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INTRODUCCION. 

En lo que va del siglo, el interés por la civilizaci6n maya es aparente en varios 

campos de la investigaci6n: historia, arqueología, antropología cultural, arte, etc,. 

La arqueología, que como ciencia aut6noma es producto de este siglo, se ha ocu

pado en forma preferente en el estudio de la civilizaci6n de los mayas, y es en éste -

campo en el que ha logrado algunas de sus m.As valiosas realizaciones. Sin los datos

reunidos por la arqueología y sus ramas auxiliares, todo intento para abordar el cono

cimiento de la cultura maya seda superfluo, pero la labor del arque6logo adquiere su -

verdadero valor cuando no se detiene en la mera descripci6n y clasificaci6n de objetos, 

es decir cuando sus datos son utilizados para reconstruir la historia de un pueblo 6 de 

una época, conocer el comportamiento del hombre y su modo de manifestarse ante las

situaciones vitales. 

Los puntos de vista del arque6logo y del historiador del arte difieren, a aquel 

le interesa todo lo que representa creaci6n humana, los intereses de éste son m.As es -

pec!ficos. Sus pesquisas se limitan a la comprensiOn de las obras de arte, el lengua -

je de sus formas y el espíritu que las anima. Sin embargo, no cabe duda que el his -

toriador de arte, puede contribuir también al conocimiento de las ideas, las costum- -

bres y las creencias del hombre en una época determinada. La obra de arte es, para 

el historiador de arte, el instrumento que le permite acercarse a la visión cambiante -

del mundo que el hombre ha tenido a través de la historia, para que él a su vez, co~ 

penetrado en los valores de la creación, ampUe con un instrumento diferente, que es -

el lenguaje, la experiencia personal o colectiva de la comunidad. ¡ Cuánto hemos - -

aprendido del hombre, del paleolrtico y del neolrtico a través de la comprensión estéti 

ca de su legado de pinturas rupestres ! Los empeños de ambos, arqueólogo e histo --



riador del arte son complementarios. 

El objeto de nuestro estudio es contribuir al mejor conocimiento de la creaci6n -

artística del hombre maya en el período clásico. Las obras de arte de los mayas, co 

mo las de cualquier otro pueblo, son imagen concreta de su historia y de su cultura, -

las cuales han sido fragmentariamente reconstruidas por los arque6logos y antrop6logos 

del siglo XX; sus hallazgos, sus descripciones, sus cronologías, sus reconstrucciones -

y sus inferencias son la ·base sobre la cual se asienta nuestro intento de interpretaci6n 

estética. Son estas bases las que nos auxilian en nuestro propósito de acercarnos a -

la etapa artística creadora de los mayas durante los siglos IV al IX . 

La civilización maya es el producto de un mismo tipo físico de hombre, de habla 

maya y con ciertos patrones culturales comunes. El territorio que ocuparon estos 

hombres ha sido localizado en una área geográfica que corresponde actualmente a los -

estados mexicanos de Chiapas ·y Tabasco por el Oeste, a secciones de El Salvador y -

Honduras por el Este y el Sur, Guatemala y Belice que ocupan el centro del territorio 

y en el Norte la península de Yucatán. Thompson ( 1) divide este territorio en tres -

regiones: la regi6n Sur que comprende la costa del Pacífico y las regiones altas de -

Guatemala y de Chiapas. La regi6n central, de tierras bajas y selva tropical, que - -

abarca el Petén guatemalteco y las tierras adyacentes al Este, hasta el valle de Copán, 

en Honduras, y al Oeste, hasta la cuenca del Usumacinta en México. Finalmente, la -

regi6n Norte, localizada en la pemnsula de Yucatán, también de tierras bajas, selva -

de matorral y más á.rida que las otras regiones. 

Esta zona geográfica, es el escenario en el cual se desarrolló la cultura maya -

desde varios siglos antes de nuestra Era hasta el sometimiE;mto de los pueblos que OC.!!, 

paban este territorio, por los conquistadores españoles en 1548, si bien algunos grupos 
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aislados no fueron sometidos hasta mediados del siglo XVII ( 2 ) . 

La historia de la cultura que se desarrollo en el a.rea maya ha sido dividida por 
! 

los arqueOl_ogos globalmente en tres épocas o períodos: 

I. - Una primera época no suficientemente diferenciada, llamada " Pre-cl!sica '' 

6 " Formativa ", que abarca desde c. a. 1500 A. C. hasta el siglo IV de nuestra Era -

( 3 ) , en la que se elaboran los patrones culturales característicos a las culturas me

soamEricanas: cera.mica, aldeas agrícolas, basamentos y construcciones ceremonia -

les, calendario sagrado de 260 días, numerales y jeroglíficos, representaciones de s~ 

res en forma de serpientes o jaguares, etc. Se trata de un período de integración y 

diferenciación durante el cual se van definiendo y delimitando rasgos que terminan por 

formar elementos característicos e ideas socio-políticas y religiosas comunes. 

Hasta hace algunos ailos, se daba como sitio de origen de las comunidades pre -

clisicas a la regi6n central, el Petén guatemalteco; en la actualidad~ se atribuye ma

yor antiguedad a la zona costera del Pacífico y a las regiones altas de Guatemala y -

de Chiapas. Los hallazgos arqueológicos ma.s recientes ( cera.mica, construcciones, -

plataformas-basamentos, jeroglíficos, sistema calend4rico y escultura monumental)- -

permiten considerar a esta zona como correspondiente a una época anterior de desa -

rrollo que el Petén guatemalteco. 

En esta época de gestaci6n existe estil!sticamente, una relación notable entre -

el arte de la costa del Pacífico y de los altos de Guatemala-Chiapas~ con eJ arte de

Monte AlbAn 1:., el de la Venta y la pir4mide E vn Sub de Uaxact1ln. Esta similitud 

se debe a. la presencia de elementos característicos considerados propios del comple -

jo " Olmeca ". Recientemente Proskouriakoff ha seilalado moti.vos precursores de - -

ciertas formas trpicanmnte mayas en esta época Pre-clAsica predominantemente homQ_ 

génea ( 4) . 



Los datos arqueol6gicos apuntan pues en el sentido de que la cultura que se asen

t6 en las tierras altas ( con manifestaciones desde el pre-clA.sico temprano ) es anterior 

a la de las tierras bajas ( con manifestaciones desde el pre-clA.sico medio) . 

Aparentemente la cultura maya cristaliz6 en una época comprendida entre el pre -

clA.sico tardío, siglo m A. C. , y el protoclA.sico, siglo I de nuestra Era, a través de -

un proceso evolutivo que se inicio en las tierras bajas del Petén guatemalteco, ya que

allí por primera vez aparecen elementos característicamente mayas, como son las b6 -

vedas de piedra saledizas, los sistemas jer:ogl!ficos y calendA.ricos, la costumbre de -

erigir monumentos y de fecharlos cada determinado período de tiempo, y la cera.mica -

polícroma. 

Il. - La segunda época, en que la cultura maya se encuentra bien diferenciada, -

es la denominada '1 clA.sica '1 • Se le subdivide en un período llamado clásico temprano, 

que abarca del siglo IV al vn, y en un período clA.sico tardío) que se extiende del si -

glo VIl al X. AdemA.s de los rasgos ya sefialados como la construcci6n de b6vedas fa!_ 

sas, la erecci6n de estelas y la producci6n de cera.~a polícroma, lo que dA unidad a 

esta época segOn Proskouriakoff ( 5 ) , es el modo de registrar el tiempo, la prA.ctica -

de fechar con Series Iniciales o con el sistema de la Cuenta Larga. Thompson ( 6 ) ~ 

vide la época clA.sica en Temprana, 325-625; Floreciente, 625-800; y un período final -

de Colapso, 800-925. Los sitios mA.s antiguos en los cuales se han encontrado fechas

con Series Iniciales son, Tikal y Uaxacttm. en el coraz6n del Petént Coincidiendo con 

la prA.ctica anterior surgen en toda la extensi6n del A.rea maya espléndidas ciudades; 

Piedras Negras, Yaxchilán y Palenque en la cuenca del Usumacinta; Cof>A.n y QuiriguA. -

en el ángulo Sureste de la regi6n maya;Nakum., Naranjo, etc. en el Petén. Hacia el -

Norte las ciudades de las zonas de Rfo Bec, Chenes y Puuc. El auge constructivo ini:.. 

ciado a finales del pre-clAsico cobra fuerza y expansi6n y el principio de organizar - -



montículos y plataformas alrededor de plazas rectangulares se define, como también -

lo hacen los diferentes tipos de construcciones ceremoniales. En el período comprel!_ 

dido entre el clásico temprano y el clásico tardío la arquitectura se aligera, los eSP! 

cios interiores se hacen más amplios y los grandes palacios predominan sobre los 

templos pequeños. 

Existen datos para pensar que la evoluci6n arquitect6nica coincide con fases -

equivalentes de desarrollo en la evoluci6n social. Es en éste período en el que una -

aristocracia nobiliaria y sacerdotal consolida su posici6n de predominio dentro de una 

organizaci6n jerárquicamente integrada. 

A pesar de que ésta homogeneidad socio-política y religiosa se manifiesta 

por elementos comunes cada zona, cada ciudad, es capaz de expresar su individuali -

dad estética a través de un estilo propio regional, y es ésta variabilidad lo que con -

fiere el arte maya una peculiar riqueza plástica. 

Hacia el siglo X, los centros ceremoniales de la regi6n central son parcial -

mente abandonados. La construcci6n, y la erecci6n de monumentos fechados cesa. 

Varias son las explicaciones que se han dado a este fen6meno: epidemias, agotamiel!_ 

to de la tierra, sequías, terremotos, etc. Un punto de vista aceptable es el de atri

buir este colapso a el agrietamiento de la estructura socio-cultural producido por fac

tores tales como el aumento desmedido de la poblaci6n, el debilitamiento progresivo -

de la clase dominante y la presiOn ejercida sobre el área maya del Norte por los gr'!_ 

pos toltecas que desde el siglo VIII inmigran hacia el Sur en oleadas sucesivas. 

Thompson ( 7 ) señala que durante la época clásica coexisten en el área ma -

ya del Norte dos tradiciones: a una, este autor la denomina período del Petén tem- -

prano, por cierto paralelismo con el Petén del centro; a la otra la considera el tron -
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co comCm de las variantes de Río Bec Chenes y Puuc. Considera que ambas tradici.Q. 

nes son aproximadamente contemporáneas con el período clá.sico del á.rea central. 

Recientemente Andrews ha propuesto una nueva nomenclatura y una cronología diferel_!_ 

te para el á.rea maya del Norte, en la que coloca los estilos de Río Bec, Chenes y -

Puuc como muy posteriores a las culturas clá.sicas tardías del á.rea central ( 8 y 9) . 

Thompson encuentra que el colapso del período clá.sico ocurre sincr6nicamente en el -

A.rea central y en la Norte ( 10 ) ; pero Andrews considera que el colapso de la regi6n 

central ocurri6 200 6 300 años antes que en la regi6n del Norte ( 11 ) . Las fechas -

obtenidas por el radiocarbono parecen respaldar la hip6tesis de Thompson ( 12 ) . 

La regi6n de la costa del Pacífico y de los altos de Guatemala y de Chiapas se 

encuentra bien representada en Kaminaljuyd, que presenta momentos de clara influen -

cia teotihuacana durante el período clá.sico, por lo que no puede ser considerada co- -

mo propiamente maya. 

m. - La tercera etapa, o 11 Post-clá.sica 11 , tiene como escenario principal

ª la regi6n Norte, de Yucatán: Chichén-ltzá., Mayapán, Tulum. La intrusión de in-

fluencias procedentes de la Mesa Central, que coincide con el quebrantamiento socio -

político y religioso de los mayas clAsicos, señala el principio de una nueva etapa en

la civilización y cultura de este pueblo. La etapa Post-clAsica se extiende del siglo

X al siglo XVI, y concluye con la llegada de los españoles a YucatAn. Thompson - -

( 13 ) distingue una etapa de transición, que va del año 900 al 987, durante la cual las 

ciudades son abandonadas; la tradición· de fechar monumentos se extingue, as! como -

también el uso de la Cuenta Larga. Es en esta época en que el metal hace su apar!_ 

ci6n. A ésta primera época, le sigue una segunda, llamada 11 Período Mexicano 11 

que se extiende del año 987 al 1204 y durante ella grupos de mexicanos ejercen su d.Q. 

minio que se hace manifiesto por el predominio de la clase militar. En las ciudades 

en que la influencia tolteca es notoria nuevos elementos ajenos a la arquitectura y a -

la escultura maya hacen su aparición mezclados con otros típicamente mayas. E·sta -
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situaci6n es muy aparente entre otras ciudades en Chichén-Itza. y Mayapa.n. 

Recientemente el historiador de arte George Kubler ( 14 ) ha sustentado una hip6-

tesis contraria a lo generalmente aceptado. Considera que las influencias en el arte -

y en la arquitectura se ejercieron en una direcci6n que va de Yucata.n a Tula, basA.nd.Q 

se en el hecho de que en Yucata.n y en otras A.reas mayas se encuentran elementos si

milares a los que se encuentran en Tula, pero procedentes de épocas anteriores. 

Sin embargo la hip6tesis de Kubler no ha resultado del todo convincente para la

mayor parte de arque6Iogos y mayistas, quienes se inclinan a continuar pensando que -

las influencias de Tula se ejercieron sobre Yucata.n ( 15 ) . 

Thompson considera una 1lltima divisi6n hist6rica ( 16 ) , el período comprendido -

entre 1204 y 1540, al cual caracteriza como una fase de 11 Absorci6n Mexicana " y du -

rante el que se percibe un cierto resurgimiento cultural. En este período las luchas -

políticas terminan por dividir en pequeños cacicazgos nómadas lo que otrora fué la- -

gran civilizaci6n maya. Las ciudades estaban abandonadas y ninguno de los logros cuj 

turales alcanzados durante el período clA.sico perduraban entre los descendientes de los 

mayas cuando arribaron a Yucata.n los primeros conquistadores españoles. Ruz ·e 17 ) -

divide en dos etapas el período post-clA.sico: la tolteca que abarca del siglo X al si -

glo XIII y la decadente a partir de mediados del siglo XIII hasta la conquista española. 

Es aparente a través de esta breve exposición que la época en que se encuentra

la cultura maya plenamente integrada es el período clásico. Artísticamente se nos pr~ 

senta como un mosaico de estilos regionales, pero con un vigoroso acento de carácter 

unitario y diferente de las manifestaciones artísticas de otras culturas mesoamerica -

nas. 

En nuestro estudio, nos limitaremos a considerar una sola expresi6n de arte de

los mayas, la escultura, y dentro de ella nos concretaremos al estudio de la escultu -

ra en una singular ciudad maya del período clásico: Palenque. 
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Las esculturas del período clá.sico, al igual que otras expresiones artísticas de 

los mayas, si bien presentan ciertos elementos comunes, lo cual es de esperarse, -

ya que fueron producidas en un mism~ territorio, en una misma época y respondien

do a las mismas urgencias culturales, tienen estilos que las diferencían entre sí. 

De entre ellos hemos escogido la escultura de Palenque como la manifestaci6n má.s -

significativa y representativa del arte maya clá.sico. Nuestra elecci6n ha estado in -

fluída por ciertas consideraciones al lado de factores puramente sensibles y emotivos. 

Por una parte la escultura palencana se caracteriza por la pureza y claridad de for -

mas que la hacen particularmente accesibles al allá.lisis estético, quizá. esta pureza -

tenga su origen en que la ciudad por lo menos en parte de su corta vida se mantuvo

aislada de influencias e intrusiones forá.neas. Por otra parte es una de las ciudades 

mayas que ha sido sujeta durante algQn tiempo a un estudio má.s sistemá.tico por par_ 

te de arque6Iogos, epigrafis~as y estrat!grafos, lo cual ha dado por resultado una re_ 

construcci6n má.s aproximada de su cultura. Puesto que consideramos que ninguna -

expresión artística puede ser comprendida fuera de su contexto cultural, la circuns -

tancia anteriormente señalada facilita un tanto la tarea. 

No se conserva documento escrito alguno que sirva como fuente directa de co -

nocimiento acerca de la cultura maya de Palenque. De los documentos prehispá.nicos 

que perduran, los tres c6dices jeroglíficos: el C6dice Dresden, el C6dice París y -

el Códice Madrid, tienen un contenido calendá.riB.o, ritual, profético, astronómico y -

teográ.fico. El C6dice de Dresden probablemente corresponde al siglo XII y el de -

Madrid al siglo XVI ( 18 ) . Otros documentos que son básicos para el conocimiento -

de la historia maya son de época atm má.s tardía: la Relaci6n de las Cosas de Yu -

cata.n ( 19 ) , escrita en 1566 por Fray Diego de Landa, es una recopilaci6n de acon -

tecimientos hist6ricos, de datos sobre conceptos y prá.cticas religiosas y de costum

bres del pueblo maya. El libro de los Libros del Chilam Balam ( 20 ) , es una se -
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rie de crónicas · que llevan el nombre del lugar de su procedencia, se trata de relatos 

de carácter histórico, con implicaciones crono16gicas, astrológicas y religiosas. El -

Popol Vuh ( 21 ) fechado en 1544, fué escrito originalmente en lengua quiché. Y se re 

fiere a las tradiciones y orígenes mitol6gicos del pueblo quiché y a la historia y ero -

nología de varios grupos. Estos documentos y otros sin duda importantes, aunque el!_ 

casos, son fuentes auxiliares para el conocimiento de la cultura maya. Todas las - -

fuentes documentales accesibles datan de épocas muy posteriores al período clá.sico, y 

si a ésto agregamos la deformación inevitable al transferir los datos de la cultura m_! 

ya a términos ideológicos e ideomá.ticos castellanos, encontramos razones suficientes -

para tener ciertas reservas en la utilizaci6n de los mismos. 

Nuestra investigación está. orientada, después de situar cronol6gica y cultu -

ralmente a la ciudad de Palenque dentro del per!odo clá.sico, para revisar en primer -

lugar las opiniones cr!ticas que se han emitido en torno a ella, a partir del momento 

en que el mundo occidental posó por primera vez sus ojos en la ciudad perdida en la-, 

selva durante varios siglos. El estudio se inicia con una revisión del impacto y las -

repercusiones que este descubrimiento tuvo entre los interesados en la América ind!g~ 

na, en el ocaso del siglo xvm. Esta revisión tiene interés porque los diferentes m~ 

dos de percibir a Palenque, los sentimientos que ha suscitado, y en fin las opinion~s

Y explicaciones que se han dado sobre el arte palencano a través de estos dos siglos -

constituyen una pequeña historia particular de ideas estéticas y de otros 6rdenes. 

Después de presentar estos juicios, que fueron tomados en cuenta antes de -

llegar al nuestro revisaremos aquellos factores caracter!sticos de la escultura maya, -

que son la base para el estudio de la escultura palencana. 

El propósito de nuestro estudio, es analizar lo que tiene de significativo, -

la escultura palencana dentro del concierto del arte maya cl4sico. La apreciación de 

la escultura de Palenque debe iniciarse dentro del grupo humano maya, teniendo en -
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cuenta las limitaciones que existen para su conocimiento, y dentro de nuestra inevita -

ble orientación occidental tratar de hacer un estudio explicativo de los valores supre -

mos de la comunidad palencana. 

La historia del arte debe como base definir, clasificar, describir y ordenar -

los hechos artísticos, pero estas disciplinas son ~icamente la técnica para llegar a -

una colaboración en la explicaci6n de los hechos humanos .. 

Nuestra meta final es contribuir mediante el estudio de la escultura de una -

ciudad maya a una mejor comprensión de la experiencia humana en ésta comunidad, y

asr ampliar la nuestra en cierta manera y en cierta medida. 
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PARTE PRIMERA 

ANTECEDENTES ARQUEOLOGICOS 



1.- Eii. PERIODO MAYA CLASICO 

El origen de los mayas se pierde en las brumas del pasado. Se supone que los -

mayas descienden de los grupos migratorios mAs tardíos, que procedentes del Viejo - -

Mundo cruzaron el estrecho de Bering en busca de nuevas tierras. Los antropol6gos- -

físicos consideran que los indígenas de cabeza redonda, entre los cuales los mayas ti~

nen un índice cef41ico de 85 a 93 cms. , son descendientes de aquellos que arribaron al 

Nuevo Mundo durante la época final de las oleadas migratorias ( 22 ) . 

Una vez establecidos estos grupos en la zona considerada actualmente como el 

Area maya, pasaron por varios estadios culturales que no son sino otros tantos inten -

tos que el hombre ha realizado a través del tiempo por conocer y dominar el medio f!_ 

sico para sobrevivir. Conocimientos e ideas, costumbres y prácticas comunes a un 

grupo étnico semejante, llegan a su madurez después de haber atravesado por etapas -

formativas de incertidumbre. 

Cuando se alcanza el nivel en que la cultura se consolida en forma coherente y -

homogénea surge la cultura maya del período tclásico. El término clásico, de connota

ci6n occidental, es utilizado por los arquéologos para designar períodos de madurez .caj_ 

tura.l. 

Antes de éste período, que cobra unidad hacia el siglo IV, no podemos hablar 

con propiedad de " lo maya ", y asímismo, en época posterior al siglo X, " lo maya " 

se vuelve híbrido y escapa a su verdadero significado. La palabra maya sirve para -

designar a grupos étnicos y ling'ltlsticos semejantes. Sin embargo, los huaxtecos, del

Norte de Veracruz, son pueblos de habla maya, pero sus patrones culturales difieren -

de los mayas clásicos. 

Muchos son los factores que estructuran el complejo maya clásico, pero lo que -
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le dá cará.cter unitario y singular es la costumbre de hacer anotaciones calendá.ricas 

en monumentos, conforme al sistema de las Series Iniciales ( 23 ) . Thompson se r~ 

fiere precisamente a este período como período de las Series iniciales ( 24 ) . 

Situaci6n Cronol6gica. 

Los mayistas han sefialado fechas Irmites para el inicio y para el fin de la ép.Q. 

ca clásica, de ellas no todas coinciden por lo que presentamos esquemá.ticamente las 

más importantes. 

La época clásica corresponde aproximadamente al Viejo Imperio de Morley - -

( 25 ), que abarca de 317 ( 8.14. O. O. O) a 907 ( 10. 8. O. O. O), y se divide en tres eta

pas o sub-períodos: Antiguo de 317 ( 8.14. O. O. O) a 633 ( 9.10. O. O. O); Medio de 633 

( 9.10.0.0.0) a 731 ( 9.15.0.0.0) y Gran Período, de 731 ( 9.15.0.0.0) a 987 - - -

' o. 8. O • O • O ) • 

Tatiana Proskouriakoff ( 26 ) , limita al período clásico con el monumento de f~ 

cha en Series Iniciales más antiguo que se conoce, la estela 9 de Uaxactun, que re -

gistra 327 ( 8.14.10.13.15) y con el monumento de fecha más reciente, la estela 10 -

de Xultun, que lleva inscrito 889 ( 10.3.0.0.0 ), Este lapso abarca dos etapas princJ. 

pales: clásico temprano, de 317 ( 8 .14. O. O. O ) a 534 ( 9. 5. O. O. O ) y clásico tardro de 

603 ( 9.8.0.0.0) a 889 ( 10.3.0.0.0 ), con una breve transici6n entre 534 ( 9.5.0.0.0) 

y 603 (9.8.0.0.0). 

Para Thompson ( 27 ) el período clásico abarca desde 320 ( 8.14. 3. l. 12 ), fecha 

de la placa de Leyden, hasta la fecha registrada en una cuenta de jade de Tzibanché, 

Quintana Roo, en el edificio del Caracol de Chichén-Itzá y en el de las Monjas de -

Uxmal y que corresponde a 909 ( 10.4.0.0.0 ). En n11meros redondos Thompson fija

los aftos de 325 y 925 como lrmites extremos al período clásico y considera que col!! 

prende tres etapas: Temprano de 325 a 625, Floreciente de 625 a 800 y Colapso de 800 a 
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925 ( 28 ) • 

Willey da como fecha temprana para el período cl!sico el año 300 ca. y como -

fecha '61.tima el año 900 ca. El período cl!sico temprano abarca de 300 a 600 ca. y -

el cl!sico tardío de 600 a 900 ca. ( 29 ) • 

Ruz coincide con Willey en situar el período cl!sico aproximadamente entre el -

siglo IV y el siglo X ( 30 ) , cronología que para nuestros fines resulta apropiada. 

Las sutiles diferencias cronológicas pertenecen al campo de los especialistas. 

Centros del Perfodo maya cl!sico. 

El auge económico y el equilibrio social son propicios para el surgimiento de n!! 

merosos centros de poblacf6n durante el período cl!sico. Dos grandes a.reas de pobl!, 

ci6n se distinguen en este período, una que abarca la región central y se extiende a -

las cuencas de los ríos U sumacinta y Motagua, y otra que comprende la zona norte de 

Campeche y Yucata.n. La zona central florece desde el cl!sico temprano, mientras -

que la zona norte tiene su fase de mayor prosperidad hacia el clt\sico tardfo; hay sin 

embargo épocas de paralelismo cronológico en ambas a.reas. 

Muchos sitios alcanzan su madurez artfstica y cultural durante el perfodo clt\si -

co, aún cuando iniciaron su trayectoria desde el pre-cl!sico y la continuaron, no tan

brillantemente durante el post-clt\sico. 

La importancia de las ciudades reside no s6lo en la mayor densidad de poblaci6n, 

como considera Mor ley ( 31 ) , sino también en el grado de evoluci6n y refinamiento -

cultural al que lleg6 el grupo humano. Para Morley 1inicamente existen dos grandes

centros de población o metr6polis durante la época clt\sica, que son las ciudades de -

Tikal y de Cop!n; a Uxmal la coloca en época mucho mt\s tardía, siendo que la evi -

dencia tiende a situarla como contemporánea de los sitios del centro. 
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En la cuenca del Motagua se encuentran la célebre ciudad de Copán en Honduras, 

gran centro intelectual, y la ciudad de QuiriguA, b~en conocida por sus monumentales -

estelas y altares. 

El eje del área central que corresponde al Petén de Guatemala y a las inmedia -

ciones de Belice, Quintana Roo y Campeche, fué posiblemente el de población mAs nu -

merosa. Una serie de ciudades importantes se establecieron en ésta parte, siendo la

mAs extensa la de Tikal, en Guatemala, en sus cercanías florecieron entre otras -

Uaxact1ln, Naranjo, Nakum, Yaxhá, El Encanto, Uolant1ln, Xult1ln, etc. Hacia el norte 

se encuentran las ciudades de Naachtun, en Guatemala, Calakmul y La Muñeca, en la -

parte sur de Campeche; El Palmar, Río Bec y Xpuhil, en Quintana Roo; San José, Lu

baantun, Benque Viejo y Pusilhá, en Belice, y Seibal y Cancuén en las márgenes del -

río de la Pasi6n, en Guatemala. 

En la cuenca del Usumacinta, los grandes centr+ de Yaxchilán, Piedras Ne -

gras y Palenque fueron modelos para pequeñas poblaciones como Bonampak, Lacanjá, -

Altar de Sacrificios, el Chico Zapote, Finca Encanto, Toniná, etc. En las cordilleras 

de Chiapas podemos citar a las poblaciones de Comitán, Tenam y Chinkultikw,i La ciu -
~r 

dad mAs avanzada en territorios mo mayas es Comalcalco, en Tabasco. 

La zona del norte tiene grandes centros de población entre los que figuran a

la cabeza Uxmal y Chichén-Itzá. En torno a ellos, adquieren vida las ciudades de Et! 

ná, Kayal, Acanmul, Xcalumk!n y Jaina en Campeche; Kabah, Sayil, Labná, Oxkintok, -

Mayapán, Dzibilchalt1ln y Acanceh en Yucatán, y las mAs retiradas Cobá y Tulum, en -

el norte de Quintana Roo. 

Aproximadamente hacia el siglo IX, la poblaci6n que habitaba la zona maya, -

era segtln Thompson ( 32 ) entre dos y tres millones de individuos. Ruz propuso una -

cifra de cuatro a cinco millones de habitantes ( 33 ) , pero él mismo ha rectificado des 
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pués de que estudios mA.s recientes tienden a reducir tal ntunero; es probable por lo -

tanto que una apreciaci6n posterior concuerde con los datos calculados por Thompson. 

Relaciones con Otras Areas. 

Durante la época clA.sica la cultura maya logra por un lado una situaci6n ec,2 

n6mica interna de excedente, y por otro una posici6n intelectual de primacía respecto -

a grupos circunvecinos. Estos factores convierten al pueblo maya en un pueblo esta -

ble, autosuficiente, que tiene seguridad en sus capacidades y por lo tanto sus creen- -

cias y costumbres le satisfacen por espacio de cuatro o cinco siglos. Cuando grupos

extranjeros intervienen y dan un giro diferente a la cultura maya, es porque ésta se -

encontraba en su interior en disoluciOn econOmica, social, religiosa e intelectual. 

En sus orígenes la cultura maya se encuentra en una íntima relaciOn con - -

otras A.reas, a tal grado que sus características culturales son indiferenciables. Hay

que recordar, a manera de ejemplo, que la costumbre de erigir estelas con inscripci.Q 

nes jeroglíficas y el uso de numerales de puntos y barras no fueron logros de los ma_ 

yas; manifestaciones de éste tipo aparecen en época anterior en los grupos de la costa 

de Veracruz y de Oaxaca ( 34 ), lo que demuestra una interacci6n cultural previa al -

período de madurez. Sin embargo, estos principios y otros ma.s, fueron desarrollados 

en forma original por los mayas clA.sicos del A.rea central. 

Las influencias ma.s aparentes en el !rea maya durante el período cl!sico -

son las que proceden de n las culturas que florecieron en el altiplano central de Méxi

co, en una época anterior a la cl!sica n ( 35 ) . Son influencias procedentes de Teoti -

huacán, que se acentt1an en esa época en las regiones altas de Guatemala en sitios CQ. 

mo KaminaljuyO. "hasta el grado de sugerir la presencia física de un grupo de invaso_ 

res teotihuacanos 11 ( 36 ) • Un contacto cercano debe de haber existido también entre -
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Teotihuacan y Santa Lucra Cotzumalhuapa, ya que las esculturas de éste sitio tienen -

claros antecedentes formales en el anterior. A su vez, Santa Lucra Cotzumalhuapa y 

el Ba1ll tuvieron relación con los pueblos de la costa veracruzana como lo indican los 

yugos y hachas votivas encontrados en esos dos sitios ( 37 ) . 

En el á.rea central aparecen elementos en la plá.stica cuyo origen puede re -

montarse al simbolismo teotihuacano, como son las representaciones de sacrificios -

humanos por arrancamiento del corazón en las estelas 11 y 14 de Piedras Negras; la -

greca escalonada que aparece en Palenque, Yaxchilá.n y Piedras Negras y las represe!!_ 

taciones de Tlalco, el dios teotihuacano del agua, en Copan, Yaxchilá.n, Tikal y Pie -

dras Negras. Finalmente existen semejanzas en técnica, formas y motivos decorati -

vos de la cerá.mica de la zona central maya con la de Teotihuacan ( 38 ) . 

El a.rea norte adopta sobretodo la columna y la greca escalonada, a1in cuan -

do aparecen algunos Tlalocs en la zona Puuc ( 39 ) . 

Aparentemente el á.rea central maya es la menos influenciada; las conU).min,! 

ciones afectan sólo la superficie y por lo tanto se mantiene lo má.s clá.sicamente maya. 

La presencia de invasiones costeñas procedentes de Veracruz se confirma en 

Palenque, por los hallazgos de hachas totonecas durante la fase má.s tardía del período 

clá.sico ( 40 ) . 

Si los mayas del período clá.sico, especialmente los del a.rea central, no tu -

vieron una interacción cultural má.s estrecha y diná.mica con los pueblos vecinos, s! -

deben haber tenido a lo menos relaciones comerciales, cuya finalidad era suplir la faj_ 

ta de productos o materias primas en algunas zonas. El comercio puede no modificar 

las costumbres esenciales y propias de un pueblo, pero sí introduce elementos aisla -

dos que se destacan por diferentes. Es bien sabido que en la época de la conquista -

existían centros comerciales, como la provincia de Acallan, que contaban con una flo

tilla de comerciantes para intercambiar productos; cabe considerar que esas activida -
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des existieran desde el período clásico. 

Mucho falta am por conocer sobre los mayas, por lo tanto la imágen que -

tenemos sobre las relaciones de los mayas clásicos con otras áreas es solo fragmen

taria o incompleta. 

Contenido Cultural. 

Sobre la estructura de las comunidades pre-clásicas se unifica y consolida -

la cultura de la época clásica. La integraci6n ocurri6 probablemente en las tierras -

bajas del Petén, en el área central, y posteriormente ésta unificaci6n tiende a diver -

ger en dos grandes zonas que son la regi6n central y la regi6n norte. 

El período maya clásico tiene características semejantes a otras culturas -

contemporáneas en Mesoamérica. Las comunidades son esencialmente agrícolas, dir!_ 

gidas por una teocracia dominante en lo religioso, en lo pol!tico y en lo administrati -

vo. Es la época constructiva por excelencia, las artes florecen y en lo intelectual se 

desarrolla la escritura jerogl!fica y el calendario, así como los conocimientos astro -

n6micos. La religi6n es politeísta y compleja, mientras que la técnica continfla limi

tada y deficiente. 

En el área maya un período de paz propicia la afirmaci6n del estilo cultural 

maya. La base econ6mica de la civilizaci6n era el cultivo del maíz, que naturalmen

te determin6 las actividades de la comunidad. 

Se cultivaba por el sistema de roza, que consitra en desforestar el monte y 

sembrar con ayuda de un bast6n plantador. También se cultivaba el frijol, la calaba

za, el tomate, la jícama, la yuca, la chaya, el chile y Arboles como el chico zapote

y el cocoyol. Los mayas supieron aprovechar el palo de tinta, las recinas del cedro, 

la corteza para el papel, el algod6n, el henequén y el tabaco. Tenían como animales 
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domésticos al guajolote, la abeja y a perros gordos para comer ( 41 ). La caza era -

una actividad comunal, y la obtenci6n de venados, jabalíes, faisanes, codornices, etc., 

completaba la alimentaci6n. La pesca se hacía con redes, anzuelos y arpones. 

Tenían los mayas industrias domésticas de fabricaci6n de sogas, tejidos de -

henequén y de algod6n, fabricaci6n de papel p:tta c6dices y de hule para pelotas, expl.Q. 

taban las salinas costeras ( 42 ) y recogían miel y cera de los panales. 

Si al comercio se dedicaba un gremio especial, como sabemos con certeza -

de época más tardía, debe de haber activado las relaciones internas los caminos de -

monte, las calzadas pavimentadas y los ríos, y también debi6 de fomentar el interca:m, 

bio externo con los mexicanos del altiplano y con los pueblos centroamericanos por r1!,_ 

tas costeras. Los productos con que comerciaban de acuerdo con los documentos pos_! 

hispánicos eran la sal, el pescado salado o ahumado, la cera, la miel, la ropa de al -

god6n y los esclavos, a cambio del cacao de Honduras, Soconusco y Nicaragua, del jª

de y la obsidiana del centro de México, del oro centroamericano de Coclé y Chiriqu!, 

etc,. Tenían ciertas unidades con valor monetario, fundamentalmente el cacao, unas -

cuentas o conchas coloradas, lienzos de algod6n de tamaño determinado, cascabeles y -

campanillas de cobre, cuentas de jade y plumas de quetzal. 

Se supone que el área maya era una posible federaci6n de estados regidos -

por un pequeño grupo de sacerdotes arist6cratas ( 43 ) . La cantidad de edificios desti_ 

nados a acoger a los nobles y a los sacerdotes y la aparici6n constante de sus efigies

en la plástica, tiende a confirmar la existencia de un grupo teocrático nobiliario que -

controlaba la comunidad. 

La máxima autoridad administrativa, ejecutiva y probablemente eclesiástica -

era el Halach uinic, el hombre verdadero ( 44). Por debajo de éste los Batabes, el -

Ah Kuch Kab y los Ah Kuleles, tenían oficios como jefes regionales y como consejeros 

y se les consideraba sin obligaci6n de pagar tributo. Thompson dice que el noventa -
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por ciento de la población era campesina ( 45 ) , y a düerencia de la clase dirigente -

que tenía grandes palacios de piedra, vivían en chozas de palos cubiertas de lodo con 

techos de palma y dormían en tarimas de madera o esteras ( 46 ) . Las tierras cam

pesinas eran propiedad comunal y parte de su fruto era entregado a los sacerdotes y

a los nobles. 

Probablemente existió una clase intermedia, la artesanal, que incluía cante

ros, albañiles, pintores, escultores, etc., lo cual explicaría la existencia de tantos -

centros ceremoniales en éste período. A ésta misma categoría tal vez pertenecieron 

también los comerciantes. Tenemos suficiente evidencia pa:ra suponer la existencia -

de esclavos o cautivos en la época clá.sica ( 47 ) , atln cuando su función no está. del -

todo precisada. 

La clase culta de la sociedad era la clase sacerdotal que tenía mftltiples y

disímiles funciones, a su cargo estaban los calendarios civiles y religiosos con los r_! 

tos y las fiestas que los acompañaban, practicaban la medicina, adivinaban los acon~ 

cimientos, observaban el firmawento y señalaban las fechas de las faenas agrícolas. -
1 

Se supone también que los sacerdotes hacían el papel de arquitectos, es_cultores y pi~ 

tores, no en sentido material, sino que eran ellos los que presentaban a los artesanos 

los diseilos completos para que los copiaran; de ser así hay que reconocer la gran -

capacidad creadora de algunos sacerdotes mayas. 

Los sacerdotes controlaban la vida del pueblo y necesitaban de acuerdo con-

su rango jerá.rquico supremo lugares especiales para realizar sus ceremonias y ritu!. 

les; y para habitar. Los centros ceremoniales que de acuerdo con Thompson ( 48 ) -

eran usados solamente para las fiestas religiosas, las funciones civiles y el mercado, 

está.n organizados en su mayoría por construcciones, plataformas y pirá.mides, que- -

flanquean patios y plazas rectangulares. Los templos, de pocos cuartos, coronan los 

basamentos piramidales y en los palacios asentados en plataformas subdividen a veces 
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sus reducidos interiores en numerosas cá.maras. La arquitectura ademá.s de cumplir 

su función religosa y civil, al concentrar toda la ornamentación en el exterior, im -

presionaba a la masa del pueblo, y acentuaba la importancia y superioridad de los -

mandatarios. Westheim ( 49) considera acertadamente a la arquitectura maya como

" arquitectura de fachadas " ( 50 ); en vista del interés que reciben sobretodo en con

traste con los espacios interiores que limitados por el arco falso se reducen a estr~ 

· chas galerías y cuartos que tienen aproximadamente--2 mts. de ancho, nunca exceden

de 3 mts. El ritmo siempre creciente y en ascenso vertical de los templos mayas -

se torna enfá.tico por las cresterías originales y simbólicas que cual penachos compl~ 

tari. el cará.cter original de las construcciones. La arquitectura que a principios del -

clá.sico es simple y masiva, se torna compleja y ligera a finales del período, indic~ 

do mayor equilibrio y seguridad en la construcción. Las variantes locales y tempo -

rales son muy marcadas en los edificios clá.sicos. 

La pintura mural debe de haber complementado y vitalizado las paredes en

templos y palacios. 

Los escasos ejemplos de pintura mural que se han conservado, pinturas del 

Templo B-XIII en Uaxacttln y frescos de Bonampak, entre otros, representan en pa -

trones bidimensionales escenas relativas al ceremonial maya. 

La cera.mica, dice Thompson, es para el arqueólogo un instrumento impor -

tante para reconstruir la historia de acuerdo con los cambios de forma, decoración y 

técnica ( 51 ) , elementos que para el profano son difíciles de apreciar. Hay diferen -

tes designaciones para la cerá.mica de las distintas regiones del período clásico, y la 

evolución general de ésta concuerda con el dominio y la autoafirmaci6n sacerdotal. 

Recordaremos que en el Petén a la cera.mica polícroma del clá.sico temprano sucede -

en el clá.sico tardío una cera.mica rica en pinturas que representa escenas de la vida

de los jerarcas como el vaso de Ratinlizul, el vaso de Nebaj o el vaso de Chamá.. 
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La escultura del perfodo clásico, sfmbolo presentativo por excelencia de la 

realidad maya, es aquf .tema de un capftulo especial. 

Hemos visto sintéticamente las realizaciones de los mayas en el campo de

la economfa, de la organizaci6n polftica y social y en el arte; trataremos ahora de -

las concepciones espirituales y de las metas intelectuales de éste pueblo. 

La religi6n maya se. nos antoja confusa porque sigue lfneas de pensamiento 

diferentes a las tradicionales en nuestra formaci6n occidental. Los dioses de los lll,! 

yas son los polos extremos de un mismo principio, de ahf que sean buenos y malos,

positivos y negativos, creadores y destructores a un tiempo, o que se presenten co -

mo diferentes facetas de una misma personalidad. 

La informaci6n que tenemos sobre religi6n del siglo XVI, y lo mismo puede 

decirse de otros aspectos culturales, es incompleta y sobretodo tardfa si se aplica a 

lo maya clá.sico, debe por lo tanto complementarse con las fu.entes monumentales y -

con estudios etnol6gicos comparativos. 

Los datos tomados de los documentos post-hispá.nicos deben aceptarse con -

las reservas pertinentes, y utilizarlos como base para inferencias hipotéticas respec

to al per!odo maya clá.sico. 

De acuerdo con las investigaciones realizadas por eruditos en la materia -

( 52 ) todos los elementos de la religi6n maya, y gran parte del calendario están co -

nectados con las direcciones c6smicas y su correspondiente color. La deificaci6n del 

acaecer celeste, está. íntimamente vinculada con el cará.cter agrícola del pueblo maya. 

Dentro de su visiOn cosmogOnica, los mayas consideraban el ciclo dividido

en tre.ce compartimentos, de los cuales seis eran como escalones horizontales ascell 

diendo hacia el Este, y seis má.s eran otros tantos escalones descendiendo hacia el -

Oeste. Cada uno de estos niveles tenía su deidad correspondiente; que eran los tre -

ce dioses del cielo y del día. Los nueve dioses del inframundo y de la noche, de -
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aspecto malévolo, estaban en lucha constante con los dioses diurnos. 

