriente fonética y entender los 

conflictos que siguieron entrelazándose en torno a las corrientes mencionadas, analizando 

algunas de las expectativas y propuestas. 

Benjamin Whorf 

La corriente fonética renace después de varias décadas de reposo con el 

norteamericano Benjamín Whorf (1897-1941),267 quien nació en la ciudad de Winthrop, 

Massachussets; se graduó como ingeniero químico. Su pasión fue el estudio de las lenguas, 

dedicándose en su tiempo libre al estudio ·de las lenguas uto-aztecas, logrando con el 

tiempo y su esfuerzo convertirse en un verdadero lingüista. Su interés por esta área lo 

inclinó a estudiar los glifos mayas desde el aspecto fonético, alentado, incluso por 

investigadores que se oponían a esta corriente corno H. Spindcn, Alfred M. Tozzer268 y 

John E. Teeple entre otros, corno lo expresó Whorf en el prólogo de su primera publicación. 

Whorf presentó interpretaciones fonéticas sobre la escritura maya apoyándose en el 

trabajo de Landa y de otros predecesores de la corriente fonética como León Rosny y Cyrus 

Thomas, a pesar de que esta línea de estudio estuvo cerrada por mucho tiempo entre los 

estudiosos mayas, debido a los resultados ya comentados. 

Con mucho entusiasmo el mencionado investigador publicó su obra en 1933, que 

llevó el nombre de The phonetic va/11e of certain characrers in maya. En el prólogo, Whorf 

reconoce el apoyo que le brindaron personas e instituciones como el doctor Herbert 

Spinden, Alfred Tozzer, John Teeple, Sylvanus G. Morley, Anita Brenner. Mariano Rojas, 

,., Cfr. Michaet D. Coe, El c/esc/(ramiemo ele ... op. cit., p. t46. 
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Edward Sapir, El Peabody Museum, etcétera. Algunos de Jos investigadores mencionados 

fueron reconocidos partidarios de la escuela ideográfico-calendárica. La introducción al 

trabajo de Benjamín Whorf fue realizada por el investigador Alfred Tozzer, en ella 

recapituló las diferentes corrientes que se habían dado hasta ese momento, expresando que 

a pesar de que habían pasado 50 años desde el trabajo de Rosny y 40 años desde el trabajo 

de Thomas, como los últimos trabajos serios sobre fonetismo, finalmente alguien como 

Whorf llegaba para presentar su contribución sobre un tema en el que prácticamente se 

habían alejado los investigadores y estudiosos de la escritura maya. 269 

En este primer trabajo de Whorf sobre lingüística maya, se dio un informe sobre las 

características del trabajo de Landa y consideró que Jos 27 signos registrados por el mismo 

fraile, si bien no correspondían a verdaderas letras del alfabeto, algunos signos sí 

representaban sonidos de Ja lengua maya, ya que Jos caracteres del fraile tenían ciertas 

señales de ser genuinos y reflejaban un sistema fonético. Además explicó cómo en Jos 

ejemplos de Landa se podía apreciar una reacción natural de un sistema silábico y que a 

través de la configuración lingüística se podía reconocer la escritura silábica de la lengua 

maya. Por ello, al igual que los antecesores de la corriente fonética, consideraba que el 

"alfabeto Landa" podía servir como la llave que abriría Jos secretos de las inscripciones 

mayas. Consciente del descrédito de Ja corriente fonética, explicó en su ensayo cómo Ja 

corriente ideográfica se habla apartado de las propuestas fonéticas, básicamente por los 

avances que tenia sobre datos astronómicos y matemáticos que además se podían verificar. 

Reconoce en ese ensayo que los científicos que trabajaron en el desciframiento de la 

"" Alfred Marston Tozzer nació en 1 R77, fue miembro de Ja Universidad de Harvard. Preparó a muchos 
estudian1es que figuraron en el campo de la investigación maya. tiene varias obras. 
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escritura maya no eran lingüistas,270 limitándose con ello un estudio más claro con respecto 

a las posibles formas gramaticales y de sintaxis en la escritura maya. 

Fueron varias las propuestas importantes del trabajo de Whorf, entre ellas está el 

interpretar el significado de la escritura haciendo una comparación con las figuras de los 

códices, por lo que retoma el trabajo de Schellhas, donde plantea que la relación constante 

entre grupos de glifos y ciertas características en las figuras semihumanas, debian 

representar acciones, es decir verbos. Luego entonces, el grupo de glifos estaba en relación 

reciproca con las escenas que reflejaban las ilustraciones. 

El investigador tomó como evidencia del carácter fonético de la escritura maya, 

ciertas características que presentan los pasajes textuales de los códices con carácter 

repetitivo y sin contenido de glifos numéricos; al respecto expresó lo siguiente: 

En primer Jugar. este tipo de tcxlos siendo carente de signos numéricos es ca..;i seguramente 
lingüístico. En segundo lugar estos tcxlos muestran además repeticiones muy seguidas del mismo 
reducido número de elementos y esto hace pensar en cieno grado de fonctismo. Lo que tenemos aquí 
es, por lo menos. una manera de escribir muy analitica. Tercero, hay que nolar el paralelismo de 
elementos repetidos con elementos también repetidos en las imágenes que los acompañan. Hace 
ricmpo Schcllhas cnfo1izó Ja consiantc relación entre algunos bloques de glifos y algunas figuras con 
carac1crist1ca-. antroplll110rfas de las imágenes y que representaban distintos dioscs mayas. Tanto él 
como yo identificamo:-. estos bloques de glifos como nombres .Jeroglíficos de estos mismos dioses. 
l lay que sc11.alar 1arnbi~n la naturaleza cslructuml de cada uno de eslos hlOlJues de glifos que se 
encuentran arriba de las imágenes y. sohre todo el paralelismo entre cierto!> glifos y ciertas acciones o 
tipo de comportamiento del mismo personaje representado. Los glifos se refieren claramente a lo que 
el personaje está haciendo. de manera que está en lugar del \'crho. entendiendo por "verbo" la palabra 
que nombra la acción o el estatus en la frase encima de la imagcn.~, 1 

Whorf definió la escritura maya como aglutinante: planteó la importancia de lo que 

Jwy se conoce como polifonía, y especificó la formación de palabras sobre la base de sus 

'''"Cfr. Alfrcd M. Tozzcr. "lniroduclion'', a Benjamin Lee Whorf. The phonetic """"' of certain charact<'rs in 
maya writing, p. ix. 
""""Cfr. Benjamln Lee Whorf. "The phonelic value ofcenain characiers in maya wri1ing", en Papers oftlte 
f:.t;ahoc~1· Alt1.H'llllJ <~{ A11u•rican .·lrcheology ami Etlmology. Hm'\•ard Uni\'l't"j·io·. pp. 1-3. 
. /hiel. pp. 4·5. 
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conformaciones léxicas,272 habló sobre las ventajas de tomar la información de Landa como 

punto de partida para las investigaciones y en general procuró ejemplificar sus propuestas. 

Sobre la obra de Benjamin Whorf se publicaron dos artículos póstumos:273 el primero 

es de 1942 Deciphermelll of the Li11g11istic Portion of the Maya Hierog(vphs, en el que 

propuso 23 lecturas de signos; con la transcripción y traducción de una frase completa, 

ordenando las palabras en verbo - objeto - sujeto y aposición;274 en la actualidad este orden 

se utiliza para muchas lecturas. En el segundo artículo, publicado en 1943, loan-ll'ords in 

a11cie111 Mexico, se plantean los préstamos de palabras y cognadas. que trascienden de las 

lenguas prehispánicas y se adaptan al español hablado en México, opinando que con base 

en el estudio de este fenómeno se pueden obtener ciertas indicaciones históricas y 

arqueológicas.275 

Críticas al trabajo de Whorf 

En 1 935 y 1936 el investigador irlandés Ricardo Ch. E. Long ( 1872-1951 ),276 publicó 

dos artículos en la revista Maya Research de la Universidad de Tulane; el primero 

denominado "Maya and mexican writing" y el segundo titulado "Maya writing and its 

dccipherment", en ambos textos expresó que la escritura maya era embrionaria y no una 

verdadera escritura que pudiera expresar cualquier palabra de la lengua, por lo que no podía 

'"' !hiel. pp. t 0-t l. 
;i-:-

1 
Explica Da\' id Kellcy que .. Varios de los trabajos de \Vhorf eran todavía manuscritos a su muerte .. Cfr. 

David 11. Kellcy. "Fonetismo en la escritura maya". en Estudios de Cultura Aftl\'a, p. 27R. 
:~4 Explicación o precisión de un sustanti\·o por medio de otro uniCndosc si~ conjunción Cfr. Dic1.:ume1rio 
Porr1i11 de la '''"}:"" <'.\patio/a. 
1 ~~ Dcnajmin Ll•c Whorf: "Loan·words in ancicnt Mcxico", en Phi/o/ogin1/ a11d clocumc•111t1r\· stuclit•.\, p. 3. 
n1o Se graduó en Filosofía y Letras. fue practicante de abogado y apasionado de la antrop~logia y la cultura 
maya Cfr. Eric S.Thompson "Richard Ch. E. Long (IR72-l951)", en lmti111to Panamericano de Geografia e 
lliswria B.B.A.A., pp. 300-302. 
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aceptar la propuesta de Whorf sobre la existencia de verbos, aunque estaba de acuerdo en 

que pudiera existir algún elemento fonético comparable a la escritura de acertijo, pero sin 

dejar de ser una escritura' embrionaria. En su segundo artículo aseb'Uraba además que los 

signos fonéticos se extendieron con la llegada de los españoles, afirmando que lo había 

demostrado en un estudio que realizó en documentos de contenido similar como el Códice 

Boturini de origen precortesiano, en el que se representaban menos elementos fonéticos que 

en el Códice de 1576, ya con una influencia clara de los conquistadores, y con un mayor 

uso de signos fonéticos en su escritura. 277 Expresó que hay muy pocos ejemplos fonéticos 

antes de la conquista, por lo que no era suficiente sólo decir que el sistema de escritura era 

capaz de escribir frases completas y textos extendidos, sino que se debla demostrar y que 

tal prueba no se habla dado. Criticó ampliamente el articulo de Whorf y concluyó diciendo 

que su mente estaba abierta, pero no crela que hubiera escrita una frase completa en los 

documentos mayas y por ende no consideraba que esta fuera una verdadera escritura. Según 

los estudiosos del tema, esta opinión era generalizada entre los oponentes al fonetismo. 

El articulo Loan-words in a11cie111 Me:rico de Benjamin Whorf füe criticado por 

Thompson el mismo año de la publicación póstuma ( 1943) en el ensayo Pi(ffal/ and stimu/i 

i11 t'1e i11te1pretatio11 ofhisto1-;• through loan words. En este alude a una de las propuestas de 

Whorf en el sentido de que la Lingüística puede aportar mucho al pensamiento 

antropológico americano, sin que con ello se deba minimizar el trabajo del antropólogo o el 

historiador, pues las implicaciones históricas en la investigación lingüística también entran 

en el reino del historiador. Para ejemplificar lo dicho pone dos casos concretos sobre las 

palabras mi= "gato" y to111i11 "dinero", que según Whorf son préstamos de palabras que 

'"Cfr. Richard E. Long, "Moya wriling nnd its deciphcm1cnt". en .\/ara Res('(lrclt, pp. 309-31 S. 
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proceden del nahuatl, y que Thompson, basándose en fuentes históricas como el 

Diccionario de Ja Real Academia Española, da cuenta de que son palabras españolas traídas 

al Nuevo Mundo por Jos españoles.278 Así pues, Thompson criticó severamente las 

propuestas de Whorfpor no tener fundamentos válidos y sólidos. 

Asimismo. Thompson publicó en su Maya hierog/iphic writing an introd11ctio11 de 

1950, en el apéndice 111 un articulo con el nombre de "Whorf's attempts to decipher the 

maya hieroglyphs". En dicho apéndice incluye criticas que descalifican Jos artículos de 

1933 y 1942, expresando que no podía estar de acuerdo con Jos razonamientos de Benjamín 

Whorf, ya que sus propuestas habían sido construidas sobre premisas falsas al mantener Ja 

convicción de que Jos jeroglíficos eran completamente fonéticos. Asi que al analizar 

algunas de las interpretaciones desharató las propuestas de Whorf por sus débiles 

planteamientos. 

Para dejar más claro el pensamiento de Thompson, cito el siguiente párrafo: 

Había sido mi inlención ignorar los imcnllls de Whorf ( 1933, 1942). de leer la escri1ura jeroglífica 
maya. suponiendo que todos los estudios de este tema lo habrian colocado ya en el limbo que incluye 
las inlerpretacioncs desacrediladas de Brasseur de Bourbourg ( t 869-70), de Rosny ( 1876). Charency 
(187ó), Le l'longcon. Crcsson 11894). y C'yrus Thomas (1886). No obsianlc, parece aconsejable 
examinar SU!\ propuesta ... debido a su posición en el campo lingíiistico y por la seguridad con que 
presenta sus intcrprci.tc1011t·"· 
Mis objeciones sobre el trabajo de \Vhorf. no están en contra de sus conclusiones acerca de la 
naturaleza de la escritura jeroglífica maya, pero si contra sus lineas de razonar. Yo siento que él ha 
construido su estructura sobre arena~ rno\'edizas de premisas falsas con Ja ayuda de un andamiaje de 
identificaciones equi\'ocadas. Puede que esta estructura contenga algo bueno. Whorf a~eguraba que 
los glifos son únicamente fonéticos. y que cada elemenlo representa una sílaba o una sola consonante 
con que esa silaba comiimza ... Ob\'iamcntc, con !'emcjantc método, uno puede obtener casi cualquier 
interpretación que guste de la cscntura.1

N 

En este mismo apéndice. Thompson retomó la crítica sobre el préstamo de palahras 

la cual hubía comentado. yu en 1943 y dice: 

''' J. Eric S. Thompson, "Pi1folls and slimuli in lhc in1erprc1a1ions of hislory lhough loan words", en 
Pltilo/ogical mul documentt1ry .wu/fr•s, pp. 17-26. 
1
''

1J. Eric S. Thompson. A/aya hlc.•rog)\'phic u·riting "" introcluction, p. 311. 
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Los escritos de \\'horf son una terrible advertencia a aquéllos que tengan un acercamiento tan acrítico 
al problema de tos jeroglflicos. Por la falta de precisión manejada por Whorf en el campo ian especial 
de la Jingilística, se remite al lector al ensayo (Thompson, 1943gJ en el que yo demuestro que dos 
palabras, mi.< y tomín que para Whorf fueron creadas por el imponen1e linaje Uto-Azteca. son palabras 
comunes del español. introducidas al Nuevo f\..1undo en los tiempos pos1-colombinos.2

M
0 

En estas disenacioncs se puede observar que las críticas de Thompson no otorgan 

ninguna imponancia a las propuestas metodológicas de Benjamin Whorf quien 

dcsafonunadamente había mueno ya para poder defender su tesis y fundamentar mejor sus 

planteamientos. 

Por otro lado; el ruso Yurí Knorosov también criticó los trabajos de Whorf, ( 1933. 

1942). En su ogra de.1963 explicó los acienos sobre las propuestas fonéticas, que en gran 

pane fueron silÜilares a las que planteó en su trabajo personal. Asimismo, puntualizó cuáles 

fueron los errores que no permitieron prosperar el trabajo de Whorf, explicando que si 

hubiera fundamentado su investigación con lecturas cruzadas, se hubiera reconocido su 

trabajo por ser más exacto. Sin embargo reconoció que fue acenada la definición que hizo 

Whorf entre los conceptos de desciframiento e interpretación en el estudio de los textos 

mayas, ya que el desciframiento no significa hacer comentarios de un signo y que hecho lo 

cual no quedaba nada por aprender, sino al contrarío, que es el inicio de la investigación 

lingüistica y filosófica que puede llevar a un fin propucsto. 281 

Sobre el trabajo de Whorf explicó Knorosov de forma analítica que: 

Así como to hicieron Rosny y Thomas, \Vhorf aceptó a priori Ja existencia de ideogramas, 
fonogramas y dctenninativos en la escritura maya. Sin embargo. a diferencia de sus predecesores 
que confiaron completamente en Landa, Whorf mostró correctamente que para el desciframienlo de 
un idioma desconocido. no es necesaria una "piedra de Rosetla", como fue invariablemente afinnado 
por diletanlcs, y que es suficienle el conocimiento del idioma en el cual está escrito el texto. \\'horf 
sc1ialó In necesidad de esludiar objetivamente las regularidades del uso de los signos en la escritura 
maya y de rch1cionarlos Clm las regularidades en el idioma ... !M! 

''" lhíd. p. 3 1 3. 
!~I Yury V. Knorosov. ···n1c writing cif maya indians". en Russicm translations seril's ofthC' Peahody museum 
~~(Americcm ard1t'olog1· mu/ t•thnolog1-. p. 26. 
-~· fdt•m. 

TESIS CON 
t32 

"·' 11 : .·r ·" f)h' ORIG .. ~ N .. ·-~ .\.i~:: , J.-1 J. ,.u 



Sobre la propuesta fonética de Whorf en sus primeros trabajos · Yuri Knorosov 

expresó que: 

Whoñ, asf como Rosny y a diferencia de Thomas, pensó correctamente que los signos fonéticos del 
maya eran en la mayoria de los casos silábicos. En sus primeros anfculos ( 1933, 1935 ), él dio la 
lec1ura de 16 signos. En dos casos, la lectura que dio fue básicamenle correcla (de Landa y de 
Rosny), y en dos casos una lectura provisional (de Rosny): sin embargo, en los anfculos no hay una 
palabra correclameme leida. Eslo se puede explicar por un gran número de errores en la 
palneogmfin. :?M.' 

Por otro lado, el lingüista Yuri Knorosov criticó severamente la posición tomada 

por Thompson hacia la comente fonética y menciona que: 

Después de su muene (de B. Whori). Eric Thompson ( 1950. el pp. 311-313), criticó duramente sus 
anlculos y los declaró del lodo iguales a los ya grandemenle desacredilados trabajos de Brasseur de 
Bourbourg, León de Rosny, Le Plongeon. y Cyrus Thomas (como si Thompson no conociera el 
brillanle lrabajo de Rosny y los fantasias de Le Plongeon). Thompson señaló que. en su aniculo de 
1933, Whorf leyó el glifo del mes kumku de manera diferenle que en su anículo de 1942. Cosa que 
lo llevó a la conclusión de que ambas lecluras no lenian \'alor y daban evidencia de la 'ignorancia 
101al' de Whorf sobre jeroglilicos mayas. Para concluir, Thompson demostró delalladamente los 
errores de paleogrnfia contenidos en los primeros aniculos de \Vhorf, pero no mencionó la lectura de 
una frase en el último articulo donde todos y cada uno de los tres signo!\ estaban leidos 

'" correclamcntc. · 

En general, las interpretaciones de Whorf no fueron aceptadas y su método no 

progresó. David Kelley ha dicho que a pesar de que este investigador fue un hombre con 

una visión extraordinaria, no logró realmente hacer ninguna contribución de importancia al 

estudio de losjcrogllficos.285 

Aunque muchos investigadores consideran que la importancia del trabajo de 

Benjamín Whorf radicó principalmente en abrir nuevamente la posibilidad de apoyarse en 

la lingüística para el desciframiento de la escritura maya. 

:"'Ít.lt·m 
: .. .a l;lc•m. 
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Otras propuestas fonéticas 

En 1936, el investigador Napoleón Cordy escribió también sobre fonetismo, 

apoyándose en el alfabeto Landa y los trabajos de Cyrus Thomas y Benjamín Whorf.286 

Intentó por primera vez en 1946 esbozar las reglas directrices de la construcción fonética en 

In escritura maya, dando ejemplos específicos, y definiendo los glifos mayas como: "un 

glifo que aparte de tener un valor originalmente pictográfico o ideográfico, transmite un 

sonido y no esencialmente una idea", 287 sin embargo, aclaró que esta definición estaba 

lejos de ser demasiado simple y sencilla en el e~tudio que realizó sobre jeroglíficos mayas. 

Su propuesta fracasó por no contener elementos sólidos e incluso casi no se conoce su 

trabajo. 

En J 938, el alemán Wemer Wolff publicó Desci.framiellto de la escritura maya y 

traducción de códices. Consideraba que In escritura maya tenía como In egipcia una 

escritura hierática y otra común.288 Retomando el manuscrito de Landa y basándose en 

crónicas coloniales propuso que el alfabeto velado se escandia precisamente en los 20 

glifos dins, argumentando que los sonidos de la lengua maya no pasaban de 20. Este autor 

tomó el valor fonético de la primera letra del nombre del signo día haciendo una selección 

de entre los nombres del maya yucateco, tzeltal y quiché. 289 El estudio se basa 

completamente en aspectos esotéricos, lo que hizo que sus propuestas de lectura en los 

códices mayas resultaran extravagantes y disparatadas sin relación con las imágenes 

'."Para consultar sus razones de fracaso Cfr. David Kclley "Fonetismo en Ja escritura ... ". op. cir .. p. 14. 
·"' Napoleon Cordy,"lñc cardinal point south in maya Janb'llage and glyph and its implications", en MllY" 
Rt'.l'<'llrch, pp. 326·328. 
"'Cfr. Napoleon Cordy. "Examples ofphonetic construction in maya hicroglyphs", en American Antiq11il)', p. 
108. 
llh Cfr. Wemer Wolff. Déchtffrement ele /'écriture maya et traduction dc!s códices. p. 25. 

'f·W~í~ Cot·J -l~J .. J .l1 
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representadas, lectura que nuevamente desacreditó a la corriente fonética. A pesar de ser un 

hombre culto y de grandes conocimientos científicos, gustaba de profundizar en fantasías 

simbólicas muy descabelladas. 

Otro personaje que trató de descifrar la escritura maya, fue el holandés W. Jos 

Gruyter en 1946 con la obra A new approach to maya hierog~1phs, apoyánd0se en el 

alfabeto Landa y en una tentativa de reconstrucción lingüística; su trabajo fue considerado 

lleno de fantasía y erróneo en sus interpretaciones. 290 

Yuri Valentinovich Knorosov 

En 1952 y a pesar de los sonados fracasos y el descrédito de la corriente fonética, un 

joven soviético aseguraba haber encontrado la clave de la escritura maya, noticia que causó 

impacto en el mundo de la investigación maya. 

Yuri Valentinovich Knorosov (1922-1999),291 nació un 19 de noviembre en Járkov, 

Ucrania. Ingresó a la Universidad de Moscú a los 17 años de edad, gustaba de tocar el 

violín, dibujar y escribir poesía. Desarrolló un interés apasionado por las lenguas y 

escrituras antiguas, así como en la etnología y la arqueología. Desde sus primeros años 

como universitario se enteró que existía una escritura antigua en el continente americano 

que no habla sido hasta entonces descifrada, lo que causó gran interés en el joven 

estudiante. A los veintiún años participó en la Segunda Guerra Mundial en el regimiento de 

artilleriu que intervino en la toma de Berlín, y justo en aquel momento, el joven lingüista 

:••• Cfr. //>íd .. p. 44. 
''"'Cfr. Atbcno Ruz, "Desciframienlo de la escritura maya ... ", op. cit., p. 177, 
:0·

11 Aulor de varias obras: entre las más importantes están: la escritura ele los indígenas mayas ( 1963) y de 
Cúdices }t•rogl(!icos ,¡,. lo.\ "'"Yª·'' ( 1975 }. esta Ullima contcnln las lecturas de los textos jeroglificos de los 
códices mayas traducidas del maya al ruso de acuerdo o al método que desarrolló 20 años antes. 

1·'ri':-n·s COl\J 1.J;))... J ~ - • 
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corrió con la suerte de que estaban. siendo. empacados los l!bros de la gran Biblioteca 

Nacional de Berlín para su traslado_. Su interés en,el estudiO .de la escritura maya lo llevó a . . . . . , 

buscar textos sobre el tema, y énc~ntró la edición de Landa preparada por Brasseur de 

Bourbourg, y la edición de los có.dices m~'ya~ de Villacorta de 1933, los cuales resguardó 

en su mochila para llevarlos,¡¡ su patria como galardones.292 

Cuando concluyó la guerra, Knorosov se reincorporó a sus actividades 

universitarias para graduarse en la Facultad de Historia de la Universidad Estatal de Moscú. 

Se centró en el estudio de los jeroglificos egipcios, la lengua árabe, y los sistemas de 

escritura del sánscrito, el hindú, el chino y el japonés, lo que le permitió continuar con 

estudios de lingüística comparada. Ya graduado se fue a Leningrado y se integró al Instituto 

de Etnogrnfia donde inició sus estudios sobre escritura maya.293 

En el proceso del desarrollo de sus investigaciones sobre el desciframiento de la 

escritura maya, trabajó solo en su cubiculo con los documentos mencionados y un escaso 

presupuesto para el desarrollo de su investigación. Fue miembro de la Academia de 

Ciencias de su pais. Como investigador nunca visitó las ciudades mayas hasta la década de 

los noventa; cuando en 1991, Guatemala le otorgó la Orden del Quetzal y viajó por primera 

\'ez a tierras mayas. En 1994, México le otorgó la insignia del Águila Azteca, que recibió 

en la embajada de México en Moscú, a iniciativa del doctor Miguel León-Portilla. 

Una de las metas del ruso al incursionar en el estudio de la escritura maya fue 

demostrar que "todo lo que el hombre crea puede ser descifrado por el mismo hombre", 

~·i: Yuri V. Knurosov. Comp,•uc/io Xcaret c/C' lt1 escriturt1 jerog/{fica maya cJesc(fruda por Yun' i '. Knoro."im', 
tomo t. pp. 17-t 8. 
~· 11 Yuri V. Knorosov. El clc•.\·c(li"cu11iento clt, la escrit11rt1 muya. Videocasete. 
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como él mismo lo explicó en una video-entrevista realizada, poco antes de su muerte, 

donde indicó que: 

Yo era estudiante cuando apareció un articulo del investigador alemán Paul Schellhas, líder de un 
circulo académico. Él publicó un articulo titulado: "El d<•sciframiento de la escritura Maya: 
pmblema Irresoluble". Entonces yo decid! demostrar lo contrario. ¡,Cómo que un problema sin 
resolver"/ Mi tesis fue y sigue siendo: Lo que fue creado por una mente humana, puede ser resuello 
por otra, en este scnlido los problemas sin solución no existen y no deben de existir en ninguna área 
de la ciencia?~.-

Knorosov había retomado nuevamente el trabajo de Landa y de los investigadores 

de la corriente fonética del siglo XIX en su investigación y para 1952 publicó sus primeros 

resultados en un artículo que llamó La antigua escritura de los pueblos de América Central 

que apareció en la revista Etnografia SOl•iética. En este trabajo, el investigador realizó un 

análisis del texto de Landa sobre la escritura maya y las propuestas fonética e iconomástica 

que hasta ese momento habían surgido, asi como de las aportaciones de la corriente 

ideográfica; desde una visión lingüística fundamenta las características de los sistemas de 

escritura y puntualiza sobre Ja escritura jeroglífica y en particular sobre Ja escritura maya, 

llegando a la conclusión de que: 

Los signos producidos por Diego de Landa. a pesar de los ataques que contra él se hicieron en el 
curso de cien años. liencn. efectivamente. el valor fonético que él les hahia atribuido. Eso. 
naturalmente. nn quiere decir, ni mucho mcnns, que l'sos signos no puedan tener ningün otro \'alor. 
ni que la escritura de los mayas haya sido totalmente fonéuca. como tampoco quiere decir que con 
esos signos quede agotada la relación de los signos fonéticos de la escritura jeroglífica maya. Landa 
mismo dice con toda claridad que no reproduce todos los signos. De los ejemplos de escritura de 
palabras citados por él. se deduce que un mismo signo puede ser silábico y alfabético ... es decir, que 
las \'ocales no siempre se presentan gnificamcnte o que la \'ocal del signo silábico era inconstante 
( ... )Las no1icias que Landa ha comunicado se distinguen. en general, por su extraordinaria exactitud. 
Todos los signos del calendario maya son conocidos, en fin de cuentas, por los datos del mismo 
Landa. Por eso, no hay absolutamente ninguna razón para dudar dt.~ la autenticidad de su alfabeto 
¡ ... ¡ Los signos dibujados en el alfabeto pueden tener. además de \'alor fonético. valor de 
dc1cm1inati\'o e idi:ogril.fico ... ~'1 ~ 

Además expresó en dicho artículo que su método pretendía exponer los principios 

del desciframiento de la escritura maya. 

~ 114 lhíd, Videocascle. 
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Knorosov provocó diversas reacciones entre sus colegas occidentales, sobre todo 

por el desprestigio de los principios de la corriente fonética. de la que se estaba sirviendo. 

En 1955 se doctoró con la tesis La relación de las cosas de Yucatán como fi1e111e 

histórica. Este mismo año publicó La escrilllra de los allliguos mayas, donde presentó tres 

tablas. En Ja primera expone un catálogo con 150 signos proponiendo una interpretación e 

indicando la significación fonética, ideográfica y los determinativos de los signos; utilizó 

como base para la lectura de palabras mayas el Diccionario de Mo/11/2 96 y el Dictionaire, 

grammaire et chestomathie de Brnsseur de Bourbourg.207 Knorosov aclaró que para evitar 

malentendidos, convenía señalar que la significación de una serie de signos, 

particularmente ideográficos, se daba sólo hipotéticamente.298 La segunda tabla ofrece 

ejemplos de escritura jeroglífica de palabras mientras que en la tercera muestra ejemplos de 

escritura jeroglífica en frases. En general este trabajo ilustra propuestas muy interesantes al 

igual que el ensayo de 1952, puntualizando aspectos gramaticales que abrieron la puerta al 

análisis lingüístico en el estudio de la escritura maya. 

Para 1963 se publicó en la Unión Soviética la obra principal de Knorosov, La 

escritura de los indios mayas, obra monumental, que desafortunadamente por las 

circunstancias pollticas mundiales, no se editó completo el documento en ningún país de 

Europa Occidental ni 'en América. De la obra en cuestión sólo se tradujeron algunas partes; 

a iniciativa de la Comisión para el estudio de la escritura Maya se publicó un capitulo en la 

revista Estudios de Cu/111ra Maya en 1965 de la Universidad Nacional Autónoma de 

:·i~ Y. Knorosov, L<1 antigua t'.\·crit11rc1 .... op. cit .. p. 20. 
'""Publicado por Juan Martinez Hemández en 1929, atribuido o los trabajos de fray Antonio de Ciudad Real y 
frny Juan Coronel. 
-:"

7 Publicado en Parit' en 1 R72. 
~·11j Y. Knorosov. La í!.'iCri111ra de los cmtiguos ma)'ai;, p.32·33. 
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México, traducido al español por Mercedes Mimó con el nombre de Principios para 

descifiw· los escritos mayas sin incluir en la publicación su catálogo de glifos haciendo 

dificil su estudio. En 1967, el Musco Peabody editó también parte de Ja obra, 299 omitiendo 

los capítulos 2, 3, 4, 5 y 8 limitando el análisis completo del trabajo de Knorosov y 

provocando que el acceso se restringiera a un exclusivo grupo de especialistas que 

dominaban el idioma ruso. 

La propuesta de Yuri Knorosov sobre Ja escritura jeroglífica maya radica en el 

contenido de signos ideográficos, determinativos y sobre todo fonéticos como vocales, 

consonantes y la combinación de ambos elementos. Aclaró que Jos signos del alfabeto 

Landa no eran precisamente letras, pero su valor fonético era indiscutible, aunque no 

constituían la totalidad de los signos podían tener otro valor. lnsistia que un determinado 

glifo podio tener diferentes usos y sobre estas premisas leerse frases completas en Jos 

códices, procurando que la lectura mostrara una relación coherente con las figuras y las 

escenas de los textos. 

El trabajo lingüistico que realizó Knorosov fündamentaba su teoria: asimismo 

analizó la frecuencia de los signos en los códices mayas para determinar el número de 

signos del alfabeto maya para establecer teóricamente los posibles referentes: llegó a la 

conclusión que la escritura maya era morfcmico-silábica. expresando que: 

En el alfabelo silábico cada signo representa una combinación de fonemas (gencralmcn1c dos) que son 
panc de w1 morfema. Sin embargo el número de signos en el alfübcto maya sobn:pa:.;a en mfls de un 
lcrcio a la cantidad máxima de posibles combmacionc~ de dos fonemas en las lenguas silábica" 
existentes. Por consiguiente el alfabeto maya es mixlo, morfcmo-silfibico. En él. pane de los signos 
representa combinaciones de fonema" (que constituyen parte de un morfema) y el resto de los signos 
representan morfemas. A esta Ultima clase pertenecen los signos aislados, que se emplean raras veces 
(aunque entre ellos puede figurar alguno que sea silábico). 

i•l'l Yuri V. Knorosov, ··n1e writing of mava indians"'. en R11.uia111ra11s/atiom· series ofthe Pcahod\' ,\/11.\f..'Um 
(~/American archeo/og\' "'"' etlmology, rP. 273-450. . . 
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La escritura morfemo-silábica suele llamarse escritura jerogllfica. Es la forma de escritura más antigua 
capaz de reproducir la lengua hablada. Apareció al mismo tiempo que comenzaba la formación de los 
estados. De modo que el carácter mixto de la escritura maya corresponde peñectamente a las leyes del 
desarrollo histórico. ' 00 

Knorosov explicó el método que utilizó para trabajar el texto de Landa y cómo logró 

acceder al camino correcto del desciframiento de la escritura maya; expresó-E¡Ue esto 

consistió en haberse convertido en discípulo de Landa y seguir paso a paso su texto, 

buscando entender lo que el fraile pedia al informante y cómo éste transmitía lo solicitado, 

hasta que identificó el error del obispo al querer encontrar un equivalente de los glifos 

mayas para eáda letra de los signos en español, evidenciando la falta de equivalencia por 

ser silábica 111 escritura maya. Así el alfabeto de Landa fue la base del método de Knorosov 

buscando en Jos códices los signos indicados por el obispo en el manusctito.301 El acierto 

tomó su cause cuando.Knorosov utilizó el método Schellhas confrontando texto con dibujo: 

reconoció el signo k11 de Landa en Ja pagina 40" del Códice Madrid y el si¡,'110 chi 

identificado por Leóri Rosny en el glifo cardinal de oeste (chikin). Al unir los signos resultó 

kuc/1(i) en este caso la ·vocal final no se pronuncia quedando k11ch = buitre, imagen 

representada debajo de los glifos identificados. En Ja página l 6b del Códice Dresdc11 señaló 

que en la representación la diosa de la luna porta diversas aves, arriba de la figura donde 

aparece con un quetzal, el signo k11 repitiéndose dos veces, y en lengua maya k11k(u) quiere 

decir quetzal, en la representación al lado aparece la diosa con Ja figura de un guacamayo y 

los glifos arriba indican un signo desconocido y el signo de o duplicado identificado por 

Landa. Mo 'o en maya significa guacamayo deduciendo que el glifo desconocido seria Ja 

"
1º Yuri Knorosov, ºPrincipios pnrn descifrar los escritos mayas". en Es1udios de Cu/wra Maya, vol. V, p. 

157. 
lol Cfr .. Yuri Knosorov, Videocasete, op. cit. 
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silaba mo (fig.18). Con este método fue identificando y cruzando información para 

comprobar sus interpretaciones. Knorosov siempre reconoció que el mérito de encontrar la 

clave fonética para el estudio de la escritura maya no le pertenecía a él, sino a fray Diego de 

Landa, por dejar su legado. 

Los catálogos de glifos de Yuri Knorosov 

En 1955 Knorosov presentó por primera vez una tabla con 150 glifos y sus 

propuestas de lecturas, que algunos investigadores han tomado como un primer catalogo. 

En realidad el primer catálogo de glifos elaborado por el ruso Yuri Knorosov fue parte de 

su obra principal publicada en 1963, que sirvió como base para su propuesta de 

desciframiento fonético, por ello lo nombró Catálogo de mo1:femas. Esta formado por un 

total 540 glifos, incluyenclo afijos y variantes de glifos principales. En este trabajo hace 

referencia a los diferentes catálogos realizados anteriormente y a los lugares de ubicación 

de los glifos identificados, a excepción del catálogo de Thompson, ya que ambas 

publicaciones fueron contemporáneas. Asimismo integró su propuesta de lectura y la 

relación con su trabajo de comprobación de lecturas cruzadas. Otros investigadores 

detectaron diversos errores de lectura. Su catálogo no fue de consulta frecuente entre los 

estudiosos. 

El segundo catálogo de Knorosov contiene 1035 glifos y fue publicado en 1999 en 

el libro titulado Compendio Xcaret; en él retomó parte de su trabajo de 1963 y asignó una 

nueva numeración en lu catalogación de los glifos, haciéndola de dificil consulta. ya que la 

numeración asignada a los glifos es distinta en uno y otro documento con la imposibilidad 

i t',,:i L! 1)~.~; '·J 141 

rli.Li.i.rl u~ üRlGEN 



Fig. 18. Ejemplo de la propuesta metodológica de Yuri Knorosov con base en los trabajos 
de Cyrus Thomas, León Rony y el método Schellhas confrontando texto con dibujo 

1§-Lu ~ 
/ ' I / [bu] cu tzu lu 

buluc "once" tzul "perro" 

Códice Madrid. p. 91 a 

~~ 
!~ 

.;fJ 

~--r~ ' \ cu ~ chi kil 
cutz pavo chikin "oeste" 

Códice Madrid, p. 40 a Códice Dresden, p. 21 b 

Códicl' Orl'sdl'~l, p. 16c 



de trabajar la obra de 1999 y relacionarla con la original (1963) ya que no hay 

correspondencia en la numeración de los glifos. 

Crítica a los trabajos de Knorosov 

Los trabajos de Knorosov causaron muchas polémicas e incluso descalificaciones 

por parte de prestigiados investigadores como Eric Thompson y Thomas Barthel, 

reconocidos como autoridades en epigrafia maya. Desde mi punto de visa, se antepusieron 

Jos prejuicios ideológicos por la tensión política mundial del momento, Thompson calificó 

a Knorosov de comunista tendencioso dudando de la calidad de sus investigaciones, juicio 

que sirvió para que la mayoria de los investigadores occidentales rechazaran cualquier 

propuesta del ruso. De esta fonna los problemas políticos internacionales afectaron las 

esferas científicas y relegaron el trabajo de Knorosov por varias décadas. 

Todo inició en 1953 cuando el inglés Eric Thompson publicó un artículo donde 

realizó una revisión a las propuestas de Knorosov, ·haciendo hincapié en que el trabajo 

realizado por Valentini en el siglo XIX dejaba muy claro que los mayas "no usaban los 

signos como un alfabeto" echando eficazmente por tierra la fe en el Alfabeto de Landa 

como tal, y los más de los estudiosos de este lado de la Cortina de Hierro comprendieron 

que era inútil seguir haciendo esfuerzos en esa dircceión. 302 Descalificó el trabajo publicado 

en 1952 por el ruso y consideró que: "Quizás ese artículo sea el resultado de una presión 

política sobre los antropólogos... Quizás se esperaba que tan grandiosa aseveración 

'º:Cfr. J. Eric S. Thompson, .. Revicw of Y. V. Knorozov's La antigua escritura de los pueblos de América 
Ccn1ral", en Yun, 2, pp. 175. 
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ayudaría a obtener becas ... ".3º3 A partir de este articulo los trabajos posteriores de 

Thompson en que se refiere a la obra del ucraniano se caracterizarían por la insistencia en 

demostrar los errores, sin reconocer los aciertos, influyendo en el descrédito la obra de 

Knorosov. Lo expuesto por Thompson en un articulo en 1963 ilustra lo anterior: 

La década pasada fue testigo de una polarización de enfoques sobre la naturaleza de la escritura 
jeroglffica maya: defensores de un sistema en parte silábico-alfabético pero con otros elementos (v.gr. 
Knorosov, 1958) se oponen u aquellos que opinan que, aunque algunos elementos. pnrticularmcnie 
afijos, representan partículas del lenguaje, palabras y raíces de palabras. hay también elementos 
ideográficos, asociaciones mitológicas y religiosas. y un cons1dcrablc uso de homónimos, es decir. 
escritura de acenijo (Thompson 1958, 1959,1962). 
Los actuales proponentes de un silabario (hubieron otros en el pasado cuyas ideas fueron ampliamente 
rechazadas y que están casi olvidadas en el presente) piensan que los elementos de Jos glifos fonéticos 
representan consonante más vocal, vocal más consonantes y nonnalmcntc, cuando hay dos elementos 
combinados (alijo y signo principal), ta )elra final de Ja segunda silaba queda eliminada, lo que hace un 
sistema silábico al principio de la palabra y alfabético en el final. Así los elementos correspondientes a 
mu y ti, o t;:u y h•, se leen mur t=ul, respectivamente. JlM 

Explica que un gran número de las propuestas de lecturas de Knorosov, no fueron 

silábicas, además de haber sido originalmente presentadas por investigadores anteriores. 

Por otro lado, Thompson expresó que algunas veces el orden de las lecturas de Knorosov en 

los cartuchos eran de forma invertida para indicar una lectura también invertida de las 

silabas; pero que en otros casos no admitía cambio en el sonido. Consideró que el etnólogo 

ruso hizo sus lecturas tomándose grandes libertades, por lo que sus propuestas eran 

caóticas. 

Thompson, fue siempre fiel a sus convicciones sobre la naturaleza de Ja escritura 

maya y tenia la certeza de que se trataba de una escritura de rebus, por lo que no se podía 

considerar una verdadera escritura. Esta teoría la sostenía con argumentos y comparaciones 

con la escritura egipcia, que avalaban su tesis, mencionando que si había signos con valores 

fonéticos pero sobre la base del sistema de escritura de acertijo expresando lo siguiente: .. Me 

"''Ibid, p. 178. 
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BU''"'ía enfatizar, que la escritura de rebus, que es bien sabido por todos fue utilizada por los 

mayas en cierta magnitud, no es una verdadera escritura fonética, porque utiliza palabras 

completas y no sílabas ni letras del alfaheto."305 

Alberto Ruz escribió algunos comentarios al respecto y expreso que: 

Las critica" a Ja teoría de Knorosov no tardaron en aparecer. Eric Thompson consideró que tñuchas de 
las lecturas propuesms por el ln\'estigador ruso no eran sino la repetición de lecturas hechas por C)T1L" 
Thomat\ y Jos franceses del siglo xix [ ... ]reprochó a Yuri qut" no solamente puede atribuir a un mismo 
glifo valores vocálicos diferentes, sino que también ai;igna en algunos casos diferentes valores a un 
signo que se supone representar una constante: Je reprochó también ser inconsecuente en el orden de 
la lectura de Jos elementos en los glifos compuestos, y el invento de significados incorrcclos para las 
palabras mayas, aunque a veces guardan cierta conexión con el significado real. H)(. 

En el marco del XXXll Congreso Internacional de Americanistas celebrado en 

Copenhague en 1956, 307 el investigador alemán Thomas Barthel criticó detalladamente el 

trabajo publicado en 1955 por el joven ruso la escriwra de los antiguos mayas. Puntualizó 

que las fuentes históricas que utili7.ó Knorosov para su estudio lingüístico, como el 

Diccio11ario de Motu! y el Diccio11ario de gramática publicado por Brasseur de Bourbourg. 

no eran fuentes adecuadas ni convenientes para el estudio de la lengua maya, y que además 

el trabajo presentaba muchos errores, ya que en un análisis resumido de un total de 150 

lecturas de Knorosov, consideró que 30 se derivaban de Landa, 50 eran reinterpretaciones 

de lecturas propuestas por otros autores anteriores, y de las nuevas interpretaciones 30 son 

reconocibles- en trabajos anteriores al de Knórosov y las 40 restantes las consideró en su 

"M J. Eric Thompson. "Algunas consideraciones respecto al desciframiento de los jerogllficos mayas", en 
Est11dio1 de C11/111rt1 Mt1y11, vol. 111, p. l l 9. 
'º'\ J. Eric Thompson. A ctJtalogo ... , op. cit., pp. 24-25. 
"''Cfr. Albcno Ruz, "Desciframiento de ... ", op. cit .. p. 179. 
"" Uno de los pocos eventos académicos y cientlficos a los que asistió el doctor Knorosov fuera de su natal 
pais. 
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mayoría dudosas, aclarando que 5 presentaban cierta probabilidad de ser acertadas y una 

sola le parcela con grandes posibilidades de ser correcta. 308 

Sin embargo en 1955 el lingüista sueco Tor Ulving escribió un pequeño articulo en 

la revista sueca Ethnos, donde comentó que el nuevo desciframiento propuesto por el ruso 

tenia bases firmes, porque la combinación de signos silábicos con valores fonéticos parecía 

adecuarse muy bien, seguramente por estar esencialmente corrcctos.309 Para 1956 abordó 

nuevamente el tema y escribió un artículo titulado Russian descipherment of the maya 

g~iphs, expresando su punto de vista como lingüista sobre las teorías del desciframiento de 

escrituras y criticó al investigador lgnancc J. Gelb en el estudio que realizó sobre escrituras 

y por considerar que la escritura maya no es una verdadera escritura y menos aún fonética: 

refutaba asl la conclusión de Gelb. Recalcó la actitud derrotista que prevalecía en ese 

tiempo para descifrar la escritura maya, asimismo expresó que por fin un joven ruso estaba 

avanzando en el descíframicnto de la escritura maya con éxito, pero que no se había 

reconocido el valor de su propuesta, que los científicos en la investigación maya deberían 

tomar en cuenta sus trabajos aún cuando el desciframiento resultara un éxito o un fracaso 

en el futuro. 310 

Tatiana Proskouriakoffmanifestó que Thompson no sólo rechazó la mayoría de las 

lecturas de Knorosov, sino que atacó su posición teórica, y que en general, los estudiosos 

norteamericanos le dieron al ruso un trato despectivo debido a su comportamiento 

presuntuoso y extravagante. Pero con todo y ello, los trabajos publicados por Knorosov en 

""T. S. Banhel. "Die Gegenwaenige situation in der erforschung der Maya-Schrifl", en Sobretiro deJ01m1a/ 
clt• lt1 Sncirte dc•s Americani.\·trs. pp. 222·223. 
"" Tor Ulving, "A new deciphering ofthe maya glyphs", en Ethnos, pp. 152-158. 
11

'' Tor Ulving, "Russian desciphennent of the maya glyphs", en lntenuuional journal of American 
U11g11istics, pp. 184-186. 
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1952, J 955 y 1963 estaban perfilando un acercamiento al descirre de la escritura maya por 

medio de la asignación de morfemas y valores fonéticos a los diferentes signos.311 

Thompson y sus condiscípulos lograron hacer a un lado la propuesta fonética con 

sus argumentos, sin embargo, como todo cae por su propio peso, la fuerza de la razón dio 

luz para reconsiderar el método "knorosofista". El norteamericano David Kelley fue uno de 

los principales promotores de este método y en 1962 publicó un análisis sobre el trabajo de 

Yuri Knorosov estudiando las propuestas de lecturas, su comprobación y los resultados que 

obtuvo. Llegó a la conclusión de que la tesis del investigador ruso tenía fuertes 

fundamentos, por lo que terminó apoyándolo, pero al mismo tiempo puso en tela de juicio 

su actitud que calificó como pretenciosa expresando: "Mi posición personal es que 

Knorosov ha demostrado la existencia de glifos fonéticos y ha dilucidado su naturaleza. 

pero que éste tan importante resultado ha sido obscurecido por errores de interpretación, 

defectuosa erudición y, en los primeros artículos, pobre presentación, exageradas 

pretensiones y estilo polémico".312 

Explica Kelley que a pesar de la reseña presentada por Thompson en 1953 sobre el 

trabajo de Knorosov, en el que parecía darle un golpe de h't"acia. el joven investigador ruso 

no se intimidó y siguió produciendo artículos cada vez mejores en su elaboración y 

erudición. Expresó, asimismo, que en la critica publicada por Thompson en 1959 se habia 

puntualizado una extensa lista de errores, falseando sus interpretaciones, logrando 

convencer por sus argumentos a la mayoria de los sabios occidentales al grado que 

ignoraron el trabajo de Knorosov. Puntualizó que: "La mayor contribución de Knorosov, 

que queda completamente aparte de detalles del descifre y de la incorrecta aplicación de 

111 Cfr. Tatiana Proskouriakoff, ºPreface''. en Tire writing ofthemaya /ndiatL\·, pp. i~iii. 
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principios, ha sido demostrar que Jos mayas pudieron escribir muchas palabras combinando 

sólo glifos fonéticos". 313 

Por otra parte, Kelley analizó también las lecturas propuestas por Thompson, 

criticando tanto sus errores como sus aciertos, y expresó lo siguiente: 

... se hace necesario discutir directamente las conclusiones del má..I\ eminente investigador actual en 
jeroglificos. Thompson ( J 958· J 959) ha insis1ido en que sus enfoques y mélodos eslán 
diametralmente opuestos a los de Knorosov y que los dos son básicamente incompatibles. Yo tengo 
muchisimo respelo para Ja mayor parte de Ja obra de Thompson y por los muy importanles 
resullados que ha obtenido con sus métodos. pero puesto que este trabajo es esencialmente una 
exposición de lo que me parece válido de los resultados de Knoroso\', pien!lio que la declaración 
global de unn completa incompatibilidad es exagerada. Los métodos de Thompson funcionan bien 
con los numerosos glifos logográficos e ideográficos mayas. Creo que los métodos de Knorosov n 
menudo funcionan bien con los glifos foné1icos ... H-t 

En general el trabajo de Kellcy es crítico y refleja con claridad las intenciones de 

Thompson para conseguir el descrédito de Knorosov y su oposición a los métodos de 

interpretación fonética, cuando el mismo Thompson acudía al fonetismo para descifrar 

palabras o expresiones escritas de acuerdo al método de rebus. 

A pesar de todas las controversias suscitadas en torno al método de Knorosov 

influidas por la política internacional, en las décadas de los setenta y los ochenta del siglo 

XX. un grupo de jóvenes epigrafistas de Harvard y de otras instituciones occidentales, entre 

los que se encontraban Floyd Ladsboury, David Kelley, Pcter Mathews, Linda Schcle y 

Victoria Bricker, entre otros y continuaron sus investigaciones utilizando el método 

fonético en las interpretaciones de textos mayas reconociendo en parte el trabajo de 

Knorosov. 

·"'David H. Kelley, "Fonelismo en ... ", op. cit., p. 279. 
'" fbitl. p. 280. 
'" fbitl, p. 289. 
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La primera visita que realizó Knorosov a México fue en 1995 invitado por la 

Universidad Nacional Autónoma de México31s para participar en el Tercer Congreso 

Internacional de Mayistas, celebrado en Chetumal Q. Roo. En dicho congreso Knorosov 

criticó el trabajo de los epigrafistas estadounidenses, por la manera en que interpretaban 

los glifos; el lingüista ruso aseguró que no podía estar de acuerdo "ni por cortesía" con las 

interpretaciones de los estadounidenses. En el periódico la Jamada expresó: " ... la escritura 

maya como cualquier otra escritura del mundo, tiene sus reglas lingüísticas severas y el 

problema es que ellos han sido poco rigurosos. Han interpretado los sih'Tlos por separado en 

lugar de hacer lecturas de textos mayas absolutamente comprensiblcs."31
" 

Knorosov argumentó además que: "Últimamente han aparecido muchas lecturas 

que no tienen ningún apoyo lingüístico. ¿Qué es lo que nosotros podemos llamar lecturas 

probadas? Nos referimos a que el signo en cuestión tiene que leerse de igual manera en 

cada nueva inscripción que aparezca."317 Y que coincide con la tesis de David Stuart 

publicada en Ten phonetic syllables publicada en 1987. 

En un artículo de David Stuart publicado en DiscO\•ering Archaeo/ogy en 1999, año 

en que murió Knorosov, planteó que, a pesar del tiempo transcurrido para aceptar las 

propuestas del ruso en occidente, la evidencia lingüística de Knorosov permitió a los 

investigadores avanzar a tal h'Tado que en la actualidad, el ochenta por ciento de las 

inscripciones se pueden leer. 

"' En la película realizada por CONACUL TA y la Universidad de Quinlana Roo 1i1ulada K11órow1·. El 
clt•sc~(f·amiento ele la escrituru maya dice que fue invitado por e1 Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, pero en realidad fue el Centro de ESludios Mayas del lns1i1u10 de lnvcsiigacioncs Filológicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México quien cubrió todos los gastos de Knorosov, como invitado al 
Tercer Congreso lntemncionnl de Mayistas organizado por la má."ima casa de estudios. 
"'' Adriana Malvido, "Murió Knorosov. nnffice de la clave para descifrar glifos mayas", en La Jornada, p. 23. 
117 Yuri Knorosov. "Palabras de Yuri Knorosov''. en AJc•morias dt•I Tercer Cnngrc'.rn Internacional dc> 
Mayista.1·. pp. 397-39R. 
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Muchos investigadores, antes que Knorosov, trataron de proponer diversos métodos 

para el desciframiento del escritura maya, desde una perspectiva fonética, como ya se ha 

mencionado. Sin embargo, fue Yuri Knorosov y Floyd Ladsboury, quienes lograron darle 

seriedad y solidez a esta corriente, ya que por mucho tiempo se cuestionó que la escritura 

maya fuera una verdadera escritura. El trabajo del lingüista ruso permitió demostrar a sus 

opositores que Ja escritura jeroglífica maya podía reproducir la lengua hablada de entonces, 

y que sus hablantes podían expresar por escrito todo lo que deseaban. 31
H 

Para concluir, me gustaría comentar que el trabajo de Knorosov representó un gran 

paso en el desciframiento de la escritura maya, pero queda aún mucho por investigar. En la 

actualidad epigrafistas y lingüistas como Stephen D. Houston, John Robertson, David 

Stuart, Alfonso Lacadena, Soren Wichmnnn, Nikolai Grubc, Simon Martín, Marc Zcnder, y 

otros han desarrollado nuevas propuestas ¡,rramaticalcs, estudiando la fonología de las 

inscripciones con los principios de sinarmonía y disarmonía vocálica que dan continuidad 

al trabajo de Knorosov. 

·'"Cfr. Yuri V. Knorosov, Compe11dio Xcaret ... , op. cit., lomo!, pp. 19. 
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CAPfTULO VII 

El contenido histórico en las inscripciones mayas 

ISO 



El presente capitulo pretende acercamos a dos personajes de mediados del siglo XX 

Tatiana Proskouriakoffy Enrique Berlín; que lograron demostrar que los mayas sí escribían 

su historia, y es que los avances en epi¡,'J"afia hasta ese momento evidenciaban sólo la 

elaboración de cuentas calendáricas y la relación de los dioses y astros en los jeroglíficos 

mayas. Pero estos investigadores por medio de un proceso metodológico bien 

fundamentado hicieron irrefutables las pruebas que comprobaban la existencia de temas 

históricos en las inscripciones mayas. 

Una aproximación a los primeros planteamientos sobre el contenido histórico 

A lo largo de este trabajo se ha mencionado que, desde el siglo XVI hasta el XIX, la 

mayoria de las referencias y crónicas hechas por frailes, cronistas. viajeros y exploradores 

que hablan sobre los jeroglíficos mayas o escritura en Mesoamérica, referian que contenían 

las memorias e historias de fos gobernantes y los pueblos, como se mencionó en el capítulo 

11. Lo anterior es evidente en las apreciaciones de fray Diego de Landa, fray Gcrónimo 

Román. Alonso de Zorita, fray Alonso Poncc, fray Bernardo Lizana, Juan de Villagutierre 

Soto-Mayor, fray Diego López de Cogolludo y John Lloyd Stephens, entre otros. 

Sobre los primeros documentos que los indígenas escribieron haciendo uso del 

al fahcto latino en la época de la colonia, sabemos que referían datos importantes de su 

pasado transmitidos pór tr,ndición oral y a traves de libros o códices antiguos. asi los mayas 

letrados de la cólonia-'dejilron- parte de su historia en las diversas versiones del Chilam 

Balam o el Popo/ V11/1 ~ntre ~Iros, escritos con letras latinas. Estas obras reflejan claramente 

contenido con rasgos históricos, míticos y profeticos de sus fuentes originales. 
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Ya para principios del siglo XX, se habían logrado grandes avances en el estudio de 

glifos mayas e importantes investigadores plantearon la posibilidad del contenido histórico 

en las inscripciones mayas. Recordemos lo expresado en el capítulo V sobre las reflexiones 

realizadas por el investigador norteamericano Charles Bowditch, reconocido por su 

dominio de la cronología maya, quien escribió en 1901 sobre la estela 3 de Piedras Negras 

ya mencionada y que además razonó sobre la estela 1 del mismo sitio Jo siguiente: "La 

estela 1 podría mostrar también, primero, el nacimiento; segundo, el comienzo de la 

iniciación a la edad de 12 años y 135 días; tercero el fin de Ja iniciación, a la edad de 12 

años y 140 días; cuarto, el ascenso a jefe, a.la edad de 32 años y 85 días, y el resto de la -

historia podría estar en los lados del monumcnto."319 

En 1913 el investigador mayista Herbert Spinden escribió en su tesis doctoral, sobre 

arte maya, los avances que se tenian hasta ese momento sobre Ja interpretación de los glifos 

en los cálculos astronómicos y calendáricos, y extcmó que: 

Adema• de lo que se conoce hasta ahora, nosotros esperamos encontrar algunos jeroglflicos que 
proporcionen nombres de individuos, ciudades y divisiones políticas y otros que representen fiestas, 
sacrificios. tributos y objetos comunes de comercio. Así como signos que se refieran al nacimiento. 
mue.me, establecimiento, conquista, destrucción y otros tan fundamentales del individuo y la 
existencia social.·'~'' 

En 1916 puntualizó que: "A juzgar por los retratos grabados ... muchos monumentos 

de los mayas del sur son memoriales de conquista ... Ahora bien, es obvio que la presencia 

de vasallos y señores en los monumentos aumenta la posibilidad de que se conmemoren 

hechos históricos reales y que se presenten personajes históricos verdaderos."311 En ese 

mismo articulo Spinden, hizo referencia sobre la estela 12 de Piedras Neb'!'as. considerando 

::: Charles P. ílowditch. "Notes on th~ repon Tcobcn Mnlcr", en ,\ft•11wirs oftlw Peabocly Mu.'"'"'"· p. 13. 
• Mcrbert Joscph Spmdcn, A .'111dy l!f ""'-'"' art, pp. 94-95. 
"' Ap1ul. Michacl, D. Coe, El cl••sc(framfr•1111J tic .... op .. cit., p. 190. 
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que dos de los personajes eran soldados y que el grupo de glifos de la estela, podria 

corresponder a nombres de personas y lugares. 

Sylvanus G. Morlcy escribió en 1915 lo siguienic: ";;, el autor cree, sin embargo, 

que fundamentalmente (las inscripciones) son históricas; queJos ,ITlbnumcntossobre los que 

son presentados, fueron erigidos e inscribierondiverso~ registfo~_d~·f~chas, y que la gran 
- - - ,-- .. --,.· . '' .··: '" ,•·.- ,, 

mayoría de estas fechas son de acontecimientos co~tcm~oráric~s .y co~o tales pertenecen al 

tema de la historia."322 

Morley explicó las razones que lo llevaron a esta conclusión y cómo las referencias 

coloniales de los frailes sobre la naturaleza histórica de las inscripciones, y libros mayas 

antiguos, lo encaminaron a proponer el contenido histórico en las inscripciones mayas e 

incluso lo aproximaron a la posibilidad de poder comprobar su tesis. 

No obstante, In mayoría de estos estudiosos que al inicio de sus carreras plantearon 

la posibilidad de que el contenido histórico estuviera plasmado en las inscripciones 

relacionándolo en algunos casos con aspectos iconográficos, transformaron sus propuestas 

a una visión antihistórica en el contenido de los jeroglíficos. 

Prestigiosos especialistas como Alfred Maudslay, Herbert Spinden, Sylvanus 

\1orley o Eric Thompson. entre otros, se convirtieron en los principales promotores que 

''"t.:nian que el contenido de las inscripciones mayas era exclusivamente de connotaciones 

temporales. y que trataba sólo sobre el paso del tiempo, cálculos calcndáricos, y temas 

rclm:ionados con rituales, acontecimientos celestes y personajes divinos. haciendo a un 

lado cualquier idea que se vinculará con el ·legado de la historia de seres humanos reales. 

Todo esto por el hecho de que hasta ese momento se contaba sólo con el desciframiento de 



glifos en el campo cronológico. Así que se desarrolló una especie de moda donde los 

investigadores se limitaban exclusivamente a continuar con las propuestas de las ¡,'Tandcs 

autoridades del estudio maya, convencidos de que la cultura maya no podía ser tan terrenal 

para ocuparse de cosas tan superfluas como los acontecimientos históricos de un pueblo. 

abandonando la idea de que los mayas registraban hechos reales en su escritura. 

Rechazo a los planteamientos sobre el contenido histórico en las inscripciones 

La visión de los investigadores se transformó modificando sus propuestas iniciales 

sobre el posible contenido histórico de las inscripciones mayas. Las tcorias que estaban 

fluyendo sostenían que los monumentos levantados por los mayas sólo scrvian para 

conmemorar el paso del tiempo, que para los mayas constituía una verdadera filosofia sin 

darle cabida a la posibilidad de que pudieran registrar acontecimientos. 

De esta fonna Morlcy escribió en 1936 que: 

Lns inscripciones mayas tr.uan en primer lugar de: asuntos cronológicos. astronómicos, que tal \'Cl 

podrían llamar.o.e con más pnlpicdad astrológicos y cuestiones religiosas. No encierran en manera 
¿a(guna la glorificación de una persona. ni su autopanegirico. como las inscripciones de Egipto, 
Asiria y Babilonia. No refieren historias de conquistas reales, ni registran Jos progresos de un 
imperio; ni elogian. ni cxahan. glorifican o engrandecen n nadie: son tan complelamcntc 
m1pcr!<ionalc!<i y comunales que hasta es posible que jamás se hayan grabado en ellas. el nombre de 
alglm hnmhn: o de alguna mujcr. ' 1·' 

Rcatinnando su convicción, Morley expresó en 1940 en un artículo sobre epigrafia 

maya que se publicó en The maya all(/ their 11eighhors. que hasta ese momento se podía leer 

una tcrccrn panc ele los glifos mayas y que todos trataban de la cuenta del tiempo, aspectos 

calcndáricos, y religiosos, demostrando en general que ese era el significado de los glifos. 

:~~ Syh·anu!t. G. Morlcy, An im,.oduction to th<' .\·tucb· í~f rhe mayu hierog~111Ja, p. 33. 
· Sylvanu' Ci. Morlcy. Guiad,• /as ruina.'i de Quiriguá. pp. IR 1-IR2. 
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A pesar de todos los esfücrzos por identificar glifos no calcndáricos: "el autor duda mucho 

que alguna vez se encuentren nombres de lugar en las inscripciones mayas."324 

Spinden por su parte, escribió en 1943 "Ancient civilizations of Mexico and 

Central América", donde expresó sobre las inscripciones maya~ que: "La cuestión es que de 

cualquier manera, lo más confuso es que hastn ahora_ ni un solo nombre: de lugar o de . -·- - ~ ~ , - .--

persona ha sido défihiti~arrlentc r~conocido ni traducido ... No conocemos, entre los 
: ' 'i'' .\··· .. '''. . ' > 

centenares de glifo~ de ~opan y Jlalénque los nombres reales dé estas ciudades o siquiera 

sus simbolos. "325 

La eon~epcióri del sabi_o Eric Thompson ilo _fue diferente, en 1950 éseribió que no 

creía que en los monumentos mayas se registraran hechos históricos,326 y llamó a la .tesis 

con enfoque anti-historicidad "filosofla del tiempo", fortaleciendo el concepto y 

dogmatizando el contenido de las inscripciones en ,relación con el ticnipo, con los 

resultados de las investigaciones astronómicas y calendáricas, dado que sólo se podían 

descifrar fechas y cálcu,los matemáticos con referencias a dioses y astros. La información 

de documentos coloniales y la conciencia histórica inherente al ser humano pasaron a 

segundo término; los investigadores olvidaron que todo lo que existe tiene una historia, que 

representa la memoria del hombre. 

En el marco del XXX Congreso Internacional de Americanistas, celebrado en 

C'mnhridge en 1952, Thompson expresó su teoría en donde decía que: "Es necesario 

1
·'

4 
Sylnmus G. l\1urlcy. "Mayu cpigrnphy ... en Tite "'".I'" mu/ 1/wir neighhm:i,·, p. 148. 

1

·'' llcrhcrt Joscph Spindcn, ''1\ncicnt ci\'ilizations of Mcxico nnd Central Amcricn''. en Amrrlccm ,\/useum o( 
\'at111 a/ J/i\lory, p. J 2fl. . 
1 

''•J. Lri..: S. 'J lwmpsnn. i\/c1yu hh'rog~rpltic writing .... op. cit., p. 64. 

155 



destacar ... un importante elemento de la civilización maya, su obsesionante preocupación 

por el tiempo. En verdad puede hablarse de In filosofia maya del tiempo ...•. .,, 

Thompson trató ampliamente en su obra Grandc•=a y dccadcncia de los nwyas. en 

1954, el tema de la filosofia del tiempo entre los mayas asegurando que: 

El tema supremo por excelencia para los mayas siempre fue el paso del tiempo. es decir. ese dilatado 
concepto del misterio de la eternidad y la idea. más estrecha ya. de la división del propio tiempo en 
lo que serian sus equivalencias de los siglos. los años. los meses y los días. [ ... ]Para los mayas el 
tiempo constituyó un motivo de interés absorbente. Cada estela y cada altar se erigían para señalar el 
paso del tiempo. y por ello la dedicación se hacia al fin de un periodo.'" 

El investigador inglés consideraba que el tiempo y los números eran deidades, pues 

expresaba que los números que acompañaban a los dins también eran dioses, que en general 

tocios los periodos de tiempo aparecían considerados como dioses. 329 Con esta visión y con 

su consolidada imagen de gran autoridad en los estudios mayas, se extendió esta p'ercepción 

casi como algo absoluto entre los estudiosos del tema. 

Tales interpretaciones se fortnlecfnn más por los descubrimientos que_ se dieron en 

los textos jeroglíficos de las estelas de Quirig~á, sobre cálculos astronómicos de millones 

de ailos. que de alguna forma fundamentaban tales convicciones; logrando consolidar la 

idea de que los mayas tenlan una inclinación obsesiva sobre el paso del tiempo. 

Pero. ¡,cómo se rompe aquella idea ortodoxa que aseguraba que el contexto de las 

ins.:ripcioncs mayas enrecia de todo contenido histórico?. 

Retorno a la idea de historicidad 

Fue hasta las décadas de los años cincuenta y sesenta del siglo XX, cuando las 

in\'cstigacinnes y resultados obtenidos por Heinrich Berlín y por In rusa-norteamericana 

:-:: .·lpucl. M ig~cl León-Portilla Th•mpo .r rea/iclacl l'll ,.¡ pC'11samil'11to ,\laya Em·ayo el<• acercamiemo. p. 11. 
J. Ll'll· S. ·1 humpsnn. Cirmuf,•=a y dt•cadenda ,/,• /m· me1.nu·. pp. 27 y 196. 
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Tatiana Proskouriakoff: reconocidas autoridades del tema, identificaron cadu uno por su 

lado cartuchos glificos que sirvieron como parteaguas en la historia tradicional que tenia la 

creencia de que los mayas sólo plasmaban fechas y acontecimientos ~iticos, religiosos y 

celestes. En 1958 inició el resquebrajamiento del esquema plantead()'mlieriormcnte.con el 

trabajo de Berlín "El glifo emblema en las inscripciones mayas" y en 1 ~60 con el resultado· 

de las investigaciones presentadas por Proskouriakoff. 

Helnrich Ber/in 

Hcinrich Berlín ( 1915-1988),330 nació en Bnvaria, en la ciudad de Fürth, Alemania. 

un 13 de noviembre. Su padre fue Phillip Berlín, doctor en Filosofia, quien posterionnentc 

dedicarín sus actividades al comercio en México. Su madre fue llse Neubart, también 

doctora en Filosofla; sin duda una familia de intelectuales. Berlín realizó sus primeros 

estudios hasta nivel medio superior en su ciudad natal, y para 1935 su familia decidió 

emigrar a México por estar en contra del régimen y las persecuciones de Hitler. 

En México se inscribió en In Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, para éursar la carrera de Antropología, que se impartía 

entonces en dicha facultad. En¡re s~~- profesores se encontraban Alfonso Caso, Eduardo 

Noguera. Alfonso Villa' Rojas, Mairnel Tussaint, y Rafael García Granados. 331 Fue un 

hombre upusionado de In historia. el arte, la antropología. la etnología y la epigrafia maya. 

,,., lhícl. pp. 3l1>-317, 
"

11 Luis Luján Muiioz ... Ohilunrio". en .\lemorias ele/ Prim<!r Congn•.\'O lmernacional dt' Mt1\'istC1.\'. /11 
~'::·1111J~:ium /J~JC'/11r /lt•inrh·h R<"rlin Nl'11hart. pp. 57-83. · 

/hui. p. 1>-. 
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Obtuvo su ¡,'fado de maestría en 1942 y se doctoró en Letras con especialización en 

Antropología en 1947. 

Desde 1940, Berlin incursionó en )actividades arqueológicas·· en 'Ja . ciudad de 

Palenque. El 12 de julio de ! 94(¡ fudáccptado cón10 miembro de la Academia de Geografia 

e Historia de Guat(!mlÍ_ta, institu,~iQl!c:cCl~'l!.~~~ue s~ relacionó hasta su muerte. En 1949 füe 

contratado por el Instituto; de'•;A.ni~opofÓgía'·e Historia ·de Guatemala, y fue docente del 

Departamento de Historia d.e J~ ~ª~~Ita~ de ~umanidades de In Universidad de San Curios 
... ·. ';. ;- ··. - . 

tam_bién en GuatelTlnla. bu~nntc su ·estancia ~n el país vecino se casó en los primeros días 

del año de 1952 con; la profesora alemana Gertrud Marianne Rutz Ree, n quien conocía 

desde la infancia. Sin embargo, no tuvo éxito en su matrimonio y decidió consograr su vida 

al estudio. En 1953 la Facultad de· Humanidades, de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, lo reconoció como emérito.m 

En México sólo ejerció Ja docencia hasta los últimos años de su vida, en la 

Universidad Jbcroamericana,333 en la que impartió cátedras tanto en el campo de la 

arqueología, como en el de la historia del arte colonial. Sus biógrafos expresan que desde 

sus primeros años como profesor, en Guatemala, trabajó de manera incansable. Fue un 

apasionado muestro que transmitió a sus alumnos con su ejemplo la importancia del trabajo 

que cada persona desarrolla. 

Entre 1953 y 1955 participó con la Institución Camegie de Washington como 

hci:ario para hacer prospecciones arqueológicas en Chiapas, Campeche, Tabasco y 

n: Rl'l'ih1ó di\ crso" rccnnocimicntos, enlre los que podemos mencionar: La insignia de la orden del Quetzal. 
01orgaJ::1 por el gobierno de Guutcmula en 1977: en 1981 se le otorgó el premio Chiapas. en 1986 se dt..•dkó en 
su honor junto con Tatiana l'roskouriakoff el primer Simposio Mundial de Epigrnlia Ma\'a celebrado en la 
ciudad de Guatemala. lh1~/. p. ó3. · 
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Yucatán; siempre fue un hombre con mucha actiyidad en el campo de la investigación de 

Jos períodos prehispánico y colonial. Publicó más de 100 cscrítos,m que dan cuenta de sus 

aportaciones y de su gran peso en el campo de las investigaciones en sitios arqueológicos. 

asi como de su entusiasmo por la cpigrafia maya y el arte colonial. Murió el 6 de mayo de 

J 988 en la ciudad de México. 

Los trabajos de·. Berlin. que abrieron la puerta a nuevas interpretaciones en las 

inscripciones mayas, fueron presentados, uno en 1958, mediante un breve articulo 

denominado "El glifo emblema en las inscripciones mayas" y en 1959, con "Glifos 

nominales en el sarcófago de Palenque". 

La importancia del artículo que publicó en 1958 radicó en la interpretación que dio 

n un grupo d~ glifos que hasta ese momento no se hablan advertido en conjunto, y que 

aparecían asociados a diferentes ciudades. explicando que: 

... dentro del complejo de las culturas mesoamericanas, la cultura maya se presenta como una unidad 
bien dctinidn respecto a las demás, no es menos cieno. también. que cuda ciudad maya es bien 
difc:rcnlc de la~ 01ra!'I. Eslas diferenciaciones se manifiestan desde las plantas de los edificios hasta el 
trazo dl· l«.''.'o jt.•roglifico!\. A la lista dl' C<ilos clcmcntt1s difcn:nciadorcs quiero agregar un nuevo, no 
udn.•nidl) ha~ta ahorn: un glifo especial y exclusivo de cada ciudad. ¡ ... ]Llamaré' a Cs1c glifo 
emblema n falla tk un ténnino mejor. Es la combinacicln de los siguientes integrantes: un elemento 
principal. que.• \'Uria scgün cada ciudad. con dos grupos de alijos constantes [ ... ) Toda\'Ía nos es 
dl.!M .. ·011111.:idti el signilica<lo de csws emblemas. De todas manera' parece referirse a algo 
estrechamente ,·inculado con cada lugar; podría tratarse. \'. gr .• del nombre mismo de cada localidad, 
de una <ll'idad 1u1clar. tfo una dinastía. clcétcra. 11 ~ 

Así. identificó diferentes glifos que en su conjunto representaban una misma ciudad, 

.:01110 Palenque. Además encontró que estas cláusulas glíficas se podían hallar no sólo en su 

dudad de origen. sino en diferentes ciudades. lo que comprobaba las relaciones entre uno y 

111 
A petición muy 6pccial hecha por la doctorn Beatriz de la Fuente reconocida investigadora de la 

Unl\ L'rsidad Nacional Autónoma de MCxicCl. 
'q Lntn .. · sus trnha.illS Sl' pueden mencionar; l.afl• polft•ry llnri:on."i ~( Tabasco ( 1956). donde propone su 
ddi111l'IÓl1 <ll· la IÍpCllt,gia l'Cn:imica dc Tah;:1sco y define tres tipos de cerámica; en 1963 r¡,,. Ptlfc•nqm• triad; 
l'll l'J7i. SigllO\' \ H):,11itinulm t•11 l<11i imcri¡1,·imu·s i\laym. lhíél. pp. 64 y 79. 
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otro lugar. Al respecto, Berlin expresó que: "De esta manera Jos emhlcmas parecen 

prometer con ellos romrer el. muro de los glifos n'o-calendárieos, y abrir. en los últimos. 

investigaciones de orden geográfico por lo me·nos."336 

Es importante ·hacer notar que cada glifo señalado de las llamadas cláusulas pnr 

Belin, había sido ya identificado por otros investigadores, pero la forma aislada en que cada 

estudiosos trábajó en ellos. impidió integrarlos en una sola lectura para tener una visión en 

conjunto. Esto a diferencia de la investigación de Berlin, quien trabajó con cláusulas o 

grupo de glifos, entendiéndose lo anterior como "la vinculación estrecha de dos o más 

glifos"337 

De esta fonna, sus descubrimientos de los llamados glifos emblema (fig.19) 

sirvieron como fundamento del método para relacionar, mezclar o ligur los· glifos no 

calcndáricos con glifos de contenido histórico, como recordar.el nombre de una ciudad o de 

un personaje importante, y que el trabajo de 1960 de Tatiana Proskouriakoff, que veremos a 

continuación. permitió con fundamentos sólidos consolidar la teoría del contenido histórico 

en las inscripciones mayas. Es importante mencionar que Berlín conoció el trabajo de 

Prnskouriakoff desde sus primeros borradores. 

Tatiana Proskouriakoff (1909-1985) 

Otru de las autoridades en el estudio de los antiguos mayas que contribuyó con 

importantes trabajos en arte y arquitectura maya, fundadora del enfoque histórico en las 

11
' llc.•inrich llcrlin. "'El glilh •emblema' en las inscripciones mayos", en Jurnal de fu Societe des 

.·lm,:rinmi.\t,,,p.111 
11

'' JhiCJ. p. 1 13 
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Fig. 19. Glifos emblema de las ciudades de: 

Quiriguá Palenque Yaxchilán Tikal 

~ a 
Copán Palenque Yaxchilán Tikal 

Naranjo Motu! de San José Toniná Ceibal 

Piedras Negras 



inscripciones mayas del cual hemos venido hablando, fue la rusa nortcnmcricanu Tntiana 

Proskouriakoff.33
K Nació en Tomsk, Siberia, el 23 de enero.de 1909. Creció en su ciudad . _, "·, . 

natal al lado de una familia de científicos cjuc foÍl?abll pa~e de la esfera intelectual rusa 

prcrrcvolucionaria; su abueÍo eiiscÍi11ba<~ci~n.cios nAt~ra!~~. su 'padre fue químico e 

ingeniero, y su maqre tenía l_a ~rPfesi,~n cle'~~dico'. En :19Ís; su padre viajó a los Estados 
'' e / ;: • ;,<• • •:: ', '". ·_··~' ,'"- < • • '• ' / • • 

Unidos por cuestiones de trabrij°¡j y trás;Ía RevÓlucióri ~usa, su familia lo alcanzó en 
.- ,.o, - ,. ·-.·' .-·· . 

Pennsylvania, ciud~d en Ía que establecieron su rcsidcn~ia, 

En 1923,. Tatianá Proskouriakoff obtuvo la nacio.nalidad estadounidense. Fue 

cstudia~tc de la. ~s~ucllÍ de Arquitectura del Colegio Estatal de Pcnnsylvania donde se le 

reconoció por ser muy brillahte.339 Durante la década de los añcis treinta trabajó como 

dibujante en el Museo de la Universidad; por la calidad de sus trabajos, ~I arqucólo.go 

Linton Sattérthwaitc_ la Uevó en 1936 a una expedición en la zona maya.340 Poco tiempo 

después fue colaboradcira de Sylvanus Morley, quien la en•,.ió como dibujante a Copán y 

Chichén ltzá en el año de 1939 con el equipo de investigadores de la Institución Camcgie. 

Pnra 1943, formó parte del equipo de arqueología en la División de investigaciones 

históricas de la Camegic, colaborando tanto en excavación como en la topografia, hasta el 

último trabajo arqueológico de esa institución que desapareció en 1958. Posteriormente 

Proskourinkoff se integró al personal del Musco Peabody de Arqueologia y Etnología de 

la Universidad de Harvard, donde tomó a su cargo la curaduria de arte maya, y retomó las 

ii. Cfr. Jan Grnham. "Tatiana Proskourinkoff 19Q9.J9R5" en l/i.\·tm·ia nwya y Joyce Marcus, "Tatiana 
Pro~kouriaknff 1Q09·l9R5" en lf '0111en m11hropo/0J.:i.'if.\, a biograpltica/ dictiun111:1" 
11

'' Ln high :i...:l1C1l1l. T¡1tianu lcnia el sohn:1wmbrc de ··fa duquesa". por su calidad intelectual. Cfr. lan Graham . 
.. ·1atim1<1 ... ". 0¡1 nt. p.11. 
q1¡ OurJon R. \\'1Jh.•y cxpn.·~ú que.• scgurnmcntc "dcsdc el prindpio Ja asomhró tanto Ja imaginación de los 
nntiguos arqu11cc1ns mayus como el hecho de que en cslc l11:111i!'lfcrio hubiera obras maestras arquilectcinicas 
pn .. '"-°_ºlomhinas cupacc.•s de n\'alizar con lns del Viejo Muruk,". Gordon R. \ ,. ~!r..cfaJ. ", en l/iswria 

.1111111.p.9. ·1~~)1;:., CON 161 
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investigaciones en escritura jeroglífica maya que tanto le apasionaban. Su primera obra en 

este sentido fue A11 i11scripcio11 of a jade probab6' carved at Piedras Negras publicada por 

la Institución Camiegie en 1944. 

En 194.6· publicó A11 a/bum qf maya arq11itect11re; gracias a este trabajo y a un 

desacuerdo que i.uvo. con Morley acerca de las fechas de un monumento, Proskouriakoff 

desarrolló un método para fechar monumentos en la cultura maya. Al respecto nos dice lan 

Grnham: 

... emprendió un osado intento de cs1ahlccer un mélodo de fechar monumentos basado no en \'nlon•._ 
estéticos (en los que: ~1orlcy tendía a confiar) sino en la morfología y el estilo escullclrico. Por medio 
de su sis1cmá1ico y laborioso análisis del cuerpo conocido de monumen1os mayas fcchablcs por sus 
propias inscripciones. logró elaborar un método para fechar cualquier monumento que no tuviera un¡¡ 
ICchn tallada con un margen de \'cinte o treinta mlos. ·"' 1 

Proskouriakoff publicó, en 1950, A St11dy qf c/assic maya sc11/pt11re, en el que 

ofreció una visión más clara sobre la evolución de los estilos arquitectónicos en los relieves 

muyas desde épocas muy tempranas hasta el colapso. Desarrolló ampliamente su método 

quo.: pcnnitia fechar monumentos en el período Clásico maya de acuerdo a las 

características estilísticas. Este trabajo tuvo .como base la excelente tesis doctoral de 

Hcrhcrt J. Spindcn publicada· en 1913: A stitdy o/maya al'/, y la obra The i11.Scriptions of 

l'<'lcn ( 1937-1938) de Sylvanús ,G. Morley; el primer libró. le aportó los conocimientos 

sobre cm11bios cstillsticos en las esculturas y el segundo los datos epigráficos que le 

pcnniticron fechar un mayor número de monumentos del Petén.342 Ambos documentos se 

convirtieron en clásicos. 

ui la11 Cirahmn ... Tatimm Proskouriakoff l9Q9 .. 19RS". en Hi.'ifa,.ia A'lt1ra. p. 12. 
q: 1 almna Prosk1,uriakouff. :1 ,·ttu(1· t~{clas,,ic 111tl,l'<I sc11/1111·c•, p. iii. · 
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Su dedicación la llevó a encontrar los fundamentos, que contribuyeron a modificar la 

visión casi institucional que se tenla sobre el contenido de las inscripciones y por ende a 

modificar los derroteros de las investigaciones mayas. A través del modelo de fechumientu 

en monumentos de Piedras Negras; Guatemala, presentó en 1960 sus priniermfresuhados en 

el articulo: "Historical in1plicatiin1s of11 pa~tern ofdates at Piedras Négras, Guatemala.··. en 

donde demostró que la,s ins(:fi~i~n~s no sólo contenlan información astro~ómica o 

calendárica, sino que pres~nt~n e~~ntos hi~tóricos de personajes importantes. 
. , .. ·, __ . i . 

La gran contribu~ÍÓncl~·Trt·iana ProskouriakolT radicó en estudiar y fechar treinta y 
-' : '~ ... , - ~- ,, ._-,, '' '; 

cuatro monumentos•en :Pled·r¿sNegras que dividió en siete grupos logrando identificar 
'" ... ..--·''ª 

rangos temporales. Esto· résultó en periodos que no sobrepasaban el promedio de vida de 

un individuo. Con ello consideró la probabilidad de que éstos períodos abarcaran el reinado 

de un gobernante. Asumió que dichos resultados eran pruebas que consolidaban la teoría 

del carácter histórico en el contenido de las inscripciones mayas. Al rcspccto cxprcsó 

Tatiana Proskouriako!Tque: 

Es dificil imaginar que la naturnlc1.n histórica de las fechas pueda ser demostrada o rechazada mientras 
los lcxtos jeroglíficos nu sean. al menos parcialmente. tkscifrados, pues la historia no recurre ciclos 
regulares. Sus modelos caractLTisticos son complejos e inconstantes, y el mismo evento puede 
formularse en una variedad de declaraciones. Sin cmhargo. en los monumentos aún lrny muclms cosa!J 
que es posible y necesario decir en el marco de una hipótesis histórh..·a. ~ e~ mi intención en este..• 
urlículo mostrar que un determinado modelo de eventos grahados en Piedra~ Negras tiene la~ 

carnctcristicas que uno podría t.>spcrar de una narrativa histórica. Su naturaleza gl,,eral es la de series 
de datos traslapados pero difi:rcnciados. con un ordt.'tl lijo pero con intt.Tvalos variables. capaces de ser 
interpretados como expresiones de hislorias de vida de individuos. Este modelo se reílcja en ciertos 
11101ivo~ reprc~cnlado~ en los munurncntos. así como en !JU colocación lisien. Aunque en !JU totalidad 
parecieran !JCT parlicularcs de Piedras Negra~. ha) ciertas características que pueden dctcctar~c tambi~n 
en Naranjo. no ohsrnntc que uqui la incenidurnhrc de las fechas dcscifradns y el esca~o registro 
li.>togrófico de la!J inscripciont..-s impiden una rt..-conMrucción adt.."CUada de las st..-cuencias. i.n 

'-'; Tuli:urn Pros~ouria~uuff. ••J fistnrical irnplica1ions t1f a pattcm of dates at Piedras Negras. Gua1c111a1a··. en 
.·lmerk·mt Atiqui~r. vol.:?5. p. 454-455. 

TESlS CON 
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Con su método logró establecer las implicaciones históricas de los gobernantes en 

relación con el contenido de la escritura maya. Identificó en el primer monumento de la 

serie la presencia de un hombre ataviado sentado en un nicho sobre una plataforma a esta 

imagen la llamó "el motivo de ascensión". Explica que normalmente los monumentos se 

alinean en relación a las series de fechas dadas en un grupo. y que sus finales de periodo 

registran una serie ininterrumpida de hotunes344 que da inicio con la estela de ascensión. Se 

percató que dentro del ho11111 grabado en la estela una techa dada es seguida por un 

jeroglífico especifico identificado por una cinta atada con nudo de forma vertical. Este glifo 

fue reconocido por Eric Thompson como "dolor de muelas". 34~ Con estos resultados 

realizó la hipótesis de que la fecha que va ligada al glifo de "dolor de muelas" representaba 

la ascensión al trono del individuo. Dentro de sus registros reconoce también que sólo hay 

una fecha en cada serie asociada con el glifo de "dolor de muelas" que representa el 

principio de los registros de eventos comunes de las series, que llamó la "fecha inaugural". 

La investigadora identificó otro tipo de fecha inmediatamente después del glifo que 

Thompson llamó "rana virada o rana hacia atras" y que Teeple relacionó con la luna por la 

similitud de su posfijo con el glifo lunar conocido como "glifo D". sin determinar un 

significado preciso. Tatiana Proskouriakoff explica que la llamó "fecha inicial" y que se 

asocia con el glifo de la "rana virada". Basándose en sus resultados. propuso Ju hipótesis de 

que este conjunto representaba la fecha de nacimiento de la persona del nicho y que la serie 

completa de los registros referla el periodo de vida del gobernante. Asimismo. identificó en 

su investigación nombres personales y títulos. particularmente de mujeres, victorias 

u.a El hotun es un intervalo de cinco tunes o unos. 
"' lhiél. p. 455. 
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militares, captura de soldados, tomando la interpretación para cautivo del glifo conócido 

como h(a) o ah propuesto por Knorosov.346 

Concluyó expresando que los motivos de las esculturas en Piedras Negras eran 

totalmente compatibles con el tema de la sucesión dinástica. 

Para complementar la tesis comentada, ProskouriakolT publicó en 1963 un artículo 

titulado "l-listorical data in the inscriptions of Yaxchilan" y en 1964 la segunda parte de 

éste articulo. El documento versa sobre los datos históricos en las inscripciones de 

Yaxchilán. Partiendo de la premisa de que los datos encontrados en Piedras Negras eran 

correctos. intentaba entonces utilizar el mismo método en Yaxchilán para identificar las 

diferencias en relación con Piedras Negras. Trató de descubrir si las ascensiones históricas 

importantes podían aclarar las fechas en Yaxchilán. En la segunda parte de su articulo 

expresó que aunque los resultados no eran contundentes, dijo: "no han producido 

contradicciones serias que pongan en duda [la hipótesis]."347 El análisis de las 

inscripciones en los monumentos de Yaxchilán dan como resultado la identificación de 

títulos de gobernantes asociados con el Glifo Emblema de su ciudad de origcn,m estudiado 

por 11. Berlín. Encontró asimismo que los gobernantes eran nomhrados por el número de 

katúncs149 de vida y que los eventos que se relacionaban con captura se representaban por 

una combinación glílica. Reconoció también la celebración de ritos de autosacrilicio de 

sangre en algunos dinteles y reconstruyó la historia de la dinastía Jaguar. 

"" lhiil. p. 469 . 
...- Tatiana Proskouriakouff. "Historien! data in the inscriptions of Yaxchilan. parte 11·•. en Es111Jios de 
( '11/111ra Muya. vol. 111, p. 177. 
'" /hit/. p. 195. 
'"' El valor de un katún es de 20 años. 
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El método utilizado por Tatiana ProskouriakofTpara identificar glifos no calendáricos 

fue puramente estructural, ya que a pesar de que conoció perfectamente el trabajo de Yuri 

Knórosov desde un principio, nunca se apoyó en el fonetismo para el desarrollo de sus 

investigaciones, aunque si retomó algunas propuestas del ruso al interpretar glifos. Su 

trabajo sobre la reconstrucción de la estructura de las familias reales es la base del 

conocimiento actual en ese tema. 

Sobre los descubrimientos de Tatiana ProskouriakofT comentó el investigador 

norteamericano Gordon R. Willey que: "Por primera vez los textos jeroglíficos tallados en 

monumentos y edilicios mayas eran leídos como referentes a acontecimientos históricos 

humanos reales, en lugar de ser considerados como saber ritual y sacerdotal 

exclusivamente."3so 

La rusa norteamericana publicó, en 1974, un catálogo descriptivo de más 1000 piezas 

de jade que lleva el nombre de Jades from the Cenote of Sacrifice, material obtenido del 

cenote de Chichén ltzá y almacenado por más de sesenta aífos en el Museo Pcabody. El 

catálogo le llevó cerca de 15 años de trabajo. En esta misma década inició dos 

publicaciones importantes. que no concluyó: la primera sobre el análisis de motivos 

cerámicos mayas, y la segunda fue la obra póstuma titulada Maya History. que inicio en 

1973. y para 1985 no había concluido completamente.151 Tatiana ProskouriakolT pretendía 

rcali7.ar una obra monumental sobre los materiales históricos contenidos en las 

inscripciones. como historias dinásticas y relaciones entre ciudades mayas. Hasta antes de 

su muerte logró completar la parte esencial del trabajo. quedando a cargo del proyecto la 

1 ~ 1 ' Gordon R. \\'ille)" ·•Prefacio .. a llistoriu ... op. cit .. p. 9, 
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investigadora Rosemary A. Joyce quien lo terminó en 1993, gracias al apo~·o de 

investigadores renombrados como Jan Graham, Gordon R. Willey y otros. Esta fue la obra 

más amplia elaborada por Tatiana ProskouriakofT y no trascendió como sus trnhajos 

anteriores. 

Comentarios a los trabajos de Tatiana Proskouriakoff y Heinrich Berlin 

Las críticas y comentarios a los trabajos de Tatiana ProskouriakofT y Hcinrich 

Berlin no se hicieron esperar principalmente por la solidez de los mismos. Tatiana encontró 

la relación de los glifos emblemas con los nombres de gobernantes y David H. Kellcy.-'~~ 

confirmó en Quiriguá In hipótesis de ProskouriakofT identificando en las inscripciones el 

llamado glifo emblema de Copán en Quiriguú corroborando vínculos con el sitio de 

Copán.353 

Incluso Thompson, aceptó la tesis con el tiempo pues las pruebas de los 

dcscuhrimiemos en las inscripciones presentadas por 1-!einrich Berlin y Tatiana 

ProskouriakofT. fueron aceptadas. Alberto Ruz expresó sobre ese punto que: 

Sin embargo. después de conocer los trabajos de Bcrlin. Proskouriakofl: Kcllcy. en que se 
in1crprc1;111 las inscripciones como sintéticas informaciones de carácter histórico. no se aforr6 
ITmnph!!ollJ a su convicción. como lo hizCl Morley en su teoria del Viejo y del Nuc\'o Imperio. sino 
que investigó con L."Stc nuevo enfoque y ofreció datos que contradicen diametralmente lo que había 
sostenido hasta Lar1tonccs. relacionando Jos glifos calcndárico~ Cipactli de una estela de Scibal con el 
non1hre de la farniliu que gobernaba t.~ Potonclmn en el momenlo de la Conquista, reconociendo asf 
la prc!'>cncia de nornhrc!'> de pt.•rsonajcs histciricos en las inscripciones llHI)as. 1 ~ 

''
1 lan Grahurn. ··ratiana ... ", op. cit .. p. 13. 

' 5 ~ David JI. Kelly de origen nortcamLTicann, doctorado t..~ Filosoíla de la Universidad de Harvard, realizó 
trabajos de post-grado en la Escuela Nacional de Antropologfa con bt..-ca del Gobierno de México. Profosor de 
Anlropología en el Te.\ a!'- Tcchnological Collcgc. Jcfonsnr Je la escuda fonética. J la realizado diversa.!! 

~~~ .. .. .. . . . . . .. 
Cfr. Alberto Ru1 Lhu1!11cr. Dcsc1fran11ento de h1 escrllura maya: Historia resultados y perspectivas • en 

Suma A 111ropoM~ica. p. 180. 
'"Alberto Rul l.huillicr. "Scmblnnla de John Eric Sidney Thompson" en Es111dios de .... p. 320. 
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Thompson modificó el contenido en las nuevas ediciones de sus obras. como el 

texto Grandeza· y decadencia de los mayas que en la primera edición de 1954 

aseguraba que "las inscripciones mayas trataban exclusivamente del paso del tiempo .. , 

transformando el parrafo de la siguiente forma: "En alguna ocasión se creyó que los 

monumentos mayas con inscripciones ... trataban exclusivamente del paso del tiempo, de 

datos sobre la luna y el planeta Venus, de cálculos calendáricos y de asuntos sobre los 

dioses y los rituales impllcitos en estos temas: pero los testimonios arqueológicos 

demuestran ahora que también se r~gistraron sucesos históricos." Jss 

Los investigadores reflexionaron sobre la influencia que pueden tener los líderes 

intelectuales es en una determinada área de estudio. modificando la historia y 

dogmatizando las teorlas; Alberto Ruz. escribió en 1975 que: 

Hasta hace quince años se consideraba como un dogma la afirmación de los grandes maestros de la 
investigación mayista. Spindcn. Morlcy. ºJñompson, l~ el sentido de que los mayas nunc:a 
registraron en sus inscripciones hL"Chos históricos o nombres di! individuos que realmente hubieran 
cxiscido ... ()e no ser historia. ¡,qué cscrihirían entonces los mayas en ccntl,,arcs de inscripciones 
jeroglíficas? ... la respuesta tajante. al parl-ccr dcfini1iva. fue que imicanH.."fltC <latos relacionados con 
el ca)L"fldario ... Part."Cfa entoncL~ que los mayas hubicmn 11..'flido tal ohscsi6n por el paso del 1iempo 
que si! dedicaron a esculpir cientos de estelas. rableros. altares ) dintele:-.. sin müs propósito que 
conmemorar ese.• fluir ctemo del tiempo. Y nuestros maestro!'>. y nosotro!-i detrás <lc c..•llo!-i fuimos 
rcpitkT1do un dogma basado sobre nuestra ignorancia de que algo ma~ que alusion~ al tiL'·mpo 
pudiL-ran contt..'Tlcr Jos lcxtos mayas ... .i~,, 

La investigadora Joyel! Marcus destacó en 1983 que Proskouriakoff dio al arte 

maya características panétnicas con una aproximación más iconográfica que epigráfica. S. 

D. l louston expresó en 1989 que la mayor contribución de Tatiana fue haber hecho un 

~~~ ·1110mpson. J. Eric S. Grcmd1::a l' decadencia d1..• fos Afu}'as. p. 196. 
"'• 1\lbcrto Ruz Lhuillier. ••Presenta~ión··. t..'Tl Mt..Tcedes de IÜ Garm, lu condenciu histórica de /os cmliguos 
lllil)'CI.\'. pp. 5~6. 
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estudio formal de las características del arte maya. 357 

En general los investigadores enmarcaron adecuadamente las aportaciones de 

Tatiana ProskourinkolTy 1-leinrich Berlin. 

La doctora Maricela Ayala expresó, en la década de los ochenta, que algunos 

investigadores dudaban que los jeroglíficos mayas representaran un sistema de escritura y 

que con base en la evaluación de las lecturas e interpretaciones de los códices y 

monumentos se probaba que: "el contenido de los mismos está transmitiendo. por medio de 

sistemas codificados, mensajes de contenido histórico. genealógico. astrológico, religioso y 

por los temas tratados su comunicado se asemejan al de aquellos textos procedentes de 

Europa, Asia y Africa relatados en diferentes sistemas de escritura ... ".358 

En la actualidad no queda duda de que los jeroglíficos mayas son un verdadero 

sistema de escritura que registró la historia del pueblo mayas, y aunque los avances han 

sido muchos, aún no se ha podido leer completamente In escritura maya. Por dio las 

investigaciones continúan, pero ahora sostenidos de la corriente fonética y volcados en el 

estudio de la gramática en las inscripciones. 

"' S. D. l fouston. Reading llk.• Pª"'· maya g/yphs, p. l 5. 
"' Mariccln Aya la. El jimeti.vmo en /u .. ., up. cit., p. 13. 
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CONCLUSIONES 

Entender el desarrollo de Jos métodos de desciframiento de Jos textos jeroglíficos 

mayas. nos obliga a hacer un examen retrospectivo de Jos comentarios que sobre el valor de 

Ja escritura prchispanica hicieron Jos frailes y cronistas de Ja Colonia, así como de las 

opiniones de Jos exploradores y viajeros de Jos siglos XVII, XVIII y XIX, sobre las señales 

o signos que descubrieron y que algunos de ellos intentaron interpretar sin alcanzar a 

entenderlos. Finalmente también nos hace reflexionar en tomo al hallazgo del manuscrito 

de Landa, de los códices mayas y otros documentos, que marcaron el inicio de los trabajos 

científicos que permitieron Ja identificación de los elementos de la escritura maya: su 

fomia, su estructura, su naturaleza, su composición, es decir, el jeroglífico se tomó en un 

objeto de análisis científico. Desde entonces el análisis de los textos mayas se hizo desde 

diforentcs perspectivas. El trabajo en conjunto de estudiosos en distintos momentos y de 

di\'crsas nacionalidades (franceses, alemanes, norteamericanos, rusos, mexicanos, y otros), 

pcnnitió avanzar en este encuentro mano a mano con los jeroglíficos que se dejaron sentir, 

acariciar. conocer, e identificar, y poco a poco cediendo al camino del desciframiento. Fue 

con el trahajo intcrdisciplinario de lingüistas, arqueólogos, historiadores, como se llegó a 

1cncr pruebas veraces de la viabilidad del método fonético y del contenido histórico de las 

inscripciones mayas, logrando así avances sustanciales en el conocimiento de la escritura 

111ayu. 
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Por ello, a través del presente trabajo fue posible constatar cómo gracias al 

descubrimiento de datos históricos que los investigadores y epigrafistas lo¡,'l"aron obtener. se 

inició una fase más en la reconstrucción del pasado maya, a partir de su propia escritura. 

Los avances en la lectura de fechas calcndáricas, nombres de los gobernantes, nombres de 

pintores y escultores, acontecimientos trascendentales y cotidianos, inscripciones literarias. 

entre otros son una prueba de ello. Con esto también, se lo¡,'l"ó derribar aquella muralla de 

mitos y apologias heurísticas sobre esta civilización, que daban lugar a especulaciones en 

que los mayas aparecían como un pueblo conformado por teocracias pacificas, donde la 

guerra no era un factor importante, y cuyos ciudadanos estaban dedicados al estudio del 

tiempo, los astros y los dioses. 

En lu actualidad para reconstruir la historia de los pueblos mesoamericanos, los 

investigadores se siguen basando en las fuentes arqueológicas, apoyándose en otras ciencias 

como la antropología fisica, In geología, la química, la física, la biología, la zoología, la 

botánica. etcétera, asl como en diversos métodos de fechnmiento,358 .revisión de fuentes 

coloniales e incluso In historia oral. Sin embargo, el din. de hoy, los avances que han 

logrndo los cpigrulistus especializados en el descí frumiento de la escritura maya permite 

acercamos a la historia de ese pueblo por una nueva ruta de información á partir de los 

textos que produjeron los propios grupos mesoamericanos. 

La escritura jeroglífica maya, particularmente, se ha transformado en un elemento 

sustancial para comprender el desarrollo histórico y cultural de estos pueblos, de acuerdo a 

la visión de los especialistas del tema. La comprensión de este sistema de escritura facilita 

1

~~ LI rndiocarhono. lu palinologia. la dendrocronologia, etcétera. 
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el acercamiento al legado que dejaron estos pueblos a la humanidad en su arquitectura. sus 

monumentos, códices. cerámica, joyería y en general c11 las artes. 

Así, la epi¡,rrafla se ha con,vertido '?n ~na h~rrm11icnta \~dispensable para los 

investigadores de la cultura maya, ya que c~mo. ninguna oira ciyili~llciÓn de nuestro 

continente este pueblo dejó cientos de textos j~ro~Hficos, ;'~I trasccnd~r la palahra 

haciendola manifiesta a través de la escritura. 

Asi pues, con el descifre se abrió una puerta más a la expresión de la cosmovisi<ln 

maya dejando testimonio de su historia real y su visión mítica. Aún cuando todavía no se 

descifra de todo sus grafias, este pueblo dejó vivo su pasado para descubrirse a través de su 

escritura. 

En las últimas cinco décadas del siglo XX, los avances en el desciframiento de la 

escritura maya se han propagado entre los estudiosos del tema, siempre sobre la base del 

trabajo elaborado por investigadores de diferentes épocas y hasta nuestros días. Por ello, la 

importancia de reconocer sus-aportaciones es por el esfuerzo que han hecho y que siguen 

haciendo los epigrafistas y demás sabios para descifrar la escritura maya dedicando en 

muchos casos su vida, olvidando que poseen una vida propia para consa¡,rrarsc totalmente a 

las investigaciones. en busca de aportar nuevos conocimientos en el desciframiento. Asi la 

inyuictud de hurgar en busca del conocimiento ha sido la bandera de todos los estudiosos, 

es decir el quehacer obligado por el gusto y la pasión. 

Finalmente, este documento intentó trabajar una parte de la historia del estudio de 

los jeroglíficos mayas. de acuerdo a las propuestas metodológicas de los propios 

invcstigmlorcs y cicntiticos que dieron como resultado el estado actual de los avances en el 

estudio y desciframiento de la escritura maya. 
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Mirar de cerca las circunstancias que los investigadores han vivido en el devenir de 

sus estudios acerca la escritura maya nos da una visión diferente al intimar con su vida. 

poniendo a flor de piel la diversidad de profcsionistas y la amplia gama de temperamentos 

de cada uno de los sabios que participan en esta historia que no se ha terminado de escribir. 
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• 
Alejandro de Humboldt (1769-1859) John L. Stephens (1805-1852) 

Teobert Maler (1842-1917) Alfred P. Maudslay(1850-1931) 
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Jean F. Champollion (1790-1832) Jean F. Waldeck (1766-1875) 

Constine Samuel Rafinesque (1783-1840) 

Désiré Charnay (1828-1915) Alfred P. Maudslay (1850-1931) 
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Charles É. Brasseur de Bourbourg (1814-1874) Léon de Rosny (1837-1914) 

Cyrus Thomas (1825-1910) Ernest Féirstemann (1822-1906) 

176 



Eduard Seler ( 1849-1922) Eric Thompson (1898-1975) 

Silvanuys G. Morley (1883-1948) y Juan Martinez Hernández (1886-1959) 

177 



Alfredo Barrera Vásquez (1900-1980) 

Wi//iams E. Gales (1863-1940) 

Thomas S. Barthe/ (1923-1997) 
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Alberto Ruz Lhuilllier en la tumba de Pacal en Palenque, Chiapas y 
limpiando una mascara. Fotos revista Arqueología mexicana. 
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Participantes al primer seminario de Ja escritura maya organizado por la UNAM 
en 1966. Izq., a der. Leonardo Manrique, Mauricio Swadesh, Norman 

MacQuown, David Kelly, Juan R. Bastarrachea y William Brito 
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Benjamin Worf 
(1897-1941) 

Tatiana Proskouriakoff 
( 1909-1985) 

Enrique Berlin 
(1915-1988) 
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Yuri Knorosov 
( 1924-1999) 

David Kelly 
(1924- -----) 

180 



Mapa publicado en el Journa/ of the Royal Society, en Londres en 1833. 
Del Coronel Juan Galindo 
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Mapa presentado por Eric Thompson en su obra Maya hieroglyphic writing And Jntroduction 
Sobre sitios identificados con vestigios de escritura maya 
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-
Reconstrucción hecha por Tatiana Proskouriakoff de las ciudades mayas de: 

Copán, Piedras Negras, Uaxactún, y el palacio de Sayil 
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