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"Oh soul, 


you worry too much. 


You have seen your own strength. 


You have seen your own beauty. 


You have seen your golden wings. 


Ofanything less, 


why do you worry ? 


You are in truth 


the soul, ofthe soul, ofthe soul" 


Rumi 


A Robert E. Burton, Girard Haven y Gloria Sayavedra. 
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Introducción 

En está tesis se estudia el mural nOlte ubicado en el cuarto sub I A dentro de la pirámide Pinturas, datado 

aproximadamente en el año 150 a.e. (construcción del Preclásico tardío),' situado en la zona arqueológica de 

San Bartolo,' El Petén, con una extensión de 4 km'. Este fue descubierto en el año 2001 por el 

estadounidense William A. Saturno, quien actualmente dirige el proyecto de San Bartolo junto con la 

Universidad de San Carlos, Guatemala.3 Para verificar la antigüedad de los murales se utilizaron sistemas de 

datación estilística cruzada, cerámica y radiocarbono. 

En San Bartolo, existen varios recintos con restos de estuco que han ayudado a conocer su contexto, de los 

cuales destacan los murales del cuarto sub 1 A confonnados por Occidente, Sur y Este; las representaciones 

del cuarto sub 1 B Y las pinturas y estucos encontrados recientemente en las fases constructivas de la 

estructura Pinturas4 

1 Para verificar la antigüedad de los murales se utilizaron sistemas de datación estilística cruzada, cerámica y radiocarbono. Ver 
William A. Saturno y Mónica Urquizú, "Proyecto arqueológico regional San Bartolo: Resultados de la primera temporada de 
campo 2002", en XVI Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, (editado por J.P. Laporte, B. Arroyo, H. 
Escobedo y H. Mejía), Musco Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala, 2002, pp.320-324. 
2 El sitio arqueológico de San Bartolo es relativamente pequeño, pero los hallazgos encontrados han proporcionado infonnación 
muy valiosa para la Historia del Arte, la Arqueología y otras disciplinas, ya que se han locaLizado recintos, tumbas, esculturas, 
escritura jeroglífica y cerámica desde el Preclásico medio hasta el Clásico tardío. 
El sitio arqueológico permanece cerrado al público, ya que los hallazgos del lugar han sido de gran valor, se ha preferido sólo abrir 
las pinturas y ciertas partes de la zona a investigadores y personas con permisos especiales. Para acceder fue necesario el uso de 
doble tracción. De Uaxacrun al Sitio el recorrido puede variar de 3 a 10 hrs. dependiendo del estado del camino. Gracias al apoyo 
de la UNAM y de sus académicos, se logró viajar La Antigua. Guatemala y entrevislar a los investigadores de! Proyecto y conocer 
el detalle de los trabajos que realizan; y posteriormente llegar a El Petén e ingresar con ellos al sitio arqueológico en su temporada 
de campo de febrero a mayo del 2009, Estuve acampando en e! sitio alrededor de una semana, y gracias a ello se conocieron más 
los trabajos de excavación que se han realizado hasta la fecha. A su vez tuve la oportunidad única de acceder al recinto que alberga 
la pintura. Con lo cual se observó mejor el trazo, los colores, el tamafto y la proporción de las figuras con respecto a la arquitectura. 
Además el ca director de la zona el arqueólogo Luis Romero me dio un recorrido por todo el lugar y una explicación de los 
diferentes procesos de excavación y construcción que ha sufrido la estructura Pinturas. El objetivo fundamental de dicha práctica 
era conoccr y fotografiar las pinturas, sin embargo por cuestiones de política del Proyecto de San Bartola, no fue posible sacar 
ninguna fotografía del mural, por lo que la investigación se hizo basándome preferentemente en notas de la práctica, yen los dibujos 
de Heather Hurst y fotos publicadas por National Geographic. 
3 Esta zona fue reconocida por primera vez en 1998 por e! arqueólogo Osear Quintana, quien se dio cucnta de los múltiples saqueos 
realizados durante la década de los noventa. Sin embargo, fue hasla el año 2001 cuando se descubrieron las pinturas murales, 
accidentalmente por el arqueólogo William Saturno, que se dio inicio a las nuevas excavaciones en sitio con el proyecto de San 
Bartola bajo la dirección de Mónica Urquizú y William Saturno. 
4 Es importante señalar que en un principio sólo se conocía el mural norte (200 1), pero con el avance de las investigaciones se 
fueron encontrando los frescos del lado occidente, Sur y Este (2005), además de restos de estuco en la sub 1 B Y otras sub 
estructuras que integran la pirámide Pinturas (2008). 
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Los fundamentos centrales de esta tesis son rescatar las diferentes investigaciones que se han hecho sobre el 

tema, para proponer una nueva descripción pre-iconográfica que contribuya a estudiar las pinturas con mayor 

profundidad; segmentar la pintura para saber si esta es una creación artística individual O colectiva y 

encontrar una secuencia en las escenas contenidas en la pintura. Con estos objetivos, se pretende encontrar 

elementos asociados por signos, colores, movimiento y posición, para crear conceptos temáticos. 

En el primer capítulo El sitio arqueológico y la pintura mural de San Bartolo, Petén, se hace una revisión de 

las principales investigaciones académicas realizadas entre el año 2001 a 2008 acerca del mural norte. El 

apartado está dividido en tres subcapítulos, que comienzan con una introducción acerca de las generalidades 

del sitio arqueológico de San Bartola, su ubicación y sus principales estructuras arquitectónicas. El primer 

subcapítulo, Una innovación en los materiales y la técnica, recopila las observaciones y propuestas de 

Heather Hurst; el segundo, Murales y fragmentos : Su reslauración y conservación, presenta una visión 

general de los trabajos escritos, (por Boris Beltrán, Edwin Román, Heather Hurst, Mónica Urquizú, entre 

otros), sobre el proceso de conservación de los murales y el descubrimiento de nuevos fragmentos con estuco; 

en c1 tercero, La inrerprelación del mural norte de San Barlolo según K. Taube, W A. Salumo y D. SIUarl, se 

describe el trabajo de los investigadores. 

Con el estudio del estado de la cuestión surgió el tema para trabajar donde se plantearon las siguientes 

preguntas: ¿Cómo hacer el análisis pre-iconográfico de una pintura del Preclásico tardío? ¿Cómo nombrarlo? 

¿Fue una creación individual o colectiva? ¿Existe unidad y narrativa temática? ¿Qué motivos se identifican 

en la obra? 


Para responder a estas preguntas, se escribió el segundo capítulo: Descripción de las unidades conceplUales 


y el esli/o de la pinlUra mural norle, el cual está compuesto de tres apartados. El primero, análisis formal: 

descripción pre-iconográfica, busca acercarse a la pintura desde el método descriptivo de Erwin Panofsky y 

la propuesta de segmentación para el arte prehispánico de George Kubler y de Dúrdica Ségota. Para 

comprender una obra primero es necesario conocer su totalidad, aunque queda claro que dicha unidad sólo se 

pueda contemplar a partir de la descripción detallada de cada parte ahí representada . En palabras de Dúrdica 

3 



-


Ségota: De la segmentación mQyor, pr;mera, continuamos con otras relaciones. jerárquicamente 

menores ... Continuamos hastQ descubrir que ya nO hay elementos diferenciados capaces de crear sentido y entonces se 

vuelve a la IOtalidadJinal.' Se hace una lectura del mural de derecha a izquierda basada en el movimiento de 

las figuras y las huellas que se marcan en el soporte por donde caminan, lo cual ayudó a fragmentar la pintura 

en escenas, con lo que se logró conocer las relaciones entre los motivos, personajes y sobre todo la acción y 

temática. Por otro lado, se observaron las semejanzas y diferencias de algunas imágenes repetitivas, lo cual 

permitió dar paso a la segunda parte del capítulo El mural norte como expresión pictórica colectiva. Como el 

título sugiere, el objetivo fue saber si el mural norte fue una creación individual o colectiva, para lo que se 

hizo una nueva segmentación y se uso una tipología de rasgos de motivos, basada en Luis T. Sanz. Se 

escogieron tres que se repetían y que no presentaban una gran variación: manos, pies y ojos. A su vez, estos 

se dividieron subgrupos, dependiendo sobre todo de su posición. También se hicieron cuadros para estudiar 

cada elemento por su trazo, tamaño, composición, línea y color6 

Finalmente, el último apartado Conceptualización de la segmentación contiene una interpretación del asunto 

del mural, la cual se dio a través de la organización de la segmentación en conjuntos de elementos asociados 

entre sí por las posiciones de los personajes, las divisiones naturales del mural, los colores y el movimiento. 

La mayoría de los dibujos de esta tesis fueron tomados del trabajo realizado por Heatber Hurst, participante 

del proyecto de San Bartolo.7 Todas las fotos pertenecen a National Geograpbic y el proyecto, editadas por 

Jaime Zaccagnini de Ory. 

.$ Dúrdica Ségota, "El quehacer del historiador del arle prchispánico. Las significaciones de las imágenes", en Beatriz de la Fuente 
(coord.), Muros que hablan. Ensayos sobre la pintura mural prehispánica en México México, El Colegio Nacional, 2004, p. 38-39. 
George Kubter, La configUI1lción det tiempo. Espa~a, FELMAR, 1965. 
6 Luis T. Sanz Castro, "Los escribas del códice de Madrid: Metodología y análisis pre-iconográfico", Universidad Complutense de 
Madrid, Revista Espa~ola de Antropología Americana, no. 30, p. 87-103, 2000. 
1 La edición de los dibujos fue terminada con la ayuda de Jaime Zaccagnini de Or)', 
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1. El sitio arqueológico y las pinturas murales de San Bartolo, El Petén, Guatemala. 

El estudio acerca de la pintura mural maya se empezó por primera vez con el descubrimiento de los murales 

de Bonampak en el siglo XX, los cuales sorprendieron por su técnica, estilo, composición, temática e 

integridad plástica. Desde entonces se empezaron ha realizar diferentes investigaciones sobre las pinturas de 

los mayas. Sin embargo, los estudios se han enfocado principalmente en los periodos Clásico y Posclásico, 

relegando en alguna medida el periodo Preclásicos (figura J a), sobre todo por la falta de información tanto 

arqueológica como documental. Durante el siglo XXI, se han incrementado las excavaciones arqueológicas 

que ayudaron a desenterrar un conjunto de piezas, pirámides y pinturas murales del Preclásico tardío. Uno de 

los sitios con más relevancia para la iconografia y epigrafia maya de la época es el sitio de San Bartolo" 

2Hasta donde se conoce, 10 abarcaba alrededor de 4 km en los que se han encontrado aproximadamente 103 

montículos. Está fechado en el año 400 a.c., hasta su caída en el 700 d.C. (figura 2 y 3); 11 Y el mural a 

trabajar en está tesis se ubica temporalmente alrededor de ISO a.c. , lo que lo convierte en la pintura mural 

más antigua de la cultura maya . Además, es importante señalar que ratifica su vanguardia entre la obra 

pictórica hallada en otros si tios mayas como: Tikal (figura 4 a y 4 b),12 la Sufricaya (figura 5 a y 5 b),I J Río 

Azul (figura 6)14 y Uaxactún (figura 7).15 

8 La periodización Inldicional para Mesoamérica es de amplio uso en el mundo académico, aunque las fechas y caracterizaciones de 

cada uno de Jos tres grandes períodos pueden variar un poco. Aquí se ha elegido la propuesta por López Austin y López Lujan. Ver 

Alfredo López Austln y Leonardo López Lujan, El pasado indígena, México, El Colegio de México (COLMEX), 200 t . 

9 El nombre de El Petén, que literalmente significa 'tierra plana' tiene sus orígenes en la palabra Petenes, nombre que los mayas 

le dieron a las pequeñas islas del lago del Petén Itzá. Lugar irrigado por varios nos, aguadas , lagunetas y lagos. Entre e llos están 

los rfos: Usumacinta, San Juan, Salinas, Santa Isabel, Mopan, Machaquilla, la Pasión, Escondido, San Pedro, Azul y Paxté. El 

Petén, está localizado en una selva subtropieal, lugar colmado de vida gracias a la cantidad de agua que reeibe de diversas 

fuentes, de magnificas pirámides construidas hace más de 2500 años, se ubica cerca de la cuenca del Rlo Txcán a 8 Km. de 

Xultún ya unos 40 Km. al NE de Tikal (figura lb). 

10 Actualmente se sigue el trabajo de excavación por temporada , por lo quc esta información eorresponde a la obtenida después 

de 6 aftos de trabajo. 

IISe han detectado 211 excavaciones ilícitas. Ver William A. Saturno y Mónica Urquizú, Proyecto arqueológico San Bartolo: 

rnforme Preli minar No. 3 Tercera temporada Guatemala, Mónica Urquizú y William A. Saturno, Informe entregado a l Instituto 

de Antropología e Historia de Guatemala, 2004, cap. 1-4. 

11 Según Sonia Lombardo las pinturas de Tikal datan del Preclásico tardío (50 a.e. -150d.C), estructura SD-Sub-I O 10, Entierro 166, 

ver Sonia Lombardo, "Los estilos en la pintura mura l maya", en Leticia Slaines (coord.), Pintura Mura l Prehispánica en México rr. 

Área maya Estudios, México, Instituto de Invest igaciones Estéticas - Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM-OE), 

2001 , p. 83-1 54 

13 Francisco Estrada-Belli , "Archaeological Jnvestigalions al Ho/mul, Petén, Guatemala: Pre liminary Results of the Third Season, 

2002", en The Foundation Granting Departmen(: Reports Submitted to FAMSI Foundation for (he Advancemenl ofMcsoamerican 
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En la zona del sitio de San Bartolo destacan los siguientes grupos arquitectónicos: al norte el conjunto 

Ventanas, al oeste el grupo Jabalí y el Tigrillo, al este el Pinturas, un juego de pelota y la plataforma 

Yaxché. '6 Hacia el sur se observa la apertura del conjunto con una calzada elevada que emerge de la plaza 

principal, y finalmente se encuentra Las Plumas. 

Por las caracteristicas de sus estructuras, Ventanas y Pinturas fueron consideradas los agrupamientos de 

mayor importancia (figura 8). La primera estructura, está asociada con la pirámide del mismo nombre (figura 

9a y 9b). Esta edificación palaciega cuenta con un juego de pelota y una calzada. 17 

Se ha descubierto la pirámide donde está el mural norte: 

Cuenta con 7fases de construcción y una ultima que no sabemos sifue una remode/ación O fase arquitectónica nueva. 
La primer estructura se le l/ama Ixkik (sub 7) la segunda Ixmucane (sub 6) la tercera Ixbalanque (sub 5) la cuarta sin 
nombre (sub 4) la quinta sin nombre (sub 3) la sexta Ixim y yaxche (sub 2) y la séptima la cámara de los murales (sub 
I A) Y la última etapa es Pinturas. Y la octava ~/e solo decimos que la encontramos pero que no sabemos si fue 
una remodelación u Oh-a etapa. (Figura 10 a y \O b/ 

De la construcción de Pinturas se sabe que la fase uno, ixkik, pertenecía al periodo Preclásico medio y la última a l final del 

Preclásico tardfo. 19 Es decir, tiene una tradición pictórica y constructiva que va del 300 a.e. al 100 a.C. Los recintos en los que se 

han encontrado las pinturas más importantes 5<::: nombraron para su estudio subestructura 1 A Y subestructura 1 B. 

El hallazgo accidental del mural norte en el año 2001 (figura ll a y ll b), da inicio a lo que seria una 

investigación de largo alcance: el Proyecto de San Bartolo. Al principio se pensaba que era el único mural en 

Studies, lnc. (FAMSl), 2003 , Remcved an 2008-06-04; Ver Elízabeth Wagner, "Sorne ThaughlS an Lbe camposition ofMurals I 
and 3 of Strueture 1, La Sufricaya, El Petén, Guatemala", en Mayaweb notes. No. 10, 2004. En web~ 
www.wayeb.org/notcs/wayeb notesOO 1 O.pdf 
14 En este sitio se ubican CWltro tumbas que contiene pinturas en sus muros, conocidas con los números l, 12, 19 Y 23 dotan del 
C lásico enlre 400 y 500 d.C. Sonia Lombaroa de Ruiz, ~2001, p. 101-106. 
15 Desafortunadamente se ha perdido con el tiempo. En el Museo del Popal Vuh, en Guatemala, se conserva una copia de las 
pmturas, cuya ubicación em una construcción habitacional, en la Estructwa. B-XITI de Uaxacrun. Se conocen gracias al trabajo que 
realizó Ledyard Smitb en 1950, y los dibujos de Silvanos Morley. José A. Móbil, Historia del arte guatemalteco, Guatemala, 
Serviprensa Centroamericana, 1988, digitalizado el 28 de marzo de 2008, proviene de Universidad de Texas; Juan Antonio Valdés 
(coord.). El periodo Clásico en UaxacllUl. Gualemala: Arqueología en el centro de Petén. Guatemala, Instituto de Investigaciones 
Históricas, Arqueológica. y Antropológicas, 2005. 
16 Esta plataforma mide 7 m de a lto x 50 m de ancho, mientras que la estructura principal de Pintunls mide 33 x46 m de planta y 
25 m de altura. 
17 Esta estructura mira hacia el Norte, probablemente hacia Xultún. Ver Wi lliam A. Sanuno y Mónica Urquiru, Proyeclo 
Arqueológico San Bartola: Infonne Preliminar No. 2. Primera Temporada 2002. Guatemala, William A, Saturno y Mónica 
Urquizú eds., Informe tntrcgado al Instituto de Antropologia e Historia de Guatemala, 2002, p. 321. 
lH Comunicación personal con arqueólogo Edwin Román. 17 de agosto del 2009. 
19 Ver Boris Beltrán, "Excavaciones de la Tercera etapa constructiva del complejo arquitectóni(;o las Pinturas, (PiJlturaS Sub-6)", 
en William A. Saturno y Mónica Urquiru, Proyecto arqueológico regional San Bartola. Informe anual no. 7. Séptima 
temporada, Guatemala, William A. Saturno y Mónica Urquizú, Informe entregado al Instituto de Antropología e Historia de 
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el recinto de la Sub 1 A (figura 12);20 pero en el año 2004 el proyecto tuvo un avance significativo en las 

excavaciones, al descubrir que en esa edificación había también frisos del lado occidente, este y sur (figura 

13a y 13 b). Asimismo encontraron di stintos cartuchos con escritura, que han sido estudiados por David 

Stuart (figura 14a, 14 b, 14 c Y 14 d). 

Están en una habitación llamada sub 1 A (que pertenece a la sexta o séptima etapa de construcción) ,2 1 que 

mide 4.8 x 9 m2 en planta, y se orienta de Norte al Sur (figura 12)I2 

La sub 1 A se apoya sobre una pequeña plataforma, con un escalón que daba acceso al recinto con tres 

• 
puertas frontales y dos laterales. El friso quedaba sólo a 1.40 m de altura, tenía una continuidad en la parte 

oeste (que mide entre 4.5 m) y este del cuarto, mide alrededor 3.5 m de largo y 0.75 m de alto. Pintado para 

que las personas que ingresaban al recinto se vieran obligadas a voltear la mirada hacia arriba (figura 11). 

1.1 Una innovación en materiales y técnica 

Hethear Hurst ha sido la única investigadora que hasta el momento ha estudiado en particular la técnica y 

materiales del mural norte de San Bartola, por ello este apartado se basa directamente en sus trabajos de 

investigación.23 Según la autora, los co lores usados en el mural varian en una gama cromática de amarillo, 

rojo, gris y negro?' los cuales fueron los más utilizados a finales del periodo Preclásico tardío y a inicios del 

Clásico 25 Los murales han sido colocados con intención de dar una significación para delirnítar el espacio, la 

naturaleza (animales marniferos, aves, reptiles, vegetación), las diferencias entre los personajes ahí 

representados, su acción o proceder en la escena y su escritura, entre otros. De esta manera, Heatber Hurst, 

Guatemala, 2008, p. 42; Edwin Román, el al., "Estructuras ceremoniales del peri6dico Preclás ico: Ixim, un ejemplo de ello" en 
ll'id. eap. lJI, p. 32- 41. 

John Noble Wilford, "Murals cast new light on Maya culture. Early Periad was no a Dark Age", en Internacional Herald 
Tribuoe USA, publicado el miércoles, 31 de mayo del 2006, consultado en Web: 
www.iht.com/articles/2006/05/17/healthscience. Fue hasta el año 2004 que se le aumento la "A" para distinguirlo del sub 1 B 
3ue hallaron con una nueva representación con el mismo estilo de trazo que las de sub l A. 
1 Para esto se puede consultar a los arqueólogos Edwin Ramón, Bons Beltrán. 
22 Danie l Torrealba y Marco Tulio Sandoval, "lnronne sobre la estabilidad estructural de la pirámide las pinturas" en William A. 
Saturno y MÓnica Urquizú, oo. c it. , 2004, cap. 17. 
23 Acualmente ella realiza su doctorado en la universidad de Ya le con una tesí!' sobre la técnica y estilo de San Bartolo. Es 
importante señalar que la mayoña de este capítulo está basado en los artículos de H. Hurst acerca del estilo y técnica de los 
murales de San Bartolo, Healher Hurst. "San Bartolo, Petén: Técnica de pimura mural del Preclásico lardío" en J.P. Laporte, B. 
Arroyo y H. Mejí~ XVIII Simposio de fnvestigaciones Arqueológicas en Guatemala Guatemala, 2005 lP. Laporte, B. Arroyo r. H. Mejí, eds, pp. 618-625. 
4Obtenido fácilmente de fuentes minerales , lo cual muestra un desarrollo lécnico ex traord inarios. 
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también afinna al analizar los materiales,26 haber localizado argamasa de cal, 27 una cubierta primaria de 

mezcla de estuco con agregados burdos, y la capa secundaria de estuco a la CaO bastante fina 28 Se usó 

como agregado la barita, con propiedades similares a las del sascab;29 lo cual indicó a las investigadoras que 

los artesanos conocían las cualidades de los minerales para crear el mOliera de óxido de calcio. Gracias a ello, 

se sabe que experimentaron con otro tipo de componentes locales con los que lograron obtener un excelente 

sustituto mineral de la zona de El Petén. 

Tarnbién encontró mayor concentración en la primera capa de estuco de aditivo vegetal. Lo relacionó con 

una resina vegetal derivada de la corteza de los árboles- llamada holol3o que era mezclada con la cal y el 

sascab cuando se preparaba la argamasa para el estuco (figura 15)31 Así mismo, el pegamento vegetal 

reducía el tiempo de secado y endurecimiento de los muros y se unían las pátinas del fondo 32 Esto fue de 

relevancia para mostrar que Los mayas de aquella época ya conocían una técnica33 con la que se lograba una 

15 Mónica Urquizú y Heather Hurst, -ºIL9.6 2003, pp. 325-334. 

26 Para obtener el resultado de los materiales, Heather Hurst recurrió a la ayuda de Diana Magaloni quien los observo en 

microscopio en el 2003, con lo cual lograron observar materiales que conjuntaron una técnka üUlovadora en pintura mural. 

27 Tipo de mortero empleado como material de consllUcclón en albail.ííerfa, formado de cal, que actúa como conglomerante, 

arena yagua, que al secarse adquiere una conslitución muy dura, pero menor que la det hormigón. Antiguamenle fue muy 

empleada en a construcción de murallas y casas co!no mortero que unía piedras o- ¡adrmos, 

28 El estuco es una pasta de grano fino compuesta de cal apagadat mármol puiverizado y pígmentos naturales, que se endurece 

por secado y se utiliza sobre todo para eniucir paredes y techos, Admite numerosos tratamientos, entre los que destacan el 

modelado y taHado para obtener formas omamentales. el put],do para darte lÍna apariencia similar al mármol y el pintado 

polícromo con fines decorativos, Ignacio Garate Rojas, eL al., Arte de los yeso.s; yesería y estucos. España, Munilla-Leria, 

Universidad de Alcalá de Henares, 1999. 

29 El Sascab en maya quiere decir "tierra blancas" un mineral de origen nalurai. descrito corno "descompuesto de piedra caliza", 

es también conocido "como la mezcla de ca! grava; que entre los mayas sabemos que se le decía mortero". Fue utilizado enlre 

los mesoamerieanos para la eúnstrucci6n y pavimentación, También es utiHzado por los antiguos mayas, en lugar de (o como 

reemplazo parcial para) la cal (mineral) en algunas áp'Íicaciónes, sin necesidad de ser "quemado". SQCietv for American lOor 

Arehaeology, JSTOR (Org.ruzalion), American Antíguity: A Quarterly Revi.w of Americl!l1 Areh¡¡;;Q!Qgy, USA, SQciety for '" 

AmericanArebaeology, 1958, p. 172-17J. 

){J La palabra Holol, significa árbol de corteza glutinosa; wmbién puede significar "lejía" es decir solución alcalina, y hohola, 
pegajosa,. lubricado. Ver Diarnt Magaioni, "E! arte en hacer: técnica pi?tórica y color en las pinturas de Bonampak" en Leticia 
Staines (coord.). Pintura mural Premspánk;a en México: Estudios. Afea Mava. Bonampak. México, Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Tomo !I, 1998, p. 56. 
Jl Heather Hurst pidró ayuda a Ja Diana Magaloni para el análisis de !os materiaks quien le hizo las observaciones de la presencia 
de materiales como Sascab en la argamasa. 
32 Diana Magaloni. "La pintura mural en Mesoamérica: Materiales, técnica pictórica y contaeto artístico entre regiones"> en Clara 
BargeHini, Historia del arte y restauractón: 10 CQlpquio del SemInaria de Estudio del Patrimonio Ntístico--Conservaci6n. 
Restauración y Defensa. México. Universidad Nacional Autónoma de Méx1cO- Instituto de Investigaciones Estéticas (UNAM
HE). 2000; Metodología para el análisis de la técnIca pictórica mural prehispánk:a del Templo Róio de Cacaxtla, México, 
Instituto Nacional de Antropología e HistorJa, 1994 . 
. H En el fresco, se da por entendido que lasjomadas de trabajo sean de 8 horas pues la cal en un periodo de 24 hora.<¡ empieza su 
proceso de secado. Se sabe que dicna habilidad eS realizada sobre una superficie cubierta de yeso, en la cual se va aplicando cal 
apagada Ca (OH2), cando la última capa esta húmeda~ se pinta sobre eHa. La composición de la pasta en la base detennina la 
profundidad, textura y color de ta imagen. Por otro lado, fa téeni,:a del secco o también conocida corno pintura a la cal, se aplica 
directamente sobre el revoque seco, en este caso la cal apagada (hidróxido de calcio) se utiliza como aglutinante para disolver los 
colores. Ver Paolo Mora el aL, Conservalion ofWa!l Painting, London, Butter.vorths, t 984, p. l. 
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superficie bastante firme gracias al secado lento que ayudaba a crear precisión y detalles muy finos en las 

. 34pmturas. 

Heather HurSI, divide en cinco las etapas básicas del trabajo pictórico en el mural: 1) Las imágenes fueron 

posiblemente trabajadas en detalle sobre papel;35 2) El dibujo fue hecho en el muro a través de un croquis con 

pintura roja o negra;36 3) Se pintaron los bordes; 4) Los espacios fueron llenados de color; 5) Se unieron los 

detalles más finos ." 

Hurst, basándose en los estudios y clasificación que el italiano Giovanni Morelli38 realizó a mediados del 

siglo XIX sobre el cuerpo, sostuvo que en las pinturas del mural norte y oeste se puede identificar la 

presencia de dos o tres pintores. Así está autora compara el perfil de algunos personajes y las manos que 

permiten observar la diferencia en el trazo de cada uno de los motivos, y la aplicación del color, del trazo y 

la composición de la figura en el mural. La hipótesis sobre la presencia de más de un artista se desarrollará 

más ampliamente como parte de esta tesis pero sólo para el estudio del mural norte. 

La representación de la vegetación y las figuras humanas en conjunto, expresa la importancia que tenía para 

el grupo cultural el acontecer de los eventos terrenales y celestiales. Además con el desarrollo de la técnica y 

estilo que demuestran dichos murales, es posible decir que fueron creados por una escuela de artistas con 

conocimiento amplio sobre su cultura y mitos. 

A través del conocimiento de la técnica y color empleado por los habitantes de San Bartolo, se hace evidente 

qué tipo de materiales eran utilizados en el Preclásico tardío de dícha zona, las condiciones del medio 

ambiente y el tipo de herramientas con las cuales podían producir ciertas mezclas especiales para la 

J4 Diana Magaloni , "Materiales y Técnicas de la pintura mural maya", ~ p. 159. 

15 La autora aseguro que el papel era un mélodo barato, transportable y eficiente, probablemente usado para la composición y los 

delalles de programas de arte. Este paso fue cuestionado por seminario de culturas mayas dirigido por la Dra. Mercedes de la 

Garza. 

16 Tal vez las líneas negras y rojas ayudaron como guías y fueron trazadas directamente sobre el muro, como lo indican algunos 

investigadores del arte acerca de otros lugare5 donde se ha realizado pintura maya. 

l1 Heather Hurst, oo. cit. p. 621. 

13 Giovanni Morelli , italiano del siglo XIX, propone un mélodo morfol6gico para encontrar los trazos de caJa artista, es decir busca 

las individualidades en las pinruras del renacimiento. Por esta labor fue muy reconocido y su método se sigue utilizando para 

investigaciones de dicha índole. Para esto se puede consultar Giovanni Morelli, Italian Painters: Critical Studies ofTheir Works, 

Edil C. J. Foulkes, London, 1893, digitalizado por la Universidad Je Harvard el 26 de junio del 2008; Carlo Giunzburg, "Clues,: 

Morelli, Freud and SherJock Holmes", Tite Singo ofTlvee: Dupin, Holmes, Pierce, Ed. Umberto Eco and Thomas Sebeonk. 

Bloomingten, Indiana Univcrsity Press, 1988, pp. 8 1-11 8; Cario Giwlzburg, Thoory and Society. 7.3 may 1979. 
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preparación de pigmentos y de las pinturas murales que han perdurado más de 2000 años con muy pocos 

... 


deteriores. 


Es importante señalar que Hurst se basa en los estudios de Karl Taube, William Saturno y David Stum1, por 


lo mismo incurre en el error de nombrar a los personajes sin realmente haber verificado la hipótesis de los 


autores . 
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1.2 Murales y fragmentos: Su restauración y conservación. 

El Proyecto San Bm1010 en el 2004 tuvo un avance significativo al descubrir que existían varios flisos en la 

sub l A, en sub l B y Sub 2 en Ixim. Los fragmentos de estuco que se encontraron en toda la estructura de 

Pinturas fueron divididas en tres grupos: las de pintura de la arquitectura exterior, fragmentos del rclleno 

exterior, y las superficies interiores. Eutre las imágenes que se puedeu observar en la estructura Ixim están:)9 

una banda celestial, un hombre arrodillado con hacha, volutas rojas (figura l S a y 15 b), columna de glifos, y 

un mascarón en el talud 40 A su vez se recuperaron pedazos de estuco que fueron separados en dos tipos: las 

pinturas que adornaban el exterior del cuarto de Sub 2, el cual se derrumbó, y los muros de un contexto 

desconocid04 
' Las piezas fragmentadas de estuco que se recuperaron durante las últimas temporadas de 

campo, son de interiores y exteriores. La mayoóa de estos estucos fueron recuperados en Estructuras Sub lA 

e Ixim (figura 16 a y 16 b), de los cuales suman un total aproximado de 7,000 fragmentos de pintura interior, 

9,000 de color exterior (rojo); y 4,600 fragmentos modelado de frisos y mascarones, cuyo peso alcanzó los 

780 kilos (figura 17). 

Las p,ezas fueron separadas por su contenido en bandejas, embaladas y agrupadas según sus motivos. 

Después el material se trasladó al laboratorio de Antigua, Guatemala donde se separaron con ethafoarn y 

tyvek en el fondo, lo cual ayuda a mantener los fragmentos inmovilizados y espaciados. Todo fue sometido 

a un proceso de limpieza (de polvo) seguida por su organización por filas y numeración (figura 18). El 

Proyecto digitalizó cada segmento dos veces: una vez en seco y otra mojando la superficie con agua destilada 

lo cual mejoraba la visibilidad de la pintura. Con el escáner se determinó la numeración de las piezas, dando 

J9 La mayoría de los fragmentos con imágenes completas se rescataron de la estructura Ixim, donde posiblemente se ha encontrado 

alro mural mucho más antiguo que los descubiertos durante temporadas pasadas nI 2007. ver mas sobre esto Edwin Román, et al., 

"EstlllCturaS ceremoniales del periÓdico Preclásico: him, un ejemplo de ello" en William S. Saturno y Mónica Urquizú, mL.91.. 

2008, cap. 111, p. 32- 41. 

40 William Sanuno y Mónica Urquizú, oo. cit. , 2005, p.18. 

-11 Son similares a los de la Estructura Sub lA . William Saturno y Mónica Urquizú. ~ 2008., p. 18. 
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un total de aprox. 6000 fragmentos que se resguardaron en cajas de plástico, y registraron en una base de 

datos" 

Los restauradores iniciaron las obras de conservación en las Pinturas, con la estabilización de la estructura de 

la Pirámide del mismo nombre, que desafortunadamente presentaba fallas por los túneles abiertos durante los 

saqueos. Angelyn Bass describió que fue necesario someter al mural a ciertos pasos de restauración y 

conservación entre los que menciona los siguientes: 1) evitar la entrada de humedad que se filtraba por el 

suelo, y por el aire que se colaba; 2) eliminar las raíces de las plantas que rodeaban la construcción, 3) 

remover las manchas de humo que cubrían la parte inferior del mural, 4) a demás de hacerse una limpieza en 

seco de la superficie. Al tiempo, Hurst creaba un registro de las pinturas con dibujos y plantillas . El 

tratamiento de conservación de los murales también incluyo la inyección,43 relleno de grietas,44 pruebas de (f 

limpieza, y reintegración de fragmentos . El muro norte se reconstruyó de la siguiente forma: 1) El 

Arqueólogo W. Saturno escaneó todo el mural y procedió a editarlo en Photo-Shop, 2) Se procedió a unir 

algunos pedazos con resina acrílica, 3) Se consolidaron las caras, 4) Se unió la estructura con la mezcla de cal 

líquida y la mescolanza como adhesivo y relleno para los vacíos que se pudieran formar, 5) las partes más 

grandes fueron restablecidas con pirres (Figura 19).45 Y finalmente durante el 2008 y 2009, se erigieron 

ventanas enfrente de los murales de la estructura Sub lA, con varias funciones: fungir como -muros de 

contención, impedir el contacto directo y conservar la temperatura interior (figura 20).46 Por otro lado se 

continúa haciendo monitoreo de ambiente para verificar la humedad ambiental y de esa manera mantener la 

temperatura ideal para la conservación de las pinturas. 

42 Healher Hursl, "El análisis de los fragmentos de pintura mural de estructura Sub-lA", en Ibid., p.323-327 . 
4J Se estabilizó el estuco con pasta de cal deshidratada Riverlon, una parte de micro esfera y otra con miero es feras cri slalinas. 
Angelyn Bass Rivera, el aL, "Conservación de los murale$ y el acabado arquitectónico de las Pinturas", en WilJiam A. Saturno y 
Mónica Urquizú, ~ 2005, p. 569. 
'-4 El relleno es una mezcla física estéticamente compatible hecha de una parte de cal; dos partes de caliza pulverizada; y una de 
rniero esferas en Ibidem. (a 
45 Varillas que miden alrededor de 0.6 cm., lbid. p.571-572 
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1.3 La interpretación del muro norte de San Bartolo según K. Taube, W. A. Saturno y D. Sluarl 

Hasta la fecha no se ha publicado un estudio completo sobre las pinturas de los murales de San Bal1olo, 

aunque se pueden encontrar una variedad de ar1ículos de difusión y sin un rigor académico que buscaron la 

difusión de las pinturas del mural norte4 
' 

Existe un texto que destaca en el análisis interpretativo de dicha pintura: "Los murales de San Bartolo, El 

Petén, Guatemala. Parte \. El mural del norte"," de W. Saturno, director de las excavaciones en Las Pinturas 

del 200 l hasta la fecha, K. Taube, especialista en iconografia mesoamericana, y D. Stuart, experto en 

epigrafia. Los autores trabajan con la información arqueológica y explican la importancia de cada una de las 

etapas de construcción, dan a conocer los elementos de la estructura Pinturas. Estos autores recurren a la 

metodología comparativa de Miguel Covarrubias,'9 seleccionando piezas del arte prehispánico similares en 

representación, escena y estilo." Por medio de un estudio de iconografia comparativa sustentan la hipótesis 

de que este mural representa el nacimiento del Maíz basándose en el mito de la creación del Popol Vuh. " 

Describen la pintura de izquierda a derecha y separan en seis elementos principales el mural. En los 

(psiguientes párrafos se puede leer un pequeño resumen del tratamiento que le dieron: 

46 Ventanas construidas sólo para el muraL Oeste, se piensa hacer lo mismo con el mural Norte, Anabella Coronado Ruiz, 
«Programa de conservación arquilectónica en la estructura 1: Estabilizaci6n de los lúneles de sub lA", en [bid .. p. 1-8. 
41 Entre ellos están los artículos de Nacional Geographic, Arqueología mexicana, de la Universidad de Yale, Universidad de San 
Carlos, Universidad Francisco Marroquín, Museo de Popol Vuh y otras universidades de Guatemala, artículos de prensa de 
México (El Universal, La Jornada, El siglo de Torreón y Expansión), y otros paises (Authentic Maya; El Pafs, CCN). Existe 
también un video de la Nasa y de personas que participan en el proyecto de San Bartolo. Y sitios de Internet especializados en 
Mesoamérica como Foundalion lor {he Advancemenf 01 Mesoamerican Studies, lne. (FAMSl): www.famsi.orglspanish. Y 
Mesoweb: www.mesoweb.eom. 
48 William A. Saturno, et al, "Los murales de San Bartolo, El Petén, GlUllemala, Parte 1. El mural norte", en Ancient America, 
USA, Cenler for Ancien! American Studies, Bamardsville. N.C., February. No. 7. 2005, pp. 1-55. 
49 Miguel Covarrubias, Indian Art ofMexico and Central America Alfred A. Knopf, New York., 1957. 
50 Es importante, precisar que los investigadores no buscaban dar una explicación esti lística, melodológica o de expresiones del 
arte, entiendo que su principal objetivo fue hacer iconogral1a del arte prehispánico y con ello demostrar corno un elemento del 
Preclásico tardío fue cambiando con el tiempo hasta llegar al Posclásico, la colonia con el Popol Vuh y finalmente las diferentes 
manifestaciones contemporáneas del mismo arte. 
51 El culti vo dd maíz creció durante el Preclásico tardío y fut; en es periodo que se lransfonnó en la base de la civilización. Ver 
Karl Taube, "The Cta" ic Maya Maize God: A Reappraisal". en Quinta Mesa Redonda de Palenque 1983, USA, Yale. 1985; 
León A. Valladares, El hombre y el Maíz: Etnografia y Etnoosicologia de Colotenango, Guatemala Guatemala, 1957; Karl 
Taube, "The Rairunakers: The Olmec and Their Contribution to Mesnamerican Beliefand Ritual.", en The Olmec World Ritual 
and RuLershiD, USA, Prinston University Press, 1995, pp.83-1 04; Mary Miller y Karl Taube, The Gods and Symbols of AncienL 
Mexlco and ¡he Maya. New York., Thames and Hudson, 1993, p.58. 
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a) lconografia del Aliento y Viento. Son motivos que poseen movimiento, relacionados con sonido, aromas, 
-


- (D 

vapor, humo, aliento, agua y sangre que usualmente están representados en formas de volutas." Según los 

autores los elementos de aliento, también se han visto representados en Kaminaljuyú, Uaxactún y la cueva 

de Loltún. Las volutas rojas que salen de la boca de la serpiente, para Taube, tienen un parecido muy 

cercano con elementos de la representación de Quetzalcóatl en el México central (figura llb)." 

b) Nacimiento del GuajeJ4 Esta sección se encuentra separada del resto del mural, y la representación de 

los personajes es completamente distinta. Sus elementos asumen una correlación con el nacimiento. 

(figura 22). Los investigadores encuentran una conexión con los cuatro puntos cardinales y el centro del 

mundo, y por tanto este fragm ento del mural enuncia una planeación cosmológica," como se observa en 

el Códice Fejérváry - Mayer del Posc1ásico tardío. 56 Los autores por su parte mencionan curiosamente un 

mito contemporáneo huichol, contado por el chamán y artista José Benito Sánchez, que describe la 

fecundación del útero en el inframundo de la tierra, que se encontraba en forma de una tasa de guaje 

cortadoS? En él se relata cómo los diose, ancestrales crearon un diluvio de sangre, que inundó el seno de 

la tierra. Ahogados y transformados en "viento por arriba de las aguas, cuatro dioses-seres ancestrales 

surgieron a la superficie actual del planeta como serpientes de agua. " 

52 WilIiam A. Saturno, el al., 212. cil.. p. 7. 
53 Es curioso que los aulores analizarán directamente a la serpiente emplumada del centro de Mesoamérica y que no indagaran 
entre las olfas demostraciones plásticas que se encuentran en el área maya. Por ello, me p~rece que esta comparación de un 
elemento iconográfico del Preclásico tardío con uno del Posclásico; y de una cultura que se desarrollo en sur con olra del norte 
de Mesoamérica sin una coincidencia temporal. De alguna manera pierde el carácter objetivo y cientítico. Enlonces después es 
posible crear otras comparaciones pero es necesario recorrer un camino, y pienso que se debe demostrar al lector por medio de 
tablas , o por medio de las mismas imágenes pero sin hacer saltos históricos y territoriales. Confrontar Ibidem, 
,. !2ilL p. 9. 
55 Según el Diccionario de la Lengua Española, Cosmogonía es la temía que estudia la filosofia mítica y religiosa que trata sobre 
origen y organización del universo. Ver; www.wordre{erence.com. 
56 Nuevamente los autores realizan una asociación de la imagen, sin importarles el rigor de la temporalidad y cultura. Pues 
como se sabe eualquier eódice fue creado después del posclásico y sí puede ser una fuenle para rastrear ciertos elementos 
iconográficos, aunque después de haber agotado los motivos en tiempo, espacio, sin embargo se corre el riesgo de que el signo sea /.q 
el mismo pero lIevc otro significado como lo demostró Kubler en su estudio sobre la iconografía prehispán..ica. \' 
S7 En esta parte los autores crean una analogía etnográfica con Jos huicholes y no queda claro porque lo hacen y hacia donde va su 
evidencia. Entonces su rigor científico se pierde y la invc::;tigadón pierde credibilidad académica, como me indicaron Marfa del 
Carmen Valvere, Emilie Carreón·Blaine, Dúrdica Ségota y Verónica Hernández. Comunicación personal 18 de noviembre del 
2009. 
58 William A. Saturno, e l al., ~ P. 13. 
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e) La Montaña de la Flor." Relacionada con el simbolismo maya, origen, crecimiento, naturaleza, animales 

y vegetación. La montaña es considerada como la fertilidad, es ahi donde se da el encuentro del mundo 

natural con el humano y la conjunción armónica entre los mismos.60 Algunos elementos como el tocado 

de una víbora emplumada, se han visto en la estela 10 de Kaminaljuyú.61 Los animales feroces 

representaban guardianes sobrenaturales del lugar. Allen Christenson, menciona que los Tz 'u/u)'il 

(chamanes contemporáneos) de Santiago Atitlán consideran que la gruta sagrada de Paq' alib' al' es 

custodiada por pumas y jaguares, como por una serpiente gigante," Al mismo tiempo, Andrea Stone", 

menciona "que las cuevas se relacionan con lugares con poderes sobrenaturales". Por otro lado, Taube ha 

señalado, que "la montaña de San B.rtolo se encuentra cubierta por no menos de siete flores, identificándola como 

la Montaña de la Flor, un concepto generalizado y antiguo no sólo entre los mayas sino en el Centro de México yen 

el suroeste norteamericano. "M 

d) La Gran Serpiente. En el estudio se menciona su importancia simbólica como vehículo y arca. Los 

autores comparan esta figura con la gran serpiente y mencionan que se ha visto representada en plásticas 

de regiones desérticas y del norte como en la cultura Hopi, en especial dan como ejemplo de un hueso 

tallado que tiene la imagen de un jefe Hopi trasladando a hombres y mujeres sobre la serpiente 

emplumada; representación Teotihuacana del cuerpo de ésta marcada con estrellas y huellas, detalle de 

mural zona 5-A; Deidad mercante maya del período Clásico, Dios L, sobre la misma; Caracol tallado con 

personajes corriendo sobre la vibora.'" Así, la plástica de la sierpe es el apoyo, la senda para el viaje 

sobrenatural, lo cual recuerda a Quetzalcóatl, quien barria el pasaje de los dioses de la lluvia. Se le 

interpreta entonces como "camino" o vehículo sobrenatural (figura llb)" 

59 Ibidem. 

60 Karl A. Taube "Flower Mountain: Concepts of Jife, beauty, and paradise among (he Classic Maya" en 1.P. Laporte, B. Arroyo 

~ H. Mejl. eds., QJL!:i!., 2005, pp. 71-94. 

I William A . Saturno, el al, op. cit., p. 14. 
" lllli!, p.16. 
6) Ibid. 
64-

.!.!lliL 17. 
" lllli!., p.24. 
66 Pienso que en esta parte los autores dan un concepto nuevo y relacionan rápidamente un ele mento iconográfico con la figura 
de Quetzalcóatlllamado entre los mayas Kukulkán. Así, me parece que límitan el espac io y encajonan a la imagen con lo que la 
ftgura pierde sus posibilidades interpretativas. Confrontar fbid. , p. 25. 

lS 
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e) Las figuras humanas. Aquí los autores hablan de las figuras que por ellos fueron identificadas como 

humanas. Así, dicen que sólo se encuentran en la segunda escena del mural y tienen rasgos distintos." Los 

investigadores identificaron a cuatro mujeres y tres hombres, a cada uno de ellos lo relacionaron con 

personajes, sin embargo no lograron identifIcar claramente a las mujeres del mural. Así mencionan que el 

personaje principal es el que lleva una máscara con tipo olmeca (figura Ilb), el cual lo relacionaron con el 

dios del maíz, asociado con la mujer que va caminando;68 además de haberse identifIcado y comparado 

con la "esposa del dios del maíz", a quien se le ha visto representada con el mismo vestuario en el Clásico 

tardío. Los autores consideran que dos individuos del mural vienen cargando al dios C, al cual se le 

compara con algunas muestras en jade de la época del Preclásico medio olmeca, y con otros del período 

Preclásico tardío como los del edificio H-Sub 3 de Uaxactún y con una variante del glifo del Posclásico 

visto en Kichpanha, Belice." Una de las imágenes femeninas ha sido comparada con el dios del viento del 

Clásico Temprano caracterizado en la estela de Tikal No. 31, en el Pos clásico en los Códices Dresde y 

Madrid." 

f) Los cartuchos de los jeroglíficos. Es )a escritura maya que aparece en el mural, que está siendo 

interpretada y trabajada por David Stuart tanto para el muro norte como oeste. En este caso me limitaré a 

los textos N-! y N-H, que se refieren al lado norte (Figura 14 a 14 b)." Aquí Stuart menciona que los 

cartuchos están compuestos por lineas refinadas, con extremos redondeados, y el del texto N-] posee tres 

glifos verticales. Cada uno de estos símbolos se ven en el Clásico tardío y corresponden a la familia po, 

67 Juan Antonio Valdés y Federico Fahsen, "Figura Humana en el Arte maya del Preclásico", en lP. Laporte, B. Arroyo y H. 
Mejía, XX Simposio de Investigaciones arqueológicas en Guatemala Guatemala, Juan Pedro Laporte, BArbara Arroyo y Héctor 
E. Mejra eds, Ministerio de Cultura y Deportes, Instituto de Anlropología e Historia, Asociación Tikal, Foundation for Ihe 
Advancement of Mesoamerican Studies, Inc. 2006, pp. 933-943 . 
68 Los autores consideraron que al verse 105 colores invertidos de 105 personajes podía ser Wla relación entre lo femenino y 

masculino, es decir, el dios de malz representado como un hombre y como su esposa. 

69 William A. Saturno, el al., oo. cit., p. 41. 

"Ver p. 12B del Códice Dresde y página 63 A Y 17 B del Códice Madrid citado en !bid., p. 38-40. 
71 Es importante mencionar el artículo de Stuart , Saturno y Beltrán, "Early Maya Writing at San Bartolo, Guatemala" donde 
explican que han sido 105 glifos más antiguos encontrauos en la escritura maya, ya que dalan del 100 a.c. -100 d.C. , lo cual, 
cambia todas teonas que se tenían sobrc la escritura has In el mumentu. Además hicieron un estudio complementario llamado 
"Supporting Online Material for Early Maya Writing al San Bartolo, Guatemala" en e l cual se incluyen .los métodos y matcri~l~s 
estudiados, por medio de la calibración de la edad de radiocarbono a los años naturales. Articulo en SClcnce Express MagaZine , 
January 2006, No. 1121745.Web: www.sciencexnress.org. 
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mo, y ja. Sin embargo, po-mo se iguala con "copal" que es pom,72 pero al aumentarle el ja no se puede 

explicar, ya que aumenta un sufijo,'] que puede ser el nombre de un individuo que no es posible identificar 

con los conocimientos que se tienen de los glifos del Clásico tardío." Por otro lado, el texto N-f!, reúne 

cuatro elementos verticales en una sola hilera. Y Stuart utilizando las reglas de la escritura del Clásico, 

halló que podría transcribirse mo-mo- cha." El epigrafista, ha visto algunas relaciones COn la Estela 2 del 

Mirador y no obselVa conexión alguna entre la esclitura de Kaminaljuyú y la de San Bartolo. Además le 

atribuye un mayor desarrollo que al de las Tierras Bajas. 

Así, el estudio multicitado trata de probar que en el mw·al de San Bartolo se representa "el mito emergente", 

relacionándola con una plástica de épocas posteriores y con saltos cronológicos bastante largos. 

Como ya se expuso en las páginas anteriores, los autores realizan una comparación iconográfica para 

identificar los personajes y el significado de la escena, aunque la interpretación de la pintura puede darse 

desde muy distintas aproximaciones; la que ellos escogieron puede ser acertada y precisa hasta cierto punto,76 

ya que tiene una falta de rigor científico al hacer demasiadas asociaciones y no crear un corpus con el cual el 

lector se pueda identificar de inmediato. Es claro que los autores tienen un conocimiento erudito sobre la 

iconografía, epigrafía y arqueología, pero desde la lectura que se puso en práctica su metodología no resulto 

convincente.77 

72 El copal era 'Utilizado para ciertas ceremonias y lo podemos idenLiticar con el oHí. Para esto se puede consultar Emilie Carreón. 

Blaine, El Ollí en la plástica mexica: el uso del hule en el siglo XVI UNAM,2006. 

73 Reconstruido como el vocablo protomaya po:m por Ceci Brown y Soren Wichmann y Terence KauÜTIan. Y se le conoce así 

al copal. Para Soren Wicbmann es un vocablo de préstamo tomado del m.ixe-zoqueano. 

74 Soren Wichmann explica que la palabra Po-mo-ja, presenta una ortografía fricativa ve lar y no una glotal. Anota que la lengua 

mixe zaque no distingue entre la fricativa y la glotal. Por otro lado, la voca l a' silenciosa presenta un problema ortográfico para 

las reglas aplicada por Lacadena. y por último dice que la aparición de esta palabra ayuda a que la epigrafia sea más precisa 

sobre el origen del préstamo. Dando de esa fonna una estructura de CVCV (dos sílabas abiertas) CVC (una sí laba cerrada) 

existen en mixe-zoqueano, en tanto que en maya existen las formas canónicas CVC o - CVCVC, y por ello discute que la 

palabra fue originada en mixe-zoque. y sobretodo que se origina del Pomoh . Ver Soren Wichmann, "¿Un vocabulario mixe

z~ueano de préstamo en los murales mayas del Preclásico tardio de San Bartolo?", en Mesoweb 2006, p. 2-3. 

75 William A. Saturno, ef al. , op. c it., p. 43-44. 

76 Me parece que pudieron haber sustentado su esludio con la leona de la Larga duración de Fernand Braudel y también con otros 

teóricos locual les hubiera dado más veracidad a su investigación. 

77 Un ejemplo dc ello, es que los autores identifican las figuras por los motivos específicos que se hallan en otrus sitius, por 

ejemplu: La primerd porte del mural norle la llaman "Nacimiento del Guaje" que es comparada con la página 1 del Códice 

Feférváry-Mayer del Posclásil.:o tardío y la relacionan con las cualro direcciones y el centro del mundo; se conecta por ellos también 

con un mito huichol donde se "describe la fecundaci6n del útero del inframundo de la tierra, que se advertía como una tasa de guaje 

cortado" Mito contado por José Benito Sánchez ver WiUiam A. Saturno, ef al., UD. I.:il., p. 12. Ver Alfonso Lacadena y Mana Josefa 

Iglesias, "La recreación del Espacio Mítico de la montaña de las flores en un palacio de Machaquila, Pctén", en XIX Simposio de 

Investigaciones Argll~oJ6gicas en Guatemala, Guatemala, Juan P. Laporte . B. Arroyo y H. Mejía, eds. , Ministerio de Cultura y 
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El trabajo escrito por Taube, Saturno y Stuart fue muy útil para encontrar el tema de esta tesis, ya que en un 

principio se observó que su investigación presentaba muy buenos datos iconográficos, asociaciones 

históricas, relacíones con mitos de distintas culturas y con cieltos relatos contemporáneos. Está forma de 

escribir sobre una obra arte hizo que se buscará otro método para estudiarla, así fue necesario seguir 

observando y explorar otras herramientas. Así, en el siguiente capítulo se buscará dar una nueva forma de 

describir al objeto de estudio desde el análisis formal propuesto por Erwin Panofsky, complementándolo con 

el método de los estudiosos prehispanístas Dúrdica Ségota y George Kubler. A su vez, se buscará nombrar 

los elementos más relevantes, para encontrar las relaciones de los personajes dentro del mural y dar una 

primera interpretación y un estudio estilístico de motivos formales con el que se busca reconocer la 

intervención de varios 8liistas en la creación de la pintura muraL 

Deportes, Instituto de Antropología e Historia, Asociación Tikul, Foundatton for me Advancement af Mesoamerican Studies. Ine" 
2006, pp. 589·599. 
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Periodización de Mesoamérica 
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Figura 1 A. Cuadro marcando la clasificación de períodos para Mesoamérica. 
Basado en Alfredo López Austin y Leonardo López Luján. 
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Figurá lb. Mapa con ubicación de sitio arqueológico de San Bartolo, El Petén, y 
Laboratorio del proyecto, en la ciudad de Antigua, Guatemala. Editado por National 
Geographic 



Figura la. Entierro 166, Tikal, 
Guatemala, Según Coggins, 1975. 
Edición digital Ricardo Alvarado. 
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Figura 3a. Mura/3, cuarto l. 

Estructura l. lA Sufricaya. Foto de alta 
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Figura lb. Estructura 5D-Sub-IO. 
Pintura mural. Reconstrucción según 
Coggins, 1975. Dibujo de José 
Francisco ViJlaseñor. 

Figura 3b. Detalle del mural 
Norte. lA Sufricaya. 
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Figura 9b. Foto estructura 
Ventanas. Foto: Claudia 
Sanginés S. 

i ura lOa. Estructura Pinturas con 
di erentesfases constructivas. Dibujo Heather ;t¿urst y reconstrucción virtual por proyecto 
de San BartolD. Foto: National Geographic. 
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Figura 1 Ob. Fotos de la pirámide Pinturas con sus resp'ectivos túneles 
de excavación. Foto: Claudia Sanginés. . 
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Mural occidental sub 1 A, San Bartola, Petén, Guatemala. Dibujo Heather Hurst. 
Edición Claudia Sanginés 



Figuro 13b. Fragmentos de mural Este, en Sub 1 a, estructura Pinturas. 
Dibujo por Heather Hurst. Foto: Proyecto de San Bartolo. 
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Figura 14 a. Cartucho de 
muro norte en Sub 1 A. 
Pinturas. Dibujo David 
Stuar/. 
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Figura 14 b. Cartucllo muro 
norte en Sub 1 A. Pi"turas. 
Dibujo David Stuart. 

Figura 14c . Cartucho (le glijos (lel 
mural occidental, en Sub 1 a. 
Pinturas. Dibujo David Stuarl. 
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Figura 14 d. Car/ucltO·(/e glijos 
ellcol!tra(lo el! UII pedal.o de 
estuco, Sal! Bartolo. Dibujo 

" David Sluart. 
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Pigura 15 o. Mitro sur y muro oeste exterior de Sub 1 b, en estructura Pillturas. Dibujos 
Heather JIurst. 
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Figura /6 a. Ubicación de las e.5tructUrtls con fragmentos de los estuco en San 
Bart%, Petén, Guatema/a. Plano creado por Proyecto de San Bart%. 
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Figura 16b. Plalaforma de YllClléy estrucluralxim. Dibujo Healher Hurst . 
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Figurtl17. Fragmenlos túpintura mural de estructura Pinturas, SlIn 811rtolo, 
Petén, GUlllemalll. F olos: Proyecto tú SlIn Bartolo UiltUÜls por CllludÚl 
SlInginés. 



Figura 18, Foto del proceso de (!j'L'IlILeo de /osfrllgl1ll!lLt(Js ,J' separació¡r conEllJáfoúlIT. 
Fmo: Proyecto de Sa" BartQ/o. 
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Figura 10. Ventana.~ de protección y aislamiento de los murale.~ en sub 1 A, Pinturas. 
Foto: Proyecto de San Bartolo. 



n. Dcsc.ripdón de las Ilnidades conceptllales y el estilo pictórico del mllral norle. 

Después de leer los estudios académicos qlle se han escrito acerca del mural norte, surgieron las siguientes 

preguntas: ¿Cómo describir una pintura mural del Preclásico tardío? ¿Cuáles son las ventajas de someterla a 

un análisis pre-iconográf1co? Así, en el primer apartado se busca proponer otra forma de observar el análisis 

iconográfico en UDa pintura mural, para buscar de esa manera una segmentacióll acorde al movimiento y 

ritmo que denota la pilltura,n También se crean relaciones entre las figuras respecto al espacio, los colores, 

las acciones y los elementos, para que una vez conjuntados en escenas, se logre encontrar lo que la pintura 

quiere expresar. 

Con los resultados de la descripción pre-íconográfiea y los estudios de Heather Hursl se hizo la fommlación 

de ulla nueva pregunta ¿el mural norte fue creado por un individuo o Wl colectivo? Para responder, se 

escribió un apartado donde se seleccionó un corpus de rasgos fonnales que tuviera continuidad en lodo el 

objeto de eSludio, para hacer el allálisis se recumó a la metodología esclila por Luis T. Sanz.'9 Se 

7b En e\~L:¡ investigucitlll u¡ilizo el método que desarrolló Erwin llanofsky para describir L .. ¡m:il.~en, conocido como análisis pre
ICOilOgril.ficc. Sin embargo para ;:;Ol~\pletar la conceplualización y los aornores de [o imagen fllE'- !leCCSano recurrir.a George Kubler 
y 11 DúrdlCa. Ségota, dos E',studiosos del arte prehispállico, Tambiér. 3 Georg\! Kubler pum {;(lt..'llogar, es decir, hacer una descripción 
y registro exacto del corpus que se teníl!. y discrimir..ar todo aquello que no f.lCra pinlura mural. c.omo vasijas, c~cultul'a<¡,rcl¡cl,les, 
crltre alrilS expresiones pli'illcas de los períodos posteriores al Pre.cláslco tardío. Finalmenle me quedé con el mural norte como 
corpus de rr:i lnvcs~,iga:!óf1 y a partu- de éi fIJe posible reoonoeercíertos signos que podian htlberse exprt:sndo en otros períodos de la 
cuJiUn'l maya ¡tero que calTlbiarO!l su fo.rlTlLl esenciaL Utitjcé el mé¡OOo de Dúrdica Ségota para hac.er las relat.:ionc$ conccp(unles del 
lHl..iraL Para lo que fue necesario volver:a construir el objeto y cúnfolmarle así en un lenguaj~ ~m"!::é1Jtl.Í:ll En está tesis no 5e 
prof..1!ldizB:ra en d 51grlificado del objeto represeutado, sólo me quedaré en el nivel primario, para <:0 un segundo p:lSO poder cstudiar 
f'U sjh'Iíificádo. Erwin Panof,"kyl y Nicanol' Ancochea, EIsigníficado en las artes ~iSll~, México. Alimi7.a editorial, 1979, 
George Kubler, <"Tlle Shape ofTime Revisited: TI" y Dúrdica Ségota.. "El tiempo en ltl plástk:~i Mexk.ll'" en XlII COIOqUlo 
Internacional de Historia dl\1:1 Arre: Tiempo y arte, México, Unjversidad Nacional Autónoma de M~xj<:o- Instituto de 
lnvestigacíones Estélíc., (llE), 1991, pp. 29-35 Y 1'1'.55-64; Georg. Kubler, "Studi", in el""ic M,ya Icollognphy", eH M.emoi", 
ofthe Connectiqut Academv oe Aro & Sciences XVIII. pp. VJIT, USA, Archon Books, 1969, Dúrtlí¡;a SégotR, VnlQrcs pJ;í.sticos 
del arte MeXlCtl¡ México~ Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de InvestignclClm::$. EstétlC'as [1IE), 1995. 
19 Se busca hacer un estudio de la fonna para encontn\r las dI1erencias en los t"'d.sgo~ thrmale!i dé lJ.,"; figuras, de esa manera ubicar 
cuántos I'IItis135 intervinieron en e! mural. Así aquÍ se sigue el método desarrollado par Lui:'=. T. Sanz. para a.<jre~:tn5 pre-icooográ(ícos 
de la imagen, no se busca Cuconl.nlr el trasfondo temático de la.c; distintas uuidad;,¡:s q\1~ .componen la pintura mural, si no ues8IrollDr 
el método planteado por Sl'lIlZ que se dirige al análisis de las variaciones fomtales de cienos disel'íos jco\lográficos y 21 observar su 
distribución en el mural norte:. Por ello, en un primer nivel se bu..o;;canÍ aislar el elemenlO a estudLB.r, en un segundl¡ f'ljve¡ iie realizará 
una tipología adet.:uada qu<~ pueda agnlpar y discriminar las distintas formas en fas que ~e han elaborado los elememos, 
Luego de desarrollada la tipología se buscará su distribución en Un mapa que ayudar a conoc.er sus difN{mcias ['11 la pmporción, Es 
import..flnft?, mencionar que al realizar la tipología de los rasgos formaíes se puede COrrer el rl!!sgo dé. que el cril.eril¡ 110 haya sidn d 
adecuado, es decir, caer en un exceso de dü.cnrrJnaclÓn forrr.ai, y por OLTO lado el crileno de t-elecd6r. p!!ooe ser escasü y las 
va.riantes ~criall muy amplias tanto que no se podrían dIferenciar. Por otro lado, e51e estudio de la.<¡, vaned2ldes formales de la 
irn[lgé.ll., como rnencitllJa Luis T. Sanz, se tmfremA, al problema que geflera la djcotom,a eS:lla y 5ignii'1c.,;:,do. Ya que la mayoría dc, 
las fonnas en el :trte maya <~xpreSJn un s¡goifk¡.:¡do y la variante esLilf.stic.a poede crear otro i,:igao. Por el1u el1 lo !nve,si.igación se 
escogen rrJ..sgo5 diagn6stico", qu~ $011 aque: los qlIe Llenen una repel\ción usual y no pierden su sentido pnm3fio. Para profum!iz.Hr en 
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describieron los elementos elegldos, y para ello se clasificaron en un cuadro por similitudes y diferencias en 

color, línea y tamaño, 

un tercer apanado, ya con la creaCión de las relaciones efectuadas a través de la segmentación general y 

panicular, se buscó un nombre para las escenas que se piensa están conectadas en una narrativa que denola 

una temática, que el muro none s610 puede ser VlstO como una unidad, En este último apartado sólo se da 

nombre y se describen los segmentos, pero no se desarrollan ni se busca una relación iconográfica de 

Mesoamérica (figuras 11 a, 11 by 12), 

2,1 Análisis formal: descripción pre-iconográfica, 

En las siguientes páginas se presenta un análisis pre.ieonográficoSOque bus¡;a distinguir las figuras 

antropomorfas, fitomorfas y zoomorfas, Así como las posturas de las imágenes representadas, el tamaño de la 

línea (ya Sea gIllesa, mediana o delgada), los motivos y textos, lo cual ayudará a ldeuuticar la presencia de 

las similitudes y difercllcias en el trazo, el color, el movimiento, el tema del objeto, la relaCIón entre las 

figuras por sus orejeras, colores, collares, ffilmcqucras, tobílleras e incluso la acción, Con ello será posible 

encontrar si existe una narrativa y una secuencia en el muraL 

Como ya vimos amerionnente, la pirámide Pinturas resguarda, una historia dentro de si con 7 subestructuras, 

en eSle caso nos ocuparemos de la sub 1 A que mide 4,8 x 9 ffi2 en planta, y se orienta de norte al sur (figura 

12)81 y la pintura de1lado norte mide aproximadamente 1.40 m, de altura por 4 ro. de longitud82 

el tema ver Luis T. Sanz, "Los escribas del Códice dI! Madrid: Metodología y análisis pre-iconográfico", en Revista Esnai'íola dt: 
Anlrópologla Americana, España, no, 30, 2000, pp, 87-103; Alfonso Lacadena, Evolución formal de las m6as esenturarias 
mªvas.;_jrrn21igª~im}~~J1i~(6ricas y culturales. Tesis doctoral, Departamento de Historia de América rr, Facultad de Geografia e 
Historia, Universidad Comp1utense de Madrid, 1995. 
80 Es importante decir que en está parte del estudio se utilizará a Ervrin PanotSky, quien distingue tres niveles interpretativos: el pre
iconográfico o primario, el iconográfioo y el tconológico. En esta sección sólo utilizare el nivel primario, que se basa. en la 
identificación de las formas puras, como represtaeiones de objetos, humanos. plantas, Captn sus relaciones mutuas como 
acontecimientos o cualidades expresivas, como la atmósfera tranquila y doméstlca de un lnlenor, E$ts parte es muy imporUlote pues 
es cuando el escritor empieza a nombrar, significar el objeto1 reconoce las expresiones que el artista qUiero lnmsmüir y por Lamo 
condiciona la interpretación posterior. Er,vin Panofsky y Nicanor Ancoch-ea¡ 
81 Daniel TorreallJa y Marco Tulio Sandoval, "rnforme sobre !a estabilidad estructural de la pirámide las pinturas" en WiHiam A. 
Saturno y Mónica Urquizú, Vo- ciL, 2004, cap. ¡ 7. 
el William Saturno, et al, 0;:( cíe p.l. 
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Como ya se vio anteriOlmente se había esclito un estudio sobre este mural donde se segmentaba el mural a 

partir de motivos divididos en conjlffilos que se desarrollaban por el tema: Aliento, figuras hmnanas, 

escritura, entre otros, En este capítulo se piensa demostrar quc la pintura fue creada para empezarse a ver 

desde el lado derecho, Después de observar el mural durante más de un año y medio, se biza claro que la 

mayoria de los personajes se dirigían bacia la izquierda, además existían distintos elementos que orientaban la 

mirada, como las huellas de pies (pintadas en negro sobre el cuerpo zoomorfo) que se dirigían hacia la 

derecha, las posiciones de los personajes, el color y la expresión, Por ello se pensó que sería interesante 

experimentar una nneva manera de describir el mural, es decir, verbalizarlo desde la derecha para finalizar en 

la izquierda, pero siempre respetando la estructura del lenguaje de un análisis formal (figura 21), 

Existen catorce figuras que san antropomorfas, la mayoría de eUas delineadas en negro, cinco personajes 

están pintados de pies3 y el resto fueron representados en otras posiciones, todos los individuos están 

caracterizados de perfil. Además se pueden encontrar figuras fltomorfas y zoomorfas también delineadas en 

negro con colores rojo y amarillo, El mural se ha dividido en dos partes aliado derecho se le nombró primera 

parte y al lado izquierdo segunda parte84 

• La primera parle se representa en lffi3 figura zoomorfa, sobre la que fueron pintadas figuras 

antropomorfas masculinas y femelünas en distintas posiciones, se puede ver también en el extremo 

vegetación, mamíferos, reptiles y pájaros, y entre los personajes se aprecian dos cartuchos jeroglíficos, lo 

anterior integra tres escenas relacionadas eGlre si (figura 22), 

• La segunda parle contiene un personaje parado más cuatro individuos menores, y uno que sale de 

lill guaje que reposa sobre tilla caja con posibles glifos (figLtra 22), Está parte está compuesta en una sola 

escena que se relaciona con la primera parte. 

flj An = de pie, en postura vertical, comunicación personal Eugenio Maurer y P. Santos. 
M La separación fue creada pN un dibujo estilizado y Curvo que incluye una aglomeración vegetal con serpientes,jaguares y 
reptiles. Sus Cl.1[ores en esplendor son el negro, rojo, amarillo y algunas lona.tidLides que siendo grises me recuerdan el verde y <lZ\d. 
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Debajo de toda la representación narrativa, existe una franja, que presenta lagunas, cuyos colores principales 

son el amarillo yel rojo delineados en negro, En clla se aprecia un (razo esbozado en negro COn dos puntos, 

Se observa también el signo <U> en medio de una banda amarilla diagonal de líneas negras c[1Jzadas (figura 

23). 85 

2.1.1. Primera parte 

Existen tres escenas que se desarrollan encima del cuerpo de lo que podría semejarse a una serpiente,86 reptil 

o dragón (figura 24a)87 Su cuerpo, que sirve como sostén a ocho personajes, está dividido en tres colores 

principales: primero una franja sin pigmento marcada por dos lineas gruesas que tiene marcas cuadradas a 

manera de escamas, segtmdo el amarillo y tercero el rojo, Encima del rojo, de derecha a izquierda, sobresalen 

huellas de pies, en negro, que se dirigen hacia el occidente, Sobre el color amarillo se perciben unas marcas 

en fOnTIa de cuadrados diminutos pintados en negro, equidistantes uno del otro, que terminan en la cabeza de 

un ser zoomorfo no identificado, el cual conjunta los tres colores en su cabeza y el signo <U> arriba del ojo, 

y dos cuadrados iguales a los representados en la parte amarilla. En la parte de la cabeza que está en rojo, 

tiene una especie de trompa con una banda en color amarillo delineada en negro, De sus fauces salen fOnTIas 

espirales," A 10 que nombraría como cara se encuentra dibu,iada de perfil; su cuerpo está emnarcado con 

lineas negras, a la mitad de él, se pueden observar una pJwna que forma un circulo y dos que se abren en 

diferentes direcciones en forma de "V" cuya apertura va hacia el lado izquierdo en una y alIado derecho en la 

otra, las tres pinladas en amarillo claro y delineadas con negro en su interior. Del mismo modo, al lado de su 

cabeza se pueden ver dos plumas amarillas, que parecen flotar en el mural, una con la apertura hacia abajo y 

la otra hacia arriba, separadas enlre ellas por un pequeño espacio (figura 24b), 

~~ Esta banda tiene continuación en todo el mural este y oeste. 
86 Karl Taube y WiHiarn Satumo han afirmado que contiene atributos representados por el arte mexica durante el Clásico y 
Posclásico, relacionados con Queízalcóail en el caso mexica y en el maya con Kukulcán. Ver Wdli3m Saturno) el al., oo. ciL. p. [1. 
81 En este caso cm una combinación de cocodrilo con otro tipo de repl.illo cual daba como resultado en la plás.cica maya un elemento 
fantástico. Conocido como ain, en el diccionario CORDEMEX, lo enconlramos como ehi' wa' an e Itzam que puede ser !tzamna 
(rocío del cielo), ilzam = único Dios verdadero (equivalente a Hunubkú), también se le atribuye este nombre a una deidad maya 
representado en especie de cocodrilo, ver Alfredo Bam::ra Yásquez (dir.), Diccionario maya Cordemex: maya-espafio!; e..c:paño!
m(l'y~ Mérida, Yucatáll, CORDEMEX, 1980, p.272. Y comwlicación personal con Eugenio Maurer y P. Santos. 
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a) Escena Uno. Pintada sobre un fondo ten·acota claro. Está compuesta por tres personajes de perfil que 

caminan hacia el occidente (figura 25). Los dos primeros están separados entre sí por cuatro cartuchos de 

jeroglíficos que mantienen un trazo parecido, son distintos y están en una sola hilera vertical, todos tienen una 

fonna redondeada (figura 25 a).89 Los primeros sujetos Son muy similares en los atributos y colores con 

diferencias mínimas en los las orejeras, muñequeras y tobilleras (figura 26 a). Su postura expresa 

movimiento, y sujetan una caja pintada con dos bandas anchas negras divididas por otras dos delineadas en 

negro. Hay también dos tiras verticales simétricas con un surco rojo entre ellas. En su extremo cada caja está 

representada con una cara sin pigmento, con una banda amarilla y un ojo en forma de "L" acostada, mientras 

la boca la tiene cerrada por un paño cuadrado,9o su ancha nariz tiene forma de "U,,91 Por arriba se puede 

observar un hacha invertida que es atravesada por una cinta amarilla de bordes negros y volutas en su parte 

superior.92 Arriba surgen trazos espiralados, en color rojo y en medios tonos que suben desde el gris hasta el 

negro, según Taube semejando movimiento de brisa, viento, humo, aire, corriente. 93 Las cajas en su parte 

superior tienen dos triángulos delineados en perfecta simetría. La caja del segundo individuo contiene un lazo 

trazado en negro cuya punta se dobla hacia la derecha y continúa extendiéndose hasta la altura del brazo del 

mismo personaje (figura 26 b). 

Como se decía antes, ambos personajes con una posición idéntica, sostienen cajas que llevan en la cabeza con 

los brazos levantados; sus piernas y pies denotan movimiento y caminan hacia la izquierda. Los cuerpos 

estilizados y rectos, representan figura:s ma:sculinas, que están pintados mitad en rojo y mitad en negro desde 

las extremidades inferiores hasta las superiores. Se puede observar sólo la mitad de sus rostros oscurecidos, 

ya que están cubiertos por una banda con franjas rojas y blancas alternadas, que les cubren la boca (cada uno 

de ellos con rayas de diferentes formas). El rostro del segundo personaje tiene barba que está esbozada en 

88 Podrían ser tomadas como aire) fuego, alienlo, sonido o humo, conversación personal con Eugenio Maurer. 
89 Para ver más sobre glifos en la pintura mural de San Bartolo ver William A. Salumo y Boris Beltrán, "Early Maya Writing at San 
Bartolo, Guatemala" y "Suportmg Online material [or Early Maya Writing at San 8artolo Guatemala", en www.sciencexpress.org. 
90 Karl Taube y Satumo, mencionan que puede ser el espejo con el cual se representa ai dios solar en el arte del Clásico. William A. 
Satumo, el aL., º-I1....!iL p, 38, 
9!Se distinguen en la representación del trazo, ya que la segllilda esta dentro de un círculo color amarillo clam y completamente en 
negro y la primera esta solamente delineada en negro y es nüs gmesa. 
92 WiHiam A. Satumo, et al., oo. cit., p. 38. 
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negro que sobresale debajo dellrapo que cubre su boca (figura 26a). Los dos tienen la cabeza cubierta con 

una tela anudada, la cual contiene franjas blancas y rojas diferentes, ya que la del primero son más gruesas y 

la del segundo un poco más delgadas (figura 26 a). Ambos visten orejeras, pero la del segundo personaje es 

mucho más corta y menos elaborada que la del primero que contiene una piedra más (figura 26 a). Llevan 

tobilleras, muñequeras que leffilinan en nudo y rodilleras sin color. En la cintura visten cordeles o pieles de 

animal, que cuelgan entre las piernas cubriendo Su sexo, además lleva atavios con líneas muy precisas y 

estilizadas, y a la altura de la pierna dentro de la apertu.ra de una pequeña bolsa se observan rollos de hilos, la 

prenda baJ3 hasta las espinillas. Y también portan alrededor del cuello un lazo anudado que baja hasta el 

pectoral. Las puntas bajan más allá de las rodillas en la primera figura, yen la segunda figura se extienden 

debajo de los muslos. El segundo posee un par de dibuJos ondulados en la pierna izquierda (figura 26 b). 

Enseguida hacia el lado izquierdo se puede leer el segundo cartucho representado en una sola línea con tres 

diferentes g1ifos sin cenjunción entre ellos (figura 27). Aquí entre la escritura se puede ver a un tercer 

personaje. quien también se mueve bacia el occidente, pero no va cargando ningún objeto. El individuo es un 

ser andrógino, que presenta el cuerpo en un tono amarillo muy suave/' esbozado por dentro cor, rojo y por 

fuera con una línea negra muy fina (figura 28). Lleva el cabello lacio amarrado por la parte de arriba con un 

atavio en forma de un guaje pequeño que por dentro tiene un signo "U,,;95 a su vez dos cuentas delíneadas en 

rojo y negro sostienen una parte del cabello. Además se aprecian distíntas tiras de cabello entre su cuerpo 

(figura 28 a). En su rostro está dibujado <JI> o <lL-> al revés 96 El perfil está remarcado con TOJO y de sus 

labios entreabiertos sale una bolita que tiene el contorno rojo. Lleva alrededor de la cabeza una ciota roja y 

amar; Ila, que sobresale unos dos cm. después de la cara, con la cual sujeta un tocado que tiene la fOffila de la 

cabeza de un pájaro cen pico amarillo inserto en una doble "C", siendo la primera roja, y la segunda, más 

93 lbidem. 
Q4 Es importante aclarar que el arnariUo sólo se nota en e! dibujo de Heather Hurst, sin embargo no es posible verlo directamente en 
toda 18 figura de! mumL 
~5 Para esto se puede ver un detalle de texto incm.st.ado en una concha de jade del período Preclasico tardío, en donde.se representa a 
imagen del guaje en un gli[o de un Individuo bebiendo de una botella calabaza, de Kend.al, Betiee. Sacado de Unda Schcle y Mary 
El!en Miller The Blood oftb_~ __ Kings: Dynast'cªmLRitual in Mayu Art, USA, Kimbell AA Museum, Fort Wr1h, 1986, (Imagen: 10). 
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pequeña, plrltacla en En la parte superior del pájaro, se observan figuras que podrían ser fitomorfas 

estilizadas y creadas con una línea negra muy fina, que avanza por lados opuestos temlÍnando en una ligera 

curva. Lleva en los tobillos y muñecas cuentas, que semejan piedras preciosas. Además, lleva consigo un 

lazo que con un nudo en la espalda, arreglado con dos cuentas en las extremidades, sujeta a la cintura un 

caparazón o concha en rojo que cubre el sexo del individuo, arriba de este artefacto delineado en negro se 

aprecia un signo similar a <U> que es muy parecido en el trazo a los que se representan en el cuerpo 

zoomorfo que sostiene toda la primera parte. 

El individuo porta un collar de cuentas; a su vez una orejera cae y le cubre parte del pecho. Los brazos 

parecen acompañar el movimiento de caminata, uno más alejado del cuerpo que el otro, con las manos 

abiertas y muñequeras con cuentas. Sujeta una orejera pesada, con dos posibles conchas y piedras preciosas 

delineadas con una línea negra muy tina. 

b) Escena dos. Existen cuatro personajes (figura 29 y 29 a): La prímera figura es una mujer que se arrodilla 

ante un individuo que está de pie (figura 30 y 30 a). El semblante la recrea con maquillaje de un tono claro y 

carmín, los bordes de su boca están pintados en rojo, a su vez lleva entre abiertos los labios de los cuales 

una bolita que está esbozada con una linea gruesa roja por dentro y una línea delgada y f negra por 

Soporta orejeras circulares y grandes. El tocado se compone de nna cinta de flores con plumas redondas y 

rojas completamente simétricas entre ellas; el arreglo parece sujetarse a la cara por una cinta que le rodea el 

perfil izquierdo. Además, el cabello lacio y delgado lo conserva prendido a un que le ayuda a recogerlo 

hacía arriba como en la tercera figura de la escena anterior (figura 30). Está descalza y lleva un atuendo que 

le arropa del talle a la pierna de tonos rojizos, con un diseño en zig~zag y un borde marcado con dos rayas 

negras paralelas y gruesas. La falda es sujetada por un anudado en la espalda y un collarín entrelazado, baja 

sobre el pecho descubierto. Sos6ene los brazos en alto y lleva una banda roja pintada en el bisep branquial 

ízqruerdo. Además, viste una muñequera de cuentas que tielle un nudo y un amarre que termina con dos 

% Esta rnaW3 .n se encuentra comúnmente en representaciones de] <Jios del maiz del Clásico temprano, para esto Karl Taube 
muestra el ejemplo de un jarrón de alabastro del Clásico temprdno eX(41vado en Tikal, (Ver imagen 26ren texto). Para Sarumo y 
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piedras delineadas en rojo, también usa tobilleras con cuentas. Mantiene cenadas sus manos delgadas y 

frágiles, con el dedo indice y pulgar de ambas apuntando hacia aniba. 

El segundo personaje se halla en un plano superior al individuo descrito anteriormente. Es una figura 

femenina representada de perfil viendo hacia el occidente, el cuerpo lo tiene pintado en cannes;, está 

anodil1ada, viste una falda corta arriba de la rodilla de color amarillo mostaza con un diseño de rombos. A 

manera de cinturón lleva huesos o piedras ([¡gura 31 y 3 J a). El pecho está descubierto, y los brazos los lleva 

al frentc con los codos semi -doblados, muestra las manos con los dedos doblados tocando al gordo y dejando 

los dedos índices señalando al frente y vestidas con pulseras de cuentas, y dejan ver un poco los dedos indice 

y pulgar con los que forma un círculo. Tiene muñequeras y tobilleras que contienen uua piedra circular en 

los extremos y una piedra cilíndrica. El rostro sin color y Con pintura roja que cubre la mejilla, mantiene la 

boca entreabierta de donde Cmana una pequeña bolita delineada en negro y con un punto al centro (figura 

31 )97 

E/tercer individuo, es interesante ya que tiene todo el cuerpo dirigido hacia la izquierda incluyendo el torso 

Y los pies"g mientras que su cabeza está completamente girada hacia el lado derecho, con la mirada dirigida 

Ja mujer que está hincada ante él (figura 32, 32 a y 32 b)99 El cuerpo completo está en rojo, con tobilleras, 

mWlequeras y una cinta amanada a la cintura. También lleva un. gran pectoral con ooa piedra preciosa 

marcada en la parte media con ooa banda amarilla con líneas negras. Una máscara le cubre el rostro, (se 

puede observar el perfil derecho de la imagen), la cual tiene nariz ancha, boca en fonna trapezoidal con la 

comisura hacia abajo y el labio posterior ancho, parece que muestra un colmillo, ojo grande y abierto un poco 

rasgado, una ceja delineada en una linea muy fina y recta. Toda la mascara marca las mejillas hacia afuera y 

se le puede ver con la frente redondeada, en la careta existen dos colores principales el rojo y el amarillo en 

una pequeña banda delineada con negro, se le observa la oreja. Lleva prendido en su cabeza una planta con 

}'aubc la figura es lemeninlJ y dicen que posiblemente represente a la esposa del dios del maíz. [bid., p. ]4. 
97 La pintura que representa la parte superior de su cabeza esta dafh:,Ja por lo cual no se notan los motivos 
9~ Cuando hablo digo que el personaje se mantiene dirigiendo el cuerpo h<lcla la izquierda, es viéndolo desde frente; de otra fonna 
sería su cucrpo dirigido hacia la derecha y la cabeza a la izquierda. 
99 Ya quc si se (raza una línea recta entre la mirada de ambos personajes se puede ver la relación en!a mirada. 



fonna de un guaje o calabaza muy pequeño, esta trazado con una línea muy delgada, le sujeta el cabello que 

le cae sobre la espalda, Ella está vestida con pequeñas cuentas trazadas en rojo, A su vez, en su frente se 

observa el perfil de un ave, cuyo pico parece alargarse fonnando una espiral y según Taube y Saturno una 

trompa, I 00 de la cual emanan líneas delgadas negras y rojas, subiendo en fonna curva, Varias bolitas blancas 

delineadas en negro emergen de su nariz, y se elevan, 101 De su boca brota una gran voluta roja (figura 32). 102 

El cuarto personaje tiene el cuerpo cubierto de pintura negra, roja, gris-azulado y amarillo, Se le ve de perfil 

mirando hacia su izquierda, Con una postura arrodillada se apoya en la pierna derecha, recarga el peso sobre 

su pie izquierdo teñido de color rojo (figura 33, 33 b), Vientre, pecho y piernas coluden en colores que se 

alternan en franjas de rojo, arnarrillo y gris claro y oscuro, La cara en negro, es de rasgos pronunciados y 

fuertes, nariz ancha, un ojo grande y una boca amplia con las comisuras hacia abajo, La mejilla la tiene 

pintada con un cuadrado rojo, y la orejera es grande y redonda de color blanca con un círculo rojo al medio, 

Se pueden apreciar líneas curvas rojas y negras que se semejan a las volutas (figura 33 al,,03 Muestra ambos 

brazos elevados cubiertos de color rojo y amarillo, dispersos en bandas simétricas, Las mwlequeras que lo 

atavian son blancas y forman nudos, En ambos tobillos viste tobilleras blancas que se anudan, Utiliza una 

lela ° piel que muestra doble nudo, el extremo cae hasta el suelo entre sus piernas, en medio lleva una bolsa 

que muestra una apertura y se encuentra vacía (figura 33 cl,104 Por la parte de atrás le cuelga una cola de 

animal pintada con franjas de gIis claro, amarillo, rojo, un gris en tono oscuro, líneas negras y por último 

rombos grises, Sostiene en alto ambas manos, decoradas en rojo, un guaje que en medio tiene una banda 

amarilla donde está trazado el signo <U>, con dos círculos vacíos y redondos a los lados, Del extremo 

100 WilIirun Saturno, el al., 0R. ciL p. 34. 
101 Para Karl Taube esta puede ser una rcprcsenta.ción de} atributo de la serpiente que usualmenle llevaba el dios det maíz en las 
representaciones del CláSICO tardlo. William A. Saturno, etal., oo. cit., p. 27. 
lO Este personaje ha sido idenlificado por Karl Taube como el dios de! mafz, por 13 comparación con otros modelos del Clásico y 
PoscJásico¡ además los autores que han trabajaJo en la interpreta.ciÓn han dicho que el perfil de [a máscara otmeca es casi idéntico a! 
del individuo 9, y la alusión a la tradición olmeca más antigua es seguramente intencional, y son rasgos del dios del ma[z que se 
encuentran en ejemplos Jel Clásico !cmprano (ver p.28). William Salumo el al, oo. cit.. p. 14,25. 
1(lJ Este personaje lleva la misma postura dc los brazos que los dos primeros de la escena "La llegada", aderná." tiene la carílnegra 
como ellos, y porta casi la misma indumentaria. Ver también W¡l1iam Saturno, el 01.,!llliL p. 38. 
11)4 Es muy parecida a la quc tracn los pcrsonajes 1 y 2 de la escena uno. 
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superior del guaje que se extiende como una planta hacia arriba en forma de curva emergen tres flores 

delineadas con una línea muy fina negra (figura 33 al, 

e) Escena tres, Existen varias figuras fitomorfas y una figura antropomorfa: aves, mamíferos, reptiles y 

vegetación, todo ello representado sobre una cueva dentro de la cual se ven reptiles y sobretodo resalta la 

figura de una mujer (figura 34 y 34 al, que está hincada, dibujada de perfil derecho, Está descalza con unas 

tobilleras dobles compuestas de bolitas de piedras, lleva una falda amarilla con rombos sujetada a la cintura 

por cuentas que termina en un nudo en la espalda, la vestimenta le cubre los muslos y a la usanza indígena 

tiene los pechos descubiertos (figura 35,35 a y 35 b), Ella eleva los brazos, con muñequeras de cuentas COn 

un amarillo en tono muy claro y sostiene un vaso con líneas negras paralelas simples, 105 Contiene tres bolitas 

(figura 35 bl,106 Una banda de pintura roja cruza los ojos, nariz y mejilla, la boca la tiene pintada en rojo y 

en la mejilla lleva una inscripción <JI>, 107 Además sostiene una orejera redonda con un círculo en medio 

rojo, Alrededor de su cabeza sobresale un tocado compuesto en colores amarillo con figuras repetitivas que 

terminan en un circulo delineado en amarillo, en su extremo sobresalen dos pequeñas rayas negras lUla sube y 

obra baja, El cabello de la mUjer lacio en color negro con surcOS muy finos cae sobre el torso de ella (figura 

35). 

Por arriba de este personaje femenino existen elementos propios de las eucvas como estalactitas, 

represcntadas con círculos y rayas negras muy delgadas (figura 36 a), En el inlerior de la cueva se asoma, en 

la parte baja izquierda, la mitad del cuerpo de una serpiente, liene el cuerpo delineado por líneas negras y 

gris!tceas en forma de zigzag (figura 36 b), 108 De la boca del reptil, surgen volutas que suben. En la parte de 

arriba dentro de la cueva se asoma la mitad del cuerpo de un lagarto delineado en negro (figura 36 e), 109 

lOS Vasija abierta de pnredes verlicales, levemente divergentes cuyo diámetro de boca es de 6-l2 cm aprox. Ver Hélene Bo!fet el ar, 

Normas para la desGriR.ºiºn .. d.~ .. YmÜias cerámicas MéxlCO, CEMCA, 1992, p. 27. 
106Según Saturno y Taube, Heva toma les en el vaso Williarn Sarurno, el al., QR., .. si~-, p. 38 
107 Comúnmente vista en reprt.::scntaciones que señalan a mujeres con cieno rango de poder durante el Clásico tardío, Ibídem. 
108Serpienle que puede ser una de las más peligrosas que se encuentran en El Petén, sin embargo no es la más venenosa, pertenece a 
la orden Squ<lmata y es conocida como Barba Amarilla. 
lü9 AlIen Christenson hace notar que los TJ. 'u!u}'¡[ contemporáneos de Santiago Atitlán consideran que la cueva sagrada de Pag 'alib 
'a! esta custodiada por pumas y jaguares así como por una serpiente gigante que se encuentra dentro. También menciona que una 
diosa aparece en \a entrada ofreciendo comida. Ver W¡\tiam Saturno el al., illL_fl.hJL i 6. 
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Encima de las posibles rocas que están representadas con un trazo ancho con colores negro y rojo. En un 

plano medio, se ve una planta surgir En un plano más alto, hay un nido casi completamente cerrado y 

alargado, que podría corresponder a uno de los llamados "pájaros tejedores" fauna nativa en gran parte de la 

región."o Alrededor del nido sobrevuelan tres pájaros amaríllos con las alas negras con amarillo abiel1as, 

cada uno de ellos situado en diferentes lados (izquierda, abajo y derecha), con sus picos viendo hacia el nido. 

Del lado izquierdo y por arriba de la cueva surge la vegetación exuberante, pintada en colores rojos y 

amarillo. Reproduce el eauilibrio del mundo animal salvaje de la selva de El Petén (figura 37). En el mismo 

plano, y sobre la cueva, aparece un felino que podria ser unja&'1lar por los puntos negros de su cuerpo, con las 

garras abiertas en actitud de ataque. Una mancha roja sale de su hocico en cinco hilos: ¿sangre? (Figura 

38). 

Ddlado izquierdo, una serpiente con pecho amarillo aparece devorando un ave, de la que salen volutas rojas 

que suben. Enrolla el cuerpo en un tronco con un tono rojo suave, del cual salen hojas blancas (figura 39 a y 

39b)."1 

2.1.2 Segunda Parte 

En esta sección del mural encontramos seis figuras, cada una de ellas con características particulares (figura 

40). La primera figura, la má, grande de esta sección, está en una postura vertical, con pies y piernas que 

tienen características humanas, y semeja caminar hacia el occidente. En las piernas lleva el signo "U" descrito 

anteriormente pero a la inversa y envuelto en una banda amarilla que está delineada en negro. Una parte de su 

pecho y antebrazos en color rojo y sin color, y viste dos brazaletes (figura 41). En su mano izquíerda carga 

un envoltorio, con una banda amarilla con el signo <U> en medio, termina con tres hojas que se abren,'12 con 

el antebrazo carga un bastón delgado con una ligera inclinación en la punta inferior, doblado hacia la 

II{] Posibles calandrias o mimu,}' s:1{urninos, 
111 La naturaleza fue un ¡JunIO clave puro los mayas. Ero t<l dadora de vida, se le hadan ceremonias para pedirle pennlso piJra 
sembrar, cosechar, talar, y hasl..3 píJr<l hacer guerras. 
I12Por tradlción tos mayas acluales siguen Ilev¡;¡ndo envotlonos similares que cubren una jicara para agua y su alimento principal 
hecho a base de masa de maíz fermentado ql!C uuru varias semanas "marz" o posol, por 10 que se piel\su que podría tener uno 
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izquierda en el vértice superior (figura 41, 41 a, 41 by 41c). Señala hacia arriba con el dedo índice derecho. 

En sus hombros se asoman plumas nelgras. Las extremidades están pintadas de uo rojo llltenSQ, La cara la 

lleva cubierta con una mascara que tiene una apertura en la boca y deja ver la barbilla del personaje. En la 

mascara se observan los colores amarillo y rojo, A la altura de la nariz que es amarilla, sale una voluta roja 

(figura 41 b). El ojo izquierdo lo tiene abierto y caracterizado en color negro arriba de él tiene pintura gris. 

Se le puede ver la orojera izquierda que es redonda con una bolita rojo al medio, delineada en negro, El 

tocado bastante elaborado con una cinta que le rodea la cabeza, de donde emerge una serpiente que sostiene 

en la boca el guaje pequeño pero al revés, (figura 41 a)H3 Una larga tela que le llega hasta las rodíllas le 

cubre el sexo, no liene color sólo está delineada en negro, y va sostenida por un amarre que termina en nudo 

en la espalda del personaje y se extiende hacia abajo en forma de cola de jaguar. El segundo individuo de la 

escena se caracteriza por tener un aspecto enano, es pequeño y tiene rostro alargado, la cabeza rapada y lleva 

amarrado el cabello en una cola de caballo (figura 42). Este indi~iduo se encuentra a la altura de las rodillas 

del primer personaje, y parece señalar un signo <U>, pintado en negro, que se encuentra en la espinilla del 

primer individuo (muy parecido al que se representa en el cuerpo de la figura zoomorfa de la Drime:ra parte). 

Sus piernas ligeramente dobladas, su cabeza gira hacia la izquierda y su cuerpo hacia la derecha, representado 

en color rojo; de su ombligo sale una linea doble con rayas horizontales rojas y otras amarillas, parece un 

cordón umbilical o la cola de algún animal, No Heva pintados los píes. Tiene varios trazos en rojo que 

terminan en punta y salen de su cuerpo (figura 42). Enseguida bacia arriba se percibe el/creer personaje, el 

cual tiene el mismo aspecto general que el primero pero con una postura particular, las manos pegadas al 

cuerpo1l4 y los pies juntos como en cuclillas. Es completamente rojo y también presenta un cordón que sale 

detrás de su cuerpo con lineas rojas y blancas (figura 43). Enfrente de este último, hay un cuarto individuo 

con las mismas características que el anterior pero con una postura diferente ya que lleue el brazo derecho 

medio levantado y el izquierdo pegado al cuerpo, las piernas las neva en la misma posición que el descrito en 

vinculaci6n con el dios del maíz, () con el diü~ det agua, conversación con indígenas mayas de la zona del quiché de las tierms de 
Yucalán. 
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segundo lugar. También pintado de rojo, tanto el cuerpo como el cordón (figura 44). En línea recta hacia 

abajo se puede mirar al quinto personaje, que posee los mismos rasgos generales y sin embargo tiene los 

brazos abiertos y las piernas como el tercer caso, en una especie de posición fetal El cordón que sale de su 

cuerpo color rojo y tennina en espirol hacia dentro. Sólo que en éste personaje se observa una cabellera negra 

lacia arreglada en una cola de caballo, y además de su rostro emerge una voluta roja (figura 45). Al centro se 

representa cm guaje,"5 con proporciones de 40 cm. aproximadamente, sobre un montículo que podría simular 

una montaña que de frente muestra dos columnas con signos. I 16 El bule muestra un carácter "U" envuelto 

por una banda diagonal que cruza la planta en color amarillo mostaza pero delineado en negro (figura 46,46 

a y 46 b). El bule se abre en la parte de arriba en dos, de alú salen líneas rojas hacia todas partes, y un último 

individuo, el sexto, al que sólo se le mira la mitad del cuerpo completamente ¡erudo de rojo, trae una telilla 

alrededor de la frente y debajo de la nariz le tapa parte de la boca y tem¡jna con un Dudo detrás de su cuello, 

de aquí sale una voluta que sube he incluso podría decir que se ve el cordón o cola por mezclado entre estos 

trazos rojos; además lleva los brazos abiertos, sus manos o garras perfiladas señalan hacia aniba. La lomla en 

que está caracterizado da la sensación de estar de trente, incluso su mirada ve al espectador e ínelina la 

cabeza ligeramente a la izquierda y abajo. Porta un cinturón sin wlor delineado en negro compuesto por más 

de tres piedras (fignra47).'J7 

La descripción general fue útil para diferenciar los personajes, además de localizar una nueva acción de las 

escenas. También se reconocieron el movimiento, color principal, motivos generales y particulares de cada 

personaje, las similitudes y diferencias. Y por último, el atuendo: orejeras, mufiequeras y tobilleras 

compuestas de piedras preciosas, conchas y tela o cuero. 

ID Esté signo también se observo illlteriormente en la figura 3 escena uno, figura 1 y 3 de esc.ena 2. 
114 Que en un momento dado parecerian g.arrns de un <JJvm<1J, pues no tienen ninguna separación de dedos y terminan en punta. 
115 Guaje, lecomZlte¡ jtcara¡ bule, son sólo alg1lnos de sus sin6nimos. La!.: Cresencia Bignoniacae. En náhuatl: Xica!cuahuifl o árbol 
de jícaras. Ver Maximino MartÍllC'¿, CaL<ilogo de nombres vulgares y científicos de plantas mexicanas, Fondo de Cultura 
Económíca (F.e.E.), México, 1987, p. 454, Arbol donde, según el Popol Vuh, Hunopuh fue muerto y emergió de nuevo. 
\\(, Karl Taube dice que es una montaña o Wilz (en maya), William Saturno, el 01., ~ p. l3. 
m Para el arte maya prehispánico, pares simétncos de volulll.s que van girando hacia fuera pueden denotar aliento según Taube, 
aunque tUJnbíén podrían simbollzar conceptos abstrdclos de carácter espiritual sagrado, J~j~, p. 7. 
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A partir del análisis pre-iconográfico se observó con más detalle y claridad el movimiento de los personajes, 

posiciones, acción de los mismos y por tanto las relaciones y diferencias entre los indiv iduos ahí expresadas. 

Gracias al ejercicio descriptivo se reconocieron las principales relaciones entre los personajes. Se logró lll1a 

segmentación por figuras antropomorfas, zoomorfas y fitomorfas. Además fue posible reconocer que la 

pintura expresa una secuencia narrativa, ya que se ruvo que segmentar primero en dos partes y luego en 

escenas para crear una descripción más ordena y coherente. Por ese medio se logra conocer que 10 plasmado 

es lll1a representación de temas vinculados entre si y por tanto SC puede ver en la pintura 1m tiempo lineal y no 

un salto histórico en la narrativa. 

Al reconocer dicha narración entonces se pensó en la existencia de temática., a su vez se observaron los 

detalles del dibujo lo cual se identificó COt] un colectivo artístico. Para demostrar lo anterior, se estableció 

una nueva segmentación de aqnellos elementos que tuvieron una repetición continúa en toda la obra: manos, 

pies y ojos. Lo cual se desarrollará en la siguiente parte. 
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2.2 El mural norte como una expresión pictórica colectiva. 

"El elemento objetivo permitirá que la oDra de hoy diga en e/juturo 
yo soy. en lugar de yofui . .. 

V KandinsAy 

El estudio de la pintura mural representa en sí misma una compleja búsqueda y reconocimiento de una 

manera específica de pintar que vincula a un grupo de mtistas. Es por ello que demanda un acercamiento que 

incluya la revisión de las distintas teorías, así como la posibilidad de considerar nuevas aproximaciones al 

problema. 

El objetivo es seleccionar ciertos elementos que ayuden a reconocer la diferencia y semejanza en trazo, 

composición, color y posición para demostrar una intervención colectiva. De esa [oona, se realizó una 

clasificación de elementos siguiendo el método utilizado por Luis T. Sanz Castro,118 quien propone una 

tipología de rasgos diagnósticos (es decir, cataloga los motivos necesarios en una representación para su 

correcta identificación y lectura visual). 

Así, se eligió un corpus integrado de elementos no repetitivos a lo largo de los individuos relacionados con el 

cuerpo humano: pies, manos y ojos. Con ello, primero se excluyó todo aquello que fuera único, es decir que 

no tuviera repetición, b) en una segunda selección se descartaron las pattes que sólo fonnaran una relación 

con un objeto y no se integraran con la composición total de! mural, cl se discriminaron los elementos 

naturales: la flora y la fauna. Así, el corpus quedó constituido solamente por foonas relacionadas con el 

cuerpo humano y que están presentes en todos los personajes. '19 

2.2.1 Corpus de elementos básicos 

La elección quedó de la siguiente fonna: 

.:. Manos: se subdividieron en manos simples (MS); manos complejas que sostienen (MeS); 

))8 Pora ver mi" sobre la metodología ir a primera parte de cap. n y también se puede consultar: Luis T. Sauz Castro, Oo. ciL 2000, 
p.91 

19 Decía Mcycr Scnap1ro " ... el estilo.". unas cuantas ocasione..<; conlleva w) sentido filosófico. de lugar y espacio." Meyer Schapiro, 
"Sryk:" ~n MlhríJoology Today, Chicago, the Unlvcn>ily íJI" Chicago Pres..-:, 1953, pp. 287-3 12. 
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manos complejas libres (MCL); manos complejas señalan aniba (MCA) (figura 48 a) . 

• :. Pies: Se separaron en pies simples (PS); pies dobles (PD); y pies complejos (PC) (figura 48 b) . 

• :. Ojos: Se dividieron en ojos sencillo (OS) y ojos compuestos (OC) (figura 48 e). 

A. Manos. El estudio se inició con las Manos, motivo elegido por su repetición. Se encontró que había dos 

tipos de manos: simples y complejas. "O Las primeras se hallaron solamente ell la segunda parle del mural, y 

las complejas en el plimer personaje de esa misma sección, y en lodos los personajes de la primera parte. 

Características principales de manos simples (MS). Las manos simples se notaron en su totalidad en la 

segunda parte del mural. En ellas sólo se representó el dedo pulgar y la silueta de la mano está perfilada, sin 

dedos, como si fuesen tenazas o guantes. Casi todas están cerradas salvo algunas excepciones que tieoen una 

fonna semi-rectangular, rectangular y abierta. En conjunto son de color rojo y en su mayoría llevan una 

postura cerrada y redondeada, presentan un espacio entre la pintura roja y la línea que las rodea. La raya es 

delgada y negra. Eo total se contaron diez manos simples dibujadas de perfil, sio mostrar la palma (figura 

49); nueve de ellas, que corresponden a los personajes pequeños, tienden a juntar el pulgar con el resto de la 

mano. Por otro lado, casi touas expresan libertad de movimiento, no sostienen objeto alguno y están 

completas. Sólo en una mano, que es más grande y pertenece al personaje uno, se representa el dorso que 

sostiene algo, siendo más rigida que las demás (figura 49a). 

Como ejemplos de similitudes MS2 y MS5, tienen la misma fonna redondeada, una postura semejante, 

acabada del contorno y la expresión que denotan es parecida (figura 49b). A su vez, las manos MS3 y MS6 

son iguales en posición, color, y expresión, sin embargo, la fonna cambia (figura 49 e) La mayoría de las 

manos tiene una postura defin.ida, la línea es muy similar pero varia la tenninación de un dedo a otro; ya que 

algunos son redondeados y otros tenninao en punta. También existen diferentes fOll11"S de aplicar el color, ya 

que el artista las delinea desde la aplicación del pigmento en otros no le da ninguna importancia, deja la línea 

como guía para definir ancho y largo. 
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Características de las manos complejas (MC). Este tipo de manos las encontramos tanto en la primera 

como en la segunda parle del mural. Existe un total de trece manos complejas cuya constante es que en 

todas están delineados los dedos (figura 50). Dentro de ellas se realizó una segunda división como sigue: 

manos complejas apuntando hacia arriba (MCA), manos complejas que sostienen (MeS) y manos 

complejas libres (MCL). Las MCA, son aquellas que, como su nombre lo indica, tienen al menos un dedo 

que apunta hacia arriba, hay dos manos dobles y una sencilla. Las dobles las encontramos en las dos mujeres 

hincadas de la primera parte, escena dos y, la sencilla en el personaje uno de la segllllda parte. Siempre son 

representadas de perfil y con la mano semi-cerrada, el dedo índice expresa la acción, con el pulgar separado 

(figura 51 l. Las MeA8 y MCA 13, son similares en su delineado y color (rojo): en la primera se observan dos 

dedos en acción de señalar que no están completamente verticales sino que se dirigen hacia adelante, mientras 

que en la segunda sólo existe un dedo que apllllta firmemente hacia aniba (figura 51 al. La MeA 7, pero es 

similar a la MCAJ3 en forma y posición aunque está representada en amarillo (figura 51 bl. 

Las MCS fueron localizadas en todas las escenas de la primera palie del mural norte, tienen la característica 

principal de llevar o sostener Uf1 objeto. En total conté ocho manos de este tipo, una en color amarillo y las 

demás en color escarlata. Están representadas de perfil, con el pulgar viendo al espectador y los demás dedos 

hacia el exh'emo derecho o izquierdo dependiendo del caso. Dos son dobles, sujetan Uf1 objeto en la misma 

posición y forma (figura 52). 

En las MeSl, MeS2, MCS3, MS4, MS5 y MS6, se pueden encontrar similitudes en postura, posición, color y 

línea, aunque el relleno del color cambia. Ahora bien, las MCS1 y MCS2 pertenecen al mismo personaje y sin 

embargo son asimétricas, adoptando una postura singular: la primera tiene el pulgar como dislocado, 

formando un semicírculo y, la segunda presenta el pulgar pegado a la paLma (sostíene el objeto sobre una 

parte del mismo l. Los cuah'o dedos de la MCS2 terminan redondeados, en cambio la MCSl muestra tres 

dedos que terminan en punta como si tuvieran uña. Desde mi punto de vista, la anterior tiene mayor 

llOVer Amauld Moreaux, A¡wJºDl1ª ___ ª_~:t[!'iti_~ª __ º_~_LhQ!IJJ2r~; __ f.Q!:DJ2~p~:EQ_ge anatomía ósea y muscular. España, Capitel cJiLores, 1981, 
p. 59-61. 
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movimiento en los dedos y la mano es más refinada que la otra la cual tiene la palma más voluptuosa y 

redondeada (figura 52 a). 

Las manos MCS3 y MCS4 del individuo dos, también son asimétricas: la primera tiene las uñas delineadas en 

los cuatro dedos que terminan en punta. El pulgar sostiene una parte de la caja y se encuentra en tensión. En 

cambio, la MCS4 no tiene las tiñas delineadas, tiene cinco dedos representados, dos juntos y separados de los 

otros tres por un pequeño movimiento; por el otro lado el pulgar muy delgado con una forma de rombo 

termina en punta; es indicado decir que las semeJ3nzas que presentan están en el color (figura 52 b). Pasa lo 

mismo con las manos del individuo 4, escena dos, donde la MCS6 y MCS7 presenta el mismo color, fonna y 

número de dedos; sin embargo la MCS6 muestra los extremos de los cuatro dedos redondeados, mientras que 

en la segunda hay una linea que los recorta en una terminación cuadrada. Además, el pulgar del primero lo 

lÍene doblado haciendo una postura que pareciera anatómicamente unposible: El segundo por su parte, tiene 

el pulgar extendido y con una posición en semicirculo que termina en punta, está parece sólo rosar el guaje 

con sus dedos, mientras que la otTa lo sujeta con toda la mano (figura 52 e). La MCS5 y MCS8 son 

semejantes en el trazo de la linea de los dedos, sin embargo la primera presenta una composición de doble 

linea en la parte de la palma como recurso para representar dos manos, en cambio la segunda es simple. El 

color de la MCS5 es rojo y el de la MCS8 es amarillo muy claro. En la primera mano el dedo indice y 

pulgar forman una especie de curvatura, Jfuentras que en la segunda mano se puede ver un cuadrado, los 

dedos de la primera terminan en punta y están ligeramente separados, en la otra mano no se observan las 

extremidades pues semejan la mano semi cerrada, sujetando (figura 52d). 

Las ]"fCL, cuya característica es que están sueltas expresando movimiento, están presentes en un individuo en 

la primera parte. Son dos manos amarillas, con los dedos Juntos pero separados en sus falanges que terminan 

en punta. A su vez, el pulgar guarda cierta distancia además dibujado con una terminación puntiaguda. La 

mano MCLl tiene una forma rectangular precisa y la derecha MCL2 es más redondeada, delgada y pequeña. 

Ambas tienen la uña del pulgar delineada (figura 5]). 
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B. Pies. El pie ha sido una parte fundamental de las figuras del mural norte. En ese elemento se puede 

estudiar semejanzas y diferencias en el trazo y en la forma. Lo cual reforzaria la idea de la intervención de 

uno o varios al1istas en la pintura. En este mural se hallaron veintiún pies representados en distintos colores, 

posiciones y formas que he dividido igualmente en pies sencillos, complejos y dobles. 

Características de los pies simples (PS). Son aquellos que sólo fueron representados por su silueta, y no 

tienen ninguna línea divisoria que defina los dedos, en total se encontraron catorce pies sencillos. La mayoría 

son de color rojo y están en posición horizontal. Algunos de estos pies tienen un espacio sin pigmento entre 

el color y la línea, característica que se observa sobre todo en aquellos de color rojo. La forma predominante 

de PS es triangular, con el arco bien deftnido en algunos casos (figura 54). Ejemplos de semejanzas las 

encontramos entre PSi, PS4, PS5 y PSi3 que tienen la misma fonua triangular aunque varían un poco en el 

tamaño; su linea es unifomle y en la planta tienen ondulaciones, asimismo el espacio entre el color y el trazo 

(figura 54 al. Por su parte, PS2, PS6 y PS7 tienen una postura, fonua y línea muy similares que se defmen 

por sus líneas rectas con una pequeña curva, y mantener una posición horizontal de apoyo; el relleno destaca 

la fomla del pie: en la parte superior llenen un espacio sin pigmento que parece haberse dejado de fOlma 

intencional. Están dibujados de perfil, de lal manera que sólo se nota el (alón y la silueta Je los dedos. El 

movimiento crea la ilusión de acción al formar otro dedo (figura 54b). Existen otro tipo de similitudes eatre 

los PS6, PS9 y PSi O en los que está muy definido el arco plantar que fomJa casi un cuadrado; los dos últimos 

llevan una parte sin color singular en la fracción frontal (figura 54 e). Ahora bien los PSii y PSi2, sólo han 

sido representados con una línea, sin relleno ni color; ambos están completamente redondeados y en 

movimiento, distinguiéndose la diferencia entre el pie izquierdo y derecho (figura 54 d). 

Características de los pies dobles (pD). Son aquéllos en los cuales uno de .Ios pies no se representa por 

completo ya que aparece atrás del otro, se observa sólo la silueta, que va junto al otro pie en posición 

vertical. Existen cinco represelltociones Je este tipo de pies en el mural dos amarillos y (res rojos (figura 55). 

PDl Y PD3, ambos amarillos, tienen la misma linea que se rompe para crear la ilusión de otro dedo (figura 55 

a). Los PD2 en color rojo, cuentan con un espacio sin color entre la línea que las ddmea Además, se asoma 
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la parte delantera del pie que va por detrás del frontal (figura 55 b) Por otro lado, los PD4 y PD5 no 

mantienen la misma posición, la linea es redondeada, el pigmento mantiene distancia de! trazo (figura 55 el. 

Características de los pies complejos. Sólo hay un par, que se encontraron en la primera parte del mural, 

tienen marcados los dedos de los pies por una linea negra. Son los píes más grandes de toda la pintura, su 

forma es más redondeada, el pe I sólo presenta 3 dedos y el pe] contiene 4 dedos, henden a ser muy 

arqueados, su postura es igual a la mayoría de los pies simples, denotan movimiento, estabilidad ya que se 

encuentran en hOlizontal, apoyados sobre toda la planta del pie, parecieran ser dos pies derechos (figura 56). 

C. Ojos. Los ojos se han usado a través de la historia para expresar emociones, como una parte importante 

del lenguaje corporal,'" si eUos están cerrados o abiertos, comunican y expresan cierta emocJ6n al espectador, 

si la pupila esta dilatada, además está del lado derecho o en otros casos se encuentra arriba o abajo lo cual 

comúnmente tiende a denotar existencia. Además las partes externas del ojo como pestafías y cejas pueden 

acentuar la expresión de un indIviduo. Así, la fonna en la que se representan es interesante para el que 

pretende leer una obra Sin embargo, en este casu nos enfocaremos sólo a analizar el detalle con el que fueron 

pintados más que a un aniUisis de la expresión de Los mismos. 

En la obra, los ojos fueron elaborados de una forma aparentemente simple sin poner énfasis en los detalles de 

los mismos, por ejemplo en el iris o en las cejas. Se escogió este motivo porque está presente en todas las 

figuras del mural y se encuentra sujeto a cierto criterio artístico. En total se hallaron catorce ojos, de los 

cuaLes sólo algunos guardan ",,·ne,lanza5 Se dJvidieron en ojos sencillos y compuestos 

Características de los ojos sencillos (OS;' En total se contabilizaron seis ojos sencillos. Se hallaron en todo 

el mural. Sólo preserltan el iris y un párpado que puede estar delineado en negro o no, dependiendo del 

personaje, trazo se alterna de muy grueso a sutiL Los ojos varían en tamaño y forma. Ejemplo: el iris 

puede ser tan pequeño como un puuto hasta un círculo grande y bien definido; la fonna a veces es mós 

angulosa terminando en puntas y otras veces es más redondeada. Asimismo varían en la posición en que se 

121 Lilia J{osalía Prado, r~¡;~~¡:'~~~~::~!~~~;t México, Centro de ¡nvestigacione.<; en Erg.Ollomía, 19 de abril 
det 2002. Leonardo Do Vine;, Llaca y CIA., 1996. p. tOHQ5. 
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les pintó ya que algunos están más aniba olros, al centro o ligeramente hacia la derecha (figura 57), Algunos 

hallazgos: 

Los OSl y OS4 son similares ya que no tienen una linea de contorno sino que se pasa directamente del 

interior del ojo (conjuntiva), sólo delineada con negro, al color de la pie! del personaje (negro o rojo); sin 

embargo los iris son muy distintos siendo el primero especialmente grande, en fomla circular perfectamente 

centrada en el ojo, mientras que el del segundo es más pequeño y mira hacia arriba (figuro 57 b), La fomla es 

semejante en los OS2 y OS3, OS4 y OS5, (figura 57c); entre los dos primeros se pueden notar además 

semejanza en el trazo que marca el contorno del ojo en negro (figura 64 a), Y por último, el OS6 presenta 

caractensticas particulares, ya que el iris es enorme, cubre el espacio de arriba y debajo de la esclerótica, Es 

completamente circular y presenta un trazo mucho más grueso en el contorno del párpado de la parte superior 

(figura 57 d), 

Características de los ojos compuestos (OC), Están presentes en toda la obra mural, se componen de 

párpados, iris y cej as, en diferentes tamaños y fonuas. En total son siete ojos de los cuales sólo uno (OC6) es 

completamente distinto en fonua, tamaño y expresión, por lo mismo no se le ha contado para el análisis 

(figura 58), 

Los OCI, OC3, OC4, OC? y OC8 tienen en común las cejas en negro, la mayoría trazadas con una Línea 

delgada; el contomo del ojo ennegrecido, aunque en el caso de OC8, la raya es mucho más estrecha, casi 

imperceptible. La cejuela de OC3 tiene la particularidad de ser más gruesa, tal vez se utilizó un pincel más 

ancho (figura 58 a), 

los OCI y OC5, los personajes gozan de cejas sin color, pero con la distinción de que la del primero es 

mucho gruesas, además contiene pintura roja en la parte derecha de la conjuntiva, y la del segundo 

posee sólo una roja trazada con una pincelada muy débil (figura 58 b), El OC2, sólo lleva contorneado 

el ojo y la ceja, la última curveada hacia arriba, con lo cual expresa un ademán diferente (figura 58 e), 

Los OC1, OC3 y OC5 mantienen la misma tonna en el perimetro del ojo, un poco redondeada del lado 

izquierdo y más rasgado en el extremo derecho, en diferentes tamaños, En cambio en los OC4 y OC?, el ojo 
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parece ser más pequeño y cerrado, en elipse; de ambos lados están más rasgados, el OC8, mantiene una peliíl 

curvo (figura 58 d). En los ojos complejos el iris usualmente se ubica al centro con excepción del OC4, el 

cual lo posee hacia abajo (f¡gura 58 f). El OC6 por su p31tc presenta características singulares, ya que no 

tiene la fOlTIla de un ojo hlm1ano, su iris mira hacia arriba. Sus tonalidades van del gris al negro (figura 58). 

La tipología de rasgos ha sido de mucha utilidad para la clasifIcación y descripción de los motivos, lo que 

ayudó también a distinguir semejanzas y diferencias entre ras manos, pies y ojos. 

2.2.2 Observaciones sobre la descripción formal y la tipología de rasgos 

Al hacer una descripción que empieza desde la derecha, se logra ver Wla correlación distinta en los 

personajes, pues la jerarquía de los elementos cambia, y con ello se quiere decir que es posible ver un patrón 

nuevo en la acción de la figura; además se encuentra la integración por la relación entre cada individuo de las 

diferentes escenas. Derivada de la posición de la mayoría de los personajes que miran hacia occidente y las 

huellas en negro que encontramos sobre el cuerpo del ente zoomorfo, se presupone una interacción entre 

personajes y se confonnan escenas que en conjunto presentan una temática. Después de lo visto en la pre

iconografla, se puede atlnnar que el mural está compuesto por dos partes, la primera confoilllada por un 

elemento zoomorfo que tiene la función de soportar, cargar, lleva eucima tres esceuas que se relacionan entre 

sí (figura 31a). La segunda parte, muestra las figuras en una proporción más grande a las de la primera parte, 

además de que conjunta la mayoria de los elementos de la primera, y funciona como la representación final 

de todo el mural, es decir, la conclusión de las escenas pasadas (figura 47). 

Por otro lado, al fragmentar los tres elementos y ampliar las fotos y los dibujos, en pbotoshop, fue posible 

crear uoa clasificación general de los motivos que se dividieron en simples y complejos, y en el caso de las 

manos se luvo que usar otra subc1asificación que fue complejas sosteniendo y complejas libres. Una vez 
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ordenados los elementos por sus posturas generales se realizó una segmentación de estilo que conformo las 

siguieotes características a observar: color, línea, tamaño y forma, 

En los elementos estudiados se encontró que algunos no presentaban perfil negro de contomo, la mayoría 

estaban delineados por Un trazo delgado negro separada del color por un espacio sin pigmento; 17 manos y 

14 pies quedaban representadas en un color rojo con la excepción de un par de manos y pies dobles y un par 

de manos y pies complejos en color amarillo; y un par de pies simples sin pigmento, En esos casos no existió 

separación entre la linea de contorno y el pigmento, 

Llamaron la atención las dos primeras manos complejas sosteniendo Mé'S1 y MCS2 pertenecen al indívíduo 1 

de de la primera escena del mural, sin embargo no tienen semejanza en el trazo, ya que la primera es delgada, 

alargada en cambio la segunda es grande, más ancha, los dedos están redondeados, el pulgar tocando la palma 

presenta una postura fuera de 10 nOnTIal y dolorosa para sostener un objeto, En este personaje no hay 

proporcí6n entre las manos el cuerpo y los pies, Los últimos son muy pequeños y no tienen un trazo 

estilizado, el izquierdo es más grande que el derecho, lo cual puede ser una ilusión óptica para crear distancia 

(figura 52 y 52 a). 

Por otro lado, la mayorla de los caracterizados tienden a enseñar el arco por tanto se puede deducir que 

dibUjaron dos derechos en cada personaje, Las manos complejas libres, también parecen ser dos 

izqulCrda, por la postura que muestran, ya que no es natural (tlgur<l 53), 

Al ana:l1z¡¡r los se encontraron las relaciones entre los personajes y la acción que Iban a ejercer. Ninguno 

muestra una sínú!itud en la composición de éste órgano del cuerpo (figura 57 y 58), 

Seria muy aventurado asegurar cuántos pintores intervinieron en la obra, pero se puezle decir que con los 

cambios en las formas, en las posturas y tamaños de las manos y pies, se hace evidente la diferencia cn el 

trazo y la aplicación del color, ejemplo de esto es: el pintor que tcnia un trazo más suelto y grueso que pinto 
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MS2, otro que seguía una línea más filme y recta como la de MS 1 y PS I y PS2. Existe otro tipo de trazo que 

crea los pies y manos más pequeñas y con más curvas como la PS4 y MCAJ, además se puede observar que 

dejaban un espacio entre la línea negra de contorno del persomje y el relleno del color 112 Creo que se puede 

pensar que la obra fue realizada por cuatro pintores lal vez algunos dedicados al trazo de la línea negra otros a 

la aplicación del color y otros a las partes que necesitaban un precisión en el detalle de las formas. 121 Sin 

embargo, estos cuatro artistas muestran una constante en la técnica, en la caracterización de la figura humana, 

y en el color; y a su vez, existe la reproducción persistente de los signos < U> sin un relleno y presentada en 

una banda amarilla, los cuales muestran distintos anchos, lineas y posición (figura 59); en la <u> con un 

lrazo en negro fume, el guaje pequeño en el cabello de los individuos 3 de escena uno, 1 y 3 de escena dos 

(figura 59 a).'24 Dado el refinamiento de la línea y los signos ahí representados, se piensa que el mural fue 

creado en una sociedad integrada por una cultura con un alto grado de desarrollo y con una religión 

establecida. Sin embargo, si se afirma que el mural norte de San Bartolo es una creación colectiva, entonces 

es posible decir también que existía una escuela de artistas dedicados a la reproducción de dicha obra plástica. 

Finalmente se conceptualizó la segmentación y se creó una relación entre las escenas, con los siguientes 

conceptos: A la primera parte se le dio el nombre de soporte terrestre, donde se miran tres escenas: la 

ofrenda, el ritual del guaje, la cueva y la montaña sagrada deljaguar; y la segunda parte, el nacimiento. '25 

122Para profundizar en el lema: Dúrdica Ségota, "Cromatismo en ef arte rnexica", en xn Coloquio inlernacional dei lnslitmo de 
lnve:ltigaciones Estéticas, Querétaro, 1988. 
III En esta testS no me corresponde decir que pintor intervino y cÓmo lo hizo pues me saldría de mi objetivo inicia!, que s610 es 
demostrar ls existencia de vanos artistas sin distinguirlos. 
lM El símbolo <'U" se ha identificado desde lo:> olmecas y se relaciona COI) el dios del maíz y además estaba rel(lcionado con algo 
valor. 
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2.3 La conceptualización de la segmentación. 

"El h1Stante de la actualidad es todo lo que podemos conocer directamente. 
El resto del tiempo surge a partir de señas enviadas a nosotros en este instante 

por innumerables etapar¡ y por porladores in~}Jerados. 
(..) el instante presente es el plano sobre el cual 

se proyectan las señales de todos los momentos. 11 

George Kubler 

En la totalidad de la pintura se percibió que tenía tmidades de significado, es decir, creadas para entenderse 

por una sociedad detenninada, llevan un lenguaje propio, son parte de una cultura y percepción de la vida. 

Narran, cuentan y describen una situación, Como ya vimos anteriormente el mural da la oportunidad de 

nombrarlo con conceptos como: el soporte terrestre, la ofrenda, el guaje, la cueva, la montaña sagrada, y el 

nacimiento. Los cuales son el inicio para comprender el universo que integra una parte del significado en la 

obra de San Bartolo, con el nombre se devela una acción que probablemente estuvo conectada con un mito 

del Preclásico tardio, y representa un conjunto de acciones atribuidas a seres. 126 

La pintura del mural norte refleja una historia que podría ser un mito por las escenas y los personajes. l27 

Cuenta con un movimiento continuó y una narrativa secuencial, lo cual no se encuentra ha menudo dentro de 

la pintura mural prehispánica del Preclásico tardío. En los siguientes párrafos se describirán a grandes rasgos 

los conceptos que se hallaron con la descripción pre-iconográfica en el mural norte: 128 

a. Soporte terrestre. Se le dio el nombre de soporte terrestre a la figura zoomorfa (figura 31 a y b). Parte 

que contiene tres escenas fundamentales en la narración pictórica. Resalta su tamaño, los colores que lo 

fonnan amarillo, rojo y blanco. Se le relacionó directamente con e11ugar flill1e, la tierra donde se efectúa las 

ceremonias para los dioses y que anteceden a la siembra o cosecha. Es el lugar que antecede al inframundo. 

Aquél sitio donde los seres humanos reciben una semilla. A partir de este plillto se buscará entrar al 

l25 Es preciso dejar claro que esta tesis sólo busca dar los nombres, no comparar los conceptos con la iconografía contemporánea a 
los murales de San Bartola. 
126 Alfredo López- Auslin. Los mitos del Tlacuache, México, Instituto de Investigaciones Antropológicas- Universidad Nacional 
Autónoma de México, (l1A-UNAM), 1996, p. 14. 
m Taube y Saturno observaron un mito relacionado con el nacimiento del maíz, sln embargo no profundizaré en eUo pues me 
desviaría de mi pregunta inicial. Mircea Eliade, Mito y realidad, Colombia, Labor, 1994, p.8-49. 
128 Lo siguientes conceptos tratan de unificar no sólo una cultura sino su concepción sobre la Vida, recrean la cosmogonía 
mesoamericana como la llamaría Laurette Sejoumné. Constituyen sin embargo sólo una interpretación de lo que se encuentra 
pintado en el mural norte de San Bartolo, stn embargo qUiero aclarar que sin la totalidad de la obra y su contexto, no es posible 
llegar a una compresión mayor de lo que quisieron lransmitir con dicha obra los artistas. Laurelte Séjoumé, Cosmogonfa de 
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inframundo lugar inhabitable por el ser humano, así que resulta necesario hacer ofrendas y rituales para crear 

una apertura en los entes que gobiernan los lugares mos, oscuros e inhóspitos. Esos lugares inhabitables eran 

dcseados por las sociedades, ya que proveían elementos vitales: agua, peces, piedras preciosas y por lo tanto 

esto creaba una mejor relación comercial con otros pueblos. Así, este soporto terrestre funcionaba como un 

lugar para resguardarse durante un viaje o para llevar algo valioso hasta otro punto. El soporte terrestre es 

decir, la tierra, era vista como un monstruo de grandes fauces que se movía lentamente. Era un ser vivo que 

necesitaba de un ritual. A su vez está vinculado con 10 endeble y 10 sólido, agua y tierra. Los colores 

amarillo y rojo, pueden denotar el movimiento del sol en la tierra y los diferentes temporales creados por el 

mismo y el lugar. Recuerda un animal místico como la serpiente-dragón, O a un caimán que se sumerge en 

las profundidades que pasa desapercibido en la tierra y vive dentro de las cuevas,129 capaz de subir y bajar ( 

figura 24 Y 24 al. IJO A su vez, está acompañado de un elemento que llama la atención: plumas. Las plumas 

están sobre la figura zoomorfa. l31 

b. La ofrenda. Primera escena, eIl la cual se presenta movimiento, verticalidad, en todas las posturas de los 

personajes. Los dos individuo de la dcrccha son muy parecidos, el primero tiene una trazos más anchos, las 

manos son más grandes, y se presenta más su generalidad gue sus detalles, parece ser más joven, ya que el 

segundo es representado con barba blanca y con trazos más tinos, se notan más los detalles. 

Puede indicar la llegada de un personaje importante. Es en la única parte del mural que se muestran bandas 

de glifos, que como indieó David Stuar! pueden hacer alusión a lo que traen cargando: copal. 132 Dicha goma 

preciosa era extraída de un árbol y utilizada como incienso ritual, como purificador de lugares y personas. 

También era utilizado para preparar ciertos pigmentos. 

Mesoamérica, México, siglo XXI, CONACULT A. INAH, 2004. 
129 Erick Ve!ásquez, "El mito maya del diluvio y la decapitación del caimán", en P.A.R.I. Joumal, publicación electrónica: 
wrvw.mesoweb.comlparilpublicationsliournaf/701/Dj/uvio.pdf -
DO En maya esta representación zoomorfa podría ser ain - cocodrilo; ehi = boca orilla. Comunicación personal con Eugenio Maurcr 
{p Santos. 

31 Por otra parle, se han relacionado los colores rojo y amariHo, con el amanecer y la puesta del sol. Esto puede estar indicando un 
ciclo permanente, una regeneración solar. El ciclo del sol de salir tocar la tierra, subir al clelo y nuevamente ocultarse en el 
inn-amundo. 
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Las posturas de los personajes, los motivos, los atlibutos y la composición de la escena evocan una ofrenda. 

Indica una acción de dar, de investir, de agradecer (tlgura 25 y 25 a). Así, en esta escena resalta el trazo más 

ligero, detallado y delicado, de la tercera tIgura emblemático en su tlsonomía se confunde con un ser 

andrógino. Es el único personaje que tiene perfectamente delineados los dedos de los pies ambos derechos, 

lleva consigo piedras preciosas, además, no carga, su acción es caminar desplazarse, con ligereza, a su vez 

expira, es un individuo vivo, ya que su boca la tiene entre abierta y sale una bolita. Pero no tiene marcadas 

las pupilas de sus ojos. Existe tUla unidad entre los personajes de esta escena porque se muestran 

interactuando al momento de desplazarse, todos van en pie, dos cargan para el individuo que no carga. Ese 

ser andrógino joven, es el personaje más importante, en la escena uno, porta un tocado estilizado, es una 

ofrenda que se dará para efectuar a cabo un ritual. 

La ofrenda de copal es un elemento fWJdamental para efectuar el ritual maya, para que se pueda iniciar el 

trance a otro mundo, el viaje hacia el infÍ'amundo y encontrarse así con los yacimientos de los principales 

elementos, ya sea fuego, agta, tierra. lJ3 Entonces se podría pensar que la ofrenda es un sacritlcio. 

c. El ritual del Guaje. JJ4 En la segunda escena resaltan 4 individuos, completamente distintos en sus 

características, cada uno tiene una acción. todos emanan un sonido, en ello se puede relacionar el personaje 3 

de la escena uno, quien emana sonido por la boca. Las mujeres que aparecen aquí, están hincadas, sus 

manos parecen estar amarradas. La primera mujer mira e interactúa con el tercer personaje pintado 

completamente en rojo y con una máscara con rasgos de jaguar. Los dos personajes masculinos llevan 

pintura corporal, sin embargo el que acoge el gtaje conjunta todos los colores del mural: rojo, gris, amarillo, 

negro, tiene la cabeza cubierta, con el cuerpo teñido de rojo, negro, amarillo y gris, muy parecido a los dos 

personajes de la escena uno, sin embargo, éste no liene la boca tapada, lleva una cola de jaguar, y su boca con 

D2 El Copa! es una resina vegetal del árbol del género Bursera. Entre los mayas en el Clásico y Posclásico se le conocl<'! como 
Copalquáhuftl, "árbol de copar', y a la resina como copoll¡, "incienso". Se sabe que el copal era utilizado por los mayas [Jara 
alimentar a Jos dioses, Comunicación personal Eugenio Maurer. 
m Ver Johanna Broda, "Paisajes rituales del Altiplano central", en Arqueolog@~Jl~jcaJ:MbJ-A~ ___ ,;:jj_º5es de M~oamer:Ü:;-ª,-Mé"X¡co, 
CONACULTA, INAH, Editorial Raíces, Vol. IV, num., 20, 1996, pp. 40-49. 
134 En maya se expresa en una sola palabra ritual de! guaje=: sacá. Comunicación personal con Eugenio Maurer y P. Sanlos. 
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la comisura hacia abajo, como las del personaje que esta en pie y piotado de rOJo. m Se puede ver que fue 

encargado de recibir un elemento vegetal, fundamental para un rito del campo, para una siembra: el guaje, 

recipiente en donde es posible almacenar agua o semillas. Pintado con una <U>, que se encuentra en 

representaciones plásticas del Clásico temprano, dicho signo ha sido identificado en ¡zapa y se le ha 

relacionado')6 con "piedra preciosa" y con "piedra pulida", lo cual indica que el guaje y lo que contiene, es 

un elemento vital e imprescindible para esa cultura (figuras 29 -33). La <U> también se ha identificado en 

representaciones de pintura mural de Monte AlbAn, Oaxaca (figuras 59,59 a, 59 b, 59c, 59 d, 59 f). 

Las dos mujeres que se representan en esta escena, una con el cráneo defonnado, 10 que podría indicar que 

pertenece a la elite privilegiada, conectada con las deidades. 1J7 Debajo la otra mujer, con s610 una parte del 

rostro pintado en rojo. La postura de ambas, hincadas y brazos señalando hacia arriba recuerdan a una 

persona en ruego o súplica. 138 

El guaJe'19 como uno de los elementos principales en esta escena es transportado, y señalado por los artistas 

como el lugar de donde tiene que manar la nueva semilla o el lugar donde se guarda un líquido preciado. 

d. La cueva y la montaña sagrada del jaguar."o Es la tercera escena, aquí resalta la imagen de la mujer 

sosteniendo una vasUa, ella se encuentra hirrcada dentro de la cueva uno de los lugares más importantes para 

las culturas indígenas, considerado un espacio sagrado. sitio de origen, donde se iniciaba el mundo, donde se 

almacenaban semillas, de donde se estlÍan piedras preciosas, o incluso se encontraba el agua líquido vital para 

el inicio de la vida, lugar de enlace entre la tierra y el lrrframundo o Xibalbá.'41 A su vez, las cuevas algunas 

lJ5 María del Carmen Valverde, en el Preclásico tardío el jaguar fue representado en Tikal, Uaxaetlm, Cerros, romo una deidad 
solar. MalÍa del Carmen Valverde Valdés, Balam: El iaguar a través de los tiernpos y los espacios del Wllverso maya, México, 
Universidad NDcionnl Autónoma de México, 2004, p. 99. 
lJ6 Linda Schele y David Freidel, A Forests ofKings: Th(: Uniotd Story of the Ancient Mava New York~ William MOtTOW & Co., 
1990, p. 112·[1 S; David Freidel et al, Maya Cosmos: Three Thou.saod yea.rs on the Sharnan's Path, New York, Wi¡¡iam MOITOW & 
Ca., 1993, p. 429. 
lJ7 Vera Ties!er Blos, "El aspeclo nsiCD de los mayos" en Arqucología mexicana. Los mayas vida cotidiana. México, 
CONACULTA, rNAH, Edilari.l Raíces, Vol. V, nwn. 28.1997, pp. 14-19. 
]))..\ Alfredo wpez Austin, "La parte femenina del Cosmos" en Ar~~~JQgIll mexicüJw. La muier en el mundo preh¡spá[\ico, México, 
CONACULTA, rNAH,editori.l Raíces, Vol. V, Núm 25,1998, pp. 6-13. 
lJ9 Bu!e o calabaza amarina, no e-Omestible, una vez seca y hueea es usada para transportar Hquidos o contener objetos pequenos. Un 
~je cort:J.do al medio se transfonl1a en dos jícaras. 
~{I En JnDyD yuc;:ueco se expresaría cueva= áaktun (hace referellcia a la coraza de la tortuga= tortuga de piedra ... ), montaña= pu' uk 

mur!im. Comunic.ación personal Eugenio Maurer y P. Santos en Septiembre del 2009. 
J.jJ En el libro del Popol Vuh así se nombra al infrumuudo, hogar de un gran número de dioses del panteón maya. Chris!enson Allen 
J, Popol Vuh: The Sacred Book OfThe Maya, U.K., Winchestcr, O. Books, 2004. 
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veces albergaban cenotes en su interior, eran utilizadas también para extraer minerales preciosos y Sascab 

(figura 34 -38), como fuentes de arcilla para la realización de cerámica, como área de trabajo para la 

realización de ciertas labores artesanales '42 y muchas veces también se aprovechaba como refugio 

habitaciona!. Las cuevas usualmente eran el lugar habitable durante ciertas épocas, eran sitios que contaban 

con agua y ríos subterráneos. 

De esa manera, las cuevas estaban relacionadas con un espacio sagrado, con lo femenino, eran lugares donde 

se almacenaban cosas, eran lugares de protección, pero al mismo tiempo de las cuevas el ser humano también 

se proveía de elementos esenciales pam la vida como el agua. La cueva también ha sido un lugar de donde se 

han sacado materiales como el sascah y el barro, los cuales han sido utilizados para la creación de distintos 

elementos artísticos en San Bartola. 

Se ha considero que la mujer ahí pintada ejerce la acción de tmnsfonnar la semilla que se encuentra rodeada 

de animales como la serpiente, el lagarto y por arriba el jaguar. Usualmente dichas mujeres tienen el poder 

sobre la naturaleza, comandan a los animales y tiene la sabiduria de las plantas medicinales, y también 

guardiana de la cueva, el hecho de que porte lilla planta, una semilla o una piedra en la vasija hace que tenga 

un papel significativo dentro del ritual (figum 35, 35 a, 35 b ). 

Por otro lado, se aprecia en esta parte que la cueva se encuentra emnarcada o rodeada de vegetación, está 

dentro de la montaña, aquella que era custodiada por el jaguar que estaba vinculado con la destrucción del 

cosmos, el caos, y su vez expresa el orden y el origen, María del Cannen Valverde recuerda que el jaguar fue 

uno de los animales que estuvo presente en la creación del quinto sol,14) la luna y el jaguar van directamente 

relacionados porque expresan la noche y por otro lado la fertilidad y el origen. '44 El ciclo de la agricultura 

del maíz también se relacionaba directamente con el jaguar. Entre la cueva y la montaña se observa un 

142 En la actualidad, en algunas comunidades mayas como Bekal, Calkini y Tiku! aun se elaboran sombreros y algunos artículos de 
cestena en húmedas cuevas para mantener!a flexibilidad del material. 
143 María del Carmen Valverde, oD.cit. p. 143. 
'" lbid.,p. 140. 

47 



motivo parecido a una cruz de San Andrés, dicho motivo indica, según Grube, "partición",145 10 cual designa 

la telminación de un lugar y el inicio de otro, es decir, marca las divisiones. Cuando aparece sobre la 

montaña sagrada señala su superficie como un lugar de partición del cosmos, indicando que debajo da inicio 

el inframundo (figura 60)."6 

f. El Surgimiento o Nacimiento. Es la última parte del mural, la cual está representada en una proporción 

mayor, que la anterior, todo es más grande, aqui se pueden ver los elementos principales de la primera parte, 

denota movimiento, libertad y surgimiento. Uno de los personajes más emblemáticos de la pintura, y que 

podría ser el principal de loda la obra, se aproxima al guaje como denotando una acción. Llega a la planta 

para alimentarle de lo que porta en la mano, que posiblemente son semillas O agua, y al mismo tiempo abrirla 

con el rayo que lleva usualmente la deidad de la lluvia en representaciones de Preclásico tardío cn lzapa, en 

un mascaron de Tikal y en Kaminaljuyú (figura 6] a, 61 b y 61 e). Pienso que es una síntesis de lo que 

vemos en todo el mural, es decir, es una unidad una totalidad, como si tuviera cierta investidura. Lleva el 

signo <U>, que sólo se colocaba en lugares para señalar que eran Wl objeto precíado (figura 40 -47). 

145 Nikalai Grube, "TransrornJations of Maya Sociely a( the Eod or PrecJassic: Processes of Change Berween the Predysnastic and 
Dynastic Penods", in Tbe emergence ofLowland Maya Civilizaríon: lhe trunsítion from ¡he Predassic lO (be Early Classic, USA, N, 
Grube ed,: 1-6, Acta Mesoamericana 8, Verlag Ven Heming Mockmuhl, ! 995. 
146 Parcl profundizar ver: Juan Luis Bonar. Las I;uevas mayas: simbolismo y ritual Madrid, UCM/Instituto de: Cooperación 
Iberoamericano, 1989; ~rm~ios mayas: usos represenlacione1'\ cre~n.cias, Revis(a UNAM, 10 de agosto, VoL 5, no, 7) 2004; James 
E. Brady and Keith M. Prufer, In thc Maw ofThe EmtlLMonster, USA, University ofTexas Press, 2005. Graztna Sygowska, "Las 
cuevas como espacio ritual entre los maya:,;", en Act.:'IS lalinu¡uncncanas de Varsovia, España, Universidad de La Rioja, No. \5, 
1993, p. 117-132. 
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Capítulo 11 

21. Di visión del mural norte, imagen con primerll parte y segunda parte. Con las tres 
escenas respectivamente. 

22. Acercamiento de primera y segunda parte senalando la banda inferior del dibujo. 

23. Foto y dibujo con banda inferior del mural norte. 

24. Primera parte 
a) Representación de figura zoomorfa. 
b) Plulllils 

25. Escena uno de primera parte. 
a) Primer cartucho de jeroglifos, de escena unO, primera parte. Dibujo David Sruart 
y Heather Hurst. 

26. a) Dos primeras figuras de la escena unO. 
b) Cajas que cargan los personajes I y 2 de la primera escena. 

27. Segundo cartucho de glifos de escena uno, primera parte. 

28. Personaje 3, e~cena uno, primera parte. 

29. Escena dos, primera palte. 
a) Foto escena dos, primera parte. 

30. Primer individuo, mUjer hincada, escena dos, primera parte. 
n) Foto de mujer hincada, escena dos, primera parte. 

3 L Segundo individuo, mujer hincada rOJa, escena dos, segunda parte, primera escena. 
a) mujer hincada roja, escena dos, primera parte. Foto: National 

Geographic y proyecto de San Bartolo. 

32. individuo, hombre parado en color rojo, escena dos, primera parte. 
a) individuo con primera mujer y guaje. 
b) Foto de tercer individuo hombre parado en color rojo. Foto: National Geographic 

y proyecto de Bartolo. 

33. CUllrtO individuo, hombre hincado con varios colores, escena dos, primera parte. 
a) Guaje de escena dos, primera parte. Y fotos de flor y árbol de guaje. 
b) Foto de cuarto indiyiduo, hombre hincado con yarios colores, escena dos, 

primera parte. Foto: National Geograpbic y proyecto de San Bartolo. 
e) Cuarto individuo de segunda esccua e individuos de primera escena. 

Señalización de elementos comunes. 

34. Escena tres, primern parte. EdiciÓn Jaime Zaccagnini. 



a) Foto del material sascab encontrado en zona maya. 

35. Primer individuo, mujer hincada, escena tres, primera parte. 
a) Vasija que carga primer individuo, escena tres, primera parte. 
b) Foto de mujer hincada, escena tres, primera parte. Foto: NationaJ 

Geographic y proyecto de San Bartolo. 

36. a) Interior de la cueva. Escena tres, primera parte y foto de una cueva. 
b) Dibujo de serpiente en mural. Y foto de serpiente barba amarilla. Foto Jan 

Sévcik 
c) Lagarto saliendo de cueva. Escena tres, primera parte. Y foto de lagarto. 

37. a) Tres pájaros. Escena tres, primera parte. 

38. Dibujo y foto de montaña con vegetación y animales, tercera escena, primera parte. 

39. a) Felino en posición de ataque. Escena tres, primera parte. Y foto de jaguar en 
reposo. 

b) Serpiente enrollada y comiendo un pájaro del lado izquierdo. Escena tres, primera 
parte. 

40. Dibujo Y foto de segunda parte del mural. Foto: National Geographic y proyecto San 
Bartolo. 

41. DibUJO Y foto de primer individuo, segunda parte. 
a) Detalle de tocado de primer individuo, segunda escena. 
b) Detalle de máscara de primer individuo, segunda escena. 
c) Detalle de mano izquierda primer individuo, segunda escena. 

42. DibUJO Y foto de segundo individuo, segunda parte. 

43. Dibujo y foto de tercer individuo, segunda parte. 

44. Dibujo Y foto de cuarto individuo, segunda parte. 

45. Dibujo y foto de quinto individuo, se¡p.rnda parte. 

46. Foto del ¡p.laje y su soporte, segunda parte. Foto: National Geograpbic. 
a) Soporte del guaje. Segunda parte. 
b) Guaje. Segunda parte. 

47. Dibujo Y foto de sexto individuo, segunda parte. 

48. a) Cuadro con división de manos, número de casos. 
b) Cuadro con división de pies, número de casos. 

e) Cuadro con división de ojos, número de casos 

49. Manos simples (MS) 
al MS 2 yMS 5. 



b) MSJ y MS6. 

50. Manos complejas (MC). 

51. Manos complejas apuntan arriba (MCA). 

a) MCA 8 y MCAn 
b) MCA? y MCA 13. 

52. Manos complejas sostetÚendo (MCS). 

al MCS 1 y MCS2. 
b) MCS3 y MCS4. 
e) MCS6 y MCS7. 
d) MCS5 y MCS8. 

53. Manos complejas libres (MCL). y MCLI y ML2. 

54. Pies simples (PS). 

al PSI, PS4, PS5 y PS13. 
b) PS2, PS6 y PS7. 
el PS9, PI0, PS6 
d)PSll yPSI2. 

55. Pies Dobles (PD). 

a) PDl Y PDJ. 
b) POl. 
e) PD4 y PD5. 

56. Pies compleJos, CI y PC2. 

57. Ojos Sencíllos (OS). 

al OS2 y OS3 
b) OSI Y OS4. 
el OS4, OS 5, OS2, OS3. 
d) OS6 

58. Ojos Compuestos (OC). 
a) OCI, OC3, OC4, OC? y OCS. 
b) OCI, 
el oe2 
d) OCI OC3, OC4, OC5, OC? y OCS. 
f) OC4. 



59. El motivo "U" en una banda amarilla representado en el mural. 
al El motivo "u" en un trazo negro y pequeño representado en el mural. 
b ) Foto_O 14. Monte Albán, Oaxaea. Tumba 104, muro oeste. Tomado de De la 

Fuente, 2005: 73. 
el Foto_OIS. Monte Albán, Oaxaca. Tumba 104, muro oeste. Dibujo: Rodrigo 

Ramírez Sánchez. Tomado de De la Fuente, 2005: 73. 
d) Foto_O 16. Monte Albán, Oaxaca. Tumba 104, murO norte. Detalle. Tomado de 
De la Fuente, 2005: 74. 
f) Foto_al 8. Monte Albán, Oaxaca. Tumba 104, muro sur. Glifo 2 M. Dibujo: 
Rodrigo Ramírez Sánchez. Tomado de De la Fuente, 2005: 79. Y Foto_021. 
Suehilquitongo, Oaxaca. Tumba 5. Portal, dintel norte. Mural 2, glifos. Tomado de 
De la Fuente, 2005: 212. 

60. Símbolo encima de la cueva. 

61. al Estela de Izapa. 
b) Mascarón de Tikal. 
e) Estela de KammaljuYÚ. 

Desplegados con Dibujos de mural norte y mural occidente. Dibujos Heather Hurst 
escala 1.1 0, edición de Claudia Sanginés. 
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Mural norte 
sub 1A, 
San 
Bartola. 
Guatemala 

Dibujo: 
Heather 
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Edición: 
Claudia 
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Escena tres Escena dos Escena uno 

( 
Lectura hacia la izquierda. 

Escena uno 

Escena tl'e$ 

Figura 21. División-del mural norte, imagen con primera parte y segunda parte. Con las 
tres escenas respectivamellte. 



Figura 22 A cercamiento de Primera parte y segunda parte 

I FIglU'fl23. DibMJo y foto tic Banda inferior del mural norte. 



.' . 

Figura :ua~b. Pr ,/lera parle,jigura zoomaifa fiopo,telle personaj1!S. Ypluma 
sobresale" e'attjig,ua. 

que 



Figura 25. Escena uno de primera parte. 



Figura 26 a. Dos primeras figuras de la escena uno. 

Figura 26 b. Cajas que cargan los persO/lUjes 1 y 2 de la primera escena. 
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Figura 28. Personaje 3 escena uno de primera pllrte. 





Figura. 30. Primer i"dividuo, mujer 
_!~!!./ ~~~I!'!!.. e~cenll tlo~~l'Jjmera parte. 
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Figura 31 JI 31 a. Segundo individuo, mujer hincada roja, escena dos, 
segunda parte, primera escena. 



Figura . Tercer 
, ¡Fu/iv/duo, hombre para'rlo 
en r:ojo, e;tCeilll ,tlos, 





Figum 33. Cuarto individuo, /¡ombre llinc(f(lo 
con VEldos colores, escena dos, primero parte. 
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Figura 33 b. Foto de cuarto individuo hincado segunda escena, primera parte. 
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38. Dibujo y foto de Montaña con vegetación y animales. Foto: National 
Geographic y proyecto San Bartolo 



Figura .19 a. Fr/illo ell pfJsielón de alaq/lf/. F..fCltlla Iru, primera parllt. Y 
fOlo de jagllar e/l repo. ti. 



40. Dibujo y foto de Segunda parte del muraL Foto: 
Natlonal Geograpltlc y Proyecto de San Barlolo. 



4/. Pri",er individuo, sepndJI parte. 

Figura 41 b. DetaUe de ",ásCllra pri",er 
personaje, segun. parte. 

F/gIutI41 c. Od.Ue '" .. alfo 
WJlliqÁ del pri .. u penonllje de 
","na ncetUI. 





Figura 42. Dibujo y foto de segundo individuo, segunda parte. 



43. Foto y dibujo de urcer individuo, segunda partL 



44. Foto y dibujo de curto individuo, segunda parte. 



45. Dibujo y foto de quinto individuo, .~egundD parle. 



I Flpra 46 11. SoptIrte tW p.¡,. Segll". ptute. 



Figura 46 b. Foto del Bule y dibujo de Guaje. Segunda parte. 

Figura 4. 7Dibujo y foto de sexto individuo. segunda parte. 



I Figura 48 a. Cuadro con divi,~ión de manos, número de casos. 

# 
Nombre Característica Subdjvisión Ca os Figura 

Silueta de la mano No la No.49 
Manos simp l ' ~ perfilada y sin dedos 
(M S) 

Mano con dedos MCA 3 NO.51 
bien delineados con 
alguno(s) apuntando 
hac i a arri ba , 
Mano con dedos MCS 8 NO .. 52 
bien delineados 

Milnos 
cuya característica 

compk j:LS 
principal es la de 
llevar o sostener un 

(1\1 ') 
objeto , 
Mano con dedos MCL 2 No. 53 
bien delineados, 
sueltos que expresan 

v movimiento v \ 



Figura 48 b. Cuadro con división de pies, número de casos. 

Nombre Ca,·acterística Subdivisión # Casos Figura 

I Representados por No 14 No. 54 
su silueta, y no 

Pie, . Imple, tienen ninguna línea 
(l'S) divisoria entre los 

dedos. 

Pies complejo, Presentan dedos NO 2 NO.56 
(pe) delineados, y son de 

color amarillo tenue. 

A un pie sólo se le NO 5 No. 55 
ve la silueta, y 

I'II!~ Doble usualmente va junto 
(PO) al otro en una 

posición vertical. 

iI iI 

Figura 48 c. Cuadro con división de ojos, número de casos. 

# 
,1 Figura ! ombre Cara cteristica Subdivisión Ca os 

Sólo presentan el iris y No 6 No. 57 
OJos s\.'oclllos un párpado que 
( OSI bordea el ojo por una 

línea negra o no, 
dependi endo del 
personaje. 

(¡Jo, Se componen de NO 7 NO.58 
"ompuc~!OS párpados, iris y cejas, 
IOC) en diferentes tamaños 

y formas. 
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Figura 49. Manos simples, segunda parte del mural norte. 
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I FigN" So. Mtuf06 ctJlllplejllS (Me). 



MCAJ MCA2 MCAl 

Figura 51. Manos complejas apuntan arriba (MCA) 
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I Figura 51 a. MCA 2 y MCA J. 

MCAl MCAJ 

I Figura 51 b. MCA 1 y MCA 3. 
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Figura 52 a. MCS 2 y 
MCS/. 

Figura 52 b. MCS4 y 
MCS3. 

Figura 52 c. MCS7y 
MCS6. 

Figura 52 d. MCS5 y 
MCS8. 
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Figura 53. Manos complejas libres (MCL). 
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I Figura 54. Pies $imples (PS). 
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Figura 54 a. PSI, PS4, PS5 y PS13 .• 

PS2 PS6 PS 7 

,1 Figura 54b. PS2, PS6 y PS7 •. 
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PS 10 PS 9 

I Fig"IYI S4 C'. PS9. PID. PS6. 'j 
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PS 12 

Flg"ra 54 ti. PSIl,. PSI2. 
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I Figura 5511. PDI Y PD3. 
Figura 55 b. PD2. 



PD4 PDS 

I Figllra SSe. PD4 y PDS. 
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I Figura 57. Ojos sellcülos (OS). 
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Figura 58. Ojos complejos (OC) . Dibujo Hea/her Hursl. Edición Claudia Sanginis. 
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I Figura 59 . Motivo "U" en banda amariUa. 
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FI¡ura 59 d. Foto_016. MooICAJWn. OuaCL Tumba 104, maro none. Detalle. Tomado de De la 
Fuente. 200s: 74 

) 

Figura 59 f. Foto_OIS. Moo~Albin. OaxaC&. Tumba 104. muro sur. Glifo 2 M. Dibujo: Rodrigo 
Ramirez Sánchez. Tomado de De la FuehIe. 2005: 79. Y Foto_OlI. SuchilqwlOllSo. Oa¡aca. 
Tumba S. Portal. dintel norte. Mural 2, gJ.ifos. Tomado de De la Fuen~ 2005: 212. 



I Figura 60. Símbolo encima de la cueva. 
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CONCLUSIONES. 

" ... nunca se llegó a la esencia de las cosas desde fuera; 

como quiera que se haga jamás se obtendrán sino imágenes y nombres. 

Así uno se asemeja a quien circunda un castUfo buscando en vano una 


entrada y se hiciera por de pronto una idea general sobre las fachadas ,,/47 


Con la realización de está investigación fue posible acercarme a una imagen y observarla para que ella se 

expresará utilizando las herramientas de estudio que historiadorcs del arte como Dúrdica Ségota y George 

Kubler han desarrollado para aproximarse a un icono prehispánico, y puedo decir, que en mi caso, sus 

métodos me ayudaron a no comparar la obra prematuramente con mitos relacionados a otras culturas actuales o 

con mitos como el que encontramos en el Popol Vuh; o invenciones artísticas del arte premspánico que nO 

tenian que ver con el arte creado en el área maya del Preclásico tardío. Es un reto aceptar a la obra, conocerla, 

indagarla, estudiarla a partir de ella, profundizar en su significado, y no tratar de significarla desde nuestras 

propias ideas, ya que la producción artística fue creada con un criterio de comunicar algún mensaje, recrear 

alguna situación que era importante para la época. 

En la tesis, propuse una nueva forma de leer la pintura que llevo a una nueva interpretación de la misma. Así, 

utilicé a la obra como excusa para comprobar que el método pre-iconográfico es un paso fundamental para 

realizar el estudio de una imagen, sin el tratamiento primario perderíamos el referente de la obra misma y le 

nombramos desde otras culturas plásticas. 

En está investigación propuse una nueva forma de leer el mural y luego interpretarlo, es decir, empezar la 

descripción desde el lado derecho hacia el izquierdo, idea que me floreció cuando observe que la mayoría de 

los individuos, am representados, se dirigen hacia el occidente y por las huellas negras que indican el caminar 

o andar también van aliado izquierdo, están dibujadas debajo de los primeros sujetos ahí expresados. Después 

reconocí que podía dividir la pintura en segmentos que se relacionaban por la acción de los personajes y los 

elementos fitomotfos que los rodeaban, además observe que ya existían particiones creadas por los artistas. 

1 ~ 7 Arthur Shopenhauer, El mundo corno voluntad y representación. México, F.C.E .. vol. 1, 1989. 
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Finalmente obtuve las principales divisiones que conformaban la pintura, fue así que la fraccioné en dos partes. 


La primera confonnada por tres escenas y la última por una. 


Además, con la descripción form al encontré que la indumentaria como las orejeras, las tobilleras, mufíequeras 


y tocados cambiaba dependiendo del personaje tuviera, y también se daba el caso de repetición en algunos de 


ellos, lo cual tal vez indica que se trate de disímiles jerarq uías o culturas. A su vez, esto puede ayudar a 


reconocer las diferencias entre la indumentaria del hombre y la mujer. La indumentaria que existían en ciertas 


regiones en el Preclásico tardio pueden ser útiles para saber qué tipo de producción artesanal se concurría, qué 


clase de ornamentos se usaban y cómo los empleaban. Con el análisis formal encontré que el mural se podía 


dividir en partes porque se trata de dos partes compositivas cerradas. En la primera observé tres 


composiciones que están constituidas por tres mujeres, cinco hombres, cinco enanos, y una figura que me 


gustaría seguir indagando en próximas investigaciones sobre su género. 148 Y gracias a las observaciones de 


Calmen Valverde y Guillermo Bernal sabemos que la banda que se encuentra debajo del mural tiene 


características terrestres, por tanto sugiere que todo se está desarrollando en un lugar humano. 


En otra parte de la investigación dediqué mi estudio a la indagación de los pintores, es decir a conocer si había 


sido un colectivo de artistas el que había recreado el mural. Para ello utilicé tres motivos: manos, pies y ojos; 


los cuales estaban en toda la representación y no teruan un cambio en su significado. 


Cada elemento lo clasifiqué en una tabla separándolos primero por sus diferencias mayores, es decir, por su 


representación. Con ello encontré que había manos simples (MS), manos complejas sosteniendo (MCS) y 


manos complejas libres (MCL). 


Para trabajar con los elementos amplié las fotos y dibujos en pbotoshop para después crear una clasificación 


general de los motivos que se dividieron en simples y complejos, y en el caso de las manos tuve que usar otra 


148 En esLe trabajo no me fue posible rastrear el origen iconográfico de las figuras, ni su simbolismo en el mural. Sin embargo, hallé 
I~ relaciones que existen entre ellos y el pai!;aje ahí representado, con ello cumplí con lmo de los objelivos principales de c~ta 
invesligación. 
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subclasificación que fue complejas sosteniendo y complejas libres. Así los ordené por sus posturas generales, 

y de esa manera realicé una nueva segmentación de estilo: color, línea, tamaño y forma. 

Localicé algunos rasgos que no presentaban perfil negro de contorno la mayoría estaban delineados por un 

trazo delgado negro separada del color por un espacio sin pigmento. Además, 17 manos y 14 pies estaban 

representadas en un color rojo con la excepción de un par de manos y pies dobles y un par de manos y pies 

complejos en color amarillo; y un par de pies simples sin pigmento. En esos casos no existió separación entre 

la línea de contorno yel pigmento. 

Por otro lado, la mayoria de los pies caracterizados tienden a enseñar el arco, por lo que se puede deducir que 

dibujaron dos pies derechos en cada personaje. Las manos complejos libres, también parecen ser dos 

izquierdas, por la postura que muestran, ya que no es natural. Al analizar los ojos se encontraron las 

relaciones entre los personajes y la acción que iban a ejercer. Ninguno muestra una similitud en la 

composición de este órgano del cuerpo . Con la tipología de rasgos encontré las semejanzas y diferencias en 

los pies, manos y ojos de las figuras con lo cual puedo constatar que la obra pictórica fue realizada por un 

colectivo de artistas, por lo menos reconocí cuatro manos distintas, pienso que mientras unos eran 

especialistas en la composición del dibujo, otros podrían dedicarse a la aplicación del color, y otros al 

delineado de la figura .. 

Los artistas muestran una constante en la técnica, en la caracterización de la figura humana, yen el color. Por 

otro lado, me llamó la atención la reproducción persistente de la < U> por un lado dibujada sin un relleno y 

por el otro presentada dentro de una banda amarilla. Se muestran con distintos anchos, líneas y posición; la 

<u> que se representa en una linea negra la identifiqué en el guaje pequeño que se encontraba en el cabello 

del individuo antropomorfo, en el tocado de la primera mujer, en el tocado del primer hombre y en las 

muñequeras del segundo personaje de la escena dos; así como en todo el sopolte terrestre y en diferentes 

partes del atuendo de los per50najes de la primera escena. La <U> pintada en una banda amarilla la encontre 

representada en el guaje y en el primer personaje de la segunda parte del mural. 
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Fue posible reconocer que la pintura expresa una secuencia narrativa, que es una representación de temas 

,.. 


vinculados entre sí y por tanto se puede ver en la pintura un tiempo lineal y no un salto histórico en el relato. 

Así, las unidades conceptuales que propuse fueron: soporte terrestre ubicado en la primera parte y conformado 

por un elemento zoomorfo que tiene la función de representar el lado terrestre, el lugar habitado por los 

humanos, el cual como su nombre lo indica sostiene tres escenas relacionadas con el ámbito terrenal, donde 

observé tres prácticas fundamentales para la trascendencia de una nueva vida. Dentro del soporte terrestre se 

desarrollan tres escenas fundamentales: la ofrenda, el ritual del guaje, la cueva y la montaña sagrada del jaguar; 

unificaron una acción primordial para el desarrollo de una actividad agricola. 

En la ofrenda aparecen dos hombres cargando posiblemente incensarios y un personaje antropomorfo con 

bellos atavíos y con una expresión de completa simplicidad en su movimiento, es decir, sus manos van libres y 

su cuerpo no tiene vestimenta alguna más que la que le cubre su sexo. Pienso que los primeros personajes 

cargan copa! que estaba directamente relacionado con la función de alimentar a los dioses, ellos llegan a un 

lugar para ofrecer un sacrificio y lograr efectuar el ritual del guaje . En la escena del ritual del guaje observé 2 

mujeres y dos hombres, cada uno representado en diferentes colores y con distintos ornamentos. Las mujeres 

se arrodillan y posiblemente cantan, el hombre con una máscara con facciones de jaguar (quien podría ser una 

representación de un dios en la tierra como frecuentemente se utiliza en los rituales mayas), se mueve de 

derecha a izquierda y viceversa para entregar el guaje al cuarto personaje, un varón que presenta colores 

distintos en el cuerpo: negro, amarillo, rojo y tonos de gris. su vestimenta es distintiva, parece un ser vinculado 

a los hombres de la primera escena ya que tienen facciones muy similares, y su atuendo es casi igual, lo cual 

podria indicar que son personajes que vienen de un lugar diferente a entregar una ofrenda para realizar el ritual 

del guaje. De esta forma, el guaje es ayudado a crecer y con ello a producir nuevas semillas para crear un 

nuevo ciclo que será la transformación. Para ello fue necesaria la última escena, la cueva y la montaña del 

jaguar, dos lugares a los cuales el ser humano no podía acceder sin una preparación inicial, espacios donde se 

podía llevar a cabo el viajc hacia el infi'amundo y luego hacia un nuevo comienzo. La cueva es el lugar que 

presenta un elemento de origen y fertilidad y por ello se vincula con una mujer creadora y destructora. A su vez 
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el jaguar lo identifiqué con el origen y el caos, y la mujer que acompaña la escena es la que transmite vida, 

pero que comanda los mundos frias y ocultos del origen. 

La mujer es también transfOImadora de la semilla y la cueva es el lugar que lleva a otros espacios de donde 

surge el agua y nuevas semillas. Así llegué a la última parte del mural ubicado justo del otro lado, es decir en 

un lugar posiblemente inhabitable por el hombre y la mujer, pero espacio en donde se recrea el nacimiento, el 

surgimiento del líquido o de una semilla, en este caso se personifica con figuras humanas porque se cree que 

son entes vivos. Considero que esta parte es la principal ya que presenta las siguientes caracteristicas: 

conjunta todos los elementos de la primera parte; existe la representación de un hombre ataviado con grandes 

ornamentos, pintado con el simbolo de <U> en todo su cuerpo, y presenta en su vestimenta elementos del 

jaguar, la serpiente, el pájaro y la iguana; todos los personajes están representados en una escala mayor; el 

guaje se presenta como el elemento principal de donde surge otro individuo que pienso que podria ser el 

líquido preciado o la semilla dadora de vida, caracterizado en forma de un individuo. 

Así, en está parte el personaje con atributos del dios de la lluvia, posiblemente fue el encargado de encontrar 

el lugar de origen del agua O de la semilla. Así el mural podría representar el ciclo de la semilla o el del agua. 

En el caso del mural norte existe una nalTación de algún suceso relevante: regeneración de la agricultura: 

maíz u otra semilla; regeneración del agua. Para conocer completamente el significado de la narración seria 

necesario abordar todos lo murales que existen en el lugar y luego crear un nuevo acercamiento. Sin 

embargo, para mi el muro norte expresa una totalidad y por ello pienso que se puede significar su relato sin 

detenerse en los demás murales. Es posible acercarse al significado de la obra por medio de la particularidad 

cuando se han creado unidades conceptuales con las que hice en este estudio. 

La trascendencia del muro norte de San Bartolo reside en la narrativa secuencial de la imagen que comprende 

varios conceptos que posiblemente se fueron desarrollando en la plástica hasta crearse los símbolos que 

encontramos en las representaciones de los murales. En este trabajo -como ya lo dije anteriorrnente- los llamé 

conceptos: al soporte terrestre, la ofrenda, el ritual del guaje, la montaña del jaguar, el surgimiento o 

nacimiento. Asi, la pintura muestra un desarrollo que sorprendió a todos los mayistas por sus avances en la 
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técnica, estilo, representación de símbolos. Hasta el momento es la única pintura mural del Preclásico tardío 

que presenta escritura y un lenguaje iconográfico. 

Se revela como uno de los sitios arqueológicos más ricos en cuanto a obra amstica, dada la calidad y 

antigüedad de sus murales, en donde el descubrimiento de jeroglifos ha abierto nuevos debates acerca de las 

teorías sobre los orígenes de la escritura en la cultura maya. 

Las pintura mural norte de San Bartolo encierra un universo de significados que pueden crear nuevas formas 

de ver la cultura maya, por lo que pienso que es una pintura que puede seguir siendo estudiada desde 

diferentes perspectivas en futuras investigaciones. 

Finalmente me permito expresar que las producciones artísticas del pasado se han convertido en nuestro arte 

al momento que las hacemos partícipes de nuestro presente, pues como solía decir W. Kandinsky: "Pretender 

revivir principios artísticos del pasado puede dar como resultado, en el mejor de los casos, obras de arte que 

sean COmo un niño muerto antes de nacer", 149 

149 Wassily Kandinsky. De lo eSDiriwal en el Arte, México, Edicionc:i Coyoacán Arte, 13a Ed., 2007, p. 7. 

,.. 54 



.... 


BIBLIOGRAFIA 

» 	Arellano Hernández, Alfonso " Llego el caimán: los dragones en el mundo maya", en González 
Torres, Yólotl (coord.), Animales y plantas en la cosmovisión mesoamericana, México, 
CONACULTA, Plaza y Valdés, 2001. 

» 	Barrera Vásquez, Alfredo (dir.), Diccionario Maya Cordemex: Maya-español; español-maya, Mérida, 
Yucatán, Cordemex, 1980. 

» 	Bolfet, Hélene el al., Normas para la descripción de vasijas cerámicas, México, CEMCA, 1992. 

» 	Bonor, Juan Luis, Las cuevas mayas: simbolismo y ritual. Madrid, UCMllnstituto de Cooperación Iberoamericano, 1989. 

» 	Brady, James E. el al, In Ibe Maw oflbe Earth Monsler, USA, University ofTexas Press, 2005. 

» 	Broda, Johanna, "Paisajes rituales del Altiplano central", en Arqueología Mexicana, Los dioses de 
Mesoamérica, México, CONACULTA, !NAH, Editorial Raíces, Vol. IV, num., 20, 1996, pp. 40 - 49. 

);> 	 Carreón- Blaine, Emilie A. El GIl! en la plástica mexica: el uso del hule en el siglo XVI. UNAM, 2006. 

» 	Christenson, Allen J., Popol Vuh: The Sacrcd Book oflbe Maya, U.K., Winchester, O. Books, 2004. 

» Covarrubias, Miguel, Indian Art ofMexico and Central America, Alfi'ed A. Knopf, New York, 1957. 

);> Estrada·Belli, Francisco, Invesligüc iol1es arqueo lógicas en la Región de Holmul Petén Guatemala Informe preliminar de 
la temporada 2005. USA, Editado por Francisco Estrada· Betli. , Vanderbitt University, Nashville, TN, 2006. 

» , "Archaculogical Invesligations at Ha[mul, Petén, Guatemala: Preliminary Results of the Third Season, 
2002" en The Foundation Granting Depa rlment: ReDorts Submitted to FAMSL Foundation for the Advancement of 
Mesoameriean Studies, Inc. (FAMSI), 2003. 

» Freidel, David el al, Maya Cosmos: Three Thousand Years on Ibe Shaman's Path, New York, 
William Morrow & Co., 1993 . 

>-	 FriedH1nder, MI., De ¡'art el du connaisseur, Francia, Le Lise de Poche, 1969. 

» 	Foley, Jenru[er, Correlacionando la evidencia arqueológica y epigráfica en la Sufricaya Holmul. Petén. México, Famsi , 
2007, en Web: http: //www.famsi.org/reportsl05059es/index.html 

» 	Fuente, Beatriz de la, "L¡] pintura mural prehispánica en Méx ico", en Arqueología Mexicana VoL Ill-Num. 6, Nov-Dic. , 
México, Raíces I INAH, 1995. 

» 	Garza, Mercedes de la, " Las fuerzas sagradas del universo maya" en Toltecáyotl, México, Guillermo 
Marin, en web: htlp ://www.lollecayotl .org 

» , "Las fuerzas sagradas del universo maya: dioses mayas.", en Indimaya.gob.IIlX. 
/cu I tura-ma ya/dioses-ma vas/indexo pllp 

55 

http:htlp://www.lollecayotl.org
http://www.famsi.org/reportsl05059es/index.html


 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



» 	Gamson, Thomas, "La Transición del Preclásico tardío al Clásico temprano en la zona intersilio de Xultún y San Bartolo 
en Petén, Guatemala", en XVIII Simposio de Il1vestigaciones Arqueulógicas en Guatemala 2004 Escrito por Juan Pedro 
Laporte, pp. 269-280, Instituto de Antropología e Historia (Guatemala), Asociación Tikal, Instituto de Antropología e 
Historia, 2004. 

» 	Garrison, Thomas y David S. Sluart, "Un análisis preliminar de las inscripciones que se relacionan con Xultún, Petén, 
Guatemala", en XVII Simposio de Invesligaciones Arqueológicas en Guatemala, (editado por J.P. Laporte, B. Arroyo, H. 
Escobedo y H. Mejía), Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala, 2003, pp.829·842. 

» 	Gombrich, S. E., Aims and Limits ofIconology. Symbolic Images, Chicago, University ofChicago Press, pp. 1-25 

~ 	 Grube, Nikolai, "Transformalions of Maya Society at The End of Preclassic: Processes of Change 
Between The Predysnastic and Dynastic Periods", in The Emergence ofLownland Maya Civilization: 
The Transition From the Preclassic to The Earlv Classic. USA, N. Grube ed,: 1·6. Acta 
Mesoamericana 8, Verlag Von Hemming Mockmuhl, 1995. 

}> 	 Hurst, Heather, et al., "El análisis de los fragmentos de pintura mural de estructura Sub la .. en William A. Saturno y 
Mónica Urquizú, Proyecto arqueológico regional San Bartolo, Informe anual no. 7, séptima 
temporada, Guatemala, William A. Saturno y Mónica Urquizú, Informe entregado al Instituto de 
Antropología e Historia de Guatemala, 2008. pp. 323·329. 

» . "San Bartola, Petén: Técnicas de pintura mural del Preclásico Tardío", en XVIII Simposio de 
Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 2004, Guatemala, editado por 1. P. Laporte, B. Arroyo y H. Mejía, 2005. 

» 	Kubler, George, "The Shape of Time Revisited : 11" en XIlI Coloquio internacional de historia del 
arte: Tiempo y arte, México, Universidad Nacional Autónoma de México· Instituto de 
Investigaciones Estéticas (HE), 1991, pp. 29·35; 

» , "Studies in Classic Maya Iconography", en Memoirs of!he Connecticut Academy of 
Arts & Sciences XVID, pp. VIII, USA, Archon Books, 1969. 

~ , La configuración del tiempo, España, Felmar, 1975. 

» 	 Lacadena, Alfonso y María Josefa Tglesias, "La recreación del espacio mitico de la montaña de las flores en un palacio dc 
Machaquila, Petén", en XlX Simposio de illvestigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2005, Guatemala, Juan P. 
Laporte. R Arroyo y H. Mejía, eds., Ministerio de Cultura y Deportes, Instituto de Antropología e Historia, AsociaciÓn 
Tikal, Foundation for the Advancemenl ofMesoamencan Studies, Inc., 2005, pp. 589·599. 

» , Evolución formal de las grafias escriturarias mayas: implicaciones históricas y 
culturales. Tesis doctoral, Departamento de Historia de América TI, Facultad de Geografia e Historia, 
Universidad Complutense de Madrid, 1995 . 

» 	Lombardo, Sonia, "Los estilos en la pintura mural maya", en Leticia Staines (coord.), Pintura Mural PrehisDánica en 
México n, Área Maya Estudios, México, UNAM.f1E, 2001, p. 83-154. 

56 



>- López Austin, Alfredo, "La palie femenina del cosmos" en Arqueología Mexicana. La mujer en el 
mundo prehispánico, México, CONA CULTA, !NAH, editorial Raíces, Vol. V, Núm. 25,1998, pp, 6
13. 

c-:c-:-:- ---" Los milos del Tlacuache, UNAM- Instituto de Investigaciones Antropológicas, 
1996. 

}> Magaioni. Diana, "Materiales y técnicas de la pintura mural maya", en Lelicia Staines, cuard. La Pintura mural 
PrehisDánica en México. Area Maya Estudios. Méxieo, Tomo 111, UNAM- frE, 2001, pp. 155-198. 

);> "La pintura mural en Mesoarnerica: Materiales, técnica pictórica y COntacto artístico entre regiones", en 
Clara Bargellini, Historia del arte y restauración: 70 coloquio del Seminario de Estudio del Patrimonio Artístico-
Conservación. ReSlaucaciÓn y Defensa. México, UNAM-llE, 2000. 

~ , "El arte en hacer: técnica pictórica y color en las pinturas de Bonampak" en Leticia 
,. Staines (coord,), Pintura mural Prehispánica en México: Estudios. Área Maya, Sonampak, México, 

UNAM-lIE, Tomo n, 1998. 

=~___~' ''Técnicas de pintura mural en Mesoamérica,", en Arqueología Mexicana. Vol. Ill-Num. 16 , Nov.-Dic., 
1995. 

);> , Metodología para el análisis de la técnica pictórica mural prehispánica: el Templo Rojo de Cacaxtla 
Méx ico, InstitulO Nacional de Antropologfa e Historia, 1994. 

~ Marco ne, Jelmifer, ' ~eal World Indiana Jones William Saturno to Appear in HislOry Chanel Special" in Nasa Marshall 
Star, USA, National Aeronautics and Space Auministration, Vol. 48, no. 32, May 15 , 2008, 
http ://marshallstar.msfc.nasa.gov/5-15-08.pdf 

>- Maurer, Eugenio, Los Tseltales, México, Centro de Estudios Educativos, 1984. 

» Miller, Mary and Karl Taube, The Gods and Svmbols of Ancient Mexico and The Maya. New York, Thames and Hudson, 
1993. 

)o Móbil, José A., Historia del arte guatemalteco. Guatemala, Serviprensa Centroamericana, digitalizado el 28 de marzo de 
2008, proviene de Unive"idad de Texas, 1988. 

» Mora, Paolo el al., Conseryation ofWall Painling, London, Butterworths, 1984. 

>- Morell¡, Giovanni, ltalian Painters: Critical Studies ofTheir Works, Edil C. 1. Foulkes, London, 1893, 
digitalizado por la Universidad de Harvard el26 de junio del 2008. 

}::> Noble Wilford, lohn, "Murals Casl New Light on Maya culture. Early Period was no a Dark Age", en Internacional Herald 
Tribune. publicado el miércoles, 3 1 de mayo del 2006, consultado en Web: 
www.iht.com!articles/2006/0 51 I 7lhcalthscience/snarch. php ?page=2. 

>- Moreaux, Amould, Anatomía artística del hombre: compendio de anatomía ósea y muscular, España, 
Capitel editores, 1981. 

>- Panofsky, Erwin y Nicanor Ancochea, El significado en las artes visuales, México, Aliunza editotial, 
1979. 

- 57 



}> Pérez Suárez, Tomás, "Dioses mayas" en Arqueología mexicana, México, artículo consultado en 
web: arqueomex.com/S2N3nDioses _ T88.html. 

); Prado, Lilia Resalía, Psicología de la percepción. Sistema visual. México, Centro de investigaciones en Ergonomía, 19 de 
abril del 2002. Leo nardo Da Vinci, Trotado de Pintura México, Ramón Llaca y Cia., 1996, p.101·105. 

» Ramos, Carmen, La plaza e de Sacul 1: Un ej emplo de arquitectura de patrÓn Triádico en el noroeste de las montañas 
mayas Dolores Pelén Guatemala, Tesis de Licenciatura en Arqueología en la USAC, México, 1997. 

}- Román, Edwin, el al., "Estructuras ceremoniales del periódico Preclásico: Ixim, un ejemplo de eUo" en William A. 
Saturno, y Mónica Urquizú, Proyecto arqueológico regional San Bartolo, Informe anual no. 7, séptima 
temporada, Guatemala, William A. Saturno y Mónica Urquizú, Informe entregado al Instituto de 
Antropología e Historia de Guatemala, 2008. cap. IIl, p. 32· 41. 

l> San Christobal, JosefMaría de, el a/., CI.lI'50 de auimica general aplicada a las (lrtes: Aplicada a las artes 
Caprelet, digitalizado por la Universidad Compluntense de Madrid, 2v., 1805. 

Madrid, Carlos 

)> Sanz Castro, Luis T., "Iconografia, significado, ideología: problemas y cuestiones en la interpretación 
actual del arte maya" en XVI Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, Guatemala, 
Vol. 1, Museo Nacional y Etnología, Juan Pedro Laporte, Ministerio de Cultura y Deportes, Instituto 
de Antropología e Historia, 2003. Digitalizado en 2008. 

}> ., "Los escribas del códice de Madrid: Metodología y análisis pre iconográfico", en 
Revista Española de Antropología Americana, España, Univel'5idad Complutense de Madrid, no. 30, 
87-103,2000. 

}> 

):o 

Saturno, William A. y Mónica Urquizú, Proyecto arqueológico regional San Bartolo, Informe anual 
no. 7, séptima temporada, Guatemala, William A. Saturno y Mónica Urquizú, Informe entregado al 
Instituto de Antropología e Historia de Guatemala, 2008. 
Saturno, William A. y Boris Be!trnn, "Early Maya Wriling at San Bartolo, Guatemola" y "Supporting Online Material [or 
EarJy Maya Writing at San Bartolo, Guatemala" en Seienee, USA, no. 1121745, 5 January 2006., Web: 

www.sciencexpress. org 

}> Saturno, William A., et al. "Nuevos hallazgos arquitectónicos y pictóricos en la Pirámide Las 
Pinturas, San Bartolo, Petén." En XIX Simposio de Investigaciones Arqueológicas en 
Guatemala, 2005 (editado por J.P. Laporte, B. Arroyo y H. Mejía), pp.627-636. Museo 
Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala (versión digital), 2006. 

:¡;.. , "Los murales de San Bartolo, EL Pelén, Guatemala. Parte l. El mural del Norte", en Ancient America 
No .?, USA, Center [or ancient American Studies, Bamardsville" February, 2005. (Edición en español). 

}> , "La identificación de las figuras del muro oeste de Pinturas Sub-l, San Bartolo, Petén." 
en En XVUI Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2004, Editado por Juan Pedro 
Laporte, Bárbara Arroyo y Héctor E. Mejía, eds., pp. 647-655. Guatemala: Ministerio de Cultura y 
Deportes, Instituto de Antropología e Historia, Asociación Tikal, Foundation for the Advancement of 
Mesoamericao Studies, Inc., 2005. 

58 



}> , Proyecto arqueológico de San Bartolo: Informe Preliminar No. 4 Cuarta Temporada. Guatemala, William 
Salurno y Mónica Urquizú, Informe entregado a la Dirección de Patrimonio Cultural y Nalural de Guatemala, 2005. 

}> I Proyecto arqueológico San 
Antropología e Historia de Guatemala, 2004. 

Bartolo. Tercera temporada No. 3. Infonne entregado al Instituto de 

}> , "Proyecto arqueológico regional San Bartolo: Resultados de la primera temporada de campo 2002 ", en XVT 
Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala. (editado por J.P. Laporte, B. Arroyo, H. Escobedo y H. Mejía), 
Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala, 2002, pp.320-324 . 

}> Savkic, Sanja, El color en el códice Dresde (SegUn la infonnación de las fuentes escritas y de las lingüísticas>. Tesis de 
Maesuía en Estudios Mesoamericanos, México, UNAM , 2007. 

» 	Schapiro, Meyer, "Sty1e" en Anthropo1oGY Today, Chicago, the University orChicago Press, 1953, pp. 287-312. 

~ 	 Schele, Linda y David Freide!, A Forests of Kings: The Untold Story Of The Ancient Maya, New 
York, William Morrow & Co., 1990. 

~ 	 Ségota, Dúrdica, "El quehacer del historiador del arte prehispánico. Las sigrtificaciones de las 
imágenes", en Beatriz de la Fuente (coord.), Muros que hablan. Ensayos sobre la pintura mural 
prehispánica en México, México, El Colegio Nacional, 2004, pp. 31-41 . 

);. 	 . Valores plásticos en el arte Mexica. México, I1E- UNAM, 1995. 

~ , "El tiempo en la plástica Mexica", en XIII Coloquio Internacional de historia del 
arte: Tiempo y arte. México, Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de 
Investigaciones Estéticas (fIE), 1991 , pp.55-64. 

» , "Cromatismo en el arte mexica", en XII Coloquio internacional del Instituto de 
Investigaciones Estéticas, México, Querétaro, Instituto de investigaciones Estéticas- Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1988. 

~ 	 Séjoumé, Laurette, Cosmogonia de Mesoamérica, México, siglo XXI, CONACULTA, INAR, 2004. 

~ 	 Sygowska, Grazina, "Las cuevas COmo espacio ritual entre los mayas", en Actas latinoamericaoas de 
Vasovia, España, Universidad de La Rioja, No. 15, 1993, pp. 117-132. 

);. 	 Taube, Karl, 'ihe Rainmakers: Tbe Olmec and Their Contribulion to Mesoamerican Belief and Ritual", en The Olmee 
World Ritual and Ruler ship, Princetoo, Princeton University Press, 1995, pp.83-1 04. 

¡;. , "Flower Mountain:Concepts of life, beauty, and paradise among Ihe Classic Maya" en RES, USA., no. 45, 
spnng, 2004, pp. 71 -94. 

~ , The Major Gods of Ancient Yucatan. Studíes in Pre-Columbian Art & Archaeology. N. 
32, Dumbarton Oaks Research Library aod Collection, Washington D.e., 1992. 

» 	__ ---.} ''The Classic Maya Maize God : A Reappraisal", en Quinta Mesa Redonda de Palenque 1983, USA., Yale, 
In5. 

}. 	 Tiesler Blos, Vera, "El aspecto fisico de los mayas" en Arqueología Mexicana. Los mayas vida 
cotidiana, México, CONACULTA, INAH, Editorial Raíces, Vol. Y, numo 28.1997, pp. 14-19. 

59 



.. ' 

.... 

~ 	 Torrealva, Daniel y Marco Tulio Sandoval, "lnfOlme sobre la estabilidad estmctul'al de la Pirámide de 
Las Pinturas." En Proyeclo Arqueológico San Barlolo, InfOrme preliminar No 3. Tercera Temporada, 
Guatemala, (editado por M. Urquizú y William A. Salurno), 2003 

~ 	 Urquizú, Mónica y Heather Hurst, "Las Pinturas Murales de San Bartolo: Una ventana al arte y 
cosl11ovisión del hombre prehispánico, en XVI Simposio de Investigaciones Arqueológicas en 
Guatemala, Guatemala, lP. Laporte, B, Arroyo, H, Escobedo y H. Mejia eds, Museo Nacional de 
Arqueología y Etnología, 2003, pp, 325-334. 

~ 	 Valdés, Juan Antonio y Federico Fahsen, "Figura humana en ei arte maya del Preclásico", en XX SimposiQ de 
Investigaciones arqueológicas en Guatemala. Guatemala, Juan Pedro Laporte, Bárbara Arroyo y Héctor E. Mejía eds, 
Ministerio de Cultura y Deportes, Instituto de Antropolagla e Historia, Asociación Tikal , Foundation [or lhe Advancement 
ofMesoamerican Studies, Ine 2006. 

};> (coord), El periodo Clásico en Uaxacrun. Guatemala: Arqueología en el centro de Petén. Guatemala. 
Guatemala, Instituto de Investigaciones Históricas, Arqueológicas y Antropológicas, 2005 . 

);> , "Observaciones iconográficas sobre las figuras Preclásicas de cuerpo completo en el área Maya"en Revista 
Estudios, No. 2190: 2349, Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Historia, 1990. 

>- Valladares, León Á ., El hombre y el Maíz: Etnografia y Etnopsicología de Colotenango. Guatemala. Guatemala, 1957. 

~ 	 Valverde Valdés, María del Carmen, Balam: El jaguar a través de los tiempos y los espacios del 
universo maya, México, UNAM, 2004. 

~ 	 Vinci Leonardo Da, Tratado de pintura, México, Ramón Llaca y Cia., 1996. 

~ 	Warbug, Aby, El ritual de la semi ente, México, Fondo de Cultura Económica, colección sexto piso, 
2004. 

~ 	 Wagner, Elizabeth, Sorne Thoughts On 1l1e Composition OfMurlas l and 3 ofStructure l. La 
Sufricaya, El Petén, Guatemala, en Mayaweb notes, No, 10,2004, en web: 
http://www.wayeb,org/notes/wayeb notesOO l O.pdf. 

~ 	 Wichmann, Soren, "¿Un vocablo Mixe-Zoqueano de préstamo en los murales mayas del Preclásico 
tardío de San Bartolo?", en Mesoweb,2006: 
http: //www.mesoweb,cornJeslarticulos/wicbmannIPrestamo.pdf 

60 

http://www.mesoweb,cornJeslarticulos/wicbmannIPrestamo.pdf
http://www.wayeb,org/notes/wayeb

	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. El Sitio Arqueológico y la Pintura Mural de San Bartolo, el Petén Guatemala
	Imágenes de Primer Capítulo
	Capítulo II. Descripción de las Unidades Conceptuales y el Estilo de la Pintura del Mural Norte
	Imágenes del Segundo Capítulo
	Conclusiones
	Bibliografía