El cielo estaba sostenido por los cuatro Bacabes, en los cuatro puntos car 

dinales, y cuyos colores eran rojo para el Este, blanco para el Norte, negro para -

el Oeste y amarillo para el Sur; un quinto color verde era posiblemente asignado al

centro ( 53 ) . El mundo que descansaba en un inmenso cocodrilo flotando en un es -

tanque, tenía en sus cuatro lados una ceiba sagrada, considerada como el árbol de la 

abundancia. 

La humanidad fué creada y destruida varias veces, y así al hombre de ba

rro y al hombre de madera sucedi6 y super6 el hombre hecho de masa de maíz. 

"El ma!z era pues algo más que la planta fundamental, vital de los mayas: era su 

propia carne " ( 54 ) . 

Los dioses del cielo eran el sol y la luna, primeros habitantes del mundo. 

El sol 6 Kin, era 11 nuestro padre ", patr6n de la mdsica, de la poesía y de la ca -

za; La luna, Ixchel, su esposa infiel, diosa del tejido y de los partos, de la medi

cina, de las inundaciones y de los cuicidas por ahorcamiento. Asociado al sol y a -

la luna, al día y a la noche, Itzamná era el señor de los cielos y tiene el carácter -

de un héroe cultural que habiendo sido el que gui6 a su pueblo durante sus peregri -

naciones, el mito lo elev6 posteriormente a la categoría de divinidad. Los cuatro -

Itzamnás eran monstruos celestes, dragones o cocodrilos bicéfalos, dioses de la llu

via, de los granos y de la comida. Dioses celestes eran también Chac, deidad del -

agua, del viento y del rayo, del trueno y del relámpago; y los cuatro Chaques con -

atributos ofidios. Los planetas teman todos su deidad particular y Xaman Ek era la 

estrella polar ( 55 ) . 

Entre los dioses terrestres Yum Kax era el joven dios del marx, patr6n -

de las tareas agrícolas y de los bosques. El dios jaguar residía en la superficie o

en el interior de la tierra y Mam es el dios viejo, que vive bajo la tierra y causa -
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los terremotos cuando se mueve. Ciertos símbolos acu!ticos y terrestres como el li

rio de agua, los peces y las conchas tienen significación religiosa en cuanto a la idea

de que el mundo descansaba sobre el agua ( 56 ) . 

El dios negro Ek'Chuah estaba relacionado con los mercaderes, los comer -

ciantes y los guerreros; y Ah Puch era el príncipe de la muerte y de las tinieblas, te 

nía el cuerpo descarnado y se acompañaba por el Ave Moan. 

Los muertos eran objeto de un culto especial como lo demuestra la existen -

cia de entierros con ofrendas en criptas y c!mará.s, bajo los pisos 6 bajo las escale -

ras de los templos y palacios o en construcciones especiales. 

Aparentemente los mayas tuvieron en época tardía el concepto de un dios 1iaj_ 

co al que se designaba Hunab Ku, que no era representado pues era en esencia incor -

p6reo ( 57). 

Los períodos de tiempo como los días, los meses, los katunes o lapsos de -

veinte años, etc., y los numerales fueron también deificados ( 58). 

Son .faracterísticas generales de los dioses que se organizaban en grupos de 

cuatro y que transformaban su personalidad multifacética de acuerdo a alguno de sus -

aspectos o de acuerdo a su localización. Así Chac puede ser guardián de la vida en -

·crecimiento si manda la lluvia indicada, pero si se excede con ella lo que produce es 

• 
la muerte. Las deidades pueden tener aspecto simb6lico, antropomorfo, animal, ve -

getal o aspecto combinado de esas formas. 

Conectados con los aspectos religiosos probablemente se hacían sacrificios -

de animales y atin humanos en menor grado. Se ofrendaban también a las deidades el 

sacrificio personal o autosacrificio, por perforación de la lengua y de los dedos o por 

clavarse espinas en las piernas y en las orejas. 
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El nivel al que llegaron los mayas cl!sicos en cuanto a escritura jeroglrfica 

y conocimientos sobre cronología y calendario, coloca a éste pueblo por encima de -

los niveles intelectuales alcanzados por otras civilizaciones americanas. 

La escritura esta. formada por glifos ideográficos de los que se conoce la -

tercera parte, y signos fonéticos poco conocidos. En la actualidad, los que se han -

interpretado se refieren casi todos a datos cronológicos y astronómicos, lo que sugie

re de acuerdo con Ruz " ma.s que un propósito histórico, el deseo de conmemorar el -

paso del tiempo ( 59 ) " . Sin embargo en vista del desconocimiento del significado de 

gran parte de los jeroglrficos cabe la posibilidad de que ésta apreciaciOn que coincide 

con la de Thompson, no sea del todo objetiva. 

El sistema numérico era vigésima! y conocían el valor de posiciOn de los -

nmneros. Tuvieron conocimiento del concepto del cero, muy discutido en cuanto a su 

valor de completamiento o de inexistencia ( 60 ) . Los nmneros eran puntos y barras

y el cero un caracolito o concha, pero también eran representados con formas de ca -

bezas humanas. Teniendo como base el sistema vigésima! los mayas organizaron un -

calendario con posibilidades infinitas para proyectarse en el pasado y en el futuro y -

cuyas unidades eran: el día o kin, el uinal ( 20 días), el tun ó 18 uinales { 360 días), 

el katun O 20 tunes { 7, 200 días ) , el baktun O 20 katunes ( 144, 000 días ) , el pictun O 

baktunes {2,880,000 días ), el calabtun O 20 pictunes { 57,600,000 días), el kinchiltun 

ó 20 calabtunes (1,152,000,000 días) y el alauntun O 20 kinchiltunes {23,040,000, 000-

d!as ) . Las fechas usuales abarcan hasta los bakyunes. Durante el período clásico -

11 Las inscripciones mayas suelen comenzar por lo que llamamos cuenta larga o serie 

inicial, la que indica cuantos baktunes, katunes, tunes, uinales y kines transcurrieron 

desde la Era 11 { 61 ) , y así la fecha queda localizada en términos de tiempo absoluto. 

Esta costumbre es característica del período clásico, a diferencia del modo de fechar 

abreviado de épocas posteriores ( 62 ) . 
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Los mayas hacían uso de dos calendarios que intervenían directamente en -

su vida diaria. El calendario ritual o Tzolkín de 260 días ( 63) formado por 20 días 

que sin interrupciOn se combinaban con ndmeros de 1 al 13, tenía un papel de gran -

importancia en cuanto a presagios y adivinaciOn por lo que diO lugar al desarrollo de 

la astrología. El calendario solar O Haab se componía de 18 meses de 20 días, más 

un mes adicional de 5 días llamado Uayeb. El uso de calendarios basados en cono -

cimientos astronOmicos y elaborados cálculos matemáticos dieron por resultado un 

sistema de fechar mA.s exacto, regular y armonioso que el calendario Juliano intro -

ducido en Europa en época más tardía. Los ciclos lunares y venusinos fueron tam -

bién conocidos por los mayas. 

Es un hecho poco frecuente en la historia de la civilizaciOn que una comuaj_ 

dad de las llamadas primitivas desarrollase como los mayas, un alto nivel en el cam 

po del conocimiento abstracto. 

Las observaciones astronOmicas tenían sin duda utilizaciOn prA.ctica en la d~ 

terminaciOn de faenas agrícolas, y la astrología con sus profecías y adivinaciones in -

fluiría en el dominio social. Pero la olisesividad con que los mayas investigaron el -

devenir del cosmos y el acaecer del tiempo hasta obtener fórmulas cronolOgicas precJ. 

sas, es indicativa de una preocupaciOn más profunda que la mera supremacía tempo -

ral. Es la inquietud existencial en relaci. 6n al origen, al paso y al fin del tiempo, es 

poder precisar al ser y detenerlo en un momento fugaz. Al aprisionar en un signo un 

lapso de tiempo, finito 6 infinito, el hombre confirma su superioridad y tiene fé en -

sus potencialidades. Y el hombre maya, el sacerdote, el intelectual, el dirigente, se 

encerrO en su mundo de especulaciOn y se aisl6 de la realidad social que lo circunda

ba, y lo que había sido causa de su elevaci6n particip6 también en su lenta extinci6n. 

El poderío creciente que se había asignado a sí mismo el jerarca maya al -

canz6 seg1m parece dimensiones insostenibles. El Irmite lleg6 provocado por el cons -
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tante aumento del distanciamiento social entre el liderazgo aristocrático y la clase -

campesina ( 64 ) ~ y al perderse la confianza en el sacerdocio que sostenía la religión, 

el arte y la enseñanza, la disolución interna fué ineludible. Cierto es que las causas 

no fueron 1micamente de índole socio-político; determinentes económicas en pleno - -

desequilibrio motivados por una incapacidad agrícola para mantener el aumento de la -

población deben de haber contribuido a la decadencia de los mayas. Finalmente la i~ 

trusión de rasgos y costumbres extranjeros que culminaron con la presión e invasi6n

de grupos no mayas minaron definitivamente la cultura maya. 

Un paro general en la construcci6n, en la erecci6n de estelas y de monu- -

mentos fechados, en fin el estancamiento de la actividad cultural es más o menos CO!! 

temporánea en toda el área maya. La poblaci6n campesina continu6 viviendo en los -

mismos centros, pero el espíritu creador había fenecido. 
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2. - INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS EN PALENQUE. 

A raíz del descubrimiento de Palenque, en el siglo XVIII, se iniciaron las inve! 

tigaciones arqueológicas, las cuales han sufrido una transformación progresiva en que 

la orientación científica ha sustiturdo a la especulación. La meta de los arqueólogos

del siglo XX es explorar para comprender la cultura palencana, su significado y su -

proyección. El material de estudio es el mismo que tuvieron los descubridores de la 

ciudad: los monumentos hechos por los artistas de Palenque hace 1200 ó 1300 años, o 

más. Sin embargo las formas de aproximarse al material de estudio y el nfl.mero de 

posibilidades para la investigación han aumentado considerablemente. En Palenque la 

arqueología realizada con tendencia científica comienza en_ las postrimerías del siglo -

XIX, y tal carácter se acentfl.a ·en la presente centuria. 

Los primeros investigadores de este tipo inician una fase de descripción exacta

Y medición precisa, se preocupan por tomar dibujos y notas lo má.s objetivamente po

sible, para lo cual se hacen inclusive vaciados y calcas; pero su atención va siendo -

atraída cada día má.s por la escritura jeroglífica. Una nueva clase de investigador -

aparece: es especializado en la lectura de los glifos, el epigrafista que intrigado an! 

liza el significado de símbolos extraños pretendiendo en muchas ocasiones encontrar -

en tal lectura la respuesta a todos los enigmas de la civilización maya. 

Con la epigrafía y otras ramas auxiliares como la cerámica, la estratigrafía, -

etc. , al arqueólogo le es factible restaurar, afm cuando sea sobre bases dudosas el -

acaecer de la historia. As! con las exploraciones sistemáticas de Palenque, aunque -

incompletas y suspendidas, fué posible que al fin el arqueólogo parcialmente uniera -

sus piezas y diera una reconstrucción hipotética histórica y cultural de lo que fu.é la

civilización en la má.s refinada ciudad maya. 
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Maudslay y Holmes. 

Para 1896-1902 tenemos la valiosa obra de Alfred P. Maudslay ( 65 ) Biología -

Centrali Americana de carácter arqueol(>gico descriptivo, con reconstrucciones hipott 

ticas, dibujos y planos, y afm con una síntesis hist6rica de exploraciones anteriores. 

En la monumental obra de Maudslay se encuentran referencias de todos los vis_! 

tantes de Palenque desde Ordoñez y Aguiar hasta Charnay. El informe de su expedi

ci6n ocupa el 4o. volumen del texto y en él se incluye, después de una descripci6n -

general, el análisis de las construcciones que divide en dos clases: templos y tum -

bas, señ.alando por vez primera ciertas técnicas constructivas. Mas su trabajo es -

de primerísimo valor por los planos y sobre todo por los dibujos ( hechos por el Ing. 

Prince ) , algunos in situ, otros tomados de moldes logrados de los relieves y glifos

lavados que permitieron apreciar urbanrsticamente la ciudad, observar en su justa -

belleza los relieves e iniciar el estudio de las inscripciones jerogUficas. Los planos 

y dibujos de la obra de Maudslay afm en muchos casos no superados, tienen actuali -

dad y son los frecuentemente utilizados en los libros que tratan el arte o la arqueo -

logra maya. 

A principios del año de 1895, otra exploraci6n visita palenque: la Armour Ex -

pedition que tenía como finalidad estudiar la Botánica, la Geología, la Antropología e 

Historia Natural de ciertas regiones de México. Formaba parte de esta expedici6n -

el Prof. William H. Holmes, del Field Columbian Museum, cuyas observaciones fue

ron publicadas bajo el título Archae<fogical studies among the ancient cities of Mexi -

co ( 66 ) , en 1897. Tras una breve estancia en Palenque el autor logra uno de los -

estudios arquitect6nicos más valiosos realizados sobre la ciudad. Nos proporciona -

una vista panorámica, planos de los edificios conocidos ( que continuaban siendo El -

Palacio, el Templo del Sol, el Templo de la Cruz, el Templo de la Cruz Foliada, -

el Templo del Bello Relieve y el Templo de las Inscripciones) y dibujos de cortes, -
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secciones y plantas arquitectónicas que permiten darnos una buena idea tanto de la s.!, 

lueta característica de las construcciones palencanas como de sus sistemas construc -

tivos. Estando el estudio orientado en analizar la arquitectura, Holmes describe los 

materiales y la técnica usada, la orientaci6n de los edificios y los varios elementos -

que componen a éstos: escaleras, basamentos, vanos, pilares, cresterías, santua -

rios, etc., los que por su gran analogía entre sí, constituyen el "estilo palencano "

en arquitectura. Afiade un estudio particular de cada edificio. 

Las investigaciones de Maudslay y de Holm.es representan el enfoque organizado, 

propio de una era científica P?,ra estudiar una ciudad del pasado. Los estudios em- -

piezan de aquí en adelante a especializarse, las diferentes ramas colaboradoras de la 

arqueología aportarán datos que día con día permitirán penetrar algo más la cultura -

palencana. 

Los Epigrafistas. 

Los trabajos de investigací6n epigráfica se inician con el de Charles Rau ( 67 )

sobre el Tablero de la Cruz, el que considerando el valor de registro de los glifos -

dice: "Yo aventuro a sugerir que su inscripción constituye un registro cronológico -

de alguna clase " ( 68 ) . Los estudios de Thomas Cyrus, Seler E. Valentini Ph J. J. 

y Goodman J. T. ( 69 ) se suceden en el tiempo. Si bien al conocer que la gran ma -

yor!a de los glifos se refieren a cómputos de tiempo y posiciones astrales y no na- -

rran hazafias maravillosas de los héroes palencanos ni eventos sobre su origen, gue

rras o creencias, lo que produce cierta decepción: por otro lado, su lento y afm. in -

completo desciframiento ha permitido no solamente situar aproximadamente en el tie~ 

po ciertos monumentos sino sobre todo captar la importancia y significación que el -

registro del tiempo tenía para este pueblo. El tiempo asociado a representaciones -
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mitol6gicas, a extrañas deidades, es el regulador de la vida maya, es principio y -

fin, desde el momento en que se aprisiona al tiempo en un signo éste adquiere vida -

propia y se convierte en elemento obsesivo en la plástica maya. El que estos glifos 

no narren nada en sentido discursivo no tiene importancia, lo importante es compre!! 

der que cada elemento, por insignificante que parezca, de los que componen estos -

signos tiene un significado especial. Su colocación y organizaci6n es determinada, -

ni es casual ni hecha por el gusto de cubrir una superficie, se encuentran ahí por- -

que tienen un sentido vital, forman parte de un lenguaje simbólico más profundo que

una mera narración y descripción. 

Estudios recientes de Proskouriakoff ( 70 ), Berlin ( 71) y Kelley ( 72) tratan -

de presentar una hip6tesis s6lidamente sustentada: de que ciertos glifos que tienen -

carácter nominal registran hechos hist6ricos, lo que dá un nuevo giro a las interprE¿ 

taciones jeroglfficas. 

Las investigaciones de Heinrich Berlin sobre los " Glifos Emblema " ( 73 ) que 

se refieren a poblaciones determinadas, abren las posibilidades para la designaci6n -

de lugares geográficos. Los estudios que el mismo antropólogo ha realizado sobre -

los glifos nominales en Palenque son de gran interés, identifica glifos con cabezas -

femeninas que parecen referirse a apelativos de mujeres en el Sarc6fago del Templo 

de las Inscripciones. Se:ñala otra asociación nominal respecto a los glifos que apar~ 

cen enfrente de los sacerdotes de los Tableros de las Cruces de Palenque. 

El genial epigrafista E. Fórstemann, que ha iluminado el campo del descifra -

miento jeroglffico en muchos casos, a partir de 1897 hizo varios estudios sobre las -

inscripciones palencanas ( 74) y después de él especialistas famosos, como Morley -

( 75 ), Spinden ( 76 ), Thompson ( 77 ), Berlin ( 78 ), Palacios ( 79) y otros, han con 

tribuido notablemente al esclarecimiento de las inscripciones. 

No es la finalidad de este capítulo presentar los resultados de todos los traba -
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jos e investigaciones de especialistas hechas en Palenque. Hemos revisado en otra -

parte los estudios más importantes sobre fechas, con el fin de fijar su sitio en el- -

tiempo; ahora nos limitaremos a revisar aquellos estudios arqueol6gicos más comple

tos y organizados que sean la base de una interpretaci6n hist6rico-cultural. Con es -

te objeto hemos recurrido principalmente a las exploraciones llevadas a cabo por el -

actual Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Es conveniente, no obstante lo dicho antes, hacer primero referencia, por la -

importancia que tiene en la investigaci6n americanista, a las it Observaciones y estu -

dios de las ruinas de Palenque ( 80 ) " del Prof. Eduardo Seler, que fueron el resul

tado de su estancia en las ruinas en el año de 1911. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia toma a su cargo los trabajos de 

exploraci6n en 1921: un informe de inspecci6n es llevado al cabo por E. Noguera ( 81) 

y Blom en 1923 ( 82 ) ; más adelante Miguel Angel Fernández prosigue los trabajos de 

exploraci6n y reconstrucci6n ( 83 ), y, finalmente, a partir de 1949 el arque6logo Al

berto Ruz Lhillier ( 84) continda la labor con nuevos trabajos de exploración, conso

lidaci6n y reconstrucci6n que le han permitido una interpretaci6n dinámica de la cul

tura palencana. Las investigaciones de Ruz aportan datos inapreciables a la arqueo

logía y a la cultura maya, por lo que son de primerísima importancia. 

Franz Blom, gran admirador de la cultura maya, en su informe de 1923 ( 85 ) , 

primero, y en la publicaci6n de la expedici6n patrocinada en 1925 por The Tulane 

University of Louisiana ( 86 ), se refiere a los edificios ya conocidos, señala la ex -

tensión del área cubierta por ruinas la que estima en 16 kms2; explora y describe por 

primera vez ciertas construcciones, sobre todo las variaciones en forma, técnica - -

constructiva y ofrendas de las tumbas y aclara algunas lecturas epigráficas. Blom -

reconoce que los cinco o seis edificios dnicamente conocidos, a pesar de tantas expl.Q 

raciones en la zona, forman s6lo una reducida parte de la ciudad, y que Palenque es 
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un centro de mayor magnitud con todos los adelantos de una ciudad de su categorfa, -

tales como desagUes, puentes y acueducto. 

Fernández. -

Los trabajos de exploraci6n en Palenque de Miguel Angel Fernández ( 87 ) , tan

artista como arque6logo, abarcan de 1934 a 1945, y dieron estupendos frutos. No li

mitándose a la bO.squeda de cosas nuevas, se dedica también a la consolidaci6n y re

construcci6n de lo existen~, como el Templo del Sol, que se encontraba en peligro -

de mayor ruina. La suerte le fué favorable en cuanto a hallazgos, ya que varias l!_ 

pidas en relieve y grabado, como la famosa de los 96 glifos, procedentes del patio -

de la· Torre del Palacio, fueron encontradas durante sus exploraciones. En la tem -

porada de 1935 encontr6 las nueve figuras sedentes que limitaban adosadas el primer 

cuerpo de la Torre, y un altar al lado sur con dos magníficas lápidas en relieve que 

representan sendos personajes. Se les di6 el nombre de " El Escriba " y " El Ora -

dor " por la actitud que sugieren. Cercana a este altar, fragmentada, entre escom

bros, se hallaba la "lápida de los 96 glifos " - as! llamada por contener este nO.me 

ro de cartuchos gUficos, cronográficos y astron6micos - que aumenta el material de 

estudio de las ya numerosas inscripciones palencanas y a la que Enrique Juan Pala -

cios ( 88 ) llam6 " Lápida del final del Tun Trece " por registrar la fecha más mo -

derna de la ciudad: Noviembre 13 de 7 83. 

Al año siguiente - en 1936 - ( 89) Fernández descubri6 entre el mismo escom -

bro del patio de la Torre una exquisita lápida grabada en estilo tfpicamente palenca -

no a la que llam6 Lápida del Fuego Nuevo o de la Creaci6n. 

Los trabajos arqueológicos que el Instituto Nacional de Antropologfa e Historia, 

llev6 a cabo en Palenque durante los años de 1949 a 1958 ( 90) estuvieron a cargo -
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del arque6logo Alberto Ruz Lhuillier, a quien no satisfizo publicar las descripciones 

de sus constantes hallazgos, su meta era interpretar y reconstruir, con restos par

ciales pero seguros, el armaz6n que sostenía la compleja cultura palencana. Con -

Ruz llegamos a un momento no ya de especulaci6n abstracta sino de interpretaci6n -

dinámica objetiva de lo que fué y signific6 la vida para los habitantes de Palenque. -

El punto de vista arqueol6gico de Ruz aclara. su posici6n y su aproximaci6n a

culturas yacentes en el pasado; la arqueología, para él, debe presentar los aspectos 

de la epigrafía, la cerámica, la arquitectura, las artes e industrias, las costum- -

bres funerarias y rituales y ayudarse, en el caso concreto de cultura maya, de los 

C6dices y las Cr6nicas, como los Libros del Chilam Balam; su aproximaci6n es cul 

turalista. Además, la arqueología cobra así significado humano porque " ... el re

construir el pasado obedece a un impulso inherente a la condici6n humana, anhelo -

de conocer . . . " ( 91 ) . Al iniciar las exploraciones Ruz se traz6 un proyecto que

comprendía el estudio de la arquitectura, inscripciones, escultura, cerámica, invel!_ 

tigaciones antropol6gicas, lingU!sticas y etnol6gicas que tendría como finalidad " pr~ 

sentar al cabo de varios años un cuadro cultural e hist6rico de la vida indígena, que 

tuvo como marco la regi6n de Palenque " ( 92 ) . Ruz cumpli6 en gran parte su prQ_ 

p6sito, si bien lamentamos que se suspendieran sus actividades arqueol6gicas. 

En sus estudios arquitect6nicos busc6 estructuras más antiguas que las visi- -

bles, que le permitieran establecer una secuencia constructiva en el tiempo. Aun -

que sus investigaciones en este sentido abarcan algunas de las construcciones cono -

cidas o importantes, s6lo citaremos aquí a manera de ejemplo las realizadas en el

conjunto conocido como el Palacio, que lo llevaron a distinguir varios períodos con! 

tructivos que van desde: 1) "Plataformas antiguas localizadas debajo de los edifi

cios visibles; 2) Edificios que constituyen propiamente el Palacio en su época de

esplendor ( cuya finalidad estaba relacionada con el culto: ritual, procesional, cere 
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monial;) 3) "Construcciones superpuestas en una época de decadencia ( de tipo d.Q 

méstico y motivadas por un aumento de la poblaci6n del Palacio en el patio sureste ) ; 

4 ) Super-posiciones toscas quizás edificadas por invasores no mayas y 5 ) Cierre 

de todas las ventanas y puertas incluyendo de las construcciones superpuestas " -

( 93 ) . Las superposiciones del Palacio sugirieron a Ruz dos fen6menos hist6ricos: -

1 ) 11 un crecimiento excesivo de las castas dominantes ( sacerdotes, guerreros, je -

rareas civiles ) que oblig6 a supeditar lo estético a lo utilitario, transformando los -

patios en conjuntos de cuartos y pasillos con anexos sanitarios ( baños de vapor y r~ 

tretes ) , y 2 ) , una ocupaci6n de grupos no mayas que motiv6 subdivisión de las ga_ 

ledas de El Palacio, mediante toscas paredes de piedras y lajas mal amarradas con 

barro 11 ( 94 ) . El Palacio asr visualizado cobra significación histórica en sentido di_ 

námico, no son solamente una serie de casas con bellos relieves, sino el lugar esc.Q 

gido por un pueblo privilegiado para rendir homenaje y efectuar ceremonias en honor 

de sus deidades. Mas a medida que el tiempo pasa los grandes sacerdotes, los - -

halach unic, que efectuaban las ceremonias y controlaban el conocimiento dominado -

al pueblo, crecen en n'dmero y ambición. Los dioses son en parte relegados, en f~ 

vor de los jerarcas, y, finaiinente, esta clase minada espiritualmente tiene que ce -

der, por fuerza o de mal grado, a la ocupación de grupos avasallantes cuyo nivel -

cultural distaba mucho del refinamiento exquisito de aquel Palenque lejano. La cerá 

mica relacionada con los edificios más antiguos corresponde a la época del esplen- -

dor de Palenque, o sea que el Palacio en su conjunto, centro de la actividad palen -

cana, no se sale cronológicamente del marco limitado por los siglos VII y IX; a m!_ 

tad de este período se define el momento de mayor auge ( fines del Siglo VII, prin -

cipios del Siglo VIII ) . Este hecho refuerza la hipótesis de la corta duración del fl.Q 

recimiento palencano. 

Investigaciones similares realizó Ruz en el Templo de las Inscripciones, encon 
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trando fases sucesivas y diferentes de una misma construcci6n mas no de diversas -

épocas. Las exploraciones en este Templo lo llevaron, después de cuatro azarosas

temporadas de trahtl.jo, en 1952 ( 95 ), al fel!z descubrimiento de la Cripta Sepulcral, 

que revolucion6 el concepto tradicionalmente establecido, de que los basamentos pi -

ramidales mesoamericanos tenían como óni.ca finalidad soportar el templo en que se

alojaba la deidad. El Templo de las Inscripciones fué realizado contemporáneamente 

no algo después al imponente monumento funerario, que brinda nuevos y ricos ejem

plares de la delicadeza artística de los an6nimos artesanos de Palenque y le confíe -

re una vez más a nuestra extraordinaria ciudad resonancia universal. 

Ruz prudente e hipotéticamente ha sugerido el carácter defensivo de la ciudad -

de Palenque en una época tardía de su existencia, basándose en ciertos indicios, ta

les como su nombre castellano, la traducción aproximada del original maya que sig

nifica " estacada ", el nombre del arroyo Otulum que atraviesa la ciudad y que se -

traduce por " casas fortificadas ", y el hecho de que Calderón, aquel visitante del -

Siglo XVIII, en su informe diga que su nombre quiere decir " lugar de guerra, call!. 

po de batalla o tierra de lucha" ( 96 ), etc. Esta idea la reforzó con la existencia 

de posibles " . . . . . plataformas utilizadas como sucesión de bastiones en diferentes -

niveles . . . . " ( 97 ) y por los subterráneos del Palacio ( 98 ) . Debido a su localiza 

ci6n geogra.fica, limitada por las estribaciones de la sierra de Chiapas, por el Umi 

te más extremo el área maya estaba constantemente presionada por grupos costeños 

hasta que finalmente éstos rompieron el cerco defensivo, impelidos por las oleadas -

migratorias na.h.uas que ocurrieron hacia el Siglo XI ( 99 ) . La ocupaci6n de grupos 

cost¡eños atlánticos esta. bien confirmada por la presencia de yugos y hachas de esa -

procedencia, frecuentes en niveles estatigrá.ficos superiores en Palenque. 

Palenque sigue mostrándose como fuente inagotable de riquezas escult6ricas, y 

tenía reservado a Ruz el descubrimiento de lápidas tales como el llamado·" Tablero 
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del Palacio 11, procedente de la galería norte del mismo edificio ( 100 ) , que fué res

catado en perfecto estado. Se compone de tres lápidas integradas de piedra caliza -

marfileña trabajadas en relieve y comprende una escena central y 262 jerogl!ficos r~ 

partidos en sus lados laterales e inferior. Al año siguiente, al construir la carret~ 

ra que lleva a las ruinas del cercano poblado de Santo Domingo, cruz6 ésta por un -

grupo de edificios, al que se llamó Grupo IV. En el segundo piso de uno de los - -

cuartos se encontró otro tablero de extraordinaria calidad: 11 El Tablero de los Es -

clavos ", que tiene una escena casi idéntica a la del " Tablero del Palacio " y que -

es frecuentemente repetida en Palenque. Importante hallazgo fué también la lápida -

con un personaje arrodillado que decoraba la alfarda del Templo XXI ( 101 ) , que gu3!. 

da incre:Cble semejanza con las descubiertas por Fernández al pié de la Torre. 

Además del gran cambio de signüicado que implic6 en la arquitectura, costum

bres funerarias y religiosas, la " Cripta Real " del Templo de las Inscripciones apor 

t6 ejemplares escultóricos que son de la mejor calidad palencana. Ellos son: los -

relieves en el muro representando los nueve personajes de la noche, los relieves la

terales del sarcófago con figuras emergiendo de la tierra, la magnífica lápida sepul -

eral y su complicado simbolismo, en la que de un hombre joven parece brotar de la 

planta de la vida " el maíz " y, finalmente, las dos estupendas cabezas de estuco, -

masculina una y quizá femenina la otra, colocadas como ofrenda bajo el sarcófago. -

Todas esas obras son bien representativas de un pueblo, de una cultura, de una de-

terminada visi6n del mundo. Sus significaciones encuentran interpretación y signifi -

cado en la mente de Ruz y as!, . nos habla de escenas simbólicas del ciclo mítico vi -

da-muerte, resur•cci6n-inmortalidad, fertilidad-fructificación, regido todo ello por -

ndmenes personalizados de fuerzas naturales. 

Muchas otras piezas fragmentadas o completas fueron encontradas durante estos 

períodos de exploraciones bajo Ruz en Palenque: estucos procedentes de ornamenta- -

ciones exteriores, lápidas grabadas, piezas de barro tales como los cilindros proce -
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dentes del Templo de la Cruz Foliada ( 102 ) ; todas ellas pasan a formar parte de la 

escultura maya clásica y, asr, nos permiten hablar de un II estilo palencano 11 • En -

los estudios que se hagan de esas piezas deben reconocerse los elementos caracter!_! 

ticos del estilo, y los supuestos religiosos míticos y humanos de que partieron los -

artífices de Palenque para lograr una rica y varia expresividad dentro de una homo

geneidad. 

Los estudios que el arque6logo Alberto Ruz Lhuillier y su equipo de trabajo -

han realizado en Palenque, la lectura epigráfica, los datos cronológicos aportados -

por la cerámica ( 103 ) , las fechas logradas por el sistema de radiocarbono ( 104 ) , -

la secuencia arquitectónica, la interpretaci6n de escenas simb6licas, las costumbres 

funerarias y el levantamiento topográfico, que completa los planos de Maudslay, etc. , 

le han permitido una reconstrucción histórico-cultural de la famosa ciudad. Esos -

estudios no solo son de primera importancia para el interesado en klg(m. aspecto de

la civilización maya, sino la base que permite la realización de investigaciones de -

todas clases, como la presente. Gracias a los aportes de los especialistas pode- -

mos, pues, tener idea, con ciertas reservas, de los inicios, la evolución y decaden 

cia de la cultura de Palenque, su localización en el tiempo y sus relaciones con fo -

cos culturales colindantes. 
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3. - POSICION DE PALENQUE EN EL PERIODO MAYA CLASICO. 

Localizaci6n y Habitat. 

Palenque se encuentra localizada en una estribaci6n de la sierra septentrional -

de Chiapas, precisamente en el sitio en que la montaña al disminuir de altura se ~ 

de con la llanura. La ciudad está limitada al norte por un acantilado tras el cual -

la gran planicie de Tabasco desaparece en el horizonte y hacia el sur por la selva -

de la sierra tropical. El lugar es exhuberante en riqueza natural, el agua abunda -

no s61o por la gran precipitaci6n pluvial, sino por los arroyos afluentes del Grijalva 

que irrigan la zona. Uno de ellos, el 0-Tulum, atraviesa la ciudad en un acueduc -

to parcialmente abovedado que construyeron los palencanos. Los bosques proporcio -

nan ricas maderas para las construcciones y palmas para techar las chozas, abun -

dantes frutas silvestres y animales para comer y para utilizar sus pieles y plumas -

en el vestuario y el adorno de los grandes sefiores (105). 

Posici6n y Relaciones . 

' De a.c!l!1erdo con los estudios estratigráficos realizados en Palenque ( 106 ) , par~ 

ce ser que grupos pequefios e intermitentes ocuparon el lugar desde épocas pre-clásJ. 

cas hasta cerca del final del período clásico temprano, en que una población fija se -

estableció hasta su abandono total en los siglos X fi XI. El período de mayor densi -

dad de poblaci6n debe de haber sido durante los períodos clásico medio y tardío ( si -

glos VI a siglo IX ) . 

Las cerámicas de Palenque que pueden ayudarnos para establecer las épocas de 

ocupación y las relaciones que guardaba con otros sitios son tres, de acuerdo con -
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Rands: ( 107 ) 

1. - Una cerámica considerada ind!gena del lugar que aparece en todos los 

per!odos, es pobre en decoraciOn y tiene afiliaciones con la Alta Verapaz en Guate -

mala. 

2. - Posiblemente durante la fase Tzakol ( siglo IV a siglo VII ca. ) se - -

inicia una cerámica nueva de tradici6n más cercana a las tierras bajas del Petén, -

que parece importante por las sugerencias que manifiesta Rands: " La intrusi6n de -

ésta cerámica llega en un época estratégica en la historia de Palenque, cuando el s!_ 

tio estaba creciendo y quizá adquiriendo su posici6n de importancia entre la sociedad 

maya clásica. Es tentador relacionar la introducci6n de aspectos jerárquicos de la -

cultura a ésta segunda tradici6n cerámica 91 ( 108 ) . Ligas seguras durante el clási -

co temprano ( siglo IV a siglo VII ) existieron con " Piedras Negras y por extensi6n -

con las culturas mejor conocidas hacia el este 11 ( 109 ) . 

3. - Una cerámica que evidencra las relaciones con las planicies de Tabas 

co y de las costas del Golfo, por su semejanza, concuerda con la hipótesis de Ruz -

( 110 ) , sobre una constante presión atlántica que se acent~a a finales del clásico tar

d!o. 

CUADRO No. I 

CUADRO COMPARATIVO CRONOLOGICO DE LA CERAMICA DE PALENQUE 

CERAMICA DEL PETEN 

MAMON 

cmCANEL 

TZAKOL 

CERAMICA DE PALENQUE 

Tepalcates en el cuerpo infe
rior de la la. pirámide del -
Templo de las Inscripciones -
( 111 ) , 

Cajete en · la construcci6n oe_! 
te del Palacio ( 112 ) , 
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CRONOLOGIA 

PRECLASICO 1500 -
A. C. 
A SIGLO IV D. C. -
c. a. 

CLASICO TEMPRA
NO S. IV 
A.S. VI ca. 
8.14.0.0.0 - 9.8.0.0.0 



CUADRO No. 1 

CUADRO COMPARATIVO CRONOLOOICO DE LA CERAMICA DE PALENQUE 

CERAMICA DEL PETEN 

TEPEU 

CERAMICA DE PALENQUE 

Abundante. Incensarios y -
Figurillas. Fine Gray y F.! 
ne Orange ( 113 ) , 

CRONOLOGIA 

CLASICO T ARDIO S. VI 
A S. IX ca. 
9.8.0.0.0 -10.3.0.0.0 

La mayor parte de la cerámica existente en Palenque corresponde a la época -

tardía del clásico. Otros tipos cerámicos propios del siglo X ó posteriores, como.:. 

" Fine Orange " 6 " Plumbate ", no llegan a establecerse en Palenque, lo que indica 

que por ésa época se inicia el abandono de la ciudad. 

Sin embe..rgo lo más caracterfstico de la cerámica de Palenque no son las co-

rrespondencias imprecisas con otras zonas, sino la gran divergencia que existe con

las cerámicas mejor conocidas de otras localidades mayas. No corresponde a las -

fases del Petén, ni a(m a la cerámica de la depresión central de Chiapas, y en ge -

neral las formas y la decoración son pobres y severas. Una policro:m!a geométrica 

de época temprana es sustitu!da por técnicas que alteran la superficie como la inci

si6n, el bajo relieve y el modelado ( 114 ) . Sobresalen notablemente los magnfficos -

cilindros polfcromos tipo incensario, las expresivas figurillas humanas y algunos V!_ 

sos como los encontrados por Ruz en 1950 (·115 ), uno anaranjado fino con decoración, 

otro negro con inscripción jeroglrfica y un cajete de barro pintado en negro, blanco, 

rojo y amarillo procedente del grupo norte ( 116 ) • Posiblemente de Palenque proce

de también un vaso 11 Fine Orange X 11 citado por Rands ( 117). 

Los reconocimientos estratigráficos 11 han precisado un poco más las relaciones 

entre Palenque y una provincia cultural que debi6 extenderse entre los rfos Usuma -

cinta al Norte y Este, Grijalva al Oeste y alguna 11'.nea a(m no definida de la sierra -

chiapaneca al Sur 11 ( 118 ) . 
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dras Negras Y Bonampak. En todas ellas encontramos la misma liberación formal -

de los rígidos canones del Petén y el espíritu creador que dejó impreso su sello en

las representaciones humanistas de ésta provincia maya. Artísticamente algunos m.Q 

tivos relacionan a Palenque con Copán, ciudad rival en la primacía del conocimiento 

astronómico, pero por el momento no es fá.cil comprobar el contacto que hayan teni

do entre sí, ni las interrelaciones de Palenque con las ciudades del Usumacinta. 

Cronología. 

Varias muestras de carbón se han recogido de diferentes partes de Palenque -

con el fin de obtener fechas aproximadas mediante el sistema de carbón 14. Los re 

sultados de las dos primeras muestras coinciden relativamente con el auge arquitec -

tónico y algo menos con la época de actividad en registros jeroglíficos. Las dos se 

gundas tomas dan fechas extremas algo ma.s antiguas: 

1. - El carbón recogido de una cala al pié de las gradas de los subterra. -

neos en la parte Sur del Palacio fué fechado en 1400 - 100 años ( 558 - 100 D. C. ) . 

2. - A la muestra de carbón recogido de una cala a 25 mts. al norte del -

acantilado de la zona se le atribuyó una antigUedad de 1450 - 100 años ( 508 - 100 -

D.C. ) ( 119 ). 

3. - La muestra tomada de la ofrenda dos, bajo el piso de estuco del Te~ 

plo V del Grupo Norte dió por resultado 1575 - 100 años ( 279-489 - 100 años D. C. ) . 

4. - Procedente del lado norte del Palacio en los depósitos de la cuarta y 

quinta construcciones finales, se tomó carbón al que se fechó en 1550 - 105 años- -

( 304-514 - 100 años D. C. ) ( 120 ) . 

Las dos primeras tomas de carbón dan como fechas límites 408 y 658. Las -

dos segundas tienen como límites 179-614. 
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\ 
La época de verdadero florecimiento, segdn nos indican las fechas inscritas -

en los monumentos, fué durante los siglos VII y VIII; de hecho ninguna fecha conoc_!, 

da hasta el momento es posterior al siglo VIII. 

Puede tenerse una idea más objetiva sobre el período de actividad intelectual -

y de la hegemonía de Palenque si se consulta el Cuadro No. 2 que incluimos, en el 

cual se hace una relaci6n de las fechas jeroglrficas registradas en la ciudad ( Super 

visado por el Dr. Heinrich Ber lin ) . 
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CUADRO No. 2 

FECHAS JEROGLIFICAS DE PALENQUE 

Monumento Fecha Maya Equivalente Referencia Ilustración 
3-regoriano: 

Palacio Casa C 
Bajo Cornisa 9. 8.16.10.19 610 Morlev 1935 p. 370-71 
Templo Olvidado 9.10.14.15.10 647 Berlin, 1942 P. 85 Berlin 1942 F .15 
Palacio Altar 
Frente Subterráneo 9.11.0.0.0 652 Berlin. Inf. verbal Ruz 1952 T. v. Lam. XXV 
Museo Nac. Mex. 
Piedra 6 Glifos 9.11.0.0.0 652 Morlev 1935 p. 370-71 V.S!I'. Lothrop 1929. F. 3 
Palacio Ese. 
J erogl!fica 9.11.6.16.11 659 Thomp. 1954 :p.50 Maudslay, 1889 Vol. IV LAM.23 
Palacio Pilar A, 
Casa A 9.11.14.11. 6 ? 667 Thomp. 1954 p. 50 
T. Inscripciones 
Lápida Sarc6fae:o 9.12.11.5.18 683 Ruz, 1955 p. 94 Ruz 1955 Fie:. 9 
T. XVIII 
Ofrenda Concha 9.12.13.9.18? 685 Ruz, 1958 p.153 Ruz 1958 p.168 F. 24-E 
Templo Cruz 9.12.18. 5.16 690 Spinden 1924 p. 186 Maudslay 1889 Vol. IV LAM. 

69.70.73 
Templo Sol 9.12.18.5.16 690 Spinden 1924 p. 186 Maudslav 1889. Vol. IV LAM. 87 
Jade Encontrado 
en Chichén 9.12.18. 5.16 690 Spinden. 1924 Thompson 1962 F .19 
T. Cruz Lápida 
Escalera 9.12.19.14.12 692 Berlin. 1945 p,345 Berlin 1945 LAM. XXI 
T. Cruz Jamba 9.12.19.14.12 692 Berlin, 1957 p. 133 Blom-LaFarge Vol. 1, F .158 
T. Sol Jamba 9.12.19.14.12 692 Berlin. 1957 p. 13 Berlin. 1943 
T. Sol Pilares Norte y Sur 9.12.19.14.12 692 Thompson 1954, p. 46 
T. Cruz Foliada 
Lápida Alfarda 9.12.19.14.12 692 Ruz 1958 p.140 Ruz 1958 p, 141-142 LAM. XXVIII F. 9 
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CUADRO No._~_ 

FECHAS JEROGLIFICAS DE PALENQUE 

Monumento Fecha Ma;ya Eguivalente Referencia Ilustraci6n 
Gregoriano: 

T. Sol Lápida 
Escalera 9.13.0.0.0 692 Berlin 1945. o. 345 Berlin 1945 L. XXVI 
T. Cruz Foliada 9.13. o. o. O 692 Morley 1935 p. 273 Maudslay 1B89 V. IV. F. 54 a 
T. Cruz Foliada Lap. 
Jamba Sur 9 .13. O. O. O . 692 Berlin. 1957 p.133 Ruz. 1958 o. 296 F .17 
T. Inscripciones 9.13.0.0.0 692 Thomp. 1932 p. 329-405 Maudslay L. 53-54 1889 V. IV 
Cabeza Muerto 9.13.0.0.0 692 Blom. 1926 p. 174 Maudslav, 1889 LAM. 90 V. IV 
Palacio Tablero 9.14.10.0.0 721 Thomp. 1952 p. 68 Ruz 1952 T. IV F. 8 
T XVIII Lápidas 
Jambas 9.14.10.4. 2 722 Ruz. 1958 p.151 Ruz 1958, p. 156-57 LAM. XLII' Fi.J.6 
T. Cruz Foliada 
Escultura 9.14.13.0.0? 724 Berlin Inf. verbal Ruz 1958, p. 91. F.9 
T XVIII Fragmento 
Lápida 9.14.13. o. O 724 Berlin Inf. verbal Ruz 1958, p, 165 F.23 
Grupo IV 
Tablero Esclavos 9.14.18. 9.17 730 Ruz 1952 T, V. P. 37 Ruz 1952, T. V. p. 36 F. 12 
Palacio Torre Palacios-Fernández F .17 
Lá.pida 96 Glifos 9 .17 .13. O. O 783 Palacios 1935 p. 201 Thompson 1950, F. 55 
Grupo m Vaso 
Con Inscripción 9. 18. 7. 10. 13 798 Ruz 1952 T. V. p.42 Ruz 1952 p. 45 LAM. XXVI 

F.14 



El lapso de tiempo que abarcan las fechas palencanas se reduce a doscientos -

años. 

La ciudad fué afirmando en época temprana un estilo de vida particular pero -

sin romper con los patrones mayas generales. Una de las cosas en que difiere Pa -

lenque es que no siguió la difundida costumbre de erigir estelas; la tlnica estela co -

nocida es más bien una escultura de bulto formalmente vinculada con la escultura- -

huaxteca. 

Causas económicas y sociales contribuyeron sin duda al florecimiento de Palen_ 

que. La ciudad debe de haber mantenido una época de paz que contribuyó a su es -

tabilidad interna y permitió el dominio de una clase jerárquica intelectual, cuya me

ta fué la superación de generaciones anteriores. 

Arquitectura. 

\ 

Las construcciones palencanas reflejan cierta uniformidad dentro de la cual hay 

variantes )ropias a la evolución humana en el tiempo. Los templos sobre las pirá.Iaj_ 

des o las galerías palaciegas tienen una doble bóveda cuya pared central divide el e!_ 

pacio interior en dos crujías, pero la altura del techo y las frecuentes ventanas en

forma de Ik ( Tau griega ) , oval o trilobada dan mayor sensación de amplitud y com,Q 

didad en relación con otros edilicios mayas. 

Esbeltas cresterías perforadas, revestidas con magníficas esculturas de estuco -

rematan los edificios. 

Los típicos templos de Palenque son edificios que aparentan ligereza con un póf 

tico de tres entradas y en el cuarto central posterior un santuario techado encierra en 

su interior un tablero con presentaciones simbólicas. Variantes de este estilo son el 

Templo XXI, sin pórtico ni santuario ( 121 ) , y el Templo X, con una sola crujía - -

( 122 ) . 
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El centro de la actividad en Palenque fué el Palacio, de Planta rectangular; es'

ta. compuesto por una serie de edificios que limitan cuatro patios interiores en uno de 

los cuales, el suroeste, se levanta una torre cuadrada 1in.ica en Mesoamérica, proba -

ble observatorio astronómico ó atalaya ( 123 ) . Originalmente el majestuoso edificio -

estaba destinado a grandes ceremonias civiles y religiosas, posteriormente la división 

de galerías en cuartos y los muros de separación que se aumentaron. indican que " se 

convirtió en algo como cuartel o castillo de tropas de ocupación " ( 12' ) . En el la -

do sureste del Palacio, unas galerías inferiores conocidas como los " Subterráneos " -

pudieran haber sido celdas para los sacerdotes. 

Algo hacia el suroeste del Palacio, el imponente Templo de las Inscripciones -

descansa su lado posterior en el cerro y se continfia al oeste con los Templos XIII . y 

XII. Por el Sureste, cruzando el arroyo 0-Tulum, se encuentra el "grupo del Sol " 

formado por los conocidos Templos del Sol, de la Cruz y de la Cruz Foliada. Un -

pequeño juego de pelota al Norte se encuentra entre el Palacio y el Templo del Conde 

y el grupo formado por los cinco Templos del Norte, tras los cuales se desprende -

el acantilado que limita la llanura. Estas construcciones y las plazas que las articu

lan entre sí forman el n1icleo de la ciudad de Palenque; en sus alrededores y cerca -

nras se encuentran esparcidos muchos otros edificios de índole diversa. 

Los habitantes de Palenque respetaban a sus muertos asegurándoles un sitio es

cogido para su viaje al inframundo. Se han encontrado constnucciones destinadas a -

numerosos sepulcros, como el Grupo III, tumbas intencionalmente construidas al mil!_ 

mo tiempo que el templo, como las del Templo del Conde y de los Templos xvm y -

XVIII A, entierros en edificios destinados primariamente a otro fin y, sobre todo, 

construcciones especiales para depositar al noble muerto en el interior de los basa -

mentos piramidales. La má.s notable de éstas flltimas es la cripta del Templo de -

las Inscripciones, más no es la fm.ica en Palenque; la cámara funeraria del templo -
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XVIII A guarda semejanzas con la primera, si bien se trata de un entierro menos -

ostentoso. Un detalle interesante es que en ambos sepulcros un conducto de estuco

o mampostería, al que han designado II psicoducto 11 ( 125 ), comunica el interior de -

la cá.mara con la superficie exterior del templo, posiblemente como vínculo o lazo -

de uni6n má.gico entre dos mundos. 

La existencia de sepulcros resguardados y cubiertos por templos con afán de -

eternidad, concuerda con el espíritu palencano de la época. El culto al hombre y a 

la personalidad se fomentó en Palenque como en pocas ciudades mayas; es natural -

que si el hombre no acaba con la muerte, sino que se transforma en fuente de ene!, 

gfas vitales e inicia un ciclo interminable de nacer y parecer, la veneraci6n no ter

mina sino que continO.a con la muerte que es la fase siguiente de la vida. 

El hombre de Palenque, con una gran fé en el poder de su razón para domi- -

nar el caos de la naturaleza y con instrumentos como el calendario ritual para eje~ 

cer su influencia má.gica y supremacía social, lleg6 tan alto que no pudo sostenerse 

má.s. Después de todo, el halach uinic, el noble, el intelectual y el artista, no r~ 

presentaba má.s que a un porcentaje reducido de la poblaci6n total. Y como tantas

veces ha sucedido en el curso de la historia el mandatario y la clase dirigente fue

ron incapaces de continuar manejando una situación social, económica, polftica y re 

ligios a equilibrada. 

Alberto Ruz ha escrito al respecto " el acta final del drama palencano también 

pudo ser la rebeli6n de un pueblo que aceptó siglos de opresi6n por parte de sus s~ 

ñores, mientras estos imponfan su ley y sus tributos a las poblaciones comarcanas, 

con la protección de dioses poderosos, pero que perdi6 la fé en sus dirigentes y en 

sus deidades, cuando las invasiones costeñas quebraron el po':lerío de los jefes pale!!_ 

canos, poderío menguado por siglos de vida cortesana en el ambiente má.s refinado -

de las civilizaciones autóctonas americanas 11 ( 126 ) . 
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Aparentemente el brillo de Palenque fué efímero. . Su hegemonía cultural es -

sensible en una área reducida y la herencia artística e intelectual acumulada, fué -

devorada por la selva, hasta que sus restos dispersos y fragmentarios interesaron

al hombre del siglo XVIII, ajeno y desconocedor del legado cultural que venía a sus 

manos. 
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PARTE SEGUNDA 

11 ESTUDIOS Y REFERENCIAS SOBRE LA ESCULTURA DE PALENQUE 11 • 



l. - APRECIACIONES DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX. 

Desde su nacimiento a la civilizaci6n occidental la ciudad de Palenque ha sido -

motivo de inquietud y profunda admiraci6n. La situaci6n de las ruinas enmarcadas -

dentro de un paisaje natural de imponente belleza causa una impresi6n estética difícil 

de superar. Y si bien el lugar en que se encuentra, con la selva y la empinada - -

montaña como fondo, contribuye a herir plásticamente la sensibilidad del visitante, -

su arquitectura y escultura complementan rotundamente tan espléndido lugar. 

Los templos de Palenque, ligeros y definidos con su característica silueta de -

vanos y pilares y de cresterías perforadas, delimitan armónicamente las plazas, cr~ 

ando un juego delicado entre espacios y macizos s'dbitamente interrumpido por El Pa

lacio, n'dcleo principal del centro ceremonial. 

Mas si las construcciones han contribuido a la glorificación de Palenque, la ad

miración suscitada por sus estucos. y relieves, entre los que se cuentan largas ins- -

cripciones jerogl!ficas, le ha otorgado un sitio especial en el arte maya, en el que -

fué y se le reconoce, como la ciudad más excelsa en tales disciplinas .. 

Desde que se inició la larga peregrinación de viajeros atraídos por el misterio

del lugar, todo visitante de Palenque, intrigado por los secretos que encierran sus -

relieves, ha querido descifrarlos, manifestando simultáneamente reconocimiento ante

la potencialidad creadora y la maestría artesanal del escultor palencano. 

No es exagerado decir que M descubrimiento de Palenque y la profunda impre -

sión que sus monumentos causaron a sus primeros visitantes occidentales, fueron el

estímulo más poderoso para fijar el interés de los estudiosos sobre la gran civiliza -

ción maya. 

Hace ya cerca de dos siglos que el canónigo Ram6n Ordoñez y Aguiar tuvo no -
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ticias de la gran ciudad indígena que abandonada por sus pobladores permanecía oculta 

entre la selva chiapaneca, entonces dentro de la jurisdicci6n de la CapitaMa General -

de Guatemala, de la cual quizá. los 1lnicos que previamente supieron de su existencia -

fueron los comarcanos indios choles. La revelaci6n del cura despertó el interés de -

los viajeros, iniciá.ndose una larga cadena de visitantes, a la que en los siglos poste -

riores se agregaron los arqueólogos, los historiadores, los etnólogos, etc., quienes -

hicieron de la abandonada ciudad indígena el centro de sus peregrinaciones. Sin em -

bargo y a pesar de las numerosas descripciones, muchas de ellas ilustradas, que nos 

han legado sus viajeros, Palenque apenas comenzaba a revelar sus secretos. 

Hemos de iniciar nuestro aná.lisis revisando críticamente las opiniones y refle

xiones que a partir de su descubrimiento han comunicado sus visitantes. Es de hacer 

notar que ellos han tomado como punto de partida los hechos perpetuados en las pie -

dras de Palenque, para especular acerca de la cultura y la visión cosmológica y estf 

tica que caracterizó a este pueblo en su época de mayor florecimiento pretendiendo -

construir sobre datos ex!guos una visión panorá.mica de esta civilización compleja. 

No todas las opiniones y reflexiones de quienes escribieron sobre Palenque, 

e hicieron particular mención de sus esculturas, son igualmente significativas como -

veremos; algunas de ellas nos dicen má.s acerca de la ingenuidad de sus autores que

nos iluminan acerca de los principios estéticos que orientaron a los artífices palencl!_ 

nos. Por otro lado, el alto aprecio en que actualmente se tiene nuestro arte precor_ 

tesiano es un fenómeno relativamente nuevo, como dice Justino Ferná.ndez " Lo que -

hoy d!a estimamos como arte del antiguo mundo indígena no fué siempre visto como -

tal por nuestros antecesores; por el contrario, su inevitable desestimación y estima -

ción alternadas es prueba de que s6lo nos queda entre las manos el proceso mismo -

de las opiniones o sea su historia " (127) . 
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Descubrimiento de Palenque. 

Las relaciones acerca de Palenque se inician con las del presbítero de Chiapas 

Don Ram6n de Ordoñez y Aguiar, quien en 1773 envi6 a través de su hermano, Don -

José de Ordoñez, una carta al Presidente de la Real Audiencia de Guatemala, Don Jo 

sé de Estachería, dándole noticias de que en las cercanías de la Villa de Santo Dom.in 

go de Palenque, su tío, el Lic. Antonio de Sol!s, había tenido conocimiento y visitado 

N.n pueblo en ruinas ( 128 ) . 

Don Ram6n de Ordoñez y Aguiar era entonces una persona conocida en los cír

culos ilustrados de Guatemala y sin duda un erudito que posteriormente cont6 en su -

haber con el mérito de ser el autor de un curioso manuscrito en dos volO.menes; lle -

va el primero el título de Historia de la Creaci6n del Cielo y de la Tierra conforme -

al sistema de la gentilidad Americana. Theolog!a de las Culebras, Diluvio Universal. 

Dispersi6n de las gentes, etc. 11 ( 129) 

Ordoñez hace menci6n en el primer tomo de la obra, de un documento que co!! 

servaba en su poder confiado a él por los indígenas al que llam6 11 Probanza de Vo- -

tá.n 11 ( 130 ) . De datos contenidos en este manuscrito se vali6 Ordoñ.ez para llegar a 

la conclusi6n de que Votá.n, extraño personaje de origen cartaginés, fué el fundador -

de Palenque ! 

Esta afirmaci6n y muchas otras curiosas especulaciones acerca de las seme- -

janzas de Palenque con ciudades desaparecidas del mundo occidental y del Medio Orie!! 

te se encuentran en la segunda parte de su obra, a'dn inédita en la Universidad de Tu_ 

lane ( 131) . Esta segunda parte de su notable 11 Historia de la Creaci6n etc. 11 la de

dica a describir la ciudad de Palenque y no pierde ocasi6n de demostrar su erudici6n. 

Así, no tiene empacho en considerar las grandes semejanzas entre la b6veda -

maya y las bóvedas conocidas de Palestina, Arabia, Siria, etc. , entre los basamentos 

de edificios palencanos con el Templo de Jerusalén, entre los templos mismos, con -
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el Templo del Rey Salom6n, etc. A través de sus explicaciones es evidente que su :!!, 

nalidad es respaldar la teoría acerca de la ocupaci6n de América por varios pueblos -

occidentales en épocas remotas. Explfcitamente advierte que las que ocupan su inte -

rés son aquellas noticias "· . .'que puedan facilitarme en un conocimiento nada inequívo

co, no precisamente de sus materiales ruinas, de aquella inc6gnita ciudad, sino del -

origen de sus fundadores y motivo de su desolaci6n ... " ( 132 ) . 

De acuerdo con el autor, Votán, cuyo nombre en lengua tzendal significa cora -

z6n, fué el fundador de Palenque y sus primeros pobladores fueron como él, cartagi -

neses. Piense que la ciudad se remonta a. los tiempos de David, y especula que sus

habitantes traficaban con madera y demás riquezas del país con la Armada de Salo- -

m6n. Así, Ordoñez, haciendo gala de una eridici6n un tanto confusa, pone un poco -

de mitología griega, otro poco de conocimientos hist6ricos, agrega algo de las relacio 

nes bíblicas y dá completa resoluci6n al enigma de la ciudad maya. 

No deteniéndose en generalidades, hace alusi6n directa a algunos conocidos re

lieves haciendo notar " que su conocimiento no es difícil " ( 133 ) . Refiriéndose a los 

estucos que a(m hoy dfa se encuentran a la entrada de los subterráneos del Palacio, -

vé en ellos una representaci6n de dioses del pante6n helénico: Proserpina y Plut6n " .. 

y si no me engaño los jeroglrficos expresan toda la fábula .... " ( 134). En uno de -

los relieves identifica a Proserpina deleitándose en los jardines de Etla, en otro cree 

ver a Plut6n acechándola y otro más " ... no puede expresarnos otra cosa que haber -

hallado Cerea a la robada Proserpina. . . " ( 135 ) . 

Más adelante al referirse al relieve del Templo de la Curz explica " ... el co

nocimiento de la Sta. Cruz ( lo obtuvieron los aborígenes) por medio de la predica- -

ci6n del ap6stol Sto. Thomas ( pero ) viciando después el culto lo colocaron entre dos 

!dolos. . . . , el !dolo que en figura de ave sacrfiegamente atrevido colocaron aquellos

bárbaros sobre la Sta. Cruz es semejante a Nervel, diosa de los catheos, cuyo si- -
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mulacro en sentir de los catheos tenía figura de gallina ... " ( 136) . Y Ordoñez con

tin-0.a su relación sin perder oportunidad de establecer conexiones con deidades egip- -

cias, fenicias, sirias, persas o cretenses. 

De las ideas de Ordoñez, participaron varios personajes, todos ellos asisten- -

tes a una tertulia científico literaria que se reunía en la Ciudad de Guatemala y en la 

que se discutían estos asuntos; el fraile dominico Maestro Roca, J oseph Miguel de - -

San Juan y el Dr. Pablo Félix Cabrera. Manuel Ballesteros Gaibrois ha publicado re 

cientemente tres documentos ( 137 ) 9-ue son unas cartas del padre Roca y de J oseph -

Miguel de San Juan, escritas en 1792, en las que dichos personajes ponen de manifieli, 

to estar ampliamente familiarizados con las ideas de Ordofiez y convencios de su va -

lidez. Cabrera se hizo notorio por haber publicado en 1822 ( 138) en Londres, la re

lación de Antonio del Río, a la que nos referimos más adelante, con una 11 Investiga -

ci6n crítica y b-0.squeda en la historia de las Américas 11 • Sin embargo, las relacio- -

nes entre Ordoñez y Cabrera no terminaron del todo cordiales, ya que hay noticia de

un serio disgusto entre ambos por culpa de la 11 Probanza de Votán 11 , que Ordoñez- -

pretendía le había sido arrebatada por Cabrera ( 139 ) . 

Es evidente que tanto Ordoftez, Roca, San Juan como Cabrera participaban del

mismo escepticismo acerca de las posibilidades creativas de los indfgenas y conside -

rándolos incapaces de obras tan magníficas se vetan obligados a atribuirlas a pobladQ_ 

res venidos de lejanas tierras. Para ellos la "O.nica participación de los naturales fué 

el haber hecho degenerar tan magnffica semilla. 

Primeras Exploraciones. 

Una consecuencia inmediata de la relaci6n de Ordoftez acerca de la recién de! 

cubierta Palenque fué el haber despertado el interés del Presidente de la Real Audien 
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cia de Guatemala, Don José Estacherra, quien deseoso de tener datos más precisos -

acerca de la ciudad de Palenque ordeno, en el curso de algunos aí'l.os, que se llevaran 

a cabo tres exploraciones oficiales. La primera le fué encomendada al teniente de aj_ 

calde mayor del pueblo de Sto. Domingo de Palenque, José Antonio CalderOn ( 140 ) ; -

la segunda, ante la pobreza de datos comunicados por CalderOn, le fué encomendada

ª Don Antonio Bernasconi ( 141 ), arquitecto de las Obras Reales de Guatemala, y a1ln 

insatisfecho enviO una tercera expediciOn, la cual estuvo a cargo de un capitán de ar 

tillería Don Antonio del Río. 

José Antonio CalderOn, seguramente un hombre poco ilustrado, envio su rela- -

ciOn fechada en diciembre 15 de 1784, acompaí'i.ada de 4 dibujos que no son sino inte1!_ 

tos poco diestros de reproducir la Torre del Palacio, el Tablero del Templo del Sol 

y dos pilares de la Casa A del Palacio. Puede estimarse que la relaciOn de Calde -

rOn no dejO muy satisfecho al presidente de la Real Audiencia, hombre deseoso de ºE 

tener datos " ... que pudieran acaso suministrar ideas beneficiosas a la Historia. . . ,, 

( 142 ) , de ahf que en la segunda expediciOn enviara al arquitecto Bernasconi con Or -

denes precisas para que averiguara de dOnde procedía tal ciudad de tan gran magnitud 

y riqueza y de la que pensaba que en otra época había sido la sede poderosa de un- -

gran monarca. Bernasconi llevaba instrucciones exactas de indagar los orígenes y la 

extensiOn de Palenque, si sus fundadores fueron 11 ultramarinos 11 , y de hacer una in~ 

pecciOn de 11 ••• todas las estatuas, de sus trages, calzados i adornos de caveza, re

tratando con la mayor propiedad posible a lo menos una de cada clase que parezca -

diferente ... ,, ( 143). El informe de Bernasconi, de junio 13 de 1785, resulta superf!. 

cial ante tales requerimientos, hace observaciones intrascendentes como el 11 ••• que -

las bOvedas están cerradas a lo gOtico ... 11 ( 144 ), o que todas las esculturas son r~ 

tratos de sus habitantes 11 ••• los cuales es muy probable que fuesen indios seg(m la -

figura de las estatuas. . . 11 ( 145 ) . Llegan estos dos informes a manos de Juan Bau-
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tista Muñoz, historiógrafo de la Real Academia de Historia de Madrid, despertando su 

entusiasmo y curiosidad. Con mayor visión y conocimiento, Muñoz ( 146 ) encuentra -

rápidamente la relación de Palenque con las " ... culturas de Yucatán al Norte y con -

Copán al Oriente .... " ( 147). La misteriosa ciudad no es ya el fenómeno aislado, -

empieza a participar del contexto cultural que la circunda; al saber de ella gentes de

perspectivas más amplias tratan de darle significado, integrándola y comparándola con 

manifestaciones artísticas y culturales semejantes. Es de hacerse notar que tanto E! 

tacher!a como Muñoz participan en algo de la actitud romántica propia del siglo XIX, -

por lo que se adelantan a su época, actitud en que el mundo occidental empieza a in -

teresarse por tratar de comprender y valorar las culturas 11 primitivas 11 • 

Insatisfecho y dudoso de los reportes de Calderón y Bernasconi, Estacher!a SQ. 

licita nueva inspección que le será encomendada al capitán de artillería Antonio del -

R!o ( 148 ) y requiere " ... ver pedazos de esas materias. . . 11 ( 149 ) , deseo pronta- -

mente cumplido, iniciándose el saqueo arqueológico de Palenque. 

El reporte del capitán del R!o ( 150 ) , con fecha de junio 24 de 17 87 ( 151 ) es -

el que dá a conocer Palenque al mundo europeo al ser publicado por Pablo Félix Ca -

brera en Londres en 1822 ( 152 ) . Es bien conocido el comentario del capitán del R!o 

en el que confunde exploración con destrucción cuando hace gala de que no hab!a -

11 ••• quedado ventana ni puerta tapiada, atajadizo i nicho con tabique que no se derri

base, ni sala, corredor, torre, adoratorio i subterráneo, en el que no se hayan - -

hecho excavaciones de dos o más varas de profundidad 11 ( 153 ), con lo que dejó lle-

nas de boquetes las ruinas. Del Río niega también a la capacidad indígena la posibi

lidad de concebir y realizar lo que es una ciudad como Palenque, y explica que debió 

ser el pueblo romano el que en época antigua conquistara estos lugares. Como vía -

comprobatoria considera los mascarones de estuco situadoseen el corredor Oeste de -

la Casa C del Palacio, como representaciones tlel " Dios J1ipiter ". Así pues, los -
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romanos dejaron las "ideas ", más estos pueblos de II bárbaras costumbres " no pu

dieron desarrollarlas más que en grado elemental. Habla también del 0Rfo de 11 •• uni 

formidad de los antiguos habitantes yucatanecos y palencanos: por la analogía de sus

costumbres, edificios y conocimiento de las artes. . . 11 ( 154 ) . Pero sin duda, lo- -

más valioso de su informe fueron los 26 dibujos que lo acompañaban, de mano del <!! 

bujante Ricardo Almendariz ( 155) . Dibujos que dan por primera vez idea de los fl!,_ 

mosos estucos de Palenque; no es que sean de una gran objetividad o que tengan in~ 

rés artístico, pero sr, atin a pesar de deformaciones palpables, forman una colección 

mts pr6xima a la realidad que los anteriores y permiten una apreciación más válida 

de ellos. Las figuras de estuco que decoran las galerías exteriores de las casas del 

Palacio representan para del Rfo " ... algunas de las primeras e ilustres familias 

militares que aqu! vivieron. . . " , suponiendo que partes especiales de su indumenta -

ria y adorno son " ... el timbre honroso de sus hazañas· guerreras, en servicio de -

la Patria ... " ( 156 ) . Mas el mismo reconoce que todas estas interpretaciones no -

son sino meras conjeturas sin fundamento, y en lo restante de su relato es m.ár pa'.!:_ 

co en sus comentarios y se atiene a lo que muestran los dibujos. 

Aqu! se cierra el período propiamente relativo al descubrimiento de Palenque; 

a esas primeras exploraciones oficiales suceden las particulares y se inicia el perí -

odo de divulgación, que lanzará publicaciones, una tras otra, con nuevas y maravill.Q 

sas revelaciones e interpretaciones de la que otrora fuera soberbia ciudad. 

El Barón Von Humboldt. 

La primera ilustración publicada de Palenque aparece en la lámina II del 1i - -

bro del Bar6n Von Humboldt Vue des cordilleres, et monuments des peuples indige- -

nes de 1 ' Amerique ( 157 ) , pero por err6nea localización tiene como título " ... relie 
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ve mexicano encontrado en Oaxaca ... " y corresponde a uno de los pilares de la gale

ría exterior Este de la Casa A del Palacio. Humboldt viajero conocedor de muchas -

culturas quiso describir aquellos monumentos que interesan, segO.n dice, " ... al estu -

dio filosófico del hombre. . . " ( 158 ) . Al principio de su exposición aclara Humboldt -

su posición respecto a las obras de arte lejanas en el tiempo y en la distancia, pues -

para él existen dos grupos de ellas, a saber: unas, de civilizaciones avanzadas, que

suscitan nuestra admiración " ... por la armon!a y belleza de sus formas. . . " ( 159 ) , -

refiriéndose, sin duda, a las de civilizaciones de tradici6n clásica; y otras, los monu 

mentos de los pueblos que no han llegado " ... a un alto grado de cultura intelectual, -

ó que, sea por causas religiosas ó polfticas, sea por la naturaleza de su organización, 

nos parecen menos sensibles a la belleza de las formas, no pueden ser considerados -

más que como monumentos históricos. . . 11 ( 160 ) , entre los cuales si~ a las civilizl!_ 

ciones de Oriente y a las Americanas. Por eso es de sorprender que el Barón de- -

Humboldt, ciego atm a las bellezas que no respondan a los ideales clasicistas, se ad -

mire ante el relieve palencano y que se permita hacer una observación, aunque super

ficial, que es la primera crftica artfstica, el primer juicio estético enunciado por un

occidental, diciendo 11 ••• un grupo de tres figuras cuyas formas son esbeltas y cuyo dJ. 

bujo bastante correcto no anuncia la primera infancia del arte ... 11 ( 161 ), y algo ade

lante: " ... los esclavos representados sentados con las piernas cruzadas a los pies del 

vencedor son notables a causa de su actitud y desnudez 11 ( 162) . Aunque no entra -

en detalles, es natural que lo que le llama la atención en estas figuras, tan diferentes 

a todo lo que habfa visto en el altiplano, es el grado de evolución de este arte, la ac_ 

titud impávida de superioridad de las figuras, y esa desnudez carnal tan distinta a la -

intelectualidad de la escultura azteca. 
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Dupaix y Castañeda. 

En el año de 1807 el capitán Guillermo Dupaix, realiza su tercera expedici6n a 

ruinas americanas ( las dos anteriores fueron en 1805 y 1806 ), esta vez incluyendo -

las ruinas de Palenque, entre otras. Su reporte de este viaje sale a la luz en la m,2 

numental obra de Lord Kingsborough 11 Antiquities of Mexico " ( 163 ) , que proporcion6 

a la investigaci6n gran cantidad de elementos documentales sobre culturas precolom- -

bianas. Dupaix tiene mérito de que su narraci6n es objetiva y breve, y la refuerza -

con los estupendos dibujos, tie fidelidad aceptable, con que va acompañada y que son -

obra del mexicano Luciano Castañeda ( 164 ) . En la parte del texto corresponiliente -

a "La escultura plá.stica, yeso 6 estuco de Palenque 11 ( 165) principia por orientar -

al lector informá.ndole sobre la impresi6n visual que causan los relieves estucados del 

exterior del Palacio y dice 11 ••• la colocaci6n fué la mejor elecci6n ... bien represen

tan al ojo del espectador una grandiosidad verdaderamente real 6 imperial " ( 166) . -

Procede después a dar cuenta del trabajo técnico de las citadas esculturas de estuco,

que se realizaba de dos maneras: " ... haciendo primero la Unea del contorno lo que -

todavía se percibe, pues se advierte un bosquejo negruzco; el otro método consistía -

en formar primero el esqueleto con trozos de piedra tendidas. . . el alma de la figura; 

la deb!an cubrir de estuco fresco, y en él mismo trabajar y perfeccionar las formas

Y contornos 11 ( 167 ) . Continda Dupaix su descripci6n general con una cierta aprecia -

ci6n de elementos de composici6n de los relieves:. posici6n de la figura, flexibilidad

de ésta, tipo de vestuario y tocado, concluyendo, al igual que su predecesor del R!o , 

que todas son representaciones "historiales " de "figuras distribu!das con simetrra 6 

equilibradas " . Quizá. lo que. má.s atrajo su atenci6n fué la manera de representar -

las caras y dice: 11 ••• no podemos menos de extrañar el perfil amanerado de los ros

tros; pues desde la cima de la cabeza hasta la extremidad de la narr: describe una -

curva contra el orden perenne de la forma original y para hacer má.s visible este fe-
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n6meno afectan de presentarnos a la vista unas narices desmedidas y de perfil .... 11 

( 168 ) . Esta deformaci6n artificial, costumbre tan conocida entre los mayas, pie~sa 

Du.paix que es un rasgo natural de una raza ya extinguida. El viajero francés nos -

lega una descripci6n desapasionada por lo cual no abunda en interpretaciones descabe 

Hadas, si acaso llega a estremecerse algo al deducir que las criaturas en brazos de 

las figuras femeninas de · los pilares exteriores del Templo de las Inscripciones se -

iban a 11 • • • presentar a la ley. . . y eran . . criaturas que llevaban para sacrificio " 

( 169 ) . En fin, para él todas las ruinas 11 ••• solamente ofrecen un espectáculo in -

teresante a la imaginaci6n de un anticuario observador ... 11 ( 170 ) . Dupaix no pro

pone teoría alguna acerca del origen de los naturales, no ensalza sus obras ni niega 

sus capacidades atribuyendo sus obras • pueblos distantes en tiempo y espacio, su -

relato imparcial es reforzado por la espléndida colecci6n de dibujos que Castañeda, -

apunt6 del natural y que, desafortunadamente, no han sido tan conocidos, siendo pr~ 

cedentes a los de Waldeck, Catherwood y Maudslay. 

Waldeck. 

El siguiente viajero de importancia que visita Palenque, es el incansable ave!! 

turero francés de origen austriaco el conde Jean Frederick Von Waldeck, por los 

años de 1832-1833. Waldeck conocía ya algo de Palenque por el trabajo litográfico -

que realiz6 para las ilustraciones del libro publicado por Cabrera en L6ndres, en- -

1822 ( 171 ) . Deseoso de transladarse a América, lo logra gracias a su amistad con 

Lord Kinkgsborough, quien por entonces reunía material para su formidable obra en-

9 vol-O.menes " Antiquities of Mexico 11 ( 172 ) . Resultado de su estancia en México -

fueron la serie de dibujos, acuarelas, apuntes, notas, planos, etc., que pensaba pr!:, 

sentar al p'O.blico organizados en tres vol'O.menes. El primero, que trataba sobre la -
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Historia de los Toltecas y Aztecas, no fué nunca publicado; el segundo, sobre Palen -

que, apareció en 1866; y el tercero, que fué el primero en aparecer sobre las ruinas 

de Uxmal tuvo por título: Voyage Pittoresque et archeologique dans la province de -

Yucatán ( Amerique Centrale) pendant les annees 1834 et 1836 ( 173) . En este 1ilti -

mo volumen deja ya Waldeck a la posteridad sus extraordinarias litografías sobre ti -

pos mexicanos y restos arqueológicos de la ciudad de Uxmal, incluyendo dos láminas 

sobre Palenque. Su relato es agradable, lleno de observaciones atinadas, como en -

el caso del significado de la Cruz Palencana, de la que dice 11 • • • es probable que ef!_ 

ta Cruz sobre la que se han construido tantas teorías absurdas, no sea más que el -

símbolo de una gran división astronómica ... " ( 174); añade que los que le precedie

ron no examinaron con suficiente curiosidad los monumentos y por eso llegaron a co!!_ 

clusiones falsas. Posiblemente por el largo contacto de Waldeck con las obras de P! 

lenque, lleg6 a percibir la importancia del espíritu cosmol6gico como motivación en -

las representaciones formales. Waldeck no piensa en mitologías importadas, sino - -

que la mitología propia de Palenque, o sea la maya, está. íntimamente relacionada - -

con el acaecer cósmico, y, así, ve en los subterráneos caracteres astronómicos -

( aquellos que para Ordoñez eran Plutón y Proserpina ), un disco es un sol, otro una

luna, unas líneas el trayecto de las estrellas, etc. De cualquier modo su interpreta

ción suena iná.s acorde a nuestro juicio actual. 

Sus célebres dibujos sobre los monumentos y esculturas de Palenque aparecie

ron en una obra en dos voh1menes que se publicó en colaboración con Brasseur de- -

Bourbourg: Monuments anciennes de. Mexique, Palenque et autres ruines de 1 ' ancie -

nne civilization du Mexique ( 17 5 ) . El primer volumen contiene el estudio de Brass~

ur de Bourbourg, basado en fuentes indígenas y primeras fuentes españolas, en el - -

que trata de hacer una historia organizada de las civilizaciones precolombinas, y si -

bien insiste, como otros, en comparaciones con culturas Egipcias o Hind1ies, le otor-
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ga a los pueblos precolombinos un cierto carácter de autonomía. Hay que reconocer 

en justicia lo que este abate francés hizo por valorar nuestras antiguas civilizacio- -

nes. Entre otras cosas fué él quien di6 a conocer la parte Tro del C6dice Madrid,-

ª él se debe la primera edici6n de la Relaci6n de las cosas de Yucatán en 1864, con 

texto español y francés, así como la publicaci6n del legendario texto del Popo-Vuh -

en 1861. En la segunda parte concerniente a Palenque publica Brasseur primero to -

dos los reportes anteriores, ya mencionados por nosotros, pasa a describir la situa

ci6n geográfica y analiza los diversos nombres dados a Palenque, para entrar des- -

pués en un tema aparte: la historia, costumbres, etc., de los pueblos náhuas. De

Palenque s6lo hace algunos comentarios comparativos intrascendentes como ornamen -

tos árabes o hind1ies. Pero, lo que más nos interesa ahora son los dibujos y obser

vaciones de Waldeck. Las láminas de Palenque son 36, acompañadas de su corres- -

pondiente explicaci6n y de una descripci6n general de las ruinas. Exquisito dibujo y

lfnea suave y elegante " ... ejecutadas con el criterio clasicista que dominaba el tiem 

po del cual era producto Waldeck" ( 176 ), que presenta el marcado manerismo con -

que tiende a embellecer las figuras idealmente. Se podría decir que arqueol6gicame!!_ 

te casi carecen de valor, son inexactas y fantasiosas en cuanto a su carácter veraz.

Son interpretaciones propias de Waldeck, es decir, llevan el sello del artista con pe!, 

sonalidad y no el del copista. Waldeck, formado pict6ricamente dentro de la escuela 

neo-clásica deforma la realidad en favor de un perfeccionamiento de patrones clásicos, 

su expresi6n está sujeta al carácter preciso del dibujo y en sus representaciones hay 

un sentido estricto de equilibrio y diseño formal, resultando obras serenas y genera~ 

zadas, más que individualizadas. 

Waldeck vivi6 durante dos años en Palenque, en el templo llamado "El Con- -

de ", gracias a su huésped, y conoci6 bien edificios y relieves, como podemos ver -

por sus dibujos; algunas esculturas que dibuj6 después, desaparecidas, han sido per -
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petuadas por su mano, como el llamado II Bello Relieve 11 ( 177 ) y gran parte de los 

pilares con figuras de estuco, que ahora se conservan en estado fragmentario. Las 

litografías de Waldeck son documentos importantes que permiten el estudio de obras

perdidas, son también obras de arte en sr mismas, de un arte que expresa la visi6n 

de una época determinada, y desde su aparici6n han contribuido al conocimiento de -

nuestras artes indígenas. 

Stephens y Catherwood. 

Unos años después de la visita de Waldeck, el explorador norteamericano - -

John Lloyd Stephens y el dibujante inglés Frederick Catherwood inician un recorrido

arqueol6gico por · la América Central llegando a las ruinas de Palenque en el verano

de 1840. Stephens llamado por el investigador Alfred M. Tozzer " El padre del Ma

yismo" y el "Descubridor de la Cultura Maya" logr6 lo que sus predecesores no -

alcanzaron en grado semejante: la difusi6n y divulgaci6n de los descubrimientos que 

hizo en la zona maya entre un p't:lblico expectante y deseoso de penetrar en el miste

rio de esa civilizaci6n ( 178) . 

Producto de sus dos estancias en el área maya, de 1839 al otoñ.o de 1841 y de 

fines de 1841 a la primavera de 1842, son sus libros Incidents of Travel in Central -

America, Chiapas a.Iid Yucatan ( 179) e "Incidents of Travel in Yucatan " ( 180). 

En verdad Stephens con el estilo vigoroso y ameno de su relato, hace participar vi -

vamente al lector de sus experiencias y fueron sus libros la mecha que encendi6 el -

entusiasmo y el interés por la cultura maya. Indudablemente al modo literario, atra.Q_ 

tivo y sugerente, ha de sumarse el sentido de penetraci6n de Stephens, quien desprQ_ 

visto de prejuicios realiza una observaci6n directa, no especulando visionariamente, -

sino ateniéndose a hechos reales. Esta objetividad característica suya le hace caer-
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en cuenta de la importancia de los datos que se desprenden de la lectura de los glifos, 

ya que hasta ese momento " ... ninguna curiosidad seria ha sido hasta ahora dirigida a 

ellos, el vigor y la agudeza del intelecto, el conocimiento y el aprendizaje nunca han -

sido aplicados a ellos. . . " ( 181 ) . Estas observaciones darán lugar a una nueva fase -

del conocimiento de la cultura maya: la lectura de los signos jerogl!ficos, la epigra -

fi'a. 

Rechaza Stephens la idea de buscar en otras antiguas civilizaciones a los cons -
. 4 

tructores de estas ciudades y dice 11 ••• que no son las obras de pueblos que han ter- -

minado y cuya historia está perdida, sino que hay fuertes razones para creerlos crea

ciones de las mismas razas que habitaban el pa!s al tiempo de la conquista espaílola 6 

de algunos progenitores no muy distantes. . . " ( 182 ) . Stephens establece la concien- -

cia de un pasado americano, propio, independiente y sobre todo " ... no salvaje. . . " 

Es decir, nos habla de pueblos que cuando empiezan a dejar de ser desconocidos para 

nosotros, nos revelan sus increíbles capacidades de crear artfsticamente. Y si los- -

mayas lograron tal grandeza y tan alto grado en su calidad estética, no habfa posibili

dad de que se tratara de un pueblo salvaje. Reconoce una herencia y una belleza ame· 

ricana en los monumentos indígenas, posición que con gran certeza Ortega y Medina -

ha profundizado diciendo: "La hermosura arquitectónica y escultórica maya se arbitra 

por Stephens como un carisma redentor, suficiente para absolver los estigmas barbá.ri 

cos y selvá.ticos con que Europa habfa condenado a las artes no clá.sicas. Adelantándo 

se, permftasenos decir, a Worringer, él sólo, y con gran conciencia de su americani_ 

dad y circunstancia histórica continental, anunciará. al mundo la existencia de una vo-

luntad estética maya, de una belleza clá.sica americana original capaz de elevar el ar

te aborfgen al nivel estético del greco-romano, y apta, por consiguiente, para hacer -

de él la herencia clá.sica de América 11 ( 183 ) . 

Dentro de esta belleza maya Palenque se revela a Stephens como la poseedora -
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de atractivos singulares y características especiales. En Palenque encuentran Ste- -

phens y su dibujante Catherwood, el artista maya s1ibitamente restringido; esa libertad 

compleja y lujurienta del detalle existente en otras ciudades, como Copán, no existen

te aquí, el artista palencano con ser él mismo se muestra diferente. Y este carácter 

está plenamente logrado en los dibujos de Catherwood, que enriquecen el acerbo de di 

bujos ejecutados sobre Palenque hasta esas fechas; añade algunos que no existían co- -~-

mo los tableros jerogl!ficos de la Casa No. 1 ( Templo de Las Inscripciones ) , en Cl!_ 

yos caracteres complicados e ininteligibles esperaban que alg1in d!a se leyera la his -

toria de Palenque. La !m.ica estatua de piedra ( Estela :t,io. 1) que encontraron esta -

ba tirada frente a la Casa No. 2 ( Templo de la Cruz y era de gran tamaño; al decir 

de Stephens. . . " fuimos de momento atrafdos con su expresi6n de sereno reposo y su 

fuerte parecido con estatuas egipcias, aunque en tamaño no se compara con los gigan-

tescos rostros de Egipto " ( 184 ) . 

Tanto para Stephens como para Catherwood el relieve del Templo del Sol mar -

ca la apoteosis del arte maya. El primero lo consider6 como " ... el más perfecto y 

más interesante monumento de Palenque. . . ", y el segundo se qued6 " ... tan impre -

sionado por el diseño del sol que lo tenfa que imprimir en el libro de Stephens. . . " -

( 185 ) . 

Extrañamente, del mismo modo que Stephens y Catherwood vieron lo que otros 

no habfan visto, ignoraron algunas cosas; el r(;'lieve de la Cruz Foliada fué desconoci

do para ellos y fué redescubierto muchos años más tarde por el Dr. Alfred P. Mauds 

lay. 

Stephens com.prendi6 la exageraci6n legendaria de la extensi6n de la ciudad y -

consider6 que su antig'\l.edad no era tan distante, pero la importancia y grandeza que -

debi6 haber tenido le fué manifiesta, pues dice: 11 ••• aquello ... que tentamos ante - -

nuestros ojos era grande, curioso y suficientemente notable. Aqu! estaban los restos 
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de un pueblo culto, refinado y peculiar que había pasado por todas las etapas inciden

tes a la grandeza y decadencia de naciones, había alcanzado su edad dorada y había -

sucumbido, íntegramente desconocido. Los vínculos que lo conectaban con la familia -

humana estaban rotos y perdidos; éstos eran los 1inicos memoriales de sus huellas SQ.. 

bre la tierra... En el romance de la historia del mundo nada me había impresiona -

do más enérgicamente que el espectá.culo de ésta en otro tiempo grande y hermosa ci~ 

dad, vuelta abajo, desolada y perdida, descubierta por accidente, cubierta con á.rbo- -

les por millas alrededor, que no tenía siquiera un nombre para distinguirla " ( 186 ) . 

Stephens cierra un ciclo y abre otro en la investigación de la cultura maya, P! 
1 

ra nuestro propósito de plantear un esquema de la historia de las opiniones y críticas 

sobre el arte de Palenque, el viajero norteamericano abre las puertas que permitirá.n 

entrar a nuevos estudiosos libres ya del prejuicio anti americanista y con una con- -

\ 
ciencia clara del significado ancestral, en el camino de las diversas ramas de la cul-

tura maya. 

Charnay y Viollet Le Duc. 

Cronológicamente el 111timo viajero de importancia pre-científica, podemos de-

cir que es Desiré Charnay. Su libro Cites et ruines americairtes, Mitla, Palenque, -

Izamal, Chichén Itzá., Uxmal ( 187 ) aparece con un ensayo de Viollet le Duc, famoso

arquitecto francés de la época de Napoleón m y uno de los primeros entusiastas del -

arte gótico hasta entonces rechazado. Quizá por esto Viollet le Duc se muestra atra..! 

do por otro 11 arte bárbaro 11 , el de la América abodgen. Utilizando las fotografías -

tomadas por Charnay, especula alrededor de la técnica constructiva precolombina co-

mo recurso para determinar la raza creadora de tales obras. Hay que reconocer que 

Viollet le Duc no tenía conocimientos suficientes sobre nuestras civilizaciones ind!ge--
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nas y aunque de su ensayo nada 'O.til pueda tomarse actualmente, su amor por lo leja

no y exótico es representativo de la actitud romántica propia del siglo XIX. 

La segunda parte del libro consiste en el relato del viaje de Charnay, escrito

por él mismo. Los juicios que deriva después de nueve días de estancia en Palenque, 

en 1863, no son para nosotros novedosos. Reconoce a primera vista que 11 ••• hay un 

estilo diferente en Palenque que en Yucatán. . . ( que ) ... los relieves palencanos re- -

presentan un tipo físico especial. . . ( que ) ... el estilo de la escultura indica un arte

más sabio. . . ( que ) ... las proporciones humanas son observadas con la mayor exac -

titud ... 11 ( 188) . Insiste en varios párrafos en las particularidades del tipo físico -

representado " ... la naríz y la frente en línea poco curvada, la cabeza huidiza, el c~ 

rebro comprimido y alargado en punta ... " ( 189). Su mente no llega a adaptarse - -

nunca a este nuevo concepto de belleza y las figuras y mascarones le parecen divini -

dades " feroces · y horribles "; en fin, no llega a considerar a Palenque en ningOn sel!. 

tido ciudad importante y sólo es la ciudad antecesora de las " Villas yucatecas " . 

A finales del siglo XIX se inicia una fase nueva en la apreciación sobre Palen 

que y sus hechos artísticos. Los primeros visitantes cumplieron su misión de atraer 

las miradas inquietas por conocer el pasado y una serie de investigadores inicia su -

recorrido por la ciudad palencana. 

Esta nueva corriente de especialistas qued6 también impresionada de un modo

o de otro con la escultura de la ciudad, y emitieron sus opiniones sobre ella y la va

loraron de acuerdo con sus respectivas orientaciones. 

Maudslay. 

En su obra Biología Centrali Americana ( 190 ) el arqueólogo inglés describe y

publica además de la serie de relieves ya conocidos, un monumento al cual no se - -
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había hecho referencia con anterioridad, al que designó como " Cabeza de Muerto " . 

Se encontraba semienterrado en un lado del Templo de la Cruz Foliada, y está for -

mado por dos piezas 11 ••• una especie de silla de piedra. . . con una inscripción al -

frente y a los lados y . . . una piedra circular esculpida en un lado que representa la 

cabeza de la muerte 11 ( 191 ) . 

Son interesantes para nosotros también las observaciones que hace al final de -

su relación sobre Palenque en donde hace referencia a dos elementos decorativos re 

currentes en la plástica maya y frecuentes en la palencana, el dragón de dos cabe-

zas y la planta de agua ó loto, 11 ••• los elementos decorativos, el dragón de dos Cª-. 

bezas y la planta de agua parecen haber sido empleados en toda el área maya 11 ( 192). 

Es conveniente recordar con respeto los dibujos que se realizaron bajo su vi -

gilancia, de todos los monumentos y esculturas reconocidos hasta esa fecha. 

Holmes. 

Con su predecesor Maudslay, marcan el comienzo de la era científica de la 3!:

queología e~ Palenque, y aunque sus estudios fueron de tipo de arqueología descriptiva 

muy austera, no pudo evitar proclamar su admiración por la magnífica escultura pa -

lencana. Así escribe al imaginar el espectáculo de aquella ciudad ricamente embell«1_ 

cida por figuras estucadas desde los pilares hasta las cresterías. "Pocos esfuerzos -

han sido más atrevidamente concebidos en algCm país en el 1 ogro de una belleza arqaj_ 

tectónica exterior11 ( 193 ) y a esto añade 11 ••• los constructores de Palenque hasta do~ 

de los monumentos preservados muestran eran los modeladores más grandes de Amé_ 

rica 11 ( 194). Los arqueOlogos Maudslay y .. Holmes añaden poco al enjuiciamiento so

bre la escultura de Palenque. 

Damos aquí por terminado el primer ciclo de esta revisiOn general - que no - -

pretende ser exhaustiva - de las aportaciones críticas que la cultura occidental ha elaj 
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tido durante dos siglos al enfrentarse con obras de arte tan magníficas como son los -

monumentos de Palenque, as! como de las explicaciones fantásticas emitidas sobre sus 

supuestos creadores. Han quedado incluidos el ingenuo desconocedor de las primitivas 

culturas que dá opiniones espontáneas ante lo que tiene frente a s!; el indigesto erudito 

que pretende aclarar la historia con sus complicaciones; y el que dá el paso avante, -

el explorador objetivo dispuesto a reconocer la potencialidad creadora del indio ameri

cano. Este primer ciclo es casi en su totalidad de negaci6n de la capacidad técnica y 

artística precolombina, inclusive de su expresi6n de belleza, pero es importante por -

que, al menos, ya se toman en cuenta de un modo u otro las manifestaciones plásti- -

cas mayas como diferentes de las obras de la regi6n central del altiplano, en el Mé -

xico Antiguo. 
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2. - EL JUICIO ESTETICO DEL SIGLO XX. 

El interés en el estudio a las culturas ajenas a la occidental se vi6 incremen -

tada durante el siglo XIX, y por primera vez, grupos humanos diferentes dejaron de -

ser vistos como inferiores. Un cambio de actitud se hizo aparente; tanto costumbres, 

instituciones y creencias, como sus obras de arte fueron enjuiciadas de modo diferen-

te. 

El arte como manifestación creadora de pueblos menos evolucionados o diferen_ 

tes pudo ser visto desde un ángulo más productivo, y la idea de que se trataba de in

tentos torpes y poco logrados, fué considerada como trivial. Entonces fué ya posible 

apreciar que lo deforme, lo desproporcionado, o lo extraño puede ser estéticamente -

valioso cuando se usa para expresar experiencias genuinas ante una realidad material

y espiritual concebida en forma diferente. Tal cambio en el concepto del arte ha si -

do motivado en parte por las nuevas corrientes del pensamiento como el historicismo

Y las ideas de Worringer ( 195) . 

Hasta época relativamente reciente los juicios estéticos acerca del arte ameri -

cano, y particularmente del arte maya, estuvieron influ!dos por la tradici6n que to~ 

ha como modelo supremo de arte las producciones del mundo occidental. 

Entre la bibliograffa que trata de los antiguos americanos, son el arte de los -

mayas y el de los aztecas los que han concentrado el mayor interés de los estudiosos, 

y en lo que se refiere al arte de los mayas mucho es lo que se ha escrito en los 111~ 

mos años. Varios de estos autores, cuyos conceptos nos proponemos revisar, se han 

preocupado en alguna forma del arte de Palenque. 
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Los Arque6logos . 

Seler. 

El Dr. Seler, célebre investigador que contribuy6 en amplia medida al conoci

miento de nuestras culturas pre-hispánicas, presenta en su estudio material nuevo, e_! 

pecialmente en lo relativo a la interpretaci6n de los relieves de estuco y de las pintu

ras del Palacio de Palenque ( 196 ) . Su estudio de hecho se concreta al Palacio, a -

describir y a especular sobre los motivos ornamentales que se encuentran en las va- -

rias construcciones del conjunto. De acuerdo con el simbolismo que descubri6 en las 

representaciones de estuco y en los pocos restos de pintura, dá importancia y antig\le_ 

dad a los edificios, del Palacio. La parte más antigua es la mitad meridional y es PO! 

terior la· mitad septentrional; va de lo más elaborado siml>6licamente, que es lo más -

lejano en el tiempo, a lo relativamente más simple, que es lo más cercano. El tra -

bajo de Seler, a pesar de que en la arqueología maya toda hip6tesis está sujeta a la -

transformaci6n, representa una labor de análisis e interpretaci6n del significado de - -

las escenas y motivos plásticos no hecha con anterioridad. Seler encuentra sentido a

tales escenas y motivos en sí, y ya con s6lo esto pierden todo cará.cter ornamental P! 

ra ganar en significaci6n estética, profunda y valiosa. Mas la valoraci6n de Seler es_ 

tá en todo momento sujeta a conocimientos de la mitología náhuatl, 6 sea que ve lo -

maya a través de un filtro mexicano hasta el grado de llegar a encontrar en Palenque 

" ... la primera huella real ( que confirma que los toltecas ) trajeron a los pueblos de 

la costa los elementos de los que posteriormente salieron la jerogl!fica maya y el ar -

te maya 11 ( 197) . Volveremos sobre Io expuesto por Seler al analizar particularmen

te los pilares estucados del Palacio. 

En los monumentos actuales la arqueología no puede adaptar facilmente conoci -
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mientos de culturas nahuas para aclarar problemas mayas, aunque en muchos casos -

hay correspondencia de elementos culturales. Dentro de la homogeneidad cultural del 

ár~a de las civilizaciones mesoamericanas hay diferencia de elementos materiales y -

religiosos que hacen distinguir las culturas entre sr. La investigaci6n de Seler en é~ 

ta área, como en muchas otras, es importante ya que contribuye a forjar la imagen -

de la vida y pensamiento precolombino. 

Ferná.ndez y Palacios. 

El arque6logo Miguel Angel Ferná.ndez descubriO durante sus temporadas de- -

trabajo en Palenque varias lápidas en relieve y grabados a las que ya hicimos refere!!_ 

cia. Una de éstas es una laja cuadrada de 78 cms. de lado en piedra caliza blanca,

mutilada en el lado inferior izquierdo, que de acuerdo con la interpretaci6n de Pala -

cios y Ferná.ndez registra la " Creaci6n 6 Fuego Nuevo ", conclusi6n a la que llegan

después de analizar los varios elementos que la componen, interpretándolos como sig_ 

nos de vida y creaciOn. La lápida presenta un personaje sedante en el que Palacios

encuentra " ... la imagen de Kukulkan o Gucumatz. . . ", el dios " dador de vida ", el

cual "antecedi6 muchos años al personaje tolteca " ( 198 ), y que realiza la funci6n -

de encender el Fuego Nuevo, con lo que se inicia no solo nuevo cómputo de tiempo -

sino una nueva Era de la Humanidad. Los hallazgos de Miguel Angel Ferná.ndez enr!_ 

quecen notablemente la ya copiosa reserva de escultura en relieve que nos ha legado

Palenque, hay que añadir que el arqueólogo-artista complementa su labor con magn! -

ficos dibujos propios, que deben pasar a formar parte de la serie Almendá.riz, Casta 

iieda, Catherwood, Waldeck, Prince y ... Ferná.ndez. 
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Obras Hist6rico-Culturales. 

En algunas obras de carácter general hist6rico-cultural, como la de los arque~ 

logos Sylvanus G. Mor ley y Enrie J. Thompson, ambas básicas para el conocimiento -

de la vida de los mayas, los autores expresan algunos juicios interesantes sobre el ª! 

te maya. 

Morley. 

El Dr. Sylvanus G. Morley, quien en su libro "La Civilizaci6n Maya'' ( 199) ~ 

establece una divisi6n tajante hoy ya rebasada entre el Viejo y el Nuevo Imperio, y- -

atribuye a cada uno de ellos modalidades artísticas particulares y diferencias estil!sti

cas. 

Este autor considera que los cambios de posiciones en las figuras humanas co -

rresponden a épocas diferentes. La destreza y la habilidad de los artistas alcanza su 

climas en el " ... Gran Período del Viejo Imperio ( 731-987 ) que atestigua el desarro

llo más brillante de la escultura en el Nuevo Mundo en los tiempos precolombinos "- -

( 200) . 

Es en éste momento en que el arcaísmo inicial ha sido totalmente sustitu.rdo 

por un naturalismo que posteriormente se mantiene hasta la iniciaci6n de la decadencia. 

En su opini6n Palenque fué: " ... la ciudad donde el modelado en estuco alcanz6 

su más alto desarrollo ( 201 ) . . . " y donde se encuentra " El ejemplo más bello de es_ 

cultura en bajo relieve " ( 202 ) . 

Las ideas de Morley en cuanto a las diferencias entre el Viejo y el Nuevo Im -

perio, han sido tomadas como punto de partida para establecer diferencias estil!sticas 

por algunos historiadores de arte, a pesar de que hoy no cabe duda de que la cultura 

y la civilizaci6n maya son más comprensibles como un proceso ininterrumpido poco -
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suceptible de ser dividido en etapas arbitrarias. Si bien, en efecto hay un cambio n.2. 

table cuando acaeci6 el advenimiento a la peni'nsula de las influencias de la Meseta - -

Central. 

Thompson. 

Eric J. Thompson, cuyo interés se ha centrado en torno al estudio de la escri 

tura jeroglífica, y quien ha enfatizado la importancia que . el registro del tiempo tema

para los antiguos mayas en sus libros Rise and Fall of Maya Civilization ( 203 ) y M!.. 

ya Hierogliphie Writing ( 204 ) , expresa también algunos juicios sobre la escultura ID! 

ya que es conveniente mencionar, dado que éste autor también ha ejercido una influen 

cia considerable, Thompson opina que las manifestaciones escult6ricas de los mayas, -

son siempre de carácter religioso y llenas de elementos simbólicos que las tornan con 

fusas y por lo tanto, " ... poco accesibles al 1lovato en este tipo de arte. . . porque - -

sus convencionalismos son bastante diferentes a esos del arte occidental. . . " ( 205 ) . 

Las esculturas servían " ... para el deleite de los dioses y de la jerarquía " -

( 206 ) , en tanto que en su opini6n el hombre com'lm permanecfa ajeno a su intenci6n -

religiosa. Más adelante afirma que dado que las obras escult6ricas estaban sujetas a 

la religi6n no se renovaban sino que simplemente repetían convencionalismos tradicio -

nales. 

Refiriéndose a Palenque, Thompson considera su escultura como un ejemplo -

'lmico de preocupaci6n patente con la si:m.etrra " ... un motivo central es flanqueado -

por individuos de casi igual tamaño, y ellos en turno por columnas de glifos de la -

misma longitud y profundidad " ( 207 ) , lo cual es tanto más notable cuanto que en la 

escultura in.aya lo que predomina es una falta de equilibrio en la composici6n, que se 

intenta compensar con grupos de glifos o plumas ondulantes. 

73 



En general considera Thompson que la escultura de Palenque contrasta por su -

ritmo sereno con el movimiento inquieto en otras ciudades mayas. La composición -

en el arte palencano es clara y propicia para envolver a quien lo contempla en una -

atmósfera de serenidad. 

Historias Generales de Arte · Precolombino . 

Revilla y Tablada. 

Los primeros historiadores mexicanos de arte, que fijaron su atención en el ª!. 

te indígena fueron Manuel G. Revilla y Juan José Tablada. 

El primero en su libro " El arte en México en la época antigua y durante el go

bierno virreinal " ( 208 ), sin dejar de puntualizar que encuentra en el arte autóctono, 

rasgos de belleza propios, lo considera inferior al arte colonial. Sin embargo esti -

ma que en algunas obras como en los relieves de las Cruces de Palenque, los artífi

ces lograron un buen dibujo y buenas proporciones. 

Tablada en su obra 11 Historia del Arte en México " ( 209 ) , establece una divi -

si6n entre arte meridional o maya y central o nAhua " •.. considerando aquel como el 

primero cronol6gicamente y por su indiscutible excelencia " ( 210) . 

Encuentra en nuestro arte indígena dos caracteres esenciales: el religioso y el 

ornamental. La escultura maya es en su opini6n hierática, la ornamentaci6n exhube

rante refleja el influjo del ambiente tropial. La representaci6n de la figura humana, 

ya sean guerreros, sacerdotes o cautivos, muestra una proporci6n que " ... es justa -

y armoniosa dentro de los m6dulos étnicos de la raza cuyo prototipo es bajo y robu!_ 

to - . . . . . 11 ( 211 ) . 

Considera que los glifos y los motivos serpentinos que los mayas usaron en - -
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forma repetida tienen gran valor pl!stico. 

El estudio de Revilla tiene interés pt ser el primer esfuerzo de un mexicano 

de presentar un breve panorama del Arte antiguo de México; lo cual intenta ajusta.n

dose al criterio académico predominante a principios del siglo; el estudio de Tabla -

da, que en mucho lo supera, no s6lo contiene observaciones originales para su épo

ca, como el otorgar valor plástico a los jeroglrficos y hacer notar que las represe!!_ 

taciones humanas aparecen en el arte maya con mayor frecuencia que las de los di.2, 

ses, . pero sobre todo porque representa la aceptaci6n plena de nuestro arte anees- -

tral como un arte en su propio derecho. 

Joyce. 

Thomas Athol Joyce, arque6logo inglés, en su libro "Maya and Mexican Art" 

( 212 ) , considera extraordinarias las realizaciones del antiguo mundo indígena sobre 

todo si no se pierde ·de vista que estos pueblos se encontraban a11n en ia Edad de -

Piedra. Encuentra el más alto nivel de originaliaad en la escultura maya, la cual -

ejerci6 una influencia notable en la de otros pueblos circunvecinos, como los tolte -

cas y zapotecas, los totonacas y los huaxtecos, y adn los mexicanos. 

Un rasgo característico en la escultura maya, adem!s de su contenido religio

so es que 11 ••• el diseiio central está con frecuencia obscurecido por una superabun

dancia del detalle " ( 213 ) . 

Es escultor maya agrega Joyce, cubría las superficies con multitud de elemen 

tos porque estaba obsesionado por el horror vacui; aunque en Menché ( actualmente -

Yaxchilrut) y en Palenque los artífices muestran darle al espacio vacío mayor valor 

plástico 

Es en Palenque donde el escultor maya es maestro verdadero " La delineaci6n 
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de figuras en perfil era poco menos que perfecta, lo atestigua el bajorrelieve del S!!_ 

cerdote en pié, mostrado en el panel a mano derecha en el Templo del Sol en Pale!!_ 

que, obra de arte tan refinada como ninguna cultura primitiva ha producido alguna -

vez " ( 214 ) . 

En general el arte escult6rico maya le parece poco emocional, caracterizado -

por una II serenidad casi sobrehumana 11 ( 215) . 

Kelemen. 

El crítico e historiador de arte de origen btlngaro Pal Kelemen, en su libro -

11 Medieval American Art 11 ( 216 ) , intenta un estudio comprensivo de las culturas me 

soamericanas desde el punto de vista del arte. 

Refiriéndose al de los mayas, encuentra que II La elasticidad de expresi6n den 

tro de los límites de una estricta icinograffa es una señal de su elevada capacidad -

artística 11 ( 217 ) . 

Y más adelante al enjuiciar el arte de Palenque dice: 11 Las obras de estuco -

en todo Palenque, ya sean figurativas o abstractas, hablan un idioma, no s6lo alta -

mente orticulado y técnicamente preeminente, sino que también se aproximan a esos 

principios por los cuales juzgamos el arte " ( 218 ) . 

Reconoce también en los artífices de Palenque gran habilidad en la composici6n, 

cuya posesión es s6lo posible para un pueblo maduro en arte. 

Toscano. 

Salvador Toscano, pionero en la investigación de arte mexicano, en su libro -

11 Arte Precolombino de México y de la América Central 11 ( 219 ) , intenta la com - -

76 



prensi6n del arte indígena a partir del ideal estilístico de la cultura; es de.cir c01¡no

el resultado de una determinada voluntad artística. Apunta Toscano con un criterio

dinámico que en los estratos antiguos del arte teotihuacano, zapoteca y mayas el ca

rácter predominante es su nota tremenda, que suscita en quien lo contempla, una- -

. reacción de repulsión-atr~cción o de pavor-fascinación. En las manifestaciones ar -

t!s~cas de las grandes culturas: Teotihuacán, Monte Albán m, Tikal en el siglo V

Y. VI, el carácter predominante es la tendencia hacia lo sublime. Lo sublime dice -

Toscano:" ... quiere lo grandioso, de ah! que inclusive la escultura se manifiesta en -

lo monolítico y en lo colosal. . . n ( 220 ) . 

Hacia los siglos VIII y IX el área maya y hacia los siglos XI y XII en las ciu

dades de Xochicalcos Mitla y Monte Albán, el carácter estilístico predominante es -

un naturalismo elegante, el que tiene su mejor expresión en Palenque, Piedras Ne- -

gras y Yaxchilán. Estos tres caracteres dominantes se ! suceden cronológicamente- -

uno a otro, y gradualmente desembocan en un barroquismo decadente que anticipa ya 

11 la muerte de los grandes estilos " ( 221 ) . 

Refiriéndose al arte maya dice Toscano: " .. , los mayas impusieron su estilo

naturalista ... (que) ... no s6lo pretendió glorificar el modelo humano1 sino elabor8.!:_ 

lo con primor ... expresando su propia realidad física, es decir esculpiendo las fren_ 

tes deformadas, los ojos mongoloides y las narices aguileñas que su propio modelo -

humano les ofrecía " ( 222 ) . 

En opinión de este autor, los relieves de .Palenque corresponden a un " barro -

co moderado " ~ que es ... un estilo realista y elegante, precursor del barroco - -

flamígero ( 223 ) . 

Palenque es la.' primera ciudaél que rompe con la " rigidez y el hieratismo tra

dicionales " . Toscano explica el hecho de que el relieve en Palenque tiene poco re

alce porque estas esculturas " , .. primitivamente estuvieron policromadas y fueron -
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por lo mismo verdaderas pinturas " ( 224 ) . 

Pijoán. 

El historiador de arte español, José Pijoán, dedica un volumen al "Arte preco

lombiano mexicano y maya " ( 225 ) en la colección de la Historia general del arte, 

escrita por él. 

Pijoán hace un estudio sobre el arte de las ciudades mayas más conocidas, en -

tre las que Palenque destaca de manera especial por sus esculturas en estuco. Los -

temas frecuentemente representados en estas esculturas dice el autor, son: " ... es-

cenas de vida cort~sana, aristocrática, de tocador o de recepción .... y los persona -

jes de los estucos de Palenque son chambelanes perfumados, maquillados para recep -

ciones y fiestas del ceremonial cortesano " ( 226 ) . 

Llama la atención de Pijoán que estos personajes estén casi siempre representa_ 

dos con sus cuerpos desnudos, lleven ornamentos floridos y cascos de ligeros pluma -

jes, · y sean admirados por sus lacayos o mayordomos que a los lados se encuentran -

sentados en el suelo. 

Considera Pijoán que los relieves de los tres famosos templos de Palenque: 

Sol, Cruz y Cruz Foliada, tienen la misma composición, aunque diferentes motivos -

centrales. Los motivos se encuentran en los tres casos, flanqueados por idénticos -

oficiantes que presentan ofrendas de pequeños monstruos simiescos. Segt1n el autor -

" La presentación de pequeños monstruos al símbolo cósmico ... es como una manife~ 

taci6n del reconocimiento del espíritu creador y organizador n ( 227 ) . 

En general Pijoán encuentra coincidencias entre el arte de Palenque con los pu~ 

blos ~ás avanzados de Europa y el Extremo Oriente, y finalmente añade! "En Pa -

lenque los temas escultóricos se encuadran con volutas y pedfmculos de plantas y flo-
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res acuáticas: parecen querer imitar los cartuches y rocailles del rococ6 francés al 

que preceden en casi mil años " ( 228 ) . 

Westheim. 

antiguo ( 229 ) . 

sus conceptos 

FILOSOFIA 
Y LETRAS 

Los estudios de Westheim pertenecen :más bien al campo de la estética que al -

de la historia del arte. Formado dentro de la corriente estética de Worringer, le -

interesa " ... captar fen6menos artísticos desde sus fundamentos espirituales y psíqaj_ 

cos " ( 230 '), para lo cual utiliza como punto de partida " ... el mito, la religi6n, la 

concepci6n de la naturaleza y la estructura social " ( 231 ) de los pueblos prehispáni -

cos. Westheim considera que de acuerdo con estos principios, el arte del México ~ 

tiguo " ... es la interpretaci6n del mito, su finalidad la creaci6n de imá.genes de los

dioses y de objetos requeridos para el culto " ( 232 ) 

Es un arte aplicado, por ser un medio para el culto, y simb6lico porque repre_ 

senta conceptos metafísicos y má.gico-m!ticos de una comunidad sujeta a los designios 

de los dioses. El arte indígena no representa la realidad visible, sino una realidad -

mítica " ... el sentido oculto dentro del fen6meno " ( 233 ) . 

El arte maya es para Westheim afín y extraño a otras manifestaciones artísticas 

de Mesoamérica. Afín porque " surge de los mismos supuestos '~ , extraño porque -

se expresa en términos diferentes. Es un arte que aparece s-0.bitamente en alto gra -

do de perfecci6n y el ambiente tropical en que se desarrolla le es propicio para rea

lizar " ... un recoc6 tropical, anticlá.sico, caprichoso y exhuberante " ( 234 ) . 

La diferencia bá.sica del arte maya con otras artes aborígenes de América es -
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11 • • • que lo religioso ya no es el sentido y la meta exclusiva de la producción artrs 

ti.ca; que al lado de lo religioso, relega.o.dolo a segundo término y a veces sustituyél_!_ 

dolo por completo surge lo estético, la fascinante vivencia de lo estético 11 ( 235 ) . 

El esteticismo del arte maya, del que habla Westheim, se manifiesta en las -

crester!as, en la delicadeza artística de la escritura jerogl!fica y en la decoraci6n -

exhuberante; y es motivado por una clase sacerdotal dirigente que tiene control abs~ 

luto sobre el pueblo. Esta raz6n explica también el predominio de representaciones 

de sacerdotes en detrimento de las representaciones de deidades. 

Para Westheim II La característica forma de expresi6n pla.stica del Maya cla.si

co es la estela ... " ( 236) ; la cual tiene sus motivos decorativos esculpidos en re -

lieve. En algunos casos, como en Copan y en Quirigua., el relieve alcanza un grado 

semejante a la escultura de bulto, y entonces lo considera forma híbrida y signo de

decadencia. En comparación con estos relieves casi tridimensionales, los de Palen

que son obras auténticas porque se apegan magistralmente a las caracter!sticas de -

este género escult6rico. 

Sobre el relieve del Templo de la Cruz considera que: 11 La estructura artrs -

tica se atiene con toda decisi6n al plano del relieve, lo aprovecha constantemente, 

por as! decirlo como fondo pict6rico. Deliberadamente, todo lo que es figura esta. -

aplanado y sujeto al fondo del relieve y resalta sólo hasta el plano exterior, imagin!.. 

rio, insinuado por el encuadramiento " ( 237 ) . 

Los temas representados en Palenque, se refieren también a la glorificación del 

sacerdote altivo y dominador y los esquemas se repiten en forma estereotipada: el -

s!mbolo divino al centro, y a sus lados las figuras sacerdotales. 

Westheim coincide con otros en apreciar la claridad y sencillez de las compos,i 

ciones palencanas, en contraste con el resto de las creaciones pla.sticas de los ma- -

yas. 
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Covarrubias. 

Miguel Covarrubias, quien además de haberse dedicado con mucho conocimien

to al estudio del arte antiguo de América, fué un artista consumado que nos leg6 -

excelentes reproducciones personales de las figuras y monumentos por él estudiados. 

En sus obras " The Eagle, the Jaguar and the Serpent " ( 238 ) , primero, y- -

" Indian Art of Mexico " ( 239 ) , después, se encuentran sus opiniones sobre las caj_ 

turas del México antiguo. En ellos se expresa 'ilel arte maya en los términos si- -

guientes: 11 El arte de los mayas combina el hieratismo preciso de los egipcios, la 

extravagancia decorativa de China y la sensual exhuberancia del arte de la India " -

( 240) . 

Sin embargo añade que: " ... es también muy claro que el arte de los mayas

tiene una personalidad definida y '6nica evidentemente de desarrollo local. . . " ( 241 ) 

más no olvida cuando es oportuno señalar las semejanzas entre el arte de la regi6n 

maya y el arte del sureste de Asia. 

Considera que el elemento primoridal en la formaci6n del arte maya, fué el -

arte olmeca del Período Inicial o Preclásico. Del jaguar olmeca deriva el masca -

r6n maya de Chac; los dragones y serpientes también provienen del drag6n olmeca,

Y otros elementos como los personajes de los cetros maniquíes son también remini

scentes de los pequeños duendes voladores de las estelas ·olmecas. 

Refiriéndose a la escultura, coincide con otros autores en que es la más rea -

lista, y que su limitaci6n se debe a la representaci6n de ideas religiosas, por lo -

que a pesar de su aparente complejidad sus temas tienden a repetirse. 

El centro principal de la escultura en estuco fué Palenque, famoso entre otras 

cosas por sus magníficas galerías con relieves en este material que " ... muestran -

personajes delgados y estériles modelados con elegancia Oriental, casi decadente " -

( 242 ) . 
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Son notables también entre las manifestaciones escult6ricas de Palenque, los -

glifos en relieve que representan figuras humanas y animales completos: 11 ••• en P.Q 

siciones contorsionadas, sagazmente adaptadas a la forma tradicional de un cartucho 

de los glifos mayas 11 ( 243 ) . 

Fernández. 

Justino Fernández, en su libro II Arte Mexicano 11 ( 244 ) que abarca las mani -

festaciones artísticas desde el remoto pasado indígena hasta el arte de nuestro tiem 

po, expresa su opini6n sobre la cultura maya, reflejada en el arte de Palenque:- -

11 Es suficiente mencionar a Palenque para evocar la grandeza de esta cultura, sin -

dudá la más refinada de cuantas existieron en este Continente 11 ( 245 ) . 

De entre las creaciones palencanas atraen la atención del Dr. Fernández las -

magníficas cabezas de estuco depositadas en 1a Cripta sepulcral del Templo de las -

Inscripciones, de las cuales dice: 11 ••• el contraste entre cierto naturalismo del ro_! 

tro y la forma simplificada de las masas de plumas y de la flor sobre la frente, -

completa la belleza singular del conjunto, que es un ejemplo soberbio de la capaci -

dad creadora en el arte de los antiguos mayas 11 ( 246 ) y son ellas muestra suficien 

te del ideal de belleza que tenían los mayas. 

Kubler. 

Un libro recientemente publicado es el del historiador norteamericano de arte

americano George Kubler 11 The art and architecture en Ancient America 11 ( 247), -

en el cual expresa que el historiador de arte, a diferencia de los arque6logos y a~ 

trop6logos, está interesado en 11 ••• los productos estéticos como preporcionando va-
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lores simb6licos. . . ( y ) con el ser intrfnseco ma.s que con aplicaciones 11 ( 248 ) . 

El autor opina que los mayas adn, cuando aparecieron tardfamente en escena, -

impusieron patrones diferentes a los que les habran precedido, y que establecieron un 

nuevo arte simb6lico impuesto por una teocracia dominante. 

La escultura maya conserva una unidad estilfstica por niá.s de mil años. Kub-

ler agrupa todas las manifestaciones de la escultura bajo la forma de II Relieves figl! 

rativos 11 , y se mantiene en su estudio de acuerdo con la investigaci6n de Tatiana 

Proskouriafoff 11 Classic Maya Sculpture 11 ( 249 ) . 

En Palenque, dice Kubler, que los relieves son manejados pict6ricamente y las 

posturas y expresiones de sus figuras, son estereotipadas. 

Flores Guerrero. 

Otra obra de publicaci6n reciente es la del desaparecido investigador y crftico -

mexicano, RaO.l Flores Guerrero. Se trata de un compendio de Arte Prehispa.nico- -

( 250) . 

Usando el nombre impuesto por Morley, los mayas son 11 Los griegos de Amé -

rica 11 , a los que considera unificados por los mismos patrones culturales. 

Palenque, 11 la ciudnci de asombro 11 le da. importancia primordial a representar

la figura humana, en oposición a las representaciones de otros pueblos 11 En el mun -

do artrstico y religioso de los pueblos náhuas el hombre casi no existe ante los dio -

ses. Entre los mayas del U sumacinta, y en Palenque como en ninguna otra parte el 

hombre siempre existe frente a los dioses 11 ( 251 ) . Por la apariencia humanista y -

sensual de la escultura palencana, Flores Guerrero opina también que es una expre -

si6n barroca. 
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Estudios Sobre Arte Maya . 

Dos investigadores principalmente se han ocupado en forma particular del arte 

maya, y han penetrado en forma distinta en su significado y en su evoluci6n formal. 

Ellos son el Dr. Herbert J. Spinden y Tatiana Proskouriakoff, arque6logos, interes! 

dos en precisar las características del arte y de la escultura de los antiguos mayas. 

Otro arque6logo, Alberto Ruz Lhuillier, sin especializarse en el asunto, ha - -

contribuido a él aplicando sus conocimientos sobre la civilizaci6n maya, a la apre -

ciaci6n del arte de este pueblo. 

Spinden. 

Herbert J. Spinden public6 el primer estudio importante de arte maya en 1913, 

"A Study of Maya Art 11 ( 252) . 

Para el autor, todo el arte maya tiene significaci6n religiosa 11 La influencia -

de una religi6n nacional sobre un arte nacional, nunca fué más evidente que en el C! 

so de los mayas. . . " ( 253 ), aunque ma.s adelante afirma que el arte en muchos ca

sos sobrepasa a la religi6n. Es el maya, un arte homogéneo como lo comprueba la 

presencia de motivos aparentemente secundarios que aparecen en diferentes sitios y

en diferente tiempo. Las formas artísticas ma.s usuales entre los mayas fueron: 

la figura humana y la serpiente; y en términos secundarios el jaguar, los pájaros, -

las plumas, las caras grotescas, el dios del marz, etc,. 

AOn cuando los mayas representaban con frecuencia figuras humanas, nunca tu_ 

vieron para ellos la importancia que para los griegos, quienes daban forma humana

a sus dioses, y los mayas en cambio fundamentalmente los representaban en formas 

animales y s6lo ocasionalmente los antropofor:mizaban 11 Los seres humanos apare- -

eran solamente en la forma mundana de sacerdotes, adoradores, regidores, guerre -
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ros y cautivos " ( 254) . Las variantes en la posici6n de la figura humana, son dig 

nos de considerarse para la evoluci6n del estilo. 

Sin embargo, Spinden considera que el tema principal del arte maya es la ser_ 

piente, y que su carácter 1lnico deriva del tratamiento plástico particular que se dá

a la forma serpentina. 

Para explicarse el origen y uso constante de este motivo, hay que tener en - -

cuenta factores de organizaci6n social y religiosa relacionados con una concepci6n -

totémica del mundo. La serpiente además de tener significaci6n religiosa, tiene - -

grandes posibilidades plásticas, y es por eso que Spinden la analiza bajo tres aspec

tos: 1 ) Ffsico 6 Zoológico, 2 ) Religioso, que dá lugar a la idealizaci6n en el ar -

te y 3) La serpiente en el diseño, en que de acuerdo con su finalidad decorativa, -

puede transformarse por los procesos de Simplificación, Elaboraci6n, Eliminación y 

Sustituci6n. Entre las formas de tipo serpentino frecuentes en la plástica maya, se 

encuentran la barra ceremonial, el cetro maniqur, el drag6n de dos cabezas, el pá

jaro serpiente, el dios narigudo, el dios de narrz romana y formas mixtas de ellos. 

Todo el minucioso estudio de Spinden, incluyendo una " Consideraci6n de las -

artes materiales " ( 255) en donde analiza básicamente la Arquitectura con la deco -

raci6n asociada y las Artes Menores, va encaminado a precisar datos hist6rico-cro

nol6gicos en la evoluci6n del arte maya. Su criterio para lograr esta secuencia se

basa por un lado en el estudio de elementos iconogra.ficos, y por otro en la cronolQ_ 

gfa registrada en los monumentos. 

Su método se muestra certero aplicado á los monumentos de Copán, en donde -

encuentra .,una evoluci6n que va de un rfgido arcarsmo inicial a un naturalismo com -

plicado por el simbolismo y la ornamentaci6n. Sin embargo, en Palenque, en donde 

las grandes inscripciones registran fechas mitológicas, difíciles de explicar, y debi

do a la falta de datos complementarios, le es difícil establecer una secuencia crono 
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16gica. 

Encuentra que en Palenque se 'logra un excelente alto relieve en estuco y que -

sus artistas domi~aron las representaciones de perfil y de los paños drapeados. La 

composici6n preferida era la de eje axial o piramidal, la anatomía del cuerpo hu~ 

no es cuidadosamente presentada y en general la ornam~ntaci6n simple se destaca -

del fondo plano. 

Los logros en el dominio de la composici6n y de perspectiva, indican una evo

luci6n avanzada y Palenque puede situarse entre " ... una de las O.ltimas ciudades de 

la primera gran época de la cultura maya 11 ( 256) . 

Proskouriakoff. 

Siguiendo en parte el camino señalado por Spinden, Tatfa.na Proskouriakoff en .

su libro " Classic Maya Sculpture " ( 257 ) , realiza un estudio evolutivo del estilo e_!! 

tre las esculturas mayas, basándose en las variaciones de los motivos representados 

durante el Período Cla.sico. 

Su estudio abarca los monumentos que llevan Series Iniciales, patr6n. caracterr,~. 

tico del PeriOdo clásico, desde 327 ( 8. 14.10 .13 .15 ) hasta 889 ( 10. 3. O. O. O. ) ; y en -

él se refiere principalmente a estelas atm cuando no omite altares, dinteles, jambas, 

paneles, columnas y tablero. Para Proskouriakoff el tema dominante en la pla.stica-

maya es la figura humana, y lo denomina "el motivo clásico 11 ; puede interpretárse -

la como sacerdote o como dios, pero siempre esta. naturalistamente representada. -

Al motivo clásico lo analiza no sOlo en cuanto a las variaciones de postura que pre-

senta, sino también revisa sus componentes secundarios, como las volutas, las ca- -

bezas de serpiente, el tocado, el vestuario y la ornamentaciOn. 

De acuerdo precisamente con los camb~os de postura en la figura humana y 
I 
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con la introducción en formas específicas en el vestuario y en el adorno la autora d.!, 

vide la época clásica en: 

Temprana, de 317 a 534 ( 8.14.0.0.0 ca. a 9.5.0.0.0 ca) 

Transici6n de 534 a 603 ( 9.5.0.0.0 ca. a 9.8.0.0.0 ca) 

Tardía de 603 a 859 ( 9. 8. O. O. O ca. a 10. 3. O. O. O ca ) 

Del estudio estilístico de los monumentos en sí surgen las características de -

las dos grandes épocas. El clásico temprano dice: 11 ••• está más profundamente

preocupado con temas religiosos y con arreglos relativamente simples de formas ex -

pl!citamente simb6lica!:J. 11 ( 258 ) . 

Después de una breve etapa de infecundidad artística de 534 a 603, viene un- -

cambj.o con el clásico tardío en que el interés del artista se aleja en parte del con -

tenido religioso, y se fija en un campo más amplio de fen6menos naturales. Cuatro 

fases considera la autora en el Período clásico tardío: 

1) Fase Formativa, de 603 a 692 ( 9.8.0.0.0 a 9.13.0.0.0 ), que se carac 

teriza porque la posici6n de la figura humana es con los pies apuntando hacia afuera, 

en contraste con el clásico temprano en que los pies están uno detrás del otro. Es

pecífico de esta fase es también el uso de sandalias con cubretobillo y fleco. El tr!: 

tamiento primitivo va desapareciendo y empieza la tendencia a la complicaciOn. 

2 ) Fase de Ornato, de 692 a 7 51 ( 9 .13. O. O. O a 9. 16. O. O. O ) , caracteriza a 

esta fase la elaboraci6n del ornamento, la representaci6n minuciosa de los detalles -

del vestuario y el relieve finamente modulado. Es la época de las mejores obras de 

arte. 

3) Fase Dinámica, de· 751 a 810 ( 9.-16.0.0.0 a 9.19.0.0.0). Un nuevo ele 

mento, el movimiento define a ésta época, en contraste con las anteriores en que las 

figuras y la composiciOn eran estáticas. Se acentO.an las composiciones asimétricas, 

las lrneas curvas, las formas exageradas, es decir las cualidades dinámicas de la -

escultura. 
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4) Fase Decadente, de 810 a 889 ( 9.19. O. O. O a 10. 3. O. O. O), en que la -

erecci6n de monumentos fechados disminuye notoriamente, y los que sobreviven se

caracterizan por distorciones y exageraciones de las formas y de las líneas o son -

reminiscentes de forma~ tempranas. 

La autora considera que el proceso de integraci6n de estas fases no es contr -

nuo y que varía para cada sitio diferente. 

Palenque, dice Proskouriakoff, tiene un estilo altamente individual y no tiene -

series epigráficas 11tiles como base para una apreciaci6n estilística, por lo cual, -

considera que no es fácil juzgar su escultura de acuerdo con el criterio establecido 

para otros sitios. Además las transformaciones en los motivos ornamentales son -

casi inapreciables en el tiempo. El estilo de los relieves en piedra: Tableros de

la Cruz, de la Cruz Foliada, del Sol, del Bello Relieve y de las Inscripciones, as! 

como el de los relieves en estuco de los pilares del Palacio, corresponden al final 

de la Fase Formativa y al principio de la Fase de Ornato. Solamente la decora- -

ci6n de estuco de la casa D del Palacio y el panel rectangular ( conocido como es~ 

la de Madrid) corresponden a la Fase Dinámica. 
1 

Concluyendo, la escultura de Palenque conserva tratamientos primitivos, posi-
1 . 

blemente por ser de época relativamente temprana dentro del clásico tardío o por-

que debido a su aislamiento geográfico y por lo tanto cultural sobreviven formas un 

tanto arca!cas. 

Ruz Lhuillier. 

Alberto Ruz Lhuillier ha emitido su juicio sobre el arte maya en diversos es -

tudios y ensayos tales como Universidad, Singularidad y Pluralidad del Arte Maya -

( 259 ) y en La Civilizaci6n Maya ( 260 ) , entre otros. El arte maya dice Ruz, es -
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11 ••• tan peculiar que a veces se siente totalmente extraño al arte mesoamericano, -

en la medida en que este puede considerarse en conjunto 11 ( 261 ) , asentando su ca-

rácter diferente y propio, debido a la homogeneidad étnica, al aislamiento geográfico 

y a la estabilidad de la estructura social. Sin embargo 11 ••• no constituye ni una- -

verdadera unidad, ni una sorprendente unicidad 11 ( 262 ) , por sus variantes regiona

les, particulares a cada ciudad maya. 

Ruz considera dos grandes estilos en el arte maya que reflejan el medio am- -

biente: uno que corresponde a la región selvd.tica del Area Central, en que la doaj 

nación teocrática y la fantasía exhuberante es aparente; y otro que abarca la zona -

semid.rida del Norte de Yucatá.n en que predominan los dioses y los símbolos religiQ 

sos. 

Seilala especialmente que " ... lo que se percibe desde la primera impresi6n en 

el arte maya es la presencia del hombre, el sacerdote, el gran seilor, el guerrero, 

la mujer, el prisionero, el esclavo y a'On cuando son conceptos mitológico o filosófi_ 

cos los que se expresan, es con frecuencia a través de la figura humana reproduci -

da con realismo " ( 263 ) 

En general habla de una 11 tendencia a apartarse de lo meramente simbólico " -

en el arte maya, en oposición al arte azteca, y en alguna ocasión recuerda la sem~ 

janza con el arte oriental ( 264 ) . 

La escultura de Palenque, opina Ruz, es complemento de la arquitectura y se

caracteriza por su 11 delicadeza y sobriedad ". La maestría técnica del escultor pa

lencano quedó plasmada en los relieves de estuco, cuyo estilo corresponde a un ro -

cocó tropical y caprichoso. El Tablero de los Esclavos es considerado por Ruz "cQ.. 

mo una de las md.s perfectas creaciones de la escultura americana prehispd.nica 11- -

( 265) . 
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De los estudios revisados sobre el arte maya de Palenque se desprenden algunos 

conceptos que son comunes a la mayoría de los autores y que contribuyen a precisar -

las características de tan estupendas expresiones plásticas. 

Los primeros historiadores de arte mexicanos en este siglo, Revilla y Tablada -

manifiestan ya una cierta conciencia hist6rica. Son los arque6logos Morley y Thomp -

son, con sus descubrimientos e interpretaciones los que impulsan el sentido hist6rico -

cultural de la civilizaci6n maya, que fructificará en el campo de la historia del arte y 

de la estética con varios estudios al respecto. 

La gran mayoría de los autores coincide en que el arte maya es esencialmente -

religioso: Thompson, Joyce, Covarrubias, Kubler, Spinden. Sin embargo el predomi 
} 

nio de las representaciones humanas derivadas de la imposici6n sacerdotal le otorga -

una cualidad de realismo vital: Tablada, Toscano, Pijoán, Westheim, Flores Guerre

ro, Proskouriakoff y Ruz. 

Algunos enfatizan el atraso técnico como J oyce y Kelemen, y todos están de - -

acuerdo que dentro del arte mesoamericano el arte maya es diferente, no s6lo por sus 

temas y por la profusa decoraci6n, sino por la manera particular de manejar las for -

mas. 

Toscano se aproxima al estudio de los estilos con un criterio dinámico, en el- -

cual Palenque queda incluido en la fase del barroco moderado. Covarrubias en un in

tento de estudiar la génesis del arte mesoamericano deriva todos los estilos de lo ol -

meca, y el de Palenque es una etapa del arte maya elegante pero decadente. 

Para Pijoán el arte de Palenque es un arte cortesano y en esto le encuentra se

mejanza al recoc6 francés. 

Morley y Thompson atribuyen importancia a los cambios de posición de las figu

ras humanas para trazar la evolución estilística; y sobre este camino Spinden y Pros -

kouriakoff realizan importantes investigaciones formales y cronológicas. Ambos en su 
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intento de relacionar cronología y estilo encuentran que el arte de Palenque escapa a 

sus métodos por su estilo altamente individual y por la falta de cronología utilizable 

para esos fines. 

Westheim en su análisis estético considera que la forma más frecuente de ex -

presi6n plástica entre los mayas es el relieve, y que los relieves palencanos se ajus 

tan magistralmeR.te a las leyes propias de este género de la escultura. 

Fernández ejemplifica el ideal estético maya con las cabezas de estuco proce-

dentes de la Cripta del Templo de las Inscripciones. 

Ruz eri sus ensayos, integra objetivamente la mayoría de los rasgos enunciados, 

que son inherentes al arte maya. 

En resumen todos aquellos que han posado sus ojos en la escultura palancana -

coinciden en atribuirle serenidad, elegancia y sobriedad, en contraste con la exhube

rancia del arte de otras ciudades mayas y en que el escultor palencano no estaba o!! 

sesionado por el horror vacui sino utiliza el espacio como un elemento activo en sus 

composiciones. Todos concuerdan también en que la habilidad para manejar el estu

co de los pálencanos es insuperable; a1m cuando algunos autores señalan que los re -

lieves en piedra tienen más bien calidades de verdaderas pinturas ( Toscano y Kubler) . 

Los impresiona el hecho de que la composici6n es simétrica y repetitiva y las 

figuras son estereotipadas ( Thompson, Pijoán, Westheim, Covarrubias, Kubler y - -

Spinden ) lo cual les hace pensar que el artesano se limitaba en su libertad de expr! 

si6n, se le señalaban pautas a las que debía de ajustar su obra, para hacerla de - -
1 

acuerdo con los patrones indicados por sus dirigentes. 

Para algunos el arte palencano representa, en relaci6n con el panorama artrs -

tico, un alto grado de evoluci6n ( Toscano, Spinden ) en tanto que otros reconocen 

elementos primitivos si se les compara con los estilos de otras ciudades mayas - -
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( Proskouriakoff) . 

En contraste con lo que ocurre en otras zonas, en Palenque la representación -

de la figura humana predomina sobre la de los símbolos religiosos, lugar com1m a -

1~a mayoría de los autores, e igualmente están de acuerdo en que los palencanos pre -

firieron el relieve incorporado a las construcciones a otras formas de expresión plá,! 

tica. 

Ahora bien, si la revisión llevada al cabo de las ideas estéticas en relación - -

con el arte maya y el de Palenque en particular es muy ilustrativa para nuestro ob -

jeto, esperamos contribuir a la historia de la comprensión y estimación del arte pa -

lencano por medio de nuestras propias observaciones en el estudio que presentamos -

más adelante. 
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PARTE TERCERA 

"LA ESCULTURA MAYA" 



La escultura maya tiene su estilo propio, estilo que realiza formas significativas 

y originales a través de las cuáles participamos de la visión del mundo que tuvieron -

grupos humanos de extracción étnica y cultural lejana y diferente a la nuestra. 

La presentación de lo que consideramos escultura maya no pretende ser un aná -

lisis estético de tal complejo, sino una relación de los componentes que la definen. 

El propósito de tal relación en el presente trabajo es articular y conectar la escultura 

de Palenque en el contexto general de la escultura maya. 

Sabemos que la naturaleza del material, el procedimiento técnico, o las particu -

laridades de los instrumentos, influyen s6lo en cierta proporción en la concepción de -

las formas artrsticas. Sin embargo si a estos elementos añadimos los temas y moti -

vos escogidos por los escultores mayas, las formas más usuales, el predo~o de un 

género artístico sobre otras manifestaciones plásticas, y el sitio a que se destinaba la 

obra terminada, nuestro juicio estará más facultado para determinar la voluntad de la

idea morfogenética, creadora. El proceso final, la escultura, debe ser vista en con -

junto, de otro modo los factores determinantes aislados lleva a conclusiones parciales. 

Así, teniendo en mente éste criterio, revisaremos brevemente la escultura maya. 

1. - INSTRUMENTOS Y TECNICA. 

Los mayas clásicos para crear sus esculturas contaban con implementos muy ru

dimentarios de piedra, el metal que fué descubierto en el período post-clásico no se -

aprovechó técnicamente. 

Los instrumentos con que contaba el escultor maya eran hachas, cinceles y mar

tillos de piedras duras, como el basalto y la diorita, y se ayudaban posiblemente tam-
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bién con mazos de madera ( 266 ) . 

El material más utilizado para la escultura fué la piedra, dif!cil de obtener con 

recursos tan limitados. El bloque de piedra, escogido previamente en la cantera na

tural para ser esculpido, se cortaba en forma imperfecta con cinceles y mazos de pi~ 

dra. Una vez desprendido el bloque era colocado sobre rodillos de troncos de árbol, 

y un grupo de hombres lo jalaba con cuerdas de agave hasta el sitio que le estaba -

destinado. Si se trataba de una estela, se la colocaba en la base que deb!a soporta:t_ 

la y después se la esculp!a ( 267 ) ; si se trataba de lápidas adosadas al muro, como

tableros y dinteles, o de otras piezas de menor tamailo, se labraban primero y pos -

teriormente se colocaban en el lugar indicado. 

Las técnicas para el labrado eran la percusi6n, la presi6n y el pulido ( 268 ) 

La composici6n se debe haber trazado con un cincel y el modelado se lograba con -

golpes suaves de un percutor. El pulido era el proceso final para regularizar la fo!, 

ma, y se hacra por presi6n o por desgastamiento restregando las desigualdades de la 

superficie con arena, y atm es posible que el pulimiento se lograse introduciendo la -

pieza en una corriente de agua ( 269 ) . Una vez terminada la escultura se la pinta -

ba con colores minerales entre los que el rojo y el azul eran los más comunes, - -

11 Esta 1lltima operaci6n era regla invariable 11 , dice Morley ( 270) . 

Las esculturas que han llegado a nosotros en buen estado de conservaci6n di- -

cen mucho de la maestría absoluta del escultor maya sobre su material, a pesar de

que consideramos inadecuadas sus herramientas. 

Entre los mayas, los artistas pertenecían a una determinada clase social y es -

taban sujetos a normas especiales. Se les sometra a rituales particulares, ayunos y 

autosacrificios, y durante la ejecuci6n de sus obras permanec!an durante largo tiem 

po encerrados en sus chozas. La transgreci6n del reglamento por el artesano, se -

consideraba delito grave y sujeto por lo tanto a serios castigos ( 271) . 
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2. - MATERIALES. 

a) Piedra. 

El área maya proporcion6 al escultor como medio para sus obras piedras cali

zas, que difieren en calidad de una regi6n a otra. As! en Honduras Britanicas, en -

la parte norte del Petén de Guatemala y en el sur de Quintana Roo, la calidad de la 

piedra es· muy pobre y por lo tanto pocos monumentos han sobrevivido; mientras que 

en la regi6n que abarca desde la base del Usumacinta hasta Copán el material obte -

nido era m4s duradero. En Palenque y en otros sitios del valle del Usumacinta, se 

us6 la dolomita que es una piedra arenisca que permanece suave mientras está en el 

suelo, pero una vez desprendida se endurece. Entre los materiales más durables, -

la traquita verdosa de Copán se caracteriza por tener nódulos que no se pueden la- -

brar por su firmeza por lo que se quitaban o se dejaban a un lado ( 273 ) . Una cali 

za cristalina de consistencia semejante al m4rmol fué utilizada en Lubaantun, al sur 

de Quintana Roo ( 27 4 ) . 

En piedra hicieron los mayas la mayoría de sus esculturas: las estelas y los -

altares, las mesas y los tronos ceremoniales, los tableros y las 14pidas, los dinte -

les y los marcadores del juego de pelota, adem4s de mascarones y escaleras labra -

das. 

b) Estuco. 

La cal fué ampliamente utilizada por los maya desde la época pre-cl4sica ( 27 5); 

mezclada con arena o polvo de cerámica fué usada como mezcla; también se la utili

z6 para pisos y aplanados, y con fines escultóricos el modelado en estuco es carac~ 

r!stico del arte maya. La ductilidad del material permiti6 al artesano expresar la -
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sutileza de su maestría lo mismo en paneles que en esculturas de bulto. Existen de 

coraciones simb6licas en estuco, tanto en los basamentos piramidales como en el in

terior y exterior de los templos, en los friscos y en las cresterías. 

Todos los motivos gustados por los escultores mayas, desde los mundanos sa -

cerdotes hasta los intrincados jerogl!ficos, desde los dioses sobrenáturales con gro -

tescos mascarones hasta los humildes animales, fueron representados en estuco. 

Los mayas del área central usaron el estuco en sus edificios desde tiempos antiguos, 

basta recordar la ornamentaci6n con mascarones de la pirámide E-VII Sub de Uaxac

ttm; y a partir de ali! la costumbre se generalizó, hay que recordar: los sacerdotes 

de la tumba de Comalcalco, la cabeza giganté de · Izamal, el friso de animales de- -

Acanceh, las cabezas humanas saliendo de bocas serpentinas en Nakum, etc,. Es lu 

gar comón en la actualidad reconocer que en Palenque el modelado en estuco lleg6 a 

su máxima expresi6n. Los artistas palencanos, no s6lo ornamentaron con relieves -

los edificios, sino que realizaron esculturas de bulto extraordinarias, de las que te

nemos como muestra las dos cabezas encontradas en la cripta del templo de las Ins

cripciones. 

c) Madera. 

Es posible que muchas esculturas se hayan hecho en madera antes de que los -

mayas comenzaran a utilizar la piedra ( 276 ) . Sin embargo, como la madera es un 

material de corta vida en un clima tan hdme{;lo, pocos ejemplos han sobrevivido al -

paso del tiempo. 

La madera comunmente utilizada era la de chico zapote. El relieve y el gra -

hado fueron practicados en travesaños de los techos y en vigas unidas entre s! para

formar dinteles. Los dinteles de madera conocidos hasta la fecha proceden de Ti- -

kal, el del templo IV actualmente en el Museo Etnográfico de Basilea. En Tziban- -

ché, ciudad cercana a Tikal existió también un dintel de madera en la puerta inte- -
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rior del templo 7 ( 277 ) . Stephens encontr6 una viga de zapote grabada en la Casa 

del Gobernador de Uxmal ( 278 ), que tran~ladada a Nueva York se destruy6 en un -

incendio. 

Las formas de expresi6n artística en la madera son semejantes a las de los -

relieves en piedra, pero el material, más dítctil, perm.iti6 obras más finas y deli -

cadas, que posiblemente, también estuvieron policromadas. 

No conocemos otros ejemplos de escultura en madera procedentes del período

clá.sico, pero es probable que cascos, cetros, armas y mascarones ceremoniales- -

hayan sido labrados en ese material. Landa dice que uno de los oficios de los in -

dios era el de carpintero " ... los cuales, por hacer !dolos de barro y madera, con 

muchos ayunos y observancias, ganaban mucho" ( 279) . 

d) Barro. 

Los ind!genas ten!~ entre sus ocupaciones segOn dice Landa, hacer !dolos de

madera y barro. Idolos que durante el pedodo clásico son pequeñas esculturas de -

gran categoda artrstica. El modelado en ~cilla fué coni~ d~sde tiempos antiguos

del período preclá.sico para objetos de usq doméstico y ritual. Durante el período -

clá.sico temprano la mayoría de estas figurillas fueron modeladas a mano; y duran -

te el clásico tard!o fueron hecllas en molde y eran hu~cas, po:r lo que algunas ser

vran como silbatos ( 2 80 ) . 

Las esculturas de arcilla, de escazos 15 a 20 cms. , expresan toda la sutil -

creatividad del artista maya. Existen retratos y escenas de la vida diaria apegados 

a normas estéticas propias, que representan a dignatarios, sacerdotes y guerreros, 

en variadas posiciones, j6venes y viejos, ~i se trata de figuras masculinas; en - -

cuanto a las mujeres, la intención es captar momentos de sus actividades domésti -

cas como cuidar a los nüios o desgranar el ma!z. Es aparente en todas estas pe -

quefl.as esculturas, el dominio de la forma y del movimiento manifiesto en la varia-
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bilidad de posturas y expresiones. 

En las figurillas de barro se marcan también estilos regionales, asr tenemos -

el de la isla de Jaina, centro principal de las estatuillas retratos; el de la regi6n -

del U sumacinta, con las modalidades de Palenque y de J onuta: el del Petén y el de

la Alta Verapaz, entre los más destacados ( 281 ) . 

Esculturas de barro peculiares son los llamados incensarios o urnas cil!ndri- -

cas huecas, que tienen al frente una cara o mascarón sobre el cual se superponen -

cuatro 6 cinco motivos de mascarones y pájaros alternados. Flanquean el cilindro

dos tabiques planos con decoraci6n simbólica. Los más conocidos son los encontrl!_ 

dos al pie del templo de la Cruz Foliada en Palenque y semejantes a ellos son la -

urna de Teapa, del museo de Villahermosa ( 282 ), y los recipientes encontrados - -

por Blom en la cueva de Zopo ( 283) . 

e) Jade. 

Fué el jade el material más apreciado en Mesoamérica, lleg6 a ser el símbo

lo de la vida y del agua. Entre los mayas se us6 para collares, anillos, orejeras, 

pendientes y otros adornos, tales como anillos para el pelo, máscaras y pendientes 

de los cinturones. 

De la tumba del templo de las Inscripciones proceden además de las joyas de

la indumentaria, dos máscaras de mosaico de jade, una pequeña estatua de tipo - -

oriental, un dado, una bola y una calabacilla hueca, que forman hasta hoy el mues -

trario más rico de joyas en jade de los mayas. 

Placas de jade se labraron en relieve con escenas de tipo ceremonial y tam- -

bién se hicieron estatuillas de bulto. La perfecci6n técnica alcanzada en el proceso 

de esculpir y pulir éste material denota infinita paciencia y trabajo. Frecuentemen 

te las obras terminadas se pintaban de rojo, obtenido del cinabrio. Entre los jades 

labrados de la época clásica, además de los ya citados de Palenque, tenemos entre-
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otros la placa de Leyden, la placa de Nebaj, Guatemala, una placa hallada en Teoti

huacan de claro estilo maya ( 284 ), tres placas encontradas bajo una estela de Co- -

pán, una cabecilla con glifos, de Piedras Negras, Guatemala; y una estatuilla antro

pomorfa de Uaxactím ( 285) . 

f ) Pedernal. 

Entre los mayas se desarrolló una artesanía poco usual, consistente en dar fo!, 

mas extrañas a lascas de pedernal, además de hacer puntas de lanzas y hojas de d! 

gas, astillando el pedernal, las formas representan imágenes estilizadas de hombres 

y animales, con los perfiles aserrados, y más comunmente a figuras geométricas. -

Su finalidad aunque desconocida debe de haber estado asociada a cierto ritual, pues -

se han encontrado en ofrendas bajo las estelas y bajo los altares y en ofrendas en -

los templos mismos. Como ejemplos notables tenemos los descubrimientos en Co- -

pán: en Quiriguá.; en El Palmar, Quintana Roo; y en San José, Honduras Británicas-

( 286 ) . 

g) Hueso. 

El hueso es un elemento que como símbolo de muerte con frecuencia aparece -

en la plástica maya. Sin embargo, los huesos esculpidos son raros y los que perd~ 

ran son piezas de gran delicadeza. Unicos en calidad son el cráneo inciso, proce -

dente de Kaminaljuyfl ( 287 ) , el sacerdote maya, de una a dos pulgadas de altura t!!:_ 

Hado en un fragmento de fémur de jaguar, encontrado en Copainalá, Chiapas ( 288 )

y dos huesos humanos labrados que se encontraron en las cercanías de Chiapa de- -

Corzo en estilo semejante a una estela de !zapa, Guatemala ( 289) . 

h ) Otros Materiales. 

Otros materiales naturales como la concha y la turquesa fueron preciosos a -

los mayas. De la concha hacían orejeras, cuentas y pendientes y se han encontrado 

99 



algunas piezas incisas con jeroglrficos y escenas o con diseños geométricos. 

No tenemos entre los mayas clásicos ejemplares de los trabajos de mosaico de 

turquesa; pero la escena, frecuentemente repetida en Palenque, de la ofrenda de una 

tierra de mosaico de turquesa a un dignatario ( 290 ) demuestra la existencia de esa 

artesanía. 

i ) Metales. 

Los mayas clásicos " ... no llegaron al complejo de los metales " ( 291 ) . 

Los metales fueron conocidos posiblemente al final o inmediatamente después del pe

ríodo clásico. Los escas!simos objetos contemporáneos de este período, como las -

pequeñas piernas de oro y cobre halladas en Copán, deben haber sido manufacturados 

en tierras extranjeras, quizás en Centro América ( 292) . 

La pirita de hierro se utiliz6 en ornamentos, como cuentas, incrustaciones den 

tales, en mosaicos y espejos. 
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3. - ESCULTURA Y RELIEVE. 

La escultura maya esta. siempre ligada a la arquitectura. No necesariamente -

estaba adosada a fachadas o a muros -interiores; en mucb,os casos la situaci6n de una 

escultura es independiente, la vinculaci6n con el edificio cercano esta. en el nivel de

significaci6n ritual y religiosa de lo que depende su localizaci6n. 

El relieve es el medio de expresi6n propio de los mayas. Las esculturas - "". 

excentas o de bulto, son escasas; entre las excepciones exist.en las magníficas repr~ 

sentaciones del joven dios del ma!z, procedentes del templo 22 de Cop!n ( 293 ) . 

La escultura se caracteriza por la relaci6n de la masa con el espacio. La in

teracci6n del volumen con el espacio es la consideraci6n primaria en una escultura. -

La masa, de material variable, puede ser compacta - con un ritmo interno que for -

me unidad, pero acorde al espacio circundante - o puede tener perforaciones, o con

tornos irregulares; al ocupar su lugar en el espacio produce una relaci6n tensa con

él. En la escultura moderna, con los 11 m6viles " y con las construcciones de ma~ 

riales transparentes y de alambr~s, la relaci6n cambia, el espacio es el factor do -

minante y los materiales ligeros que se utilizan sirven para subrayarlo. Omitiendo 

el arte moderno, que plantea problemas diferentes, la escultura ha sido siempre una 

masa, un volumen, alrededor del cual se puede caminar y tener una serie de · impr~ 

siones tridimensionales que cambian . de acuerdo con el ~o en que se observa. 

El relieve es una disciplina artística independiente, un género que no participa 

de · la realidad tridimensional de · la escultura, porque siempre cuenta el fondo plano -

del que se desprende. Westheim hace interesantes observaciones sobre el relieve -

en su libro Arte Antiguo de México ( 294 ) : . " El relieve es un género artístico pe

culiar sometido a sus propias leyes de creaci6n, no una variante de la escultura de 
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bulto redondo, ni una etapa anterior a ella " ( 295 ) . 

El mismo investigador considera que hay relieves auténticos, cuando logran un 

equilibrio entre lo tridimensional y lo bidimensional, y relieves falsos, cuando rec'!. 

rren al ilusionismo de la perspectiva. El relieve no puede "irrumpir libremente -

en el espacio aéreo ... 11 Basándose en ésta consideraci6n Westheim encuentra en -

el arte maya relieves auténticos, como los de Palenque, y relieves falsas, como los 

de Copan. 

Arnold Von Salis, en su libro El Arte de los Griegos ( 296 ), establece que en 

las .representaciones arcáicas la tercera dimensión está ausente, que es tanto como 

decir que no se pensó en ella, o que intencionalmente se evitó la profundidad. Del 

dibujo y de la pintura se pasa al relieve, el cual está sujeto al convencionalismo -

del dibujo " ... el arte arcaico no conoce diferencia esencial entre el relieve y la -

pura imagen plana 11 ( 297) . Concluye Von Salis diciendo que es limitación del ar

te arcaico la ignorancia que el artista tiene de la impresión tridimensional y, por -

lo tanto, "El dibujo es quien dice la tlltima palabra " ( 298) . 

Consideramos que el relieve maya no se ajusta por completo a tales principios, 

ni tampoco traiciona a otros canones o patrones, puesto que es en sr un género au -

tOnomo; en sus expresiones existen desde cualidades casi bidimensionales, hasta - -

otr1os casi tridimensionales, sin llegar a ninguno de los dos extremos que marcan"" -

los Irmites de su ámbito formal. 

Los mayas cultivaron poco la escultura de bulto. Las estelas que son monu -

mentos excentos, con relieves en muchos ejemplos cercanos a la tridimensionalidad, 

se mantienen dentro de la categoría de escultura de relieve, ya que siempre las fi

guras emergen de un plano posterior, y su apreciaciOn más ventajosa s6lo puede - -

ser frontal. Es curioso que estas esculturas, que están más pr6ximas a la natura

leza, son las que han sido consideradas generalmente como las obras mejores de -
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los mayas. Posiblemente la explicaci6n se encuentra en que formalmente son mAs -

accesibles a la coinprensi6n del espectador occidental. 

Es indudable que el predominio del relieve entre los mayas acusa una marcada 

preferencia por este género de la escultura en obras ya sean talladas o modeladas, -

integradas a las construcciones o independientes de ellas. En el campo del relieve

son frecuentes todas las variantes de grado posibles entre el bajo y el alto relieve -

y en el uso alterno de planos y voldmenes, como en ciertas estelas de Piedt'a.s Ne -

gras y de Quiringuá. 

En contraste con la escultura de bulto redondo que dá preferencia a figuras 

aisladas, el relieve se forma generalmente de grupos de figuras y escenas, si bien

no escasean las imAgenes solas. Con preferencia, la técnica del relieve se justifi -

ca con escenas simb6licas y descriptivas, que confieren vitalidad a la superficie. 

La esencia de un relieve en palabras del gran escultor Rodin " es la procesi6n " - -

( 299 ) . Entre los relieves mayas los que cumplen mAs adecuadamente con tales 

principios, son los integrados a la arquitectura y que forman con ella un todo unita -

rio, como en el caso de los Tableros de las Cruces de Palenque. 

El grabado o sea el dibujo inciso realizado con un instrumento punzante, fué -

también com:On a los mayas. Las lápidas grabadas de los 96 glifos y del Fuego Nu~ 

vo de Palenque son ejemplos suficientes de la finura y precisi(>n de los dibujantes -

mayas. Las dos disciplinas, el relieve y el grabado muestran la predilecci6n por -

manifestarse plásticamente por medio de Uneas y de planos, mAs que por medio de 

masas y de voldmenes. 
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4.- FORMAS DE LA ESCULTURA MAYA. 

a) Estelas. 

Las estelas han sido consideradas como las formas más representivas del arte 

maya. Para Westheim "La forma de expresi6n plástica del Antiguo Imperio es la -

estela " ( 300 ) , y Proskouriakoff estudia básicamente estelas en su libro Classic - -

Maya Sculpture. 

Las estelas son 11 ••• monumentos erectos independientes, con frecuencia aproxi_ 

madamente rectangulares y llevando inscripciones mayas 11 ( 301 ) . Por lo general -

tienen una altura de 3 a 3. 50 mts., por 1 mt. de ancho y unos . 30 cms. de espesor; 

hay excepciones sorprendentes, como las estelas de Quiriguá que alcanzan alturas -

hasta de 10. 50 mts. 

Las estelas son monolitos que descansan sobre una base no decorada y pueden

estar esculpidos tanto en una como en sus cuatro caras. Generalmente en el lado -

frontal de la estela, se ve una figura antropomorfa, que se ha interpretado como sa 

cerdote, y en las vistas laterales y posterior hay hileras de jerogUficos. Las este

las estaban policromadas de acuerdo con un cierto esquema establecido, rojo para la 

carne, azul y verde para los ornamentos y verde para las plumas ( 302) . Se colo

caban en las plazas, al pié de las pirámides, en terrazas o en escaleras y deben- -

haber sido objeto de algOn culto particular. Algunas de ellas se encuentran sobre p~ 

queñas cámaras cruciformes, con ofrendas posiblemente depositadas en el momento -

de su erecci6n. 

Se acepta por lo general que la finalidad primaria de la estela fué registrar el 

término de un lapso de tiempo, cada katOn 6 20 años aproximadamente, cada medio

katOn 6 10 años y cada cuarto de katOn 6 5 años. De acuerdo con tal funci6n, no se 
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trata de monumentos dedicados a perpetuar la memoria de individuos determinados, -

sin embargo, es posible que las im.Agenes representadas sean retratos de personajes

particulares, que guardan parecido entre sr porque obedecen a un tipo genérico idea -

lizado, pero, la individualizaci6n esta. lograda por elementos diferenciales de la indu

mentaria. Para comprobar tales diferencias podemos observar una serie de estelas -

en Cop4n ( 303 ), en las que una ornamentación compleja y en ocasiones exhuberante, 

enmarca y complementa la figura del jerarca representado. 

La costumbre de . erigir estelas fué comtm a toda el área maya durante la época 

clásica, pero su foco de mayor producci6n se le puede situar en una zona que abar -

carra el Petén Central y las cuencas de los dos U sumacinta y Motagua, conservando 

cada sitio su propia expresi6n de matiz regional. 

b) Altares. 

Arbitrariamente se llaman altares a aquellos bloques de piedra en forma de - -

tambor bajo, rectangulares o redondos, que pueden o no estar esculpidos en relieve -

en sus caras. El altar Q_ de Cop4n es cuadrado y lleva en sus cuatro caras sacer -

dotes en relieve sentados sobre diferentes glifos, posiblemente conmemora una reu- -

ni6n que tuvo lugar para una corrección calendá.rica ( 304 ) . Generalmente éstas pi~ 

dras ceremoniales se encuentran cercanas a las estelas. 

Son peculiares los altares llamados zoomorfos, es decir que representan for- -

mas animales, como tortugas mitol6gicas, 6 ,bien llevan esculpidas en sus caras se -

res míticos del tipo del drag6n de dos cabezas. Las ciudades de Cop4n y de Quiri -

gua. tienen los ejemplos m4s notables de altares zoomorfos, que se caracterizan por -

la abundancia de formas entrelazadas y de glifos que confundiéndose opacan su esen -

cia simb61ica. 

Los altares en forma circular pueden ser marcadores del campo del juego de -

pelota, llevan en fino relieve escenas alusivas al juego, como el altar 2 de Cankuén -

105 



' 

en el Museo Arqueol6gico de Guatemala, el altar de Chi.nkultik, en el Museo Nacional 

de México; y los marcadores del juego de pelota de CopAn ( 305 ) . 

Los altares tienen generalmente inscripciones jeroglíficas y su asociaci6n con -

las estelas nos permite suponer la existencia de un culto especial en torno a ellos. -

La erecci6n de altares no fué tan generalizada como la erecci6n de estelas, a6n cuan 

do su zona de distribuci6n abarca sitios tan distantes como Piedras Negras, Tikal y -

Quirigu4. 

c ) Dinteles. 

Los dinteles son las vigas o piedras horizontales que limitan la parte superior -

de un vano. Fué costumbre entre los mayas, particularmente los de Yaxchilán y Pi~ 

dras Negras, esculpir inscripciones jeroglíficas y escenas en la cara inferior de los -

dinteles. 

En los dinteles de la Estructura 23 de Yaxchilán se perpetuaron magistralmente 

en relieve profundo escenas de ofrendas y de sacrificios ( 306 ) . El dintel 3 del - -

templo 0-13 de Piedras Negras, en su característico estilo combinado alto y bajo re -

lieve, representa una escena de reuni6n de uri grupo de individuos en torno a un -

halach uinic en su trono; para Morley es 11 La escultura más hermosa que ha produc!. 

do el indio americano· 11 ( 307 ) . Obras extraordinarias son también los ya citados -

dinteles de madera de Tikal ( 308 ) . 

d ) Lá.pidas y . Tableros. 

Formando parte de la decoraci6n interior y exterior de templos y de palacios -

son frecuentes las losas de piedra con relieves, que están adosadas a los muros. Pa 

lenque y su comarca parecen haber sido el centro de producción más importante de -

este tipo de esculturas. Entre las mejores obras tenemos la lápida de Jonuta ( 309) 

y las conocidas como 11 El Escriba 11 y 11 El Orador 11 de Palenque. 
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La uni6n de tres lápidas o losas de piedra de poco espesor, con relieves re- -

presentando escenas ceremoniales, es llamada tablero. Los tableros son caracterís

ticos de Palenque, como el tablero del Sol, el tablero de la Cruz, el tablero de los

Esclavos, etc,. En Miraflores, sitio cercano a Palenque, Berlin encontr6 fragmen -

tos de tableros en estilo semejante al palencano ( 310 ) . 

e ) Mesas y Tronos Ceremoniales. 

Las mesas o bloques de piedra sostenidos en cuatro patas, para uso ritual, de_ 

ben de haber sido comunes en la época clásica. Su presencia se nota en los frescos 

de Bonampak, y existen en el interior de numerosas construcciones. Las hay con de 

coraci6n o sin ella. 

Los tronos ceremoniales, sitios de honor de los mandatarios, son mesas o ban 

cas con respaldo ricamente decorado con glifos y figuras; o sencillamente son banqaj_ 

llos que afectan formas animales, como el trono de jaguares en que las cabezas - -

emergen a los lados del asiento y las patas tienen forma de garras. Uno de estos -

tronos fué dibujado por Waldeck en su copia del Hermoso Relieve, de Palenque ( 311 ), 

hoy desaparecido. De Piedras Negras procede el magnífico trono del Palacio ~ ~ con 

glifos en el asiento y en las patas, y en el respaldo dos bustos humanos están enma!. 

cados con motivos serpentinos ( 312 ) . 

f ) Escaleras Labradas. 

Algunos ejemplos han perdurado hasta nuestros aras de escaleras que llevan la

bradas en los peldaños inscripciones jerogUficas. La espectacular escalera jerogU:f!_ 

ca de Copán que consta de 63 peldaños labrados con glifos, esta. interrumpida a inte!. 

valos en su eje central por figuras sedentes y se encuentra limitada por alfardas de

coradas con motivos serpentinos ( 313) . En Palenque, la escalera de la casa Q_ del 

Palacio lleva también peldaños con jerogUficos. Una escalera interior de la estruc -
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tura V de UaxactOn tiene motivos ornamentales ( 314 ) . 

g) Jambas y Columnas. 
·l 

La decorac!6n de elementos constructivos tales como jambas y columnas, pare

ce haber sido de acuerdo con la· evidencia actual mAs comtm en el a.rea maya norte -

( 315) . En la zona Puuc las jambas suelen tener además de jerogUficos, decoraci6n 

con motivos clásicos, como las jambas del templo de la Serie Inicial de _Xcalumldn -

Holactón ( 316 ), los fragmentos de las jambas de Oxkintok ( 317) y las jambas de 

Kayal ( 318 ) . 

Las Columnas esculpidas· se han encontrado en Acanmul, Yaxcopoil, Xcalumk!n

Holacffm, Oxkintok y en otros sitios; al igual que las jambas, pertenecen a una épo -

ca muy tardía del período clásico ( 319 ) . 
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5. - TEMAS Y MOTIVOS EN LA ESCULTURA MAYA. 

El tema más significativo de la escultura maya es la figura humana. Es el -

centro en torno al cual giran otros motivos de ornamentaci6n simb6lica en entrela -

ces fantásticos, animales serpentinos y plantas estilizadas. Grandes mascarones -

antropomorfos, signos de muerte, y bandas celestes son otros de los elementos re -

currentes en la escultura de los mayas. Sin embargo de todos ellos y de otros m~ 

nos frecuentes tan s6lo la figura humana alcanza en sus representaciones su autén -

tica finalidad. Otras formas son materializaciones plásticas de conceptos religiosos, 

ideol6gicos y cosmog6nicos, en que las deidades se funden y se apartan al mismo -

tiempo de la naturaleza, por lo que es frecuente encontrar serpientes que se trans

forman en hombres o viceversa, plantas que surgen de bocas o cabezas humanas, -

seres que emergen del monstruo de la tierra y animales fantásticos que sufren me

tamorfosis en su especie. 

a ) Figura Humana. 

En la plástica maya los seres humanos no tienen como en el altiplano el mo-

desto papel de servir a los dioses. El hombre no es subordinado, es igual a la- -

deidad, es el que controla la naturaleza gracias a sus conocimientos numerales, ca

lendáricos y astron6micos. El jerarca maya tiene seguridad en sr mismo y los diQ_, 

ses son un recuerdo para imponer su dominio sobre la comunidad. Al darse chenta 

del alcance de su poder, como un proceso natural de autoconfirmaci6n, surgen en él 

los deseos de individualizarse, y por lo tanto de independizarse. La perpetuidad, -

el acaecer del tiempo, lo pasado y lo porvenir en torno a la realidad de la existen

cia limitada por el nacimiento y por la muerte, son los filtros a través de los cua

les los hombres mayas organizaron su concepción del mundo. 
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Es posible que la mayorfa de las representaciones humanas que aparecen en - -

estelas, tableros O dinteles se refieran a personajes existentes en determinada época. 

Carecemos a1in de datos precisos para afirmar tal suposiciOn, pero ciertos estudios -

recientes encaminados en esta direcciOn ofrecen nuevos horizontes y ricas posibilida -

des a la investigaciOn. 

Tatiana Proskouriakoff ( 320 ) , en su estudio sobre grupos de estelas de Piedras 

Negras, encuentra que existe cierto patrOn en el registro de acontecimientos que tie -

ne la cualidad de ·" una narración histOrica " . Hay glifos que posiblemente registran 

eventos tales como el nacimiento, el festejo del nombre, y la ascenci6n al trono de -

alg1in mandatario. Grupos de monumentos registran la historia de generaciones y los 

individuos representados son 11 retratos de mandatarios y sus familias " ( 321 ) . Ba -

sándose en las fechas registradas en los jeroglfficos, la investigadora llega a calcu -

lar la duración de cada jerarca en el poder, la edad a que ascendfan al trono y la -

duración de sus vidas. 

Por otro lado Heinrich Berlin ( 322) en las investigaciones que ha realizado SQ. 

bre las inscripciones de Palenque, les otorga a algunas carácter nominal y llega a la 

conclusión de que los glifos que aparecen al lado de los personajes esculpidos en el -

sarcófago del Templo de las Inscripciones sirven para identificar a éstos por sus nom 

bres. 

David H. Kelley, siguiendo esta nueva tendencia en el estudio de los glifos ma

yas, ha tratado qe reconocer los nombres en los jeroglíficos sobre una posible suce

si6n dinástica en Quiriguá ( 323 ) . 

No en todas las zonas del área maya se llega al carácter subjetivo y particular 

inherente al retrato. El algunos sitios como Tikal, Naranjo, Copán y Quiriguá se -

representa más objetivamente a la clase teocrática y nobiliaria, y una marcada ten -

dencia a la tipificación es contrarrestada por la nota individual en el vestuario, el -
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adorno y el estilo de la inscripción. La gran mayoría son figuras rígidas, y vistas 

de frente, formando con los pies un Angulo de 180° , que nunca logran superar el -

estatismo de su postura estatuaria a'On cuando se recurra a colocar la cabeza o los 

pies de perfil. Las intrincadas decoraciones que se desprenden de las figuras de -

las estelas de Copan, por ejemplo, son como redes prisioneras que les impide mo

vilizarse y lo Onico que emerge libre de esa maraña son las caras inmutables de -

los imponentes dignatarios. 

En la escultura de las ciudades de la cuenca del Usumacinta: Piedras Negras, 

YaxchilA.n, Palenque y Bonampak la impresi6n general es la personalizaci6n de las -

figuras representadas; la calidad subjetiva está lograda, no tanto por elementos ac -

cesorios, sino por expresiones faciales y corporales que dan individualismo y sin~ 

laridad a cada uno de los hombres y mujeres representados en los monumentos. - -

El artista de las ciudades del Usumacinta refleja mayor libertad al manejar las fo!:_ 

mas humanas. Los personajes por él recreados se mueven en un espacio ilusorio -

en el que lucen sus bien formados cuerpos, y se agrupan para reverenciar a gober

nantes o para ser juzgados por ellos. El uso de varias dimensiones en el bajo re -

lieve es aprovechado para imprimir vida y movimiento. Figuras excepcionales, vi

brantes y animadas son la del sacerdote sembrando granos de maíz, de la estela 40 

de Piedras Negras, y las de los esclavos atados con una cuerda de la estela 12 de

la misma ciudad ( 324 ) . 

Sin embargo, no obstante el regionalismo evidente, siempre hay obras valiosas 

que escapan a todo intento de encerrar el arte en normas y moldes estilísticos. - -

Las diferentes representaciones del dios del maíz en Copan ( 325) son lo opuesto a 

lo observado en las estelas; impresionan más por su sensualidad humana que por el 

simbolismo supuesto de la deidad agrícola. Posiblemente la fi.,::'.':'3ncia de confusos -

elementos ornamentales les otorgen esa calidad de pureza plástica no com'On en la -

escultura de Copan. 
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Elementos iconogrd.ficos en ciertas combinaciones son constantes en todas las -

representaciones de la figura humana en el área maya durante el período cl4sico. A 

pesar de ello se logra, ateniéndose al mismo motivo, una gran variaci6n expresiva. 

Los seres representados corresponden a un mismo grupo étnico, de rasgos f!sJ. 

cos semejantes, con deformación cranéana en sentido antero-posterior, con ojos mo_!! 

goloides, que quizá. indiquen su lejana ascendencia asiática, narfz con un tabique ar -

tificial en la parte superior que confiere al perfil una lrnea peculiar, labios carno- -

sos y sensuales que a menudo aparecen entreabiertos, en ocasiones tatuajes o escarJ. 

ficaciones alrededor de la boca y el cabello separado por mechones en tubos o ani -

llos de jade. A estos elementos caracterfsticos hay que añadir artículos del vestua

rio y del adorno, as! como ciertas formas simbólicas que completan y precisan la ~ 

figura del maya clásico. La indumentaria usual para las figuras masculinas es una -

faldilla corta con delantal al frente y sujeta por un cintur6n decorado con cabecitas y 

pendientes de jade. Las figuras femeninas se distinguen por el pelo largo sobre los 

hombros y porque llevan una capa corta, si bien este accesorio no es privativo de -

las mujeres. Atm cuando algunas figuras est4n descalzas, la mayoría lleva sandalias 

de pieles de animales ricamente ornamentadas. El tocado elaborado con mascarones, 

flores y grandes plumas de quetzal es el complemento majestuoso del vestuario. 

Las ricas plumas de las aves tropicales fueron utilizadas para los suntuosos penachos 

de los sacerdotes y nobles. En las esculturas, las plumas ocupan en ocasiones has

ta la cuarta parte del espacio limitado en que se desenvuelve el personaje y como -

elemento importante en la composici6n tiene como funci6n plástica equilibrar masas -

y planos, contrarrestar la pesantez y dar ligereza y gracia con su carda ondulante -

y natural. 

Los sacerdotes y los nobles mayas eran muy afectos a usar adornos ostentosos 

de jade, como vemos en sus efigies, orejeras compuestas de varios elementos, colla 
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res, pendientes y medallones en el pecho y en los hombros, ajorcas y pulseras en 

las muñ.ecas y en las piernas, y anillos en los dedos de las manos, fueron las jo

yas más preciadas. Motivos accesorios eran las lanzas con plumas, los escudos, 

las barras ceremoniales en forma de serpiente bicéfala y los llamados cetros ma -

niqutes, que sostenidos por estos altivos jerarcas indicaban su rango y afianzaban

la imagen del poderío que teman. 

Una sola figura humana de pié puede ser el centro de la composici6n, pero -

las hay también sentadas en nichos, y a menudo a sus lados se encuentran cautivos 

o acompañantes. El sentido de la composición está dado por el bloque, y es fre -

cuente que el espacio circundante a la figura sea circunscrito por marcos jerogl! -

ficos o bandas astronómicas. La composición puede ser piramidal, con eje axial -

o diagonal, pero en muchos casos una buscada simetría asimétrica si puede decir -

se, es lograda por juegos lineales y volumétricos. 

El plano, o los planos en que se desarrolla el relieve son irreales e iluso -

rios. Salvo algunas excepciones del área del U sumacinta en que hay intentos de- -

perspectiva y escorzos, las formas humanas conservan en la plástica una tensión -

entre lo real y lo abstracto, entre lo humano y lo sobrehumano y entre el indivi- -

duo y el género. 

b ) Mascarones. 

El mascarón fué un motivo favorito de la decoración maya. Es una cara con 

vencional con atributos humanos y animales, que bajo diferentes aspectos debe te -

ner significaciones aun imprecisas y dudosas. Se hace referencia a ellos como - -

" grotescos " debido a sus inciertas facciones y extravagante aspecto. 

Aparece desde época temprana en la decoración de fachadas, estructura ~ 

VII Sub de Uaxactdn, y es comón en basamentos frisos y cresterías. El estuco- -

fué el medio más usual para hacer mascarones, pero muchos ejemplares son de- -
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piedra. Spinden considera que el mascarón es una serpiente emplumada que ha su

frido transformaciones por diferentes procesos ( 326 ) , mientras que Covarrubias -

piensa que el antecedente del mascarón lllll:Yª es la cara del jaguar olmeca ( 327) 

En el área norte, el mascarón, geQ.eralmente atribuído a Chac, es un eleme1!_ 

to obsesivo en la arquitectura Chenes y Puuc. Mascarones superpuestos formando -

hileras cubren toda la fachada, en el Codz Pop de Kabah, o a lo menos, la mitad -

superior, y en las esquinas el tfpico perfil del supuesto dj.os de la lluvia rompe - -

con su protuberante narfz ondulada la monotonfa ostentosa del frente. Una marcada 

tendencia a reducir el mascarón a patrones geométricos, en mosaico de piedra, es 

propia también del área norte. 

En el interior de los edificios y como parte de las esculturas los mascarones 

suelen estar en paneles frontales o de perfil, en formas complejas y variadas. Se 

encuentran en la base de las estelas, de las lápidas y de los tableros, formando 

parte del tocado de los personajess etc,. Algunos elementos francamente humanos

son notables; las frentes que van adornadas, los ojos redondas o rectangulares, las 

narices que son prominentes y de los labios entreabiertos, dejando asomar la den 

tadura. A veces la mitad inferior de la cara es una mandfbula descarnada. La 

asociación constante a signos de muerte, sfmbolos solares y formas serpentinas, - -

hace más complejo el significado del mascarón. La semejanza a una cara humana

puede ser una etapa anterior o posterior al modelo natural, pero sin duda lleva en

sí un profundo simbolismo totémico-religioso, válido durante varios siglos, en que -

el motivo perdura con la misma primacía. 

c) Formas Serpentinas. 

La forma serpentina es en sí un motivo que se presta a la decoración por el

ritmo de sus lfneas ondulantes. Cargada de significaciones, la serpiente es trans -

formada y estilizada de acuerdo con la más aventurada fantasía. 
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Spinden considera que la serpiente es el motivo más importante de la plástica -

maya ( 328) y hace un estudio minucioso de todas las manifestaciones posibles en que 

aparece. Atribuye inclusive caracteres ofidios a gran parte de las deidades mayas, -

lo que refuerza el significado religioso de los reptiles. El dios de la naríz larga, - -

asociado al agua y a la vegetaci6n y también conectado con la muerte tiene atributos -

serpentinos; asímismo el dios de la naríz romana vinculado con el sol y con los cue!. 

pos -celestes, tiene relaciones serpentinas. 

Entre los objetos rituales, que forman parte de la iconografía maya, se encuen

tra la barra ceremonial, que es llevada en brazos por los sacerdotes y que con el- -

tiempo evoluciona en el cetro maniquí, pequeiia figura grotesca que termina en un lai: 

go apéndice, igualmente sostenida por la mano del sacerdote. Ambas son derivacio -

nes de formas serpentinas. 

El tema de un ntlm.ero de altares de Copán y de Quiriguá es la serpiente o co -

codrilo bicéfalo, cuyo cuerpo que tiene a cada extremo una cabeza, es conocido, des

pués de Maudslay, como el dragón de dos cabezas. 

Otros saurios representados son el cocodrilo o monstruo de la tierra sfmbolo -

de la madre tierra, dragones terrestres y dragones celestes, con atributos asociados 

al agua y a la lluvia. 

Intimamente relacionado a estos reptiles, el pájaro-serpiente es otro motivo co

mtln en la escultura maya. El ave se transforma en serpiente con una máscara en -

que la mandfbula inferior crece en forma de serpiente. El ave de mal agU.ero, el- -

Ave Moan, variedad de lechuza, de atributos polifacéticos, se encuentra segtln Thom.E_ 

son en la categoría más alta de las serpientes celestes ( 329 ) . 

Una gran variedad de reptiles, con atributos acuáticos, terrestres o sobrenatura 

les, cobran vida como símbolos plásticos de significaci6n religiosa. 
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d ) Otros Animales. 

Muchos otros animales intimamente conectados a conceptos de la vida y de la 

muerte, de lo terrenal, lo infraterrenal y lo sobreterrenal, aparecen en la escul~ 

ra maya. Así, encontramos jaguares con relación al inframundo y al sol, tortugas 

que son parientes simbólicas de los reptiles, conchas y caracoles en que se con- -

funden signos de agua y de vegetación con signos de muerte, murciélagos venera -

dos como deidades, venados, perros, etc, . 

Entre los pájaros son frecuentes, además de los pájaros serpiente y la citada 

Ave Moan, los pericos y guacamayas, los quetzales, las garz~s y algunos otros. -

Las garzas van a menudo asociadas a peces, el sentido de tales representaciones -

es de abundancia ( 330 ) . 

e ) Motivos Fitomórficos. 

La planta del maíz, alimento principal no sólo del maya sino de todo el abo -

r!gen de Mesoamérica, es tema de importancia en la escultura. El maíz es pers_Q 

nificado en la figura de un dios joven, y en muchas ocasiones entre el follaje de la 

planta aparece la cabeza de la deidad. 

El lirio de agua, forma simbólica del monstruo de la ti.erra y que precisa su 

naturaleza acuática, es otro motivo comfm. La presencia del lirio de agua o loto

ha sido punto de comparación entre representaciones mayas y orientales, la frecuen 

cia en el uso del loto en Palenque ha sido, como veremos más adelante, motivo -

para estudios comparativos con el arte budista ( 331 ) . La flor acuática puede ir -

acompañada por uno o varios peces suspendidos de ella. 

Tanto el marz como el . lirio de agua, están conectados en algOn sentido con el 

interior de la tierra y las fuerzas procedentes de ésta. 
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f ) Signos de Muerte. 

Los huesos y las mandíbulas descarnadas son atributos naturales de la muerte, 

comunes en la plástica de los mayas. Los esqueletos completos son más usuales -

en áreas no mayas. 

Las narigueras y orejeras, en lugar de pendientes, llevan huesos colgados y -

en algunos casos las cenefas, en vez de flores, se componen de cadenas de huesos.

Los mascarones de la muerte son impresionantes rostros descarnados. 

g ) Bandas Astronómicas. 

Elemento característico y original de la iconografía maya son las llamadas b~ 

das celestes o astronómicas. Consisten en una o varias tiras, limitadas por l!neas

paralelas, que llevan en su interior rectdngulos con jerogl!ficos 6 signos de los cue!. 

pos astrales. El Sol, la Luna, Venus y otros cuerpos planetarios tienen glifos para 

identificarlos. Se ha pensado que la forma de la faja celeste representa el cuerpo -

alargado de los seres serpentinos, que en ocasiones termina en cabezas reptilrneas -

( 332 ) . 

Los signos astronómicos se encuentran también aislados formando parte de la -

decoración. 

h) Jeroglrficos. 

La importancia principal de los jeroglrficos está en los ·hechos y conceptos que 

registran y que transmiten, sin embargo a'dn sin entender estos significados, otros -

valores de tipo artrstico y estético nos aproximan a ellos. La calidad expresiva que 

tienen como entidades individuales y como factores en la composición artística es in_ 

negable. Los jerogl!ficos están. siempre organizados en l!neas paralelas verticales -

que enmarcan las figuras y las escenas ceremoniales, y en no pocas ocasiones pene

tran entre ellas dividiendo con su marcada simetría el espacio en que las figuras se 
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desplazan. 

La delicada elaboracilm y la composici6n interna de cada forma particular, di

cen mucho del gran nivel artrstico de los jeroglrficos mayas. 
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6.- LA ESCULTURA EN EL AREA MAYA NORTE. 

Hay diferencias notables en la decoraci6n y en la escultura del a.rea maya nor

te con respecto al a.rea maya sur. Los motivos que hemos seft.alado son más bien -

propios del a.rea central, sin estar exclu!dos del todo en el a.rea norte. A pesar de 

que las dos zonas participan de la misma cultura y se desarrollan más o menos en -

el mismo lapso de tiempo, son m4s apreciables las diferencias que las analogías. 

Las razones de la divergencia pueden provenir,. entre otras causas por conceptos re

gionales sobre determinados aspectos religiosos o por la influencia del medio ambie!! 

te en las formas de expresión. No interesa por el momento la razón de la diferen -

cia, nos contentaremos con seflalar la existencia de dos grandes estilos paralelos en 

la zona maya durante el período cl4sico. 

Las diferencias parecen estar en la preferencia por ciertos temas y en la téc -

nica empleada. En el a.rea maya del norte hay tres subdivisiones estilísticas que -

precisamente se refieren al uso de elementos diversos en la decoración. 

El estilo de la zona Puuc, de más recia personalidad plástica que las dos res

tantes, utiliza en la mitad superior de las fachadas de los edificios, ornamentaci6n -

en mosaico de piedra, sustituyendo asr al típico relieve en estuco o piedra del 4rea

sur. En la temática, las formas geométricas suplantan a la figura humana. Como

una derivaci6n posible de la técnica de los mosaicos de piedra, los motivos tienden

ª geometrizarse, y con este aspecto son frecuentes los grandes mascarones con sus 

narices como trompas de elefante, las columnas o cilindros ~cízos, las columnas -

de doble atadura, las columnillas lisas o en haces, las grecas y el xicalcoliuhqui- -

( greca escalonada ) , las celosías y las pequeflas chozas con techo de plumas ( 333 ) . 

Otro estilo el llamado Chenes se caracteriza porque la confusa decoración, en 
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que se pierde todo detalle, cubre literalmente la fachada. El conjunto es un enor -

me mascar6n, el drag6n celestial de Thompson ( 334 ), que se divide y se subdivide 

en otros :más pequefl.os. La puerta es la fauce abierta del monstruo. 

El dltimo estilo, el del Rfo Bec, se identifica porque las fachadas que tienen

mascarones semejantes a los del estilo Chenes, estdn limitadas por grandes torres

macizas que imitan una pirlmide con crestería. Estas falsas torres tienen valor P-º 

siblemente simb6lico, pero son completamente in!J.tiles ( 335 ) . 
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7. - CONSIDERACIONES. 

Hemos visto que las limitaciones técnicas en modo alguno bloquearon la capa -

cidad y la maestría del escultor maya, el cual siempre tuvo los instrumentos nece -

sarios para sus fines y la seguridad para realizar su voluntad artística. 

Las esculturas tenían una asociaciOn simbOlica y ritual con las construcciones

Y aunque sean constantes las representaciones de seres extraños, entre humanos, - -

animales y vegetales, que posiblemente personifiquen deidades y conceptos mágico r~ 

ligiosos, el centro al cual convergen es siempre la figura humana. Los sacerdotes 

de las estelas y de las lápidas son seres que pueden portar en su indumentaria atrL 

butos sobrenaturales, pero que son en sí expresiones de un humanismo natural. Es 

te humanismo no coloca al hombre como medida de todas las cosas, pero señala un 

conocimiento sobre sí mismo y un dominio sobre la naturaleza que lo sit1ia en el aj_ 

vel de héroe, un héroe que en lugar de realizar fabulos.as hazañas guerreras, en- -

cuentra sus triunfos en el dominio social y en el intelectual de la matemática, la ª! 

tronom!a y el calendario. Con tales armas a su alcance, como fuente de poderío y 

de fuerza mágica, realiza predicciones y posee conocimientos inexplicables para el -

maya comtm. 

La marcada voluntad por expresarse mediante el relieve que permite al perso

naje o a la escena desenvolverse en un espacio irreal, en oposición al gusto occide!!_ 

tal por lo corpóreo, habla de una manifestación que no puede ni debe enjuiciarse de!! 

tro de los canones tradicionales de Occidente. De ahí que las opiniones orientadas -

por conceptos sobre el relieve clásico resultan inadecuadas al tratar el relieve ma -

ya, más libre en su dimensión volumétrica que abarca desde figuras que EJOn conto~ 

no puro hasta formas casi tridimensionales. La realidad del maya fué suceptible de 
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concretarse artísticamente en el relieve. Una realidad que se nos antoja confusa, -

por diferente, en la que conviven seres humanos y mitol6gicos, concepciones abstrae 

tas y problemas existenciales. 

Esta aparente confusi6n y exhuberancia e~ las formas, es la que ha motivado -

que la escultura maya se interprete como barroca. Designaci6n no siempre justifi -

cada en su acepci6n tradicional, ni válida al aplicarla genéricamente a la escultura

maya. Lo barroco, se ha conceptuado como una fase en el desarrollo de los esti -

los, posterior a lo clásico y que indica desde el punto de vista clásico, inicios de -

decadencia. Wólfflin ( 336) opone lo barroco a lo clásico como dos estilos acabados, 

en el siglo XVI y en el siglo XVII europeos, y los analiza de acuerdo con cinco pa

res de conceptos opuestos. Los valores clásicos sobre lo lineal, lo superficial, la

forma cerrada, lo mdl.tiple y la claridad absoluta se oponen a los valores barrocos -

de lo pict6rico, lo profundo, la forma abierta, lo unitario y la claridad relativa. - -

Weisbach ( 337 ) por su parte estudia lo barroco como expresi6n de una época detet, 

minada, la contrarreforma en España, y concluye que la raíz de lo barroco es tra -

ducir a formas el sentido de lo sobrenatural. Valora las formas derivadas de acti-

tudes her6icas, ascéticas, místicas, er6ticas y dolorosas, es decir las actitudes- -

emotivas humanas presentes en las formas. 

El término clásico implica un sentido estricto del balance y del diseño formal, 

1 

un ideal de proporciones perfectas, el detalle subordinado al conjunto, la representa 

ciOn de la figura humana sin distorciones, el predominio de lo lineal en espacios li-

mitados, etc, . El término barroco a su vez se refiere a masas en movimiento, a-

acumulaci6n de partes sin independencia una de otra en la composici6n, a la libera -

ciOn de canones clásicos, de proporciones bellas, a contrastes lumínicos, etc,. 

Ambas denominaciones se refieren a complejos artísticos propios de ciertas épocas -

de Occidente, y aplicarlos a obras de arte de otros períodos y de otras culturas co 
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mo al arte de Oriente, al arte bizantino, al arte musulmán o al arte de los pueblos 

primitivos, parece desacertado. Si el redescubrimiento de las artes extrañas a la

sensibilidad europea ,se inici6 en el siglo XIX, y con ello surgi6 una valoraci6n di -

ferente de tales manifestaciones, que pueden concebirse de acuerdo con el principio 

de voluntad artística de Riegl y Worringer, no hay raz6n suficiente para continuar -

empleando patrones que limitan en tiempo y en espacio a la forma y a la expresi6n. 

Por medio de formas el arte expresa contenidos y actitudes espirituales. El -

escultor maya concibi6 las formas de diferente manera, creando en su mundo el el!_ 

tilo de una época. El modo de representaci6n fué determinado por las posibilidades 

de observaci6n y de abstracci6n sujetas al temperamento y al carácter de un perfodo 

cultural homogéneo. La sensibilidad y la imaginaci6n de los mayas condicionaron -

sus formas plásticas. Estas formas son en esencia simb6lica de una -0.ltima reali -

dad, pueden o no recordar paralelismos con formas clásicas o barrocas, pero son -

originales y aut6nomas y están cargadas de contenidos culturales específicamente In! 

yas, pero por ser humanos podemos aproximarnos a ellas e intentar su compren- -

si6n. Las interpretaciones que se hagan del arte maya - como de cualquier otro - -

han de ser partiendo de su realidad hist6rico-cultural, sin aplicaciones afortioris -

de principios o conceptos históricos de Occidente. Cierto es que no podemos me- -

nos de reducir a nuestros propios conceptos y términos las significaciones, forma -

les y de todo tipo, de artes no occidentales, pero ha de hacerse, en lo posible aju! 

tAndose a su propia realidad, o más bien dicho, a la idea que podemos formarnos -

de ella gracias al legado que tenemos a mano. 
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PARTE CUARTA 

" LA ESCULTURA DE PALENQUE " 



El estilo palencano. 

La prosperidad de la ciudad de Palenque durante los siglos VI a IX aproximad_! 

mente es manifiesta en la cantidad de esculturas que durante este breve lapso se re_! 

lizaron. Las formas plásticas en las cuales se encuentra el sello definitivo del esti-, 

lo palencano, son la escultura y la arquitectura propia del lugar. 

Nuestro objetivo se limita a comprender y a explicar el estilo de la escultura -

de Palenque, la arquitectura queda exclu!da de este an4lisis. 

Hemos revisado los materiales, las formas, los temas y motivos y los recur -

sos expresivos de la escultura maya. La escultura de Palenque no se distancia en -

parte de lo anteriormente descrito, se significa por la manera original de manejar -

las for:rm s y por una evoluci6n en la conceptualizaci6n del tema central en la escul~ 

ra maya, la figura humana. 

La escultura palencan~, que aparece chu'ante la fase final del Período clá.sico -

medio y del clásico tardío, representa el estilo de un área local que prefirió el re -

lieve en paneles, en lápidas o en tableros adosados a las construcciones, a otras fo!, 

mas escultóricas. 

Las estelas, esas manifestaciones de la escultura tan característicamente maya 

no tuvieron lugar ni importancia en el arte de Palenque. Existen dos estelas en la -

ciudad. una un tanto alejada hacia el oeste que es un monolito sin esculpir conocido .. 

como 11 La Picota 11 descrito originalmente por Blom ( 338 ) y la otra es una figura- -

humana en gran estado de deterioro, que se encuentra afuera del Museo actual de P~ 

lenque y a la que haremos referencia más adelante ( 339 ) . Estos dos pobres ejem.:. 

plos en nada contribuyen para apreciar la escultura de Palenque, pero seflalan la fal

ta de interés por hacer esteks entre los artistas - sacerdotes del lugar. 
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Las esculturas excentas son también notablemente escasas en Palenque como se 

puede apreciar en el cuadro No. 3 y ninguna de las conocidas sobresale en calidad -

artística. 

Tenemos pues, que practicamente toda la escultura de Palenque se limita al gl 

nero del relieve, y dentro de éste mantiene una tensi6n bidimensional, poco variable, 

no se dá el caso de combinar altos y bajos relieves como tampoco se proyectan notQ_ 

riamente hacia afuera las figuras modeladas o esculpidas. Por los fragmentos enco!!_ 

trados procedentes de los frisos y de las cresterías de las construcciones, las repr! 

sentaciones que animaban estas estructuras arquitectónicas son con frecuencia escul -

turas tridimensionales cuando se trata de motivos antropomorfos y relieves que va- -

rían en profundidad cuando se trata de motivos simb6licos. 

Muy cercano al estilo de relieve plano y de características básicamente bidi- -

mensionales, el grabado de lfnea cursiva y segura fué practicado con resultados ex -

celentes por los artistas palencanos. 

Ha sido tradicional al enjuiciar la escultura de Palenque acentuar la perfecciOn 

lograda en el modelado en estuco. Las lápidas de piedra esculpida, descubiertas du 

rante los 111.timos años hablan de una maestra artística extraordinaria de los esculto

res palencanos, que dominuon tecnicamente lo mismo el ddctil material de estuco, -

que el rígido material pétreo. Los ejemplares de escultura en barro y jade comple -

tan y enriquecen el magnífico acopio del arte de Palenque. 

Dos grandes corrientes se observan en los relieves de Palenque, una referida -

a escenas simbólicas del ceremonial religioso y otra más cercana a actividades mW!. 

danas y a la vida cortesana; las dos coexisten en el tiempo y atm dentro de una mi,! 

ma obra, las dos pugnan por dominar una a la otra, y esta tensión y lucha equilibr!, 

da y serena entre lo fantástico y lo humano, entre lo irreal y lo real es la esencia

de la escultura palencana. Trataremos de comprenderla partiendo de lo que podamos 
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conocer de la visi6n religiosa de este pueblo y de la evoluci6n manifiesta en las fo!, 

mas y motivos escult6ricos. 

La figura humana es siempre el centro de cualquier representación en Palen -

que, y su significaci6n sufre cambios y transformaciones expresivas de modificacio

nes culturales. La evolución unilateral por la que pasa será. apreciable al compa -

rar el tratamientto de diversas figuras humanas en diferentes !A.pidas y tableros. 

Las representaciones de cará.cter má.s abstracto y simb6lico las hemos agrup~ 

do basándonos en las categorías que les asigna Thompson ( 340 ) y con las posibles

interrelaciones que existen entre estos signos. De acuerdo con el arqueólogo inglés, 

un origen comOn de cará.cter esencialmente reptil:rneo dió lugar a deidades de la 11'!,_ 

via y a deidades terrestres, que pueden tener formas híbridas, humanas y animales; 

asímismo no es facilmente descernible cuando indiscriminativamente las deidades, o 

los signos con los que se presentan, cambian de aspecto, de categoría o de atribu -

ciones. Por lo tanto es comprensible que signos de agua se vinculen y transformen 

en signos del inframundo o de la tierra, y que formas ofidias puedan aparecer en -

cuanto a su cará.cter acuá.tico, como símbolo del agua en la superficie terrestre o -

como símbolo del agua que habita el cielo. Dentro de la ambigUedad e mprecisiOn

de los símbolos y de su constante desplazamiento temá.tico hemos elaborado en el- -

cuadro No. 3 la distribuciOn de signos de acuerdo con el cará.cter que les adjudica

Thompson en su obra Maya Hyerogliphic Writing ( 341 ) . 

El objeto del cuadro No. 3 es presentar objetivamente la importancia en cuan

to a recurrencia, posición, asociaciOn y colocaciOn de los motivos que aparecen en

la plástica palencana con mayor frecuencia. Tratamos de limitarnos a señalar los

patrones generales, por lo cual posiblemente algunos motivos secundarios escapan a 

esta apreciaciOn objetiva; no se trata de hacer un inventario exhaustivo de las posi

bilidades de composiciOn, representaciOn y contenido de la escultura palencana, su -
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finalidad primordial es simplemente destacar las formas, su presencia y evolución -

en la iconografía que constituyen el estilo de la escultura de Palenque. 

Hipótesis sobre el Origen Asi4tico de Motivos Palencanos. 

Varios elementos frecuentes en el arte maya, particularmente en la pla.stica P! 

!encana, han sido punto de partida para sugerir la hipótesis de contactos transpacífi

cos procedentes de las culturas del sureste de Asia con sitios en la frontera este del 

a.rea maya: Chiapas, Tabasco y Campeche, y con lugares de las zonas Chenes y - -

Puuc principalmente ( 342 ) . 

De Palenque se han tomado sobre todo las diferentes presentaciones del lirio de 

agua o loto, los rizomas, las hojas y las flores, solas o asociadas a peces, y los -

asientos con esta planta para compararlos con motivos semejantes de Khasarpana, - -

Bharhut, Sañci y Amaravati en la India, y con otros sitios de Cambodia, Indonesia y 

China. Al caracol del lado izquierdo del Tablero de la Cruz Foliada se le ha enco~ 

trado también analogía con un relieve del Borobudur en Java ( 343) . 

Los principales exponentes de la hipótesis sobre los contactos pre Colombinos -

transpacíficos han sido el Dr. Gordon F. Eckholm del American Museum of Natural -

History of New York y el Dr. R. Von Heine-Geldern del Institut :fUr Volkerkunde de -

Viena. 

La base de esta orientación es la comparación sistema.tica de un n'O.mero de mQ_ 

tivos correspondientes al arte de los dos continentes para hacer resaltar las semej3!! 

zas específicas. El algunos casos los motivos acua.ticos comparados son anteriores -

a los americanos y en otros casos son simultd.neos o posteriores. Sin embargo, y -

a1in cuando se rechace la hipótesis difusionista, las investigaciones indudablemente ri 

gurosas de Echkholm y Heine-Geldern suscitan estudios ma.s profundos sobre el tema; 
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el ensayo del Dr. Rands " Water lily in Maya Art " ( 344 ) es una magnffica respue! 

ta a la suposici6n del origen asiático del lirio de agua y sus asociaciones en el Arte 

Maya. El Dr. Rands considera dificil de conciliar el origen asiático con las tenden

cias cronol6gicas en el desarrollo del motivo del lirio de agua entre los mayas, y -

concluye que las semejanzas de un elemento altamente simb6lico en el arte del Viejo 

y del Nuevo mundo son más explicables por ser manifestaciones de la dominación te_Q 

crática en ambas áreas y por lo tanto el motivo lirio de agua es una creación inde -

pendiente, producto de algunas asociaciones arbitrarias similares ( 345) . 

La escultura de Palenque abarca relieves, grabados y esculturas excentas; los -

materiales como hemos dicho son el estuco y la piedra principalmente y el barro y -

el jade secundariamente. La necesidad de trascendencia del hombre palencano quedó 

impresa en esos materiales. 

La realidad del hombre maya de Palenque está perpetuada en la original estru.2, 

turación de la materia, en las formas, en la composición, en la asociación y en el -

significado vital que percibimos de tales for:qias. 
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1.- EL RELIEVE. 

a ) Estucos en fachadas. 

Relieves en pilares exteriores 

Casa A del Palacio 

La galería que se encuentra orientada hacia el este corresponde a la llamada 

casa .A. del Palacio tiene seis pilares, que son más bien secciones de muro limi -

tando vanos, cuya vista frontal exterior está. recubierta con relieves en estuco. 

Como es costumbre en las construcciones de Palenque los pilares extremos llevan

inscripciones jerogl!ficas y los intermedios escenas con personajes de los cuales -

el más importante, el central tiene su cuerpo en direcci6n a la puerta de entrada. 

Los pilares han sido conocidos desde Maudslay ( 346 ) c~n letras, entre las -

que la .!_ y la J.. corresponden a los que tienen inscripciones y los cuatro interme- -

dios - b, c, d y e - son los que tienen escenas simb6licas. Thompson ( 347) asigna --- - ' ' 

como fecha probable al pilar ! el año de 667 ( 9. 11 .14. 11. 6 ) , por lo que considera

mos el resto de los pilares contemporáneos al primero, ya que no hay diferencias 

estiUsticas apreciables entre ellos. 

En los cuatro pilares que ostentan relieves la composici6n es idéntica: una -

figura central de pié y de perfil marca perfectamente el eje medial, a sus lados -

se encuentran dos personajes, simétricamente situados, sentados a la manera orien 

tal, con los brazos descansando sobre las piernas, su posición es también lateral -

con la vista dirigida hacia la figura principal. El personaje de pié es el noble sa

cerdote y los que se sientan a su lado deben ser sus ayudantes o servidores. Las 

dos figuras sedentes del pilar .! ( Lam. 11) difieren en su postura a la convencional 
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de los otros pilares, ya que una lleva los brazos cruzados a la altura del pecho,. y 

la otra con el torso casi frontal tiene la mano derecha sobre el hombro izquierdo, 

lo cual segQn Seler ( 348 ) indica señal de sumisi6n o rendimiento. 

La escala humana aproximada de los personajes de pié es de seis cabezas y -

los laterales son proporcionales a ellos. La agrupaci6n de las tres figuras señala

una estructura piramidal de vértice superior. El espacio en que se desenvuelve e!_ 

ta.ticamente el grupo humano está limitado por un marco rectangular de signos as -

tron6micos - Venus, J!lpiter, Saturno, etc, - separados entre s! por tres barras. 

El relieve es suave y poco profundo, mas no completamente plano, se trat6 -

de lograr un ligero modelado que confiere sensualismo y vitalidad a las figuras a -

pesar de la inmovilidad en que se encuentran. El detalle en la ornamentaci6n en -

el vestuario y en los objetos ceremoniales fué tratado con esmero y frecuentemente 

resuelto por el dibujo inciso en el mismo modelado de estuco. 

Los personajes centrales, más severos en apariencia que sus s11bditos latera -

les, portan la misma indumentaria, adorno y objetos propios a su investidura. Lle 

van los cuatro m.áxtlatl de piel de jaguar sostenidos por un cintur6n con mascarita -

humana en la parte posterior y grupos de tres pendientes atra.s y a los lados ( 349 ) . 

Al frente cuelga un delantal de diferentes elementos entre los que se aprecian die -

cos de jad~ y huesos ( pilar .Q. ) ( Lam. I ) . Calzan los pies con sandalias de ja- -

guar que se ajustan a las piernas con correas de cuero. La mitad superior del- -

cuerpo va desnuda, salvo el personaje del pilar ~ que conserva collar de cuentas -

con medall6n y cuello de tejido enrejado con cuentas sobrepuestas. No hay restos -

suficientes para afirmar que los otros personajes hayan tenido semejante atav!o. 

La importancia del atuendo está concentrada en el penacho y en los objetos ce 
. -

remoniales que como signos de distinción propios a su jerarquía llevan en las ma -

nos. De la cabeza sale un mech6n de pelo sostenido por un anillo tubular y cae so 
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bre la cara, el resto recogido por una cinta, serpentea de la nuca hasta la cintura. 

La cabeza visiblemente deformada remata en una diadema de placas rectangulares -

que sirve de base a un gorro o tiara que parece ser de mosaico de turquesa y del

cual se desprende compleja y simb6lica ornamentaci6n. En el frente, un fragmento 

de banda celeste remata en una cabecilla de dios solar con nariguera serpentina y -

tocado de disco con volutas flameantes. En la parte posterior un armaz6n de plu -

mas sostiene varias flores en las que se alimenta un pez, y un penacho de plumas 

se desprende airoso hacia atrás. Todavra arriba de la tiara dos cabecillas de dios 

narigudo, están unidas por sus lados posteriores y haces de plumas aumentan el ta 

maiio de tan ostentosa insignia·. 

Los objetos que hemos designado como ceremoniales 6 atributos de categoría -

jerárquica son una bolsa de plumas sostenida por una mano y un bast6n por la otra. 

El bast6n es una li'nea recta que va desde la parte inferior hasta la superior del -

marco y divide la superficie del relieve en un segmento vertical que corresponde a 

la cuarta parte del espacio total. Tiene el bast6n en la parte superior una efigie-

del dios narigudo con las fauces serpentinas abiertas, orejera triple y como tocado 

una hoja que sostiene esas formas flameantes tan comunes en Palenque compuestas

de dos elementos, uno circular y otro ondulante, interpretadas ora como formas- -

simb6licas de la serpiente, ora como formas vegetales v. gr. el m.arz. 

Las figuras sentadas llevan más descubierto el cuerpo, solamente un pequeilo

taparrabo con cinturón lo cubre y carecen de sandalias; el pelo lo llevan en mecho

nes anudado hacia arriba. La figura izquierda del pilar ~ ( Lam. 111-c) es la 1iaj_ 

ca que usa capa tejida como red y tocado de cabeza fantástico de dios narigudo con 

signo solar y grupo simb61ico de tres elementos de secciones de concha y flor, que 

segOn Thompson ( 350) están asociados a conceptos mfticos sobre la tierra y el- -

agua. Por su atuendo esta figura debe ser femenina y de rango superior. 
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De acuerdo con la descripci6n anterior las figuras centrales de los pilares de 

la casa A del Palacio están íntimamente conectados a símbolos míticos religiosos -

que aparecen en los ,penachos y en los bastones ceremoniales principalmente. Ta

les símbolos se refieren a conceptos de agua entre los cuales la serpiente bajo di -

versos aspectos, dios narigudo o drag6n bicéfalo, y discos· de jade son los princi -

pales exponentes; o son símbolos alusivos a la tierra como la flor de agua, el pez 

y los huesos; o bien signos en conexi6n con el acaecer celeste, tales como las - -

bandas astron6micas de los marcos o los segmentos de los penachos. 

Sin embargo esa aparente confusi6n y recargo de elementos simb6licos se li -

mita a espacios reducidos en la superficie del relieve, más importante es la repre 

sentaci6n en patrones naturalistas del cuerpo humano. Un cuerpo humano indiferen 

te a las formas femeninas o masculinas, quizá idealizado pues se aleja del burdo -

detallismo anat6mico para presentar con suave relieve dibujado las Uneas esencia -

les de la estructura corporal. 

Al representar las figuras centrales - ~ igual debe de ~ber sucedido con - -

otras esculturas - el artista palencano estuvo sujeto a normas rigurosas indicadas -

por el noble sacerdote, de ah! la estereotrpia y el cliché que repite en una y en -

otra la misma postura r!gida, estatuaria carente de expresi6n e individualidad. 

Lo que importa es la afirmaci6n del símbolo genérico de un sacerdocio altivo f 

desvitalizado que es portador de signos sobrenaturales. Sin embargo a la intenci6n, 

tantas veces repetida de enfatizar lo simb6lico, se opone la voluntad artfstica del -

escultor de Palenque y lo orgánico, lo sensual, es decir lo viviente vibra tfmida- -

mente en los torsos, en los brazos, en las piernas. Esta es la dialéctica de la -

escultura palencana. 

Las figuras laterales, en las que no importaba demasiado las variantes en lo 

accesorio, fueron motivo más adecuado para imprimir con l!nea suav~ y flexible a 
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sus cuerpos desnudos, desprovistos de signos desorientadores, el germen de lo vital. 

Motivos de naturaleza religiosa determinaron la uniformidad en la posici6n, en la- -

composici6n, en la distribuci6n y en la representaci6n de las formas, y con toda il!. 

tenci6n se prescinde de cuanto pueda distraerla. 

Los pilares de la casa A son el conjunto de escultura más antiguo conocido en 

la actualidad en Palenque, datan de 667, y en ellos apreciamos la repetici6n rftmica 

de los elementos cortados todos por el mismo patr6n con un afán de igualdad y de -

armonía que limita las posibilidades de expresi6n. 

No podemos precisar si se trata de la obra individual de un artista, encontra -

mos que el artista se atiene a pocos valores bien caracterizados, en que no importa 

repetir temas exactamente iguales de un mismo ejemplar. Los rasgos fundamenta -

les del esquema persisten, en todos los pilares. La f6rmula mágica, la omnipotel!_ 

cia del sacerdocio despersonalizado es la determinante activa en la obra creada. 

Casa D del Palacio 

Los pilares de la casa D son los opuestos en situaci6n a los pilares de la ca -

sa A; la galerfa mira hacia el exterior oeste y el n11mero original era de siete. 

Los dos exµ-emos con jeroglfficos y los cinco centrales con figuras. Al igual que -

los de la casa A tienen letras que van de la ! a la !. y las figuras principales mi- -

ran hacia la entrada con excepci6n de la correspondiente al pilar b que tiene posi- -

ci6n contraria posiblemente condicionada por la asimetría en el n11mero de pilares. 

No existe hasta ahora fecha posible de asociación a estos pilares, Proskouria

koff ( 351) tentativamente asigna de acuerdo con su estilo el año 751 - 40 años -

( 9 .16. O. O. O - 2 katunes ) o sea posterior entre 44 6 134 años a los de la casa A. -

Es indudable que si bien la temá.tica varfa poco y el simbolismo se particulariza; en 
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cambio la composici6n, las posiciones y las actitudes de las figuras que sufren no~ 

bles transofrmaciones indiquen un enfoque formal diferente y posiblemente posterior. 

Las figuras en este caso se encuentran en grupos de dos, de las cuales una es 

siempre más importante por su indumentaria y por su II comportamiento activo II se -

gOn dice Seler ( 352 ) y la otra, con excepci6n de la mujer del pilar d ( Lam. IV ) -

aparenta una actitud sumisa. La rigidez y la simetría han desaparecido casi por- -

completo; la 'dnica que permanece estática con el brazo levantado es el personaje iz

quierdo del pilar J!,; el resto se caracteriza por su dinamismo. Los personajes 

principales están de pié y dialogan animados con sus asistentes, la cabeza continua -

de perfil viendo a sus acompailantes pero el cuerpo se presenta arbitrariamente de -

frente, de perfil o suavemente contorsionado, como en el pilar c ( Lam. V ) ; los- -

pies inestables sugieren pasos de danza y los brazos levantados con diferente ritmo -

y a diferente nivel contin!lan sosteniendo emblemas y atributos sim.b61icos particula -

res a sus jerarquías. 

Las figuras secundarias se encuentran sentadas hincadas o de pié y participan -

más directamente por su actitud con la actividad de sus superiores. Así vemos que 

uno de ellos - pilar ~ ( Lam. V ) ; recibe de la otra, algo como banda de huesos y -

jades; la otra - pilar ~ ( Lam. IV) -; contribuye a sostener una gran serpiente o dr!_ 

g6n y a otra más se le toma el pelo por un mech6n lo cual se ha interpretado como 

captura de prisionero ( 353 ) . 

En todos los casos las parejas de individuos descansan o se paran en pedesta -

les con decoraci6n simb61ica del agua y del inframundo. En el pilar ~ es una cabe

za de drag6n terreste con mandlbula descarnada y cuerpo en segmentos rectangula -

res. En el pilar .Q. ( Lam. V ) dos motivos horizontales sirven de armaz6n a ondu -

lante vegetaci6n de hojas y flores del lirio acuá.tico que rematan lateralmente en las 

cabezas descarnadas del drag6n terreste con triple orejera; el pedestal del pilar !!_ -

134 



( Lam. IV) se vincula por sus formas geométricas entre las que aparece el signo -

Kin, del sol, con el pedestal del pilar b; y asfmismo el pedestal del pilar! ( Lam. -

VI ) con sus motivos vegetales entrelazados guarda relación con el pilar Q., Lleva és 

te 1lltimo el drag6n terrestre al centro y motivos del lirio de agua del que se des- -

prende una cabecilla de dios solar. 

La proporción en las figuras resulta menos esbelta que los de la casa ~ es -

aproximadamente de cinco cabezas, pero la soltura y gracia de las actitudes producen 

impresi6n de ligereza. El espacio que ocupa el grupo que se desenvuelve din4mica -

mente esta. enmarcado por diferentes símbolos de agua unidos entre sí. En el pilar -

~ son huesos, en el pilar Q. ( Lam. V) son signos de cero o completamientos y dis -

cos de jade, en el Q. ( Lam. IV ) es el jeroglffico Yax alternado con jade, en lo que

se conserva del pilar ~ es la cruz de Kan y en el 1 son huesos y jade ( Lam. VI) -

( 354 ) . 

Los personajes importantes llevan el vestuario m4s rico, faldilla entretejida en 

redecilla, delantal elaborado, sandalias de piel de jaguar, collares o cuellos de cue!!_ 

tas, orejeras de huesos, etc, a diferencia de sus sdbditos cuyo atuendo es muy sen

cillo. 

La importancia ornamental y sim.b61ica al igual que en la casa A se encuentra -

el tocado de cabeza y en los atributos y signos jerárquicos. El pelo separado en 

mechones por anillos tubulares y enlazado con cintas se confunde con los dioses o - -

dragones narigudos de cuyas cabezas nacen lirios de agua y haces de plumas ondulan 

tes. 

Un objeto ritual diferente a los que hemos visto aparece en el brazo de una fi -

gura de la casa _g que consiste en una cabeza fant4stica - ¿ dios B? - con espiral en

el ojo que denota segdn Thompson ( 355 ) carácter acuático. De la cabeza se des- -

prende un símbolo de tres elementos que consiste en un objeto semejante a una hoja 
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o pluma, una secci6n de caracol y una forma oval con bandas cruzadas y una flor. -

Esta insignia es comrui a la escultura del área maya y aparece con mucha frecuen-

1 

cia en Palenque, a saber en el pilar .Q. de la casa~ en el pilar .Q_ de la casa-º, -

en el tablero de la Cruz y en la lápida lateral izquierda del mismo tablero, en la -

lápida del sarc6fago de las Inscripciones, en los relieves de estuco de la casa..!_ -

del Palacio, etc,. Su asociaci6n al signo solar - kin - y su situaci6n en tocados 

de máscaras de muerte o en directa conexi6n con el agua que cae, permite supo 

ner una significaoi6n acuática en relaci6n a deidades de la vegetaci6n ( 356) . Se-

ler ( 357 ) fué el primero que advirti6 tal " trinidad de elementos " y más adelan 

te Spinden ( 358 ) los considera al igual que Thompson ( 359 ) símbolos que se re 

fieren al sol, al agua y a la muerte. Por encima del " símbolo triple " se despre!! 

den estilizadas las fauces de una serpiente que más bien parecen ex6ticas formas -

vegetales, decoradas con discos de jade, huesos, signo de vencimiento y cruz de -

Kan. La figura femenina del pilar .Q. ( Lam. IV) parece haber llevado un tocado s~ 

mejante. 

Otros personajes del pilar !?_ y del pilar .Q. llevan hachas que son símbolos del

trueno y uno de ellos - pilar .Q. - ( Lam. IV) sostiene una serpiente, símbolo de 111!. 

via. Tenemos pues que todos los elementos que aparecen en la decoraci6n simb6Ii

ca en penachos objetos ceremoniales o jerárquicos, pedestale~ y marcas demuestran 

la asociaci6n íntima con signos de agua. Thompson considera que tanto los llama -

dos dioses B y~ ( 360) de nar!z prominente asr como sus formas similares y der! 

vadas de carácter serpentino son representantes de la lluvia y de la vegetaci6n; - -

igualmente los otros motivos existentes en los pilares de la casa Q, tales como el -

jade, la cruz de Kan, la secci6n de caracol, el signo de vencimiento, el signo Xg, 

y la espiral se refieren a concepciones acuáticas. Por otro lado los también fre- -

cuentes lirios de agua, dragones terrestres o monstruos de la tierra ( Imix ) y los-\ 
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huesos se relacionan con la tierra y la abundancia ( 361 ) . Los atributos de ésta se

rie de s!mbolos no resultan tan fá.cilmente diferenciables, pues de acuerdo con las- -

asociaciones en que se encuentran, participan de significaciones tanto terrestres como 

acuá.ticas. Para nuestros fines y de acuerdo con las investigaciones sobre el simbo -

lismo religioso maya nos concretaremos a seílalar la existencia de un amplio comple

jo m!tico integrado por el dios narigudo, sus modificaciones serpentinas y motivos a& 

juntos previamente seílalados, que son de connotaci6n acuá.tica. Intimamente relacio -

nado a este complejo hasta el punto de imprecisar su car4cter y su radio de acci6n -

el complejo del monstruo de la tierra, huesos y flores con peces, parece caracteri -

zar se por su significaci6n terrestre. 

Los elementos simb6licos tienen gran importancia en el desarrollo de la escena; 

los sacerdotes, mandatarios o nobles necesitan presentarse ante sus s'dbditos o escla

vos con todas sus elaboradas insignias pues de ellas deriva su posici6n y su poder; -

los penachos y objetos ceremoniales son signos de su rango y el dominio que tienen -

sobre sus vasallos dimana de la participaci6n má.gica que les confieren tales elemen -

tos. 

Las escenas que se desarrollan en los pilares de la casa C está.n realizadas en 

un relieve algo má.s modulado que las de la casa ~; los cuerpos en movimiento, sua -

ve pero firmemente delineados se desprenden de los muros y ~l contraste entre la S!!, 

perfi.cie plana posterior y el volumen apenas si realzado, enfatiza la belleza de las -

figuras palencanas. 

No hay una escena en los pilares de la casa .9 igual a otra; el marco, el pedel!_ 

tal, la posici6n y la colocaci6n de las figuras asr como sus actitudes e indumentaria

varran entre sr. Diferencia notable con la ornamentación de la casa ~; en ésta la r! 

petición es lo importante, acentuar lo más posible la misma escena, la supremacra -

de la clase sacerdotal. En la casa .9 nada se repite, todo difiere, se recalca la su-
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perioridad del dignatario, pero no de un dado grupo social, sino de un dignatario per

sonal, de ah! las diferencias en las actitudes, en el vestuario, en las insignias, cada 

uno representa diferente personaje. Pudiera ser la descripción de mandatarios palen

canos y sus tributarios o quiza. la representación de sacerdotes dedicados a diferentes 

actividades y sus vasallos; en fin sea cualquiera la historia que se narre si es proba

ble que sean representaciones concretas y reales que obviamente corresponden al mi!_ 

mo tipo físico ideal pero que se diferenc!an por sus atribuciones y accesorios y cuyas 

actividades tienen vinculaci6n estrecha con la lluvia, la tierra y la vegetación. 

Seler ( 362 ) consider6 que las figuras de los pilares de la casa A deben inter -

pretarse en contraposici6n a los de la casa D. Para él las escenas de la casa A con - -
signan los 4 puntos cardinales y los de la casa !) representan figuras femeninas ( sol,! 

mente existe una en el pilar ,!! ) y por la orientaci6n que tienen estos pilares hacia el 

poniente representan a las Ciuatateo. o sea las mujeres convertidas en dioses y "los -

guerreros " que aparecen en forma de mujeres ( 363) . Esta apreciaci6n est4 basada 

en los amplios cobocimiento~ que el ilustre americanista tenía sobre la mitología me -

xi.ca. 

Ciertamente los pilares de ambas casas del Palacio deben contraponerse para i'.!!_ 

terpretarse mejor. Seler sustenta b4sicamente su interpretaci6n en la importancia- -

simb6lica-religiosa que tenía para los pueblos, mesoamericanos la orientaci6n cardinal. 

Las diferencias en el manejo de formas, volO.menes y Uneas representa todo un

vocabulario plástico opuesto al de la casa A· Los pilares de la casa ~ hablan de un

deseo de sustraerse a la tipifi.caci6n y de una creciente voluntad a enfatizar las part!. 

cularidades del ser humano en detrimento del tipo. Los elementos del vestuario y 

los atributos simb61ico-jer4rquicos no han sufrido alteraciones importantes, en su re

presentaci6n o en su colocaci6n, predominan los motivos aleg6ricos en torno · al agua -

y se encuentran restringidos a las 4reas del tocado y de las manos. Pero la figura-
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humana es distinta, cambiante y dinámica en todas y cada una de sus representacio

nes. 

La Irnea rígida, se ha vuelto delicada y voluptuosa, inclusive afecta cierto ma

nierismo. Las formas elegantes y graciosas, evitan la impresi6n de brusquedad; los 

dedos delicados, al tocar algo, lo hacen suave y discretamente; los pies, al apoyar -

se sobre los pedestales floridos, se deslizan casi sin rozarlos. Todas ellas partic!. 

pan del mismo sello de afectaci6n y de refinamiento, y las figuras de ambos sexos -

son tan semejantes que apenas podemos diferenciarlas por detalles secundarios del -

vestuario. A decir verdad, existe una marcada tendencia a la gracia femenina, en -

la figura y en los ademanes, a lo menos de acuerdo con la valoración que tenemos -

de lo masculino y de lo femenino. Los hombres llevan cabello largo y sujeto con ri 

ca decoración, ostentan joyas llamativas, y el culto por esa belleza adolescente des

concierta al observador moderno. 

Los motivos vegetales cobran importancia en las escenas, el arte tiene conteni 

do de realidad, los pedestales con sus curvas y vueltas de los tallos y la expansi6n

de las flores y capullos del loto responden c~n seguridad a la observación de la na -

turaleza. 

La naturaleza se funde con la imagen abstracta del concepto religioso. La fi -

gura del hombre de Palenque aparece gracilmente idealizada entre signos formulistas 

de resonancia mitológica. 

Otros Relieves en Fachadas 

La ciudad de Palenque se distingue por su riqueza escultórica; todo edificio ll~ 

vaha en los basamentos, en los muros, en los frisos y en las cresterías estucos m,2 

delados que de acuerdo con algunos restos que se conservan fban policromados en co 
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lores brillantes. Los cuerpos eran rojos, los cabellos negros, los adornos azules, -

los marcos y los jeroglfficos azul verdoso ( 364 ), una gama limitada de tonos, pero

que debe de haber acentuado el esplendor de la ciudad. 

Entre los muchos estucos originales, aparte de los ya descritos, se conservan -

restos muy escasos de los relieves de sacerdotes sedentes en los pilares de la casa -

B del Palacio ( 365 ) . La plataforma norte del mismo edificio tiene en los basamen -

tos relieves del dios narigudo y cabezas antropomorfas; y en el Patio noroeste se de! 

cubri6 ( 366 ) parte de un friso en el basamento en el que se alternan dos motivos O!_ 

namentales; uno es un ser de cuerpo humano entrelazado por una serpiente y con ca -

beza fantástica, el otro es un medal16n que rodea a tres caras de las cuales son rea

listas las laterales y simb6lica del dios solar la central ( Lam. VII). Posteriormen

te se descubri6 otro elemento de la decoración, un jabalí que qued6 cubierto por una -

construcción posterior. 

Y as! seguramente si las exploraciones continuaran, aparecerían relieves en es -

tuco que han dormido en el lecho de la selva durante siglos y que ahora escudriñamos 

con la intenci6n ambiciosa de entender el lenguaje de sus formas, a~ cuando nuestra 

v!a de acercamiento inicial para captar esas voces sea la emoci6n estética auténtica -

ante las formas que expresan un ~timo sentido de realidad. 
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b) Estucos en muros interiores. 

Es comprensible que algunos escritores sobre Palenque hayan comparado - -

el ambiente del Palacio con la corte palaciega de Versalles. La decoraci6n, los e! 

tucos en mil maneras presentados dan una impresi6n efectista al edificio palencano. -

Pero si en Versalles todo el oropel deslumbrante refleja el regocijo superfluo de una 

casta decadente, en Palenque cada motivo y cada elemento decorativo está profunda -

mente arraigado en un simbolismo dramático que expresa problemas vitales. 

El Palacio de Palenque, y en esto puede comparársele con tantas otras cons - -

trucciones cortesanas, fué destinado a alojar al grupo jerárquico dirigente, y la de -

coraci6n que tiene en su exterior enfatiza la importancia de la clase sacerdotal. El 

interior también ricamente ornamentado no desarmoniza en el conjunto y se acentda -

en sus medallones, bandas o mascarones la orientaci6n mágico-religiosa acogedora -

del espíritu sacerdotal. 

El Palacio . 

La galerra interior de la casa ~ conserva medallones circulares que enmarcan 

a un signo semejante a la flor solar de cuatro pétalos, y están circundados por sig

nos jeroglrficos y astron6micos alternos y largas cabezas de serpiente que salen del 

borde en direcci6n diagonal ( Lam. X ) . 

En el corredor de la casa C nueve mascarones representan deidades terrestres 

o ftmebres con maxilares descarnados ( Lam. VIll ) . Seler ( 367 ) considera que ex

iste una correspondencia entre los trece medallones de la casa ~ que representan -

los trece cielos superpuestos, y los nueve mascarones de estuco en la casa .Q. que -

representan las nueve deidades infernales. Una concordancia indudable existe con -
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la mitología maya respecto a la concepci6n de tales niveles terrestres y celestes; -

es por lo tanto interesante y aceptable la interpretaci6n de Seler. Hay que tener -

presente que la situaci6n de estos símbolos de estuco en el edificio palaciego tenía

probablemente como finalidad recordar a los encargados del culto la existencia y el 

origen de una vida posterior. 

Otros estucos en el Palacio son dignos de mencionarse como la greca estiliza

da que termina en motivos florales y enmarca a una ventana en forma de 1k, coro -

nadas por un dragoncillo fantástico semejante a los que tienen en el tocado los ofre!! 

dantes en el Tablero de los Esclavos ( Lam. XI ) . Pero más interesante es sin du

da la ornamentaci6n de la casa E, que indica la importancia especial de este peque

ñ.o recinto antesala superior de los cuartos subterráneos del Palacio ( Lam. IX ) . 

En la parte superior del muro, en el sitio de arranque de la b6veda una faja -

celeste horizontal con signos del Sol, Venus y demás planetas, termina por un extr~ 

mo en una cabeza de serpiente con las fauces hacia arriba y por otro con la repre

sentaci6n descarnada del mascar6n de la tierra. Es la representaci6n de esa figu -

ra misteriosa y ambivalente, el dragón de dos cabezas, tema y motivo constante en 

toda la plástica del área maya clásica. 

Una de las cabezas, la de la serpiente está dirigida hacia abajo, la otra, la -

del mascarón descarnado mira hacia arriba y al centro de la banda astral la cabeza 

del Ave Moan del mal agU.ero rodeada de grandes plumas de quetzal hace guardia SQ. 

bre la puerta de entrada. 

De la casa ~ proceden la lápida de Madrid y la lápida oval, en piedra, que -

corresponden a estilos y posiblemente a etapas artísticas diferentes, pero que fue -

ron colocadas allí dada la importancia del lugar. 
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Estucos de la Cripta del Interio.r del Templo de las Inscripciones. 

En los muros de la cripta funeraria nueve personajes cuidan y protegen la vida 

posterior del individuo que yacra en el sarc6fago ( Lam. XII-A y XII-8). Se han in 

terpretado como "los nueve señores de las tinieblas guardianes de los mundos infe -

riores ( 368). 

Están ricamente ataviados a la usanza palencana y sostienen en sus manos un -

cetro maniquf con cuerpo serpentino y una máscara solar, sfmbolos respectivos del -

agua y del sol, energías primarias de la vida. A través de las estalactitas y esta -

lagmitas que los cubrran cuando se descubrieron y que han vuelto a aparecer con i1!, 

tenciones destructivas, se aprecia el relieve redondo y voluptuoso del estuco. Seis -

de ellos están de pié y los tres restantes sentados sobre sus piernas cruzadas, mi -

ran expectantes hacia el Norte. 

La presencia de los nueve señores de la noche rntegra la concepci6n existen- -

cial expresada en sfmbolos pl!sticos en la majestuosa cripta sepulcral del Templo de 

las Inscripciones. 

El tratamiento formal de los nueve señores del inframundo es semejante a las -

figuras de los pilares de la casa A del Palacio, cuerpos y accesorios repetidos sin -

mayor variaci6n y diferencia, salvo la posición en pié o sentados. 

Sin embargo, debido al no.mero en que aparecen y a su situación en la cámara

funeraria se supone que éstas sean deidades, mientras que aquellos, los de la casa -

A, se supone que sean sacerdotes. Hemos mencionado con anterioridad que en una -

galerra interior de la casa Q. del Palacio se conservan restos de nueve mascarones -

en estuco, a los cuales se les adjudica también la categorra de deidades infernales y 

que se representan en forma reminiscente a una cara humana, pero la deformación -

conciente en favor de elementos simbólicos ha distorsionado considerablemente el as 
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pecto natural. 

Nos encontramos pues ante la posibilidad de inferir que en el caso de las nue -

ve figuras de estuco de la cripta sepulcral en el Templo de las Inscripciones, los diQ 

ses cobran presencia en forma humana, o sea que al igual que en tantas culturas occi 

dentales las deidades se conciben en la dimensión del hombre. 

La apreciación general en la escultura de Palenque es que a los dioses se les -

representaba simbólicamente y al sacerdote o jerarca se le representaba de un modo

natural, más cercano a la realidad. Los dioses no eran accesibles a la categorra de 

la realidad tangible y visible, pertenecran a concepciones abstractas en una realidad -

imaginaria, y aqur, en el sepulcro sagrado aparecen inesperadamente con aspecto de

hombres, llevando con gran dignidad sus insignias mágicas de atributos acuáticos y -

celestes ! 
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c) Lápidas. 

Las lápidas y los tableros de Palenque son las formas escult6ricas característi

cas del lugar y en las que se han logrado las mejores creaciones del estilo palencano. 

Las lápidas son, losas rectangulares que tienen por regla general la representaci6n de 

una sola figura, en caso de que varias lápidas estén una tras otra, las figuras aisla -

das pasan a formar parte de una procesi6n, tal es el caso de las que se encuentran en 

el patio noreste del Palacio. 

Consideramos aqu1' también la lápida que cubre el sarc6fago de la cripta funera -

ria del Templo de las Inscripciones por tratarse de una sola losa rectangular, si bien 

se diferenc!a de las otras por no estar adosada a ningdn muro y por tener represen -

tada en su casa superior una complicada escena alegórica. 

Lápida del sarc6fago en la cripta interior del Templo de las -
Inscripciones 

Todos los relieves de la cripta interior del Templo de las Inscripciones, en los

muros, en la lápida sepulcral, en los costados del sarc6fago y en lios basamentos del

mismo dan forma concreta al concepto dinámico que la muerte tenfa en relaci6n con -

la vida para la mente palencana. 

El hecho lns6lito de que se construyera un sepulcro para un ¡individuo particular, 

jefe o sacerdote, indica ya una actitud renovadora hacia la categorra personal del in -

dividuo. Se entierra a un hombre lujosamente ataviado en una cripta especialmente - -

constru1'da para recibir sus restos, pero atm cuando su cuerpo esté muerto el espfritu 

sobrenatural de que es poseedor contin11a vivo. Un conducto serpentiforme comunica -

la cripta con el exterior del templo situado más arriba, con el fin de hacer partrcipes 

a los ayudantes o sucesores del inhumado de la esencia mágica y vital, del principio -
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inmortal que lo animaba. 

Sin duda el personaje sepultado en la real cripta debe de haber sobresalido en 

algOn aspecto ¿ dominio polftico, intelectual, humamstico ? , la respuesta es impro -

bable conocerla pero poco después de su entierro, su importancia repercute en las -

actividades de los dirigentes palencanos, en las obras materiales que se matizan con 

modificaciones perceptibles. Es tentador sugerir que el individuo enterrado con tal -

pompa y esplendor, a más de ser un dirigente afortunado, fué un promotor de inno -

vaciones y un paladrn de la individualidad humana. 

La lápida sepulcral fué instalada en el ailo de 683 ( 9.12. 11. 5.18) y unos cuan -

tos ailos después, en 692 ( 9.13. O. O. O) se inician por un lado cambios en las cláus~ 

las jeroglrficas y por otro el arte tiende a concentrarse con mayor interés en las -

representaciones humanistas. 

El contenido de la losa del sarc6fago es una sl'n.tesis simb6lica de la visi6n - -

c6smica y existencial de los mayas de Palenque ( Lam. XIII ) . Se trata de una lá -

pida rectangular, que mide 3. 80 m. de largo, 2. 20 m. de ancho y . 25 cm. de es~ 

sor. Está limitada por una banda celeste en los lados este y oeste con signos as -

trales semejantes a los marcos de los pilares de la casa A; y en su lado norte y- -

sur tres cabezas humanas están encerradas eh medallones trilobados y separados -

por glifos. 

En la parte inferior un gran mascar6n descarnado de carácter terrestre y mo!_ 

tal tiene como tocado la flor cuadripétala del sol y el símbolo triple de conchas y -

flor que se asocia con el agua y la tierra o con la vida y la muerte; sobre esto la

figura de un hombre joven semirecostado está ataviado con faldilla de cadera, cintl;!. 

r6n y penacho, y tiene por joyas orejeras y narig'Ueras (Je hueso, pectoral, ajorcas

Y brazaletes. 

Este doble motivo, mascar6n y figura humana, forma un todo integral pues es 
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t! enmarcado por una gran fauce descarnada con dientes y barba de cuyo maxilar se 

desprenden dos grandes tenazas que parecen capturar al mascarón y al personaje. 

La mitad superior de la escena lo forma un motivo cruciforme en el que se desen- -

vuelve la serpiente bicéfala que tiene en sus fauces la cabecilla del cetro maniquí, y 

tres cabezas o crestas serpentinas adornadas con discos de jade rematan los brazos -

laterales y superior de la cruz. Un p!jaro quetzal con máscara de dios narigudo se 

posa al igual que en los Tableros de la Cruz y de la Cruz Foliada sobre la forma -

cruciforme. Los espacios vacíos van cubiertos con escudos de caras solares, repre 

sentaciones de auga y discos de jade, signos con huesos y jade, glifos del cero o - -

vencimiento y del medio período. 

Ruz ha interpretado el significado de esta escena de la siguiente manera: " El 

personaje joven que descansa sobre el mascar6n de la tierra debe ser al mismo - -

tiempo el hombre destinado a volver un día a la tierra y el maíz cuyo grano debe e!! 

terrarse para que germine. El motivo cruciforme sobre el que el hombre concentra 

fervorosamente la mirada es el maíz nuevo que con la ayuda del hombre y de los el~ 

mentos naturales resurge de la tierra para servir nuevamente de alimento a la hu~ 

nidad. A la idea de resurrecci6n del maíz se asociaría para los mayas la propia r~ 

surrecci6n del hombre y el marco de signos astronómicos que rodea la escena, sím

bolo de cielo eterno daría un sentido c6smico al perpetuo nacer, vivir, morir y re -

nacer de los seres sobre la tierra " ( 369 ) . 

La escena sin duda como piensa Ruz se refiere al cielo interminable y contfnuo 

de la dicotomía de la vida y de la muerte. Dos niveles se aprecian en la escena, -

uno inferior que podría ser el terreste, definido y enmarcado por los tentá.culos de -

las fauces descarnadas en cuyo interior el mascar6n de la tierra sirve de asiento al 

hombre joven y que simbolizan precisamente el origen de la vida a partir del seno -

terrestre. Un nivel superior, se refiere a la superficie de la tierra y al á.mbito c~ 
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leste; en el cual la vida cobra forma en la planta del marz, y las serpientes, ofidios, 

pá.jaro celeste y mascarillas de dioses de la lluvia como signos 9el agua que cae del

cielo son complemenentados por la presencia de las caras solares cuya morada es- -

también la bóveda celeste. 

El hombre está en el centro de la escena porque es el lazo entre las fuerzas n_! 

turales de los fenómenos terrestres y las fuer zas sobrenaturales de los fenómenos ce

lestes. La faja astral que la enmarca indica la relación existencial del ser con el - -

acaecer cósmico. Es en suma una alegorra del triunfo de la vida sobre la muerte y -

la alusión a una vida posterior . 

La composición es simétrica, pero lejos de ser rígida y monótona, es más bien

movida y ligera atin a pesar de la cantidad de elementos que cubren su superficie. 

El predominio de las Irneas curvas y ondulantes contribuye a la inestabilidad y al din!_ 

mismo de la escena. El relieve sumamente bajo y plano permite apreciar la delicada 

caligraffa del artista palencano que si bien tiene sutileza y sensibilidad no por eso de

ja la Irnea de ser precisa y segura. 

La figura del hombre guarda en relación a la escena una proporción de menos -

importancia, el simbolismo abigarrado domina el tema representado, el hombre en es

te caso tiene forma corpórea como símbolo dé la raza y del genero humano, es el - -

hombre en abstracto, que como tal participa del fluido vital inagotable de origen sobr~ 

natural. 

En cambio, las figuras humanas representadas en las caras laterales del sarcó

fago, son representaciones particulares de personajes reales ( Lam. XIV ) . La faja

de la tierra identificable por los signos Caban, espirales que terminan en curva, se -

abre para permitir que emergan las figuras de personajes de la cintura hacia arriba. 

Tales personajes van ricamente ataviados a la conocida usanza palencana y llevan to

cados o yelmos con cabezas de ave y plumas de quetzal. Junto con ellos crece una-
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planta cuyo esquema general se repite pero sus frutos son diferentes. 

A los lados de las figuras, entre las que se encuentran cuatro mujeres, están

pares de jeroglrficos que han sido considerados por Berlín ( 370 ) como signos que -

identifican a esas personas por 1;1us nombres. El carácter nominal de los glifos es -

posible que se refiere a personas reales y no a deidades ya que los mismos " nom -

brea glrficos aparecen también en las inscripciones .... en la faja cronológica del' - -

mismo sarcófago " ( 371 ) . El origen de estos seres y de las plantas asociadas a -

ellos no es de extraftar, es la gran madre tierra, en 1lltima instancia el principio -

y fuente de la vida, por lo cual siempre lo orgánico estará vinculado a ella. Sin -

embargo al corporizarse las figuras se particularizan y cada una cobra importancia -

individual. Bien puede tratarse que los personajes aquí representados sean familia -

res o allegados cercanos del individuo sepultado . 
• 

Para completar el concepto expresado en la cripta, hay que recordar a los nu~ 

ve señores de la noche o del inframundo que se encuentran en los muros, y la rela

ción que guardan las cabezas esculpidas en la franja norte y sur de la losa del sar

cófago con las cabezas que se encuentran en los soportes del mismo ( 372 ) , que pu

dieran tener cierta asociación a las cuatro direcciones cardinales ( 373 ) . 

El recinto sagrado del Templo de las Inscripciones que fué bloqueado para ev!_ 

tar intrusiones profanas es acopio de documentos artrsticos por medio de los cuales

podemos conocer algo más la realidad y la visión que los palencanos tenran del mU1.!_ 

do. Al carecer de otra clase de fuentes que nos introduzcan a la historia, a la cul

tura y a la ideología de esta civilización pasada, las obras de arte son las mejores -

exponentes de la experiencia humana del grupo lejano en el tiempo y asimismo sirven 

de vi'nculos profundos entre nuestra época y aquella al parecer muy remota. Si la -

lápida sepulcral es srntesis de la concepción cósmica y existencial del hombre palen

cano; los relieves laterales del sarcófago son expresiones de la incipiente pero ere -
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ciente manifestaci6n del culto a la personalidad. 

La.pida de Madrid. 

Conocida por el sitio en que se encuentra actualmente, fué sacada de Palenque 

por aquel capitán Del Rfo en 1786; y no como se le adjudica por algunos autores- -

( 374) que el saqueador fué el capitán Dupaix a fines del mismo siglo. En su infor 

me dirigido al rey de España dice el explorador Del Rfo "La figura 16 ... manifies

ta el original que remito para inteligencia del bajo relieve en prueba y como mues -

tra del grado a que llegaron los antiguos del pars, en esta parte de escultura tan g~ 

·neral y uniforme en todas las piedras qu,e se encuentran sin variedad ni diferencia -

en su ~alidad y estilo " ( 375). En el mismo informe se encuentra el dibujo de la

pieza que remitió y que es precisamente la que se conserva en el Museo Arqueológ!_ 

co o Museo América de Madrid. 

Dentro de un marco plano excavado en bajo relieve más profundo que el acos -

tumbrado en Palenque se encuentra un personaje que adopta una postura poco usual -

por la limitación del espacio en que se encuentra ( Lam. XV). El probable sacer

dote se encuentra sentado sobre la cabeza del monstruo Imix, dragón terrestre que

hace las veces de trono, con una pierna .. doblada bajo el cuerpo y la otra en una po

sición que resulta contorsionada y artificial; tiene el torso de frente y desnudo, un -

brazo lo apoya sobre el trono y el otro levantado en ángulo recto sostiene la flor y

la hoja del lirio de agua. En la cabeza de perfil la deformación nasal está sumame!!_ 

te pronunciada y la barba muestra señas de escarificación. Usa maxtlatl corto con

cinturón y delantal, orejeras, collar, puños, el pelo está cogido hacia arriba y lle -

va nuevamente el glifo Imix en el tocado. Como se ha dicho en varias ocasiones- -

Imix es el monstruo o dragón de la tierra, que flota en un gran estanque y el lirio-
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de agua es su forma simbólica, cuyo aspecto es la abundancia y la tierra su dominio. 

La tierra que es al mismo tiempo generadora de vida y recepté.culo de muerte -

es el asiento del halach uinic, que sostiene altivo el signo de la abundancia con gesto 

confiado y seguro, producto de su creciente dominio sobre la naturaleza y de su sup~ 

rioridad sobre otros grupos sociales. 

Es diffcil asignar fecha a esta escultura, sin embargo Proskouriakoff , la colo

ca en la fase diná.mica del Período clá.sico tardío ( 376) que corresponde a 751 - 810 -

( 9 .16. O. O. O - 9 .19. O. O. O ) , ó sea de la época final en el esplendor palencano. 

La composición es diagonal y el peso se carga en la mitad izquierda de la es -

cultura, pero está contrabalanceada por el movimiento de las Irneas ondulantes del la 
. -

do derecho. La técnica de labrado es mucho má.s burda que la característica de Pa

lenque; el dibujo es duro y angular y curiosamente los mó.sculos de los brazos está.n

claramente señ.alados. El arte palencano evita siempre con su Irnea contínua y sensi 

tiva marcar estructuras anatómicas, Proskouriukoff ( 377 ) sugiere la existencia de -

una posible escuela local que desarrolló el gusto por representar la musculatura

humana; cerca de Palenque en Finca Encanto, el arqueólogo Franz Blom encontró - -

unos tableros grabados con Irneas entrecortadas que hacen resaltar la anatomía mus -

cular en las figuras. 

Esta lápida de Madrid no corresponde desde luego, por su tratamiento y su pose 

contorsionada al momento clásico de la escultura palencana y me inclino a suponer ª!! 

te semejantes observaciones que es de una época tardía en que se inicia la decadencia 

del arte escultórico. 

LA.pidas del Patio Noreste del Palacio. 

El patio noreste del Palacio tiene en el basamento que lo limita correspondiente 
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al lado oriental de la casa ~ y al lado occidental de la casa Q, lá.pidas con figuras -

en relieve. Las correspondientes a la casa !. forman una procesión de cuatro indi -

viduos en un lado y cinco en el otro que están en losas del talOd y de la alfarda de-

la escalera ( Lam. XVI ) . Las figuras de la casa C son lá.pidas que alternan con ni - -
chos cuadrados que tienen grupos de 4 jerogl!ficos. 

Dado el primitivismo y la burda representación de estos personajes se ha rep~ 

tido con frecuencia la antig\ledad de su factura, antig\ledad no justificada bajo ningtm

motivo. La situación de dichas lá.pidas no corresponde a estructuras antiguas del- -

Palacio, y la semejanza de las grandes lajas en que están excavadas con las que se

encuentran en el basamento norte permite sugerir contemporaneidad ya que este tipo

de lajas grandes, bien cortadas con moldura superior, no son frecuentes en Palenque. 

Tampoco nos es posible fechar, por asociación, estos relieves sin embargo el no te -

ner vinculación con construcciones antiguas y la situación y semejanza con otras lo -

sas más recientes son argumentos permisibles para suponer su origen tardío. 

La rudeza con que esta. tratado el relieve, la rigidez distorsionada de la postu -

ra y la desproporción han sido causa suficiente para encontrar relaciones II olmecoi -

des II y a'dn decir que se trata de representaciones de II esclavos microcéfalos 11 - - -

( 378). 

Las figuras se encuentran de rodillas con el cuerpo de frente y la cabeza de- -

perfil o bien alguna tiene el torso de frente y cadera y piernas están de perfil, llevan 

máxtlatl, collares, puftos y orejeras y debido a su posición de sumisión, mano izquie!, 

da sobre hombro derecho, es probable que sean siervos o prisioneros. Los que es -

tán en las alfardas llevan en el máxtlatl inscripciones jerogl!ficas y al igual que las -

figuras má.s tardías de la escultura palancana no tienen elementos alegóricos acceso -

rios y el cuerpo va casi desnudo. Podría argfürse que está.n pobremente realizadas -

por tratarse de la representación de esclavos y no de grandes señores, pero hay-
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ejemplos de siervos en los pilares de las casas ~ y Q. del Palacio que superan en -

tratamiento a las figuras de los grandes señores. Si su origen no concuerda con -

niveles antiguos, y no hay motivo para suponer que difieren del período de auge pa

lencano en el cual puede ser reciente, solo queda por justificar su primitivismo, en 

la pobreza creadora de su realizaci6n. No necesariamente todo lo que nos ha legado 

Palenque en escultura es gran arte. El arte dá forma concreta a símbolos de la e! 

periencia humana, en la escultura maya la piedra o el estuco no son sino los me- -

dios para crear el símbolo; la manera de trabajar los medios es la técnica, pero -

la creación de la obra de arte reside en la perfecta adecuación de la técnica y del -

medio al símbolo que exprese la realidad humana y com1in del mundo maya. 

Las lápidas en relieve del patio noreste del Palacio no cumplen en técnica, en 

estructura formal, ó en presentación simbólica con los valores propios de la escultu 

ra palencana como gran obra de arte. 

Lápidas de El Escriba, El Orador y del Templo XXI 

Las tres lápidas conocidas como El Escriba, El Orador y la que se encontraba 

en la alfarda del Tem{>lo XXI son tan semejantes entre sí en cuanto a forma y a con 

tenido, que es lícito suponer que hayan sido realizadas por la misma mano. 

Las dos primeras fueron des-cubiertas por el arqueólogo Miguel Angel Fernández 

en 1935 en el lado sur de la Torre, y deben de haber estado situadas en un muro en 

taldd o en una alfarda de un pequeño altar de tres gradas. Cerca de ellas se encon 

tró la lápida de los 96 glifos, en el mismo patio de la torre, que lleva inscrita la -

fecha de 7 83; dato que no es suficiente para afirmar contemporaneidad entre las tres 

piezas; sin embargo la situación cercana a construcciones adosadas al patio de la t~ 

rre que corresponden a época tardía en el desarrollo de Palenque, y sobre todo el -

153 



estilo en que están realizadas las lá.pidas, permite suponer efectivamente una fecha

muy prOxima a la decadencia de la ciudad, y que señala el momento culminante de -

la escultura de Palenque. 

La denominaciOn de las dos lápidas está en relaci6n con la actitud que sugieren 

los personajes representados ( Lam. XVII ) . El llamado Escriba lleva un objeto se -

mejan.te a un estilete o punz6n para escribir, el que se designa Orador se encuentra

con la boca entreabierta y el ademán de la mano refuerza la apariencia de la acci6n

oratoria. Es obvio qu..e tales asociaciones son producto de nuestra apreciaci6n, y PQ. 

siblemente están muy alejadas de la significaci6n original de las esculturas a que nos 

referimos. 

En un relieve que más bien es un perfecto dibujo en realce, el Escriba ( Lam.

XVIII ) , arrodillado sostiene con un brazo un estandarte de tela que pliega con su ma 

no, y en el otro, el que muestra el estilete, un paño recortado se acomoda gracilmen 

te. Por todo vestuario un ceñidor de tela cae anudado al frente, el adorno es una -

ajorca, un pendiente en la frente y el pelo formando haces está atado con un list6n. -

La postura más adecuada al relieve es el perfil, dominado por los artistas de Palen

que que realizaron en estas lápidas las expresiones más puras del estilo palencano. 

El descubrimiento de la justa armonizaci6n de las proporciones generales - ma

yas por supuesto - ha llegado a ser preciso, dentro de la precisi6n posible a s!mbo -

los lineales. La belleza física que incluye la deformaci6n facial como una necesidad 

de estilización de acuerdo con principios estéticos preconcebidos se logra como un -

ideal de humanidad, en que la simetrra dinámica, el equilibrio y la división armónica 

son· sus caracterrsticas más salientes. Conceptos tales parec~rran propios de la Grfl_ 

cia clásica o del Renacimiento, sin embargo los encontramos aplicables a los mayas

del siglo VII ít VIII. AmbigUedad de conceptos y de palabras, el humanismo clásico -

de Occidente es uno y el humanismo palencano es otro; el antropocentrismo en ambos 
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se origina y manifiesta de supuestos radicalmente diferentes. 

El arte ha logrado la idealizaci6n del hombre maya, lo ha hecho patente al ho'.!!} 

bre mismo, y este nuevo símbolo humanista sirviO para afianzar y animar la superiQ.. 

ridad vital y espiritual del individuo, del ser, del hombre verdadero el Halach uinic -

maya. 

El Orador guarda igual postura que El Escriba, en posiciOn contraria, y la vis_ 

ta de ambos se dirigía al camino de acceso al altar en que estaban situados. Lleva 

el mismo pafio en el brazo izquierdo y en el derecho el estandarte plegado, las tmi -

cas diferencias perceptibles son el ademán de la mano y los bigotes que tiene en el -

rostro. Sus facciones no parecen ser del todo mayas, la cabeza está. deformada, ~ 

ro la narfz ancha y los .bigotes son rasgos ajenos a la apariencia mayoide. La mar 

cada diferencia de caracteres faciales entre uno y otro indica la individualidad de los 

personajes representados, no son en este caso los atributos o el vestuario los ele- -

mentos singularizadores, son los rasgos del rostro y la expresión facial, los que con 

tribuyen a lograr el retrato de cada uno de ellos. 

La lá.pida que se encontraba en la alfarda oriente del Templo XXI ( Lam. XIX ) , 

representa a un personaje arrodillado con el cuerpo de frente y la cabeza de perfil -

notablemente deformada, ejecutado en un estilo tan semejante por su delicadeza y SU! 

vidad en el dibujo-relieve que incita a suponer la misma procedencia para las tres -

obras. El relieve está. má.s desvanecido por la acción de la intemperie y la lá.pida -

compailera correspondiente a la alfarda oeste se destruyo con el transcurso del tiell!. 

po. El sujeto aqu! representado sostiene con la mano izquierda levantada un proba -

ble haz de plumas, y con la derecha, el mismo estandarte ya descrito, es notable -

el que porte más alhajas que El Escriba y El Orad?I". 

AOn cuando suponemos el mismo origen en la ejecución de las tres lápidas, 

hay una mayor rigidez y estatismo en la figura del Templo XXI, si se la compara -
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con las procedentes del patio de la Torre, con la cabeza hacia atrás en posici6n -

horizontal, la figura observa detenidamente el objeto que sujeta con la mano. 

El templo XXI cercano al templo del Sol carece de p6rtico y de santuario, tie

ne dos galerías con dos puertas, una al norte que se contin11a con la escalera de - -

acceso y una al sur aparentemente in11til. A11n cuando las exploraciones que se rea

lizaron durante 1954 ( 379 ) y durante 1955 ( 380 ) determinan la diferencia arquitect~ 

nica de este templo respecto al típico estilo palencano, no se dá fecha a su constru~ 

ci6n. Ruz sugiere que " ... corresponde a otra época que no es la del apogeo de Pa 

lenque. . . " ( 381 ) , pero que la lápida esculpida indica el estilo clásico de la ciudad. 

Me atrevería a suponer que el templo corresponde a época muy tardía, no exclusiva_ 

mente por sus variantes arquitect6nicas, sino que su lápida representa la culminaci6n 

de un estilo, de composici6n lineal, de relieve, en fin de un estilo formal figurativo 

y al mismo tiempo el redescubrimiento de una nueva imagen humana y vital. 

Las figuras de las tres lápidas aqur comparadas tienen varias cosas en com11n, 

la técnica del relieve casi plano, la manera de representar a los individuos, la mis 

ma actitud y posici6n asr como idéntica insignia o estandarte. En los tres casos los 

relieves llevan inscritos dentro del espacio de la lápida grupos breves de jeroglrficos, 

que no tienen contenido calendárico, carecen de tocados y ornamentaci6n llamativa, y 

sobre todo no hay asociación de ning11n tipo con elementos simb6licos. 

Hemos observado diferentes casos de relieves con decoración simbólica: ya -

sea como motivo central, vinculada a los penachos y a los objetos ceremoniales O -

dispersa en el espacio de la escena; parece ser que hasta cierta época los persona

jes perpetuados en las piedras de Palenque tenían mayor o menor importancia en- -

función de los atributos simbólicos que portaban. Pero el momento llegó cuando el

símbolo mágico, para invocar la lluvia, recordar la dicotomía existencial, o remem 

brar el origen de la creación resultó innecesario. El artista, el creador, concentró 
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toda su atención en el hombre mismo y la religión, las creencias y sus ritos acom 

pañantes pasaron a ocupar un lugar secundario ante el descubrimiento de una nueva

realidad. 

La tradiciOn escultórica inicial en Palenque coloca al hombre al servicio de -

los dioses, el sacerdote ofrenda objetos propicios y halagadores a los principios vi

tales y escencias preciosas por excelencia, el maíz, el sol y la lluvia ( Tableros de 

las Cruces ) . Simultánea a la anterior una tradición de proceso evolutivo diferente

modifica paulatinamente la relación entre dioses y hombres a un punto tal que el- -

hombre se enfrenta con los dioses en condiciones_ de igualdad. 

El cambio desde luego no es tan aparente y radical, sutilment~ el hombre pa -

!encano utiliza atributos de fuerza mágica y d\vina en objetos ceremoniales, en sí~ 

bolos en el vestuario y el adorno para suscitar en el pueblo la identificación de la -

imagen integral mítico-religiosa con el sacerdote. El sacerdote al sostener y por -

tar, como parte indiferenciable de su ser, atributos de vida y muerte, que va eliiaj_ 

nando paulatinamente a áreas reducidas, llega a sustituir con su figura toda presen -

cia de símbolos representativos. 

El hombre es el símbolo existencial por naturaleza, referencias accesorias al

proceso vital resultan, superfluos ante el descubrimiento de la imagen esencial. El 

artista palencano apoyado posiblemente por el también artista-sacerdote crea la ima_ 

gen de lo humano como ideal. Esta creación fué producto de un proceso evolutivo -

del arte de Palenque o fué la depuración de fuerzas latentes en el área maya que c,2 

braron concreción con los artistas palencanos? Es uno de tantos problemas que se -

originan al estudiar el arte como manifestación de la cultura maya. Posiblemente -

estudios comparativos con otros centros especialmente los del Usumacinta, añadan -

alguna luz a la evolución y solución de la presencia humana en el arte maya. 

Las lápidas de El Escriba, El Orador y la del Templo XXI - siglo VIII?? - r~ 
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presentan el intento artístico de dar forma a la imagen vital de un hombre particu -

lar, en que elementos de la criatura viviente se concilian con elementos ideales de -

la simetría y de la proporción arm6nica. 
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d ) Tableros. 

Hemos dicho con anterioridad que se conocen como tableros a la unión de tres -

lápidas que tienen en relieve representada una escena ceremonial. Son caracterfsti -

cos de Palenque y del a.rea que circunda a la ciudad. 

Los tableros que han dado renombre a la escultura palencana son los conocidos

desde hace dos centurias: El Tablero del Sol ( Lam. XXIII ) , de la Cruz ( Lam. - -

XXI) y de la Cruz Foliada o Cruz Enramada ( Lam. XXII) . Se encuentran los tres

en templos idénticos de doble crujía y santuario interior en cuya pared posterior es -

tán adosados ( Lam. XX ) . Los tres tienen estructura similar variando los motivos -

y por lo tanto el si~ficado especial de cada uno. En los pilares o muros que se -

encuentran a la entrada del santuario existían dos lápidas con figuras en relieve a lll! 

nera de guardianes del recinto sagrado. Subsisten en buen estado las correspondien -

tes al templo de la Cruz, ahora en el Museo Nacional de Antropología e Historia; hay 

restos muy fragmentados de las del Templo del Sol y las que se encontraban en la -

Cruz Foliada han desaparecido por completo del sitio original. Es probable que la -

lá.pida en fragmentos que se encuentra en la bodega del museo de Palenque pertenezca 

al Santuario de la Cruz Foliada. 

Durante las exploraciones de 1949 y de 1950 se descubrieron respectivamente El 

Tablero del Palacio en la Galería Norte de dicho edificio y El Tablero de los Escla -

vos en el segundo piso del Grupo IV a unos 300 mts. al Noreste del Templo de las -

Inscripciones. Ambos contribuyen a enriquecer la escultura de Palenque. 

Los Tableros del Sol de la Cruz y de la Cruz Foliada. 

La semejanza estilrstica de los tres tableros ha sugerido a varios escritores -
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( 382 ) la misma procedencia, ya sea de un sólo individuo o de un taller que tuviera 

las mismas normas y produjera por lo tanto obras en la m.i,sma manera ( 383 ) . 

Conservando la misma composición axial, el relieve muy plano está. realizado -

con Unea segura y las actitudes de ofrenda expresivamente logradas. Un motivo ce!!_ 

tral, la cruz ó el signo solar, está. flanqueado por dos individuos idénticos en los -

tres casos, uno pequeño con complicado vestuario de paños drapeados y uno alto y -

fornido cubierto solamente con m.áxtlatl. Enmarcan la escena, a la derecha y a la -

izquierda textos jeroglrficos extensos, entre los que se encuentra la fecha 692 - - -

( 9. 13. O. O. O ) coetánea a los relieves en cuestión. La composición vertical de tres -

segmentoi¡;, los dos laterales correspondientes a los dos sacerdotes ofrendantes, y el 

central correspondiente al símbolo venerado, se encuentra equilibrada por una estru~ 

tura horizontal de tres niveles. La inferior, el interior de la tierra, es el masca -

rón descarnado de la muerte en los tableros de las Cruces, acompañado en el;' Tabl~ 

ro de la Cruz Foliada ( Lam. XXII ) en un lado por un mascarón terráqueo y en el -

otro por una deidad terrestre que sale de un caracol y sostiene la planta del maíz, -

que lleva hojas y cabezas humanas probablemente equivalentes a la deidad joven del

maíz, o a la mazorca; los dos motivos laterales sirven de pedestales a los sacerdo

tes. En la Cruz ( Lam. XXI), el mascarón central del monstruo terrestre se con -

tino.a lateralmente por una faja de símbolos astronómicos. En el Tablero del Sol- -

( Lam. XXIII ) una franja de signos Caban o tierra es rematado por representaciones 

antropom6rficas del mascarón solar. 

Un segundo nivel, central, lleva motivos que representan lo orgánico, lo vital.

Las cruces, signo convencional de la planta del maíz, ó símbolo cósmico de la vida, 

que en la mentalidad maya tenfa significación análoga y cuyo esquema ha sido tema -

de meditaci6n inagotable, dá. presencia con formas vegetales y serpentinas y multitud 

de pequeños motivos simbólicos secundarios, al concepto de la vida en una dimensión 
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no humana. Los sacerdotes acompañantes materializan la idea respecto a la vida -

humana y son los vínculos entre las fuerzas terrestres y las fuerzas celestes; apo

yándose en la tierra ofrendan al cielo signos mágicos de agua, seres fantá.sticos o

corrientes estilizadas del l!quido precioso. 

El personaje alto y el personaje pequeño, siempre iguales en los tres tableros 

son forma concreta no s6lo de una concepci6n de vida humana, sino la personifica -

ci6n de dos sacerdotes de oficio o jerarqwa diferente; de las manos del menor salen 

chorros de agua estilizados en los Tableros de las Cruces, y el mayor sostiene en

sus brazos la figurilla elaborada del cetro maniquí, que es también advocaciOn acu,! 

tica. 

Un tercer nivel superior con el pá.jaro quetzal de má.scara serpentiforme seña 

la la dimensión celeste. 

Detalle curioso e interesante es notar la insistencia de la triple repetición en

Palenque de diversos elementos. Hay una marcada voluntad de enfatizar tres veces 

las cosas, son tres los Templos del grupo de la plaza del sol, tres los Tableros en

su interior y tres motivos estructuran los Tableros, uno central y dos laterales, hay 

como regla tres niveles horizontales de composición, el " símbolo triple 11 de conchas 

y flor es posiblemente el má.s frecuente en Palenque, y as! podríamos buscar má.s- -

ejemplos de patrones de tres elementos. El tres, signo cabal!stico, es un símbolo -

que indica el hacer, el deshacer y el volver a hacer, conceptualización obsesiva para 

lograr la seguridad y la autoafirmación del hombre sobre la naturaleza. 

El Tablero del Sol ( Lams. XXIII y XXIV ) , var!a no sólo en el significado par

ticular, sino en la organizaci6n de los niveles horizontales del motivo central. Los -

Tableros de las Cruces está.n lógicamente estructurados para dar forma a los conce:e_ 

tos tierra, vida, lluvia o sea origen, desarrollo, fecundidad en el plano terrestre y -

supervivencia del espíritu, el ave del plano celeste. En el Tablero del Sol, el simb.Q 

lismo se reduce en su esencia a imá.genes solares variables. Sobre la banda terres-
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tre, dos dioses jaguar del ntlmero siete, sostienen como Bacabs al monstruo de dos 

cabezas, y a su vez sirve de trono a la figura central. Esta figura que simula un -

escudo redondo con la cabeza de otro dios jaguar, personificaci6n solar, está cruza

da por dos lanzas o báculos con mangos de cabezas serpentinas. 

Dos figuras antropomorfas con máscara fantástica son el pedestal de los sacer

dotes ofrendantes. Thurber expresa una opini6n interesante sobre estas escenas que

es poco difundida y diferente a la interpretaci6n convencional. En la mitología maya, 

dice Thurber ( 384) la idea de gigante va asociada a la idea de abundancia, los ma -

yas concedran a los cuatro chacs como cuatro gigantes que sostenran el cielo, y los -

mexicanos suponran que los dioses de la lluvia habran creado ayudantes en forma de -

esclavos. En vista de la notable diferencia de tamaño en las figuras de los tableros, 

de las cruces y del sol, Thurber sugiere la posibilidad de la representaci6n de este -

concepto del gigante mitol6gico y del enano. Los gigantes serían en tal caso los dio 

ses de la lluvia y los enanos los seres humanos ayudantes del ritual. 

Sin embargo se dá el caso que en el arte maya los dioses pueden tener figura -

antropom6rfica pero llevan siempre máscara simb6lica, hay en ellos por éste s6lo- -

hecho una sugerencia de abstracción y de alejamiento de la realidad; en cambio el- -

hombre siempre se presenta con intención naturalista, que se define de entre la masa 

de detalles confusos porque sus cuerpos palpitantes de vida son resultado de "un am.2, 

roso y sabio acercamiento a las formas humanas " ( 385 ) . El tema central del Table 

ro del Sol es el triunfo del astro magno, fuente de luz y energía, centro del ciclo pl! 

netario bien conocido por los mayas. 

Es conveniente tener presente la situación de los Tableros de las Cruces y del -

Sol en el interior del Santuario Sagrado al que tendría acceso sólo uno o dos sacerdo -

tes oficiantes. No era un sitio visible para el pueblo, no necesitaba impresionar a- -

los profanos. Los sacerdotes aceptan su papel ancestnal, rinden homenaje y ofrendan 
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a sus dioses supremos el sol y el marz y propician ritualmente· al lrquido precioso, -

el agua 

Los signos de muerte, de vida, de agua, fueron colocados en el espacio libre

entre el srmbolo objeto de culto y los ofrendantes. Había que repetir la f6rmula m! 

gica, el hechizo de una forma, en pedestales, en cinturones, en adornos, en ofren -

das, y libres e inconexos en la superficie de la escena. 

Del mismo modo, que en la ca.mara funeraria nos forjamos una imagen integral 

de la escultura, para aproximarnos a su sentido de óltima realidad; en los santua- -

rios de los templos de las Cruces y del Sol reconstrufmos mentalmente . la ornamen -

taci6n ( Lam. XX ) . En el friso exterior del santuario, la siempre enigmática Ave -

Moan CQll orejera de símbolo triple y limitada por moldura de signos astron6micos, -

acecha diab6licamente al visitante. Los muros laterales estaban recubiertos por sel!. 

das lápidas, de las cuales como ya dijimos s6lo permanecen en buen estado las del -

templo de la Cruz y muy fragmentadas las de los templos del Sol y de la Cruz Foli! 

da. Las figuras aquí representadas, guardianes del lugar sacro, mirando hacia la -

entrada llevan en las manos 6 en el tocado corrientes de agua. En el santuario de -

la Cruz, el personaje de la entrada al lado izquierdo del espectador sostiene idénti -

co motivo serpentiforme de agua, que el sacerdote pequeíio del tablero interior, y- -

en el santuario de la Cruz Foliada, los fragmentos de la lápida al lado derecho del -

espectador muestran también la misma representaci6n de agua que cae, que el sacer 

dote bajito en el tablero. 

Se ha dicho que uno de estos personajes es real y mundano, el izquierdo en el 

santuario de la Cruz, y que el otro, popularmente conocido como 11 El Fumador ", -

es una deidad porque usa máscara solar. 

No hay diferencia en escala 6 en tratamiento entre ambos, salvo la presencia

de la careta irreal y ficticia en uno, opuesta al perfil natural de cabeza deformada, 
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labios entreabiertos y naríz remodelada al gusto palencano, en otro. Los dos, el -

personaje real y el personaje intangible se alzan uno frente al otro, en las mismas 

condiciones, en la misma dimensi6n, en igualdad de circunstancias y así guardar v_! 

gilia perenne ante el ciclo interminable del nacer, fructificar y perecer. 

Si los temas entre los tres tableros dan presencia con motivos diferentes a -

ritos particulares, la signifi.caci6n general puede entenderse como una alabanza, co 

mo un sonoro canto de alegría a la esencia y al principio de la vida. 

Tablero de El Palacio y Tablero de los Esclavos. 

Las escenas representadas en los Tableros de los Esclavos ( Lam. XXVIII ) y 

de El Palacio ( Lam. XXV) son esencialmente iguales en cuanto a significado y a -

composici6n. Otras dos escenas existentes en el Palacio; una en la lá.pida Oval de

la casa E ( 386 ) ( Lam. XXVII ) y otra en la pintura de la galería este del patio -

noroeste reconstruída por A. Villagra ( 387) conmemoran la misma ceremonia de -

ofrenda. 

El magnífico Tablero del Palacio ( Lam. XXV) se encontr6 caído en la galería 

norte de dicha construcci6n, perfectamente adherido al muro central. Mide 2. 45 m. 

de ancho por 2. 63 de altura y se compone de tres lá.pidas, má.s angostas las later~ 

les que la central. La piedra es de color marfileño y el relieve sumamente plano -

representa una escena ceremonial que abarca como la cuarta parte de la losa cen- -

tral, las tres cuartas partes restantes y las losas laterales van cubiertas con textos 

jeroglíficos, entre los cuales son notables por su rareza y extraordinaria ejecución -

los glifos de cuerpo entero de la Serie inicial. Figuras antropomorfas que abrazan

a animales fantá.sticos expresan no sOlo la medida precisa del tiempo sino que el - -

sentimiento palpitante por la vida inherente a la escultura palencana aparece en la -
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lucha de los glifos 1• por romper su geométrico encierro ... como embriones que pug 

nan por salir a la luz u ( 388) ( Lam. XXVI) . Expresiones perfectas del conoci- -

~ento exacto del tiempo y obras de primer orden del arte palencano. 

La escena de la porci6n central describe una actividad ceremonial. Un perso

naje central sentado con las piernas cruzadas sobre un trono de drag6n bicéfalo y -

con los brazos elegantemente acomodados uno sobre otro, atiende al individuo a su -

derecha que le ofrece gran tiara de mosaico de turquesas con mascarilla de dios n!_ 

rigudo y largas plumas de quetzal. AOn c~~ando los tres personajes conservan la- -

misma proporción y nivel, el de la tiara$ se diferencía del central por encontrarse

de perfil, sentado sobre un trono con cabeza de jaguar y con un tocado de caracol, -

de flor de loto y de pez. La figura de la izquierda del individuo central, es proba

blemente una mujer, por su capa, su falda y su pelo largo hasta media espalda, es

tá sentada sobre trono con cabeza serpentina y lleva por ofrenda " una vasija que C'!, 

bre parcialmente un fino lienzo sobre el que descansa un objeto de forma igual a la

de un glifo no identificable, objeto que parece servir de cojín a una cabeza fantásti

ca 11 ( 389 ) ; en su tocado porta el signo Mol, de atribución acuática, asr como una -

gran flor de agua. 

Las tres figuras están ricamente enjoyadas en cuanto a orejeras, pectorales, -

brazaletes y ajorcas por lo que no parece que exista diferencia social entre ellas, -

los laterales deben ser individuos de alta categoría nobiliaria, que obsequian símbo

los jerárquicos al mandatario central. 

Ruz ( 390 ) considera la posibilidad de conmemorar un acontecimiento hist6ri -

co en esta escena, a1m cuando parece inclinarse más a su carácter mitológico. En 

este caso el individuo sobre el trono de jaguar sería el sacerdote del culto al sol -

6 el sol mismo, la mujer sobre el trono de serpiente una sacerdotisa del agua, o -

una deidad acuática, y el personaje central representarla el joven dios del maíz. 
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En vista de la repeticiOn en diversas ocasiones de la misma escena, yo me i!!, 

clino a suponer la narraciOn de un hecho histOrico que tuvo gran importancia en la -

vida palencana. En el texto, entre los glifos no cronolOgicos, hay uno que corres -

ponde a la figura femenina, que lleva el mismo signo en el tocado, es entonces pro

bable suponer la referencia de esta mujer en la inscripciOn ( 391.) . Por el momen

to no parew prudente hacer mayores inferencias, pero es sumamente tentador pen-

sar que entre los glifos de cara.cter desconocido se describan o se registren hechos 

histOricos en relaciOn a los acontecimientos humanos. 

El tablero de El Palacio fué realizado en 721 ( 9.14.0.0.0) y su estilo corres

ponde ya a esa renovaciOn iniciada a finales del siglo anterior. La línea mucho - -

ma.s fl.uída siluetea las figuras en posiciones desprovistas de artifi.cialidad, el ere- -

ciente dominio sobre el conocimiento de la forma, lo podemos ver en los sutiles - -

cambios de la expresiOn facial, en los ademanes y posturas de las manos y en la -

suave representaciOn de los pies. 

Alguna referencia simbOlica subsiste en la escena, hay inclusive intrusiones j~ 

roglíficas, pero qué lejos estamos del abigarramiento existente en los tableros de -

las Cruces. En el tablero de El Palacio cada elemento conserva su respectiva ind!_ 

vidualidad y el interés primordial está concentrado en caracterizar con propiedad a -

los tres personajes representados. 

El Tablero de los Esclavos ( Lam. XXVIII), unos cuantos añ.os posterior al de 

El Palacio, realizado en 730 ( 9.14.18. 9.17 ), representa junto con la lá.pida de El -

Escriba momentos inigualables en la escultura maya. La escena ceremonial es pra~ 

ticamente la misma que en el tablero de El Palacio. El personaje central de tama

i'l.o mayor que los laterales está sentado sobre dos individuos flexionados y adosados

uno a otro que tienen rasgo·s étnicos no mayas, y ornamentaciOn extrañ.a como el P«l. 

lo recogido y anudado sobre la cabeza, bigotes, barba y orejeras largas en forma- -
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aserrada. Por estos individuos se di6 el nombre a la escultura de Tablero de los -

Esclavos. Otras diferencias son los asientos de los personajes laterales que son fi

guras antropomórficas igualmente flexionadas, con máscaras de dios solar para el -

que ofrenda la mitra y con cabeza de venado para la mujer que ofrece la cabeza fa.I!. 

tástica. Además de las flores acuáticas que llevan en el tocado, los individuos ofren 

dantes tienen sobre su cabeza un simpático dragoncillo con cuerpo de serpiente, patas 

y carapacho. 

La proporción mayor del sacerdote central en relación a los personajes latera -

les indica probablemente superioridad en su categoría, superioridad acentuada por el 

gesto altivo y desdeñoso de los labios entreabiertos y de las manos despectivas que -

se muestran ajenas al obsequio ofrecido. 

La línea de contorno, elemento abstracto por excelencia, ateniéndose a una - -

suave tensión entre la tridimensionalidad y el volumen, ha creado figuras planimétri

cas de un sensualismo increíble ¡ Cuánto más adecuado y más facil es imprimir se11 

sualidad a cuerpos en volumen, la escultura tridimensional es quizá el medio más -

cercano a la figuración real ! Pero con recursos lineales, con relieves que apenas

si desprenden de la superficie y con incisiones ocasionales el artista palencano le 

confirió vida extraordinaria a sus figuras. Sentimientos reprimidos y emociones res 

tringidas fluyen serenamente en los personajes de Palenque. 

El dignatario real, o el sumo sacerdote al que se ofrece rica tiara, posible- -

remembranza de su elecci6n como gobernante, impresiona porque su aspecto sosega

do y ecuánime transfiere al espectador del siglo XX la contenci6n del sentimie1;1to en 

forma arm6nica. La figura del personaje central de el Tablero de los Esclavos re -

cuerda con su postura afectada y la manera refinada de su expresi6n a la figura en

estuco, dibujada y recreada por Waldeck, el Hermoso Relieve, del que sólo se con -

serva una garra de las patas del asiento. SegOn el dibujo de Waldeck, un dignatario 
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con los brazos levantados en actitud de indicar algo, esta. sentado sobre un taburete

que descansa a su vez en un trono con cabezas y patas de jaguar. La figura apare

ce sentada en la misma postura que el personaje de la 14pida de Madrid, una pierna 

flexionada sobre el cuerpo y la otra apoyando la punta sobre el basamento; en vista -

que ésta manera de sentarse no es com(in. en las figuras de los relieves palencanos -

surge la probabilidad de que se trate, como ya indicamos en la 14pida de Madrid, de 

modismos locales y tardíos en el a.rea de Palenque. 

Es conveniente tomar en cuenta las diferencias en materiales, estuco para el -

Hermoso Relieve y piedra para la 14pida de Madrid y para el Tablero de los Escla -

vos, así como divergencias técnicas ya que el Tablero de los Esclavos contrasta con 

su relieve planísimo y el dibujo suave y fluído con el relieve profundo y la línea as

pera y vigorosa de la 14pida de Madrid. Del Bello Relieve poco podemos apuntar en 

cuanto al tratamiento formal, sin embargo la calidad de modelado en estuco parece -

corresponder estilrsticam.ente con los pilares de la Casa !? del Palacio. En fin, las 

correspondencias arriba mencionadas, hablan de contemporaneidad de diversos artis -

tas o talleres con personalidad estilística propia, durante la primera mitad del siglo 

VIII en la ciudad de Palenque. 
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2. - EL GRABADO. 

La.pidas. 

AQn cuando son pocas las la.pidas en Palenque que se encuentran totalmente gr! 

hadas en la piedra, sr encontramos con frecuencia el uso alterno del relieve para la

estructura, y de la l!nea incisa para el detalle. 

Las lápidas grabadas notorias por su calidad artrstica, son la llamada del Fue

go Nuevo o de la Creación ( Lam. XXIX ) , la de los 96 glifos de cara.cter exclusiva -

mente epigráfico y la que procede del patio Suroeste del Palacio y representa una del, 

dad elaborada ( Lam. XXX ) . En una losa del Templo de las Inscripciones se conse!, 

va un fragmento de grabado, es el dios de la nar!z larga y ganchuda con un tocado -

de flores acuáticas y debe haber sido realizada en una época contempora.nea a las an 

teriores. 

El grabado es caligrafía sobre la piedra y resalta notablemente en esa piedra -

caliza, de grano fino y color marfileño casi blanco, oriunda de la ciudad de Palenque. 

Es en realidad escritura pura y esponta.nea, y no es suceptible de reformarse, por -

lo tanto el trazo debe ser seguro pues es definitivo. 

En escencia el grabado por ser exclusivamente lineal es de carácter más abs- -

tracto que el relieve, es una creación artificial, que por su ámbito bidimensional se

aparta por completo de la posibilidad de representaciones realistas. 

Lápida de la Creaci6n o del Fuego Nuevo. 

La lápida de la Creación ( Lam. XXIX ) , fué encontrada en el patio de la Torre 
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en el año de 1936 por el arque61ogo Miguel Angel Fernández y asociado por su situa -

ci6n a la lápida de los 96 glifos que ostenta una de las fechas más tardías conocidas

hasta ahora de la ciudad palencana 7 83 ( 9 .17. 13. O. O ) . 

La lápida está constiturda por dos piezas fragmentadas que además de llevar una 

inscripción gl!fica en la parte superior, tiene la representaci6n antropomorfa de una -

deidad en un lado y la representaci6n de un sacerdote en el otro. Las dos figuras e! 

tán encerradas en un panel que afecta la forma del signo de Cero 6 de Vencimiento, -

motivo constante en los relieves de Palenque. 

Tanto el personaje mitol6gico como el real aparecen sentados con una pierna ba

jo el cuerpo y la otra hacia adelante, semejantes a la lápida de Madrid y al Bello Re

lieve, en un taburete de jerogl!ficos. El sacerdote en una posiciOn semejante a la fi

gura central del Tablero del Palacio inclina su cuerpo en diagonal a su derecha y so~ 

tiene un báculo de serpientes enroscadas; desgraciadamente el grabado se encuentra -

sumamente borrado y s6lo es posible apreciar el contorno general que tiene mayor- -

realce. 

La figura mitol6gica sumamente elaborada en su atuendo y ornamento fu6 motivo 

de una compleja interpretaciOn emitida por su descubridor y por Enrique Juan Pala- -

cios. Consideran en síntesis que el personaje representado es el dios de la Naríz

larga, Kukulka.n o Gucumatz, 11 el dador de la vida 11, la deidad que cre6 la luz, la -

tierra, el maíz y los hombres, identificable por la lengua bífida en figuras de flamas, 

por las barras y maderas en cruz cinco veces repetidas, por los huesos que aparecen 

en varios lados y por el signo Ik, embl8ma del principio y fin del tiempo. Es la re

presentación de la Creación ya que del aliento de la máscara fantástica surge el signo 

Ik, mientras enciende el Fuego Nuevo ( 392 ) y ( 393 ) . 

Por su semejanza con el pequeño dios que emerge del caracol en el Tablero de

la Cruz Foliada y su asociaci6n con huesos, me inclino a creer que se trate de una -
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deidad terrestre. 

La.pida encontrada en el Patio Sureste de El Palacio. 

Indudablemente esta l!pida ( Lani. XXX ) corresponde a la misma caligrafía de 

la la.pida de la Creaci6n y de la de los 96 glifos; se caracteriza por sus trazos di -

na.micos y expresivos, incisiones cortadas, seguras y balanceadas, que integran una

composici6n de rítmica vitalidad. 

La deidad aquí representada parece la misma que la de la Creaci6n, inclusive

el glifo Ceh, asociado a un monstruo celeste, es igual en el asiento de dicha l!pida

que en el tocado de la correspondiente al patio Suroeste. Presenta como la anterior, 

un ojo grande y cuadrado, orejera triple, huesos por doquier y formas ondulantes -

que activan el aspecto dina.mico de la deidad. 

El grabado e::, una disciplina artística que se desarro116 en Palenque haciá el -

siglo VIIl y continu6 con la tradici6n lineal de referencia simb6lica; parece que el -

grabado porque se presta a una mayor abstracci6n, ya que cualitativamente es un- -

medio en esencia abstracto, fué ma.s propicio a esa tendencia simb6lico-religiosa y -

tuvo su etapa de florecimiento en la segunda mitad del siglo VIIl. 
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3.- LA ESCULTURA EXCENTA. 

a ) Escultura en piedra. 

La escultura excenta, de tres dimensiones e independiente a las construcciones 

no fué del gusto de los escultores palencanos. Se conocen unas cuantas obras, irrE¿ 

levantes desde un punto de vista artístico, y a(m a pesar de que gran parte de la zQ_ 

na contin'da inexplorada es poco probable que ocurran hallazgos espectaculares de es 

te tipo de esculturas precisamente por el poco interés manifiesto en ellas. 

La 'dnica estela esculpida conocida, fué descubierta por Stephens ( 394 ) cerca -

del Templo de la Cruz ( Lam. XXXI-A), semienterrada con el frente hacia abajo. -

Llam6 la atenci6n del explorador norteamericano por 11 ••• su expresi6n de sereno r~ 

poso y su gran parecido a las estatuas egipcias, a'dn cuando su tamaño no se compª

ra con los restos gigantescos de Egipto " ( 395 ) . Ma.s adelante dice " ... la figura

se para en lo que siempre hemos considerado un jeroglffico, ana.logo también a la -

costumbre en Egipto de registrar el nombre y oficio del héroe representado " ( 396 ) . 

En realidad ma.s que una estela es una estatua de bulto, que afecta una forma huma

na que mide 2. 64 m. , lleva un gran tocado o gorro c6nico con segmentos laterales,

la cara en relieve redondo, el cuerpo rectangular y los pies apuntando hacia afuera. 

Tiene los brazos doblados en ángulo, el derecho sostiene un objeto dentado y el iz- -

quierdo descansa en un jeroglífico del que desciende un ornamento. 

Su estilo no guarda relaci6n con las esculturas del a.rea Maya; Proskouriakoff

( 397) señala cierta semejanza a algmos monumentos de Tonina., pero recuerda ma.s 

a las estatuas femeninas con gorros c6nicos características de la regi6n Huasteca. 

El estado actual de esta escultura es de gran deterioro y los detalles son imp.Q. 
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sibles de apreciar. 

Otras piezas escultóricas de menor tamaño, algunas de ellas sumamente muti -

ladas se han encontrado en el escombro entre las ruinas. Mencionaremos una figura 

sedente sin cabeza, encontrada en el Templo II del grupo Norte ( Lam. XXXI-B ); cer 

ca de la cual apareci6 parte de un mascaron de piedra esculpido posiblemente un - -

fragmento del tocado. Sentada con las piernas cruzadas a la manera oriental, tiene 

má.s bien características arquitect6nicas. Las piernas y la cadera son el basamento 

de una pirá.mide de vértice superior truncado que se contin(la con otra pirá.mide in -

vertida y los brazos cual dos troncos o columnas terminan en unas manos planas y -

desproporcionadas. La calidad de su factura no parece coincidir con la delicadeza -

palencana, es una construcciOn masiva en la que se pretendiO sintetizar la estructu -

ra humana esencial. 

Otra escultura antropomorfa, de piedra, se encontrO entre el escombro del - -

templo de la Cruz Foliada. Se trata de una cara de rasgos humanos mutilados, CQ.. 

locada sobre un mascaron del monstruo de la tierra y con tocado de má.scara fantá.~ 

tica. En ambos lados del bloque central, formado por las má.scaras y la cabeza, -

unos adornos rectangulares llevan inscripciones jeroglrficas que registran la fecha- -

aproximada de 724; ( 9.14.13.0.0) fecha posterior en unos 30 aftos al Templo de la

Cruz Foliada y dentro ya cronolOgicamente en el filtimo ciclo de la escultura palen -

cana. Formalmente está. vinculada por la superposiciOn de má.scaras y las aletas -

laterales con los cilindros de barro encontrados también en el interior del basamen

to del Templo de la Cruz Foliada. 

Blom ( 398 ) fué el primero en mencionar un bloque de piedra de unos 3. 44 m. 

de largo esculpido en forma de lagarto o cocodrilo. Lo encontró situado al final - -

del acueducto que cubre el 0-tulum, en el sitio precisamente apropiado para tal re -

presentación. 
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Poco podemos concluir de la escultura excenta de Palenque, salvo el hecho ya 

conocido, de que la ciudad no particip6 en este tipo de expresión; las escasas obras 

conservadas no aportan nada a la caracterizaci6n del estilo palencano. De ellas - -

s6lo una ha sido fechada y corresponde a una época tard!a en la plástica de Palen -

que; ésta pieza conserva m1iltiples asociaciones con sfmbolos mitol6gicos y guarda -

relaciones formales con los cilindros incensarios de barro. 
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b ) Escultura de Estuco. 

Me he referido anteriormente a la existencia simultanea de dos orientaciones -

artísticas en Palenque. La primera esta. determinada por una voluntad mítico reli -

giosa, la segunda por una aproximación sensual a la figura humana. Todas las con! 

trucciones estuvieron ricamente ornamentadas con esculturas en estuco tanto en los -

frisos como en las crester!as, por los fragmentos que cooservamos de dichos estu -

cos, se puede hablar con propiedad de escultura volumétrica o tridimensional. Pues 

bien, en estos fragmentos vivos de esculturas, se aprecian claramente la coexisten -

cia de las tendencias arriba mencionadas. 

Encontramos representaciones del cetro maniquí, mascarones con rasgos de -

deidades :fQnebres, caras de monos y cabezas de venado; pero sobre todo, como pa -

ra enfatizar intencionalmente los dos conceptos, las dos visiones opuestas y comple -

mentarias de lo irreal y lo real, lo que mA.s existe son tanto caras de la deidad SQ. 

lar como caras humanas. 

Las mA.scaras de dioses solares son rostros impA.vidos e inmutables que miran 

sin mirar con sus grandes e inexpresivos ojós cuadrados ( Lain. XXXIV-A ) . Son -
¡ 

conceptos, abstracciones de ideas mA.gicas y religiosas. Se ha llegado con ellos a -

un marcado antropomorfismo, a los dioses se les permite parecerse a los hombres, 

pero nunca trascienden al A.mbito de lo humano, se mantienen asr estatuarios, fieles 

en el fondo a su dimensión sobrenatural. 

En cambio en los rostros humanos, qué realismo, qué expresión, qué sensua -

lidad vibra en ellos ( Lams. XXXIV-B y XXXV). Sin perder su gran serenidad, el

hombre de Palenque representado en estas mA.scaras extraordinarias, se muestra stl_ 

guro, altivo, dominante y esencialmente humano. Sus facciones se definen clarame!!_ 

te, la frente amplia, los ojos almendrados y rasgados, la narrz acentuada por el ta-
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bique artificial que se desprende en línea c6ncava desde la frente y los labios carno

sos que se entreabren para emitir voces sonoras, documentos inigualables de la be -

lleza palencana. 

Esta impresi6n de sensualidad y de vida que suscitan los rostros y los fragme!!_ 

tos de cuerpos encontrados en Palenque fué captada en toda su intensidad por Laure -

tte Sejourné, cedo a ella la palabra: " Casi todos los relieves y las esculturas de -

Palenque son de estuco, materia extrañamente viva, que por su fragilidad, recuerda

la carne humana. Durante las excavaciones me sentr a veces, profundamente turba -

da al ver aparecer de stibito, entre la tierra removida, un pié, una cabeza o una 

mano, y esto se volvía en verdad inquietante cuando tratandose de piezas muy deteri.Q 

radas, las piedras que constituyen el esqueleto surgían a través del estuco en proce

so de disgregaci6n, como los huesos que se traslucen bajo la carne " ( 399) . En -

efecto, el realismo de las piezas de estuco de Palenque, turba y desconcierta, por -

que nuestro conocimiento general muchas veces falseado sobre el arte prehispanico y 

el maya en particular, hace énfasis en el simbolismo, lo antihumano: · físico, lo - -

· irreal y mitol6gico, pero nunca se detiene a analizar y a enjuiciar su aspecto formal 

humano. 

Ante esta imagen desconcertante de lo que supuestamente expresa nuestro anti -

guo arte indígena, es difícil descubrir la importancia del hombre, desplazada como -

ha sido por la imposici6n unilateral de criterios arbitrarios. Sin embargo si al es -

tudiar la escultura de una sola ciudad precolombina encontramos que el individuo tie

ne gran significacil>n dentro de su grupo, ¿ no será posible que casos sim.ilareé exi! 

tan en otras ciudades, en otras culturas del México Antiguo ? Sencillamente planteo 

este camino como posible hipl>tesis de estudio para relacionar de algtin modo las cul 

turas prehispánicas. 
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Cabezas Procedentes de la Cripta del Templo de las Inscripciones. 

Bajo los soportes, hacia el sur, del sepulcro en la cripta del Templo de las -

Inscripciones, se encontraron dos extraordinarias cabezas de estuco; fueron arranca

das de sus cuerpos que posiblemente ornamentaban la. fachada de alguna construcci6n 

palencana y depositadas como ofrenda después de la inhumaci6n del gran dignatario. 

Una de ellas es mayor que la otra, mide. 43 cm. de alto por .17 cm. de an- -

cho ( Lam. XXXII ) y representa a un hombre joven de facciones delicadas con el ~ 

lo sujeto por una cinta separado en mechones que airosamente describen una curva -

inclinada hacia la frente, en el borde de la cara el pelo se encuentra recortado en -

forma de escalera invertida. Dos capullos de r ~·::", uno adelante y el otro en la pe.;:_ 

te posterior decoran el tocado exquisito del adolescente. 

La otra cabeza mide . 29 cm. de alto por . 21 cm. de ancho ( Lam. XXXIII ) , y 

aunque representa a una mujer, sus rasgos son más duros y su tocado más sencillo. 

En las sienes lleva, igual que su compañ.ero, el pelo en forma de escalera invertí -

da y sobre la frente caen tres rfgidos mechones. Por todo adorno una diadema de -

placas de jade separa el resto del cabello enpima de la cabeza. 

En estas cabezas esta. concretado el ideal estético de la figura humana en Pa -

lenque. Una voluntad de arte manifiesta para la representaci6n de las cosas natur!_ 

les, en que hay una clara visi6n y comprensi6n segura de las formas y proce~os n! 

turales para lograr una belleza casi sobrenatural y en cierto modo verdaderamente

abstracta. La forma y el tratamiento de las cabezas de estuco de la cripta funera

ria, responde a cualquier enjuiciamiento clásico del arte. Son dos j6venes, los que 

representan el retrato ideal, la juventud floreciente inmortalizada en el estuco fué -

una meta para el escultor palencano. Con el trazo fl1lido de los contornos, con la

naturalidad, con la fuerza del organismo vivo, los retratos de esos mancebos son -

estructuras, sfmbolos artfsticos de dimensiones universales. 
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c ) Escultura en Barro. 

Los artistas de Palenque dejaron impreso su genio creador en escultura en ba

rro. Adema.s de las vasijas de uso doméstico y ritual, caracterizados por una gran 

simplicidad, el barro fué empleado para hacer esas pequeñas y deliciosas figurillas

de diez a veinte centímetros de altura, que representan sacerdotes y guerrero, ind!_ 

viduos con ma.scaras de animales, retratos animados de los habitantes palencanos. -

Las caras, el vestuario y el adorno describen fielmente la edad y posiciOn de la fi

gura representada; tal expresiOn es lograda por la técnica del modelado, la incisiOn 

y el fileteado con una habilidad propia del joyero. Su apariciOn en Palenque corre!t_ 

ponde a finales de la fase media y a la fase tardía del período clásico. Figuras r~ 

ducidas en tamaño pero grandes en cuanto a sus valores escultóricos. 

Obras originales son también los ya mencionados cilindros incensarios encontr! 

dos en el relleno del basamento del Templo de la Cruz Foliada ( Lam. XXXVI ) . - -

Cinco de ellos fueron reconstrurdos ( 400 ) pero existen restos de ocho ( 401 ) , mi -

den de . 70 a 1.10 m. de altura y consisten en tubos cilíndricos huecos, sin base ni

tapadera, flanqueados por dos aletas laterales, unidas por agarraderas a la parte- -

posterior. 

No se conoce la funciOn de estos cilindros, se supone que pudieran haber ser

vido como chüneneas removibles para quemadores o bien receptáculos de vasijas pa 
' -

ra quemar incienso ( 402 ) . Los encontrados en Palenque no conservan huellas de -

humo, al parecer nunca fueron utilizados, se colocaron verticalmente en medio de -

la construcciOn y se cubrieron para permanecer ocultos y cumplir posiblemente su -

prop6sito religioso cuando el Templo fué dedicado. 

La irradiaciOn de este tipo de objetos aba.rea a Teapa Tabasco, a Lago Amati_ 

tlán en Guatemala, a Chama. en la Alta Verapaz, a Salinas de los Nueve Cerros en-
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Guatemala y desde luego los más parecidos son los encontrados a 25 millas de Pa

lenque en la cueva de Zopo ( 403 ) . 

El frente del cilindro se encuentra modelado en alto relieve y representa una -

serie de caras y mascarones fantásticos superpuestos. 

de gran simetría, en segmentos geometrizantes 

gunos de ellos conservan restos de pintura azul y azul verdios. 

recurrente es com1ln a todos los cilindros de Palenque. El mascarón de base, sin

mandfbula inferior, sostiene a la cabeza principal, posible dios de la narfz romana

con cinta anudada entre los ojos, que ha sido identificado por varios mayistas como 

el dios jaguar del nwnero 7 ( 404 ) . Indudablemente está. relacionado con la deidad

solar, pues en esencia es la misma cara que se encuentra al centro del Tablero del 

Sol. Sobre la cabeza principal, a la manera de tocado, una serie de máscaras sil!! 

bólicas, pájaros con las ale.s extendidas en forma de cabezas de serpiente y seres -

sobrenaturales, rematan la parte central. 

Los flancos verticales, modelados en relieve plano, muestran el uso repetido -

de ciertos elementos: bandas cruzadas, perfiles del dios narigudo y cabezas serpe!!_ 

tinas. 

Evidentemente la asociación de los cilindros modelados en barro a depósitos -

en templos y su simbolismo reminiscente del arte con orientación religiosa, supone 

en ellos una finalidad vinculada a manifestaciones .rituales y un lugar importante en

las actividades de la vida jerArquica de la cultura palencana. 
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d ) Escultura en Jade. 

Para completar el panorama de la escultura palencana en sus diferentes mani -

festaciones, mencionaremos las piezas de jade realizadas con gran minuciosidad y e_! 

mero y depositadas en las tumbas. 

En la cripta funeraria del Templo de las Inscripciones, ( 405) se encontraron -

sobre la lápida que cubre el sepulcro, fragmentos de jade que una vez engranados y

reconstruídos fué posible reconocer entre ellos, una cara humana de un anciano y 

una cara de dios solar. En el interior de la tumba la máscara de mosaico de jade -

estaba tan bien adaptada a la faz del individuo sepultado que 11 conservaba a1m. la for

ma de algunos rasgos de la cara sobre la que debi6 modelarse 11 ( Lam. XXXVIl-A )

( 406 ) . En otras palabras era una máscara retrato. 

Además de una serie de figurillas menores admirables por su preciosismo y -

ejecuci6n, la figura de jade encontrada cerca del pié izquierdo del personaje enterr!_ 

do, que representa a una deidad solar ( Lam. xxxvn-B ) , es digna de ser apreciada 

entre las grandes-pequeñ.as esculturas del arte mesoamericano y tema de especulaci6n 

en torno a las ideas comparativistas con el a:rte oriental debido al " aire budis~ " -

que se le aprecia. 

Se han encontrado en Palenque conchas incisas; el escultor dominaba cualquier -

medio y en eso la ciudad no difiere de otros centros artísticos mayas. 

Sin embargo, es indiscutible la marcada preferencia por el estuco y por la pie_ 

dra como medios de expresión del escultor palencano. 

Hemos revisado las principales obras escult6ricas de Palenque, conocidas en -

la actualidad, nuestro intento en la pasada exposici6n fué explicativo ante todo. Las 

artes lejanas en el tiempo y en el espacio demandan una explicación para compren -
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darlas mejor. Al percibir emotivamente la forma nos encontramos en el estadio iaj_ 

cial de la vivencia estética contemplativa total, y a medida que profundizamos nues -

1 

tros conocimientos sobre la cultura creadora, la experiencia estética se desarrolla -

y enriquece dentro de los lfmites subjetivos de la personalidad. Es por eso que el

estudio presente parti6 de generalidades para llegar a particularidades, tratar de - -

comprender y experimentar estéticamente la escultura de Palenque, aislada de su- -

contexto cultural, histórico y artístico sería fragmentar la experiencia total o ver s~ 

lo el aspecto que nos liga empAticamente con el objeto artístico. Al partir de la re_! 

lidad humana maya, de la palancana, de sus formas escultóricas y de las opiniones -

que habían suscitado durante dos siglos al espectador occidental, nuestra meta fué -

lograr dentro de lo posible la aprehensi6n mAs completa del fen6meno estético y cul

tural de la escultura de Palenque. 

El cuadro No. 3 es una presentaci6n objetiva de los elementos mAs sobresalie~ 

tes en la escultura de Palenque. Se han situado las obras por el lugar a que perte -

necen originalmente, a(m cuando en la actualidad se encuentre~ en otro sitio; las en

tradas superiores se refieren a la fecha en que se realizaron, cuando ésta existe o -

se deduce por asociaci6n; al material, a la forma y al género de escultura a que pe! 

tenecen. Los temas y motivos de la escultura de Palenque, en cuanto a la manera -

de presentarlos y en cuanto a lo que son en sí, están agrupados bajo dos grandes e~ 

tradas: figura humana y símbolos. No pretende sino dar una idea de la frecuencia

Y asociaci6n con que aparecen, de lo que resultan ciertos patrones recurrentes fácil

mente discernibles. 

El auge de la escultura en Palenque fué corto, escaso siglo y medio, pero a(m 

dentro de esa duracil>n se aprecian cambios y tendencias diferentes que coinciden con 

la fase final, con el (tltimo destello del período maya clásico. 
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SUMARIO • 

El período maya clásico corresponde cronol6gicamente a los siglos IV al X de 

nuestra Era y abarca toda la zona geográfica conocida como área maya. El patr6n 

cultural homogéneo que lo caracteriza es el registro de fechas en Series Iniciales, -

com'On. a las zonas norte, central y sur. Es una época de auge econ6mico en la -

cual la clase teocrática domina los aspectos religiosos pol!ticos, administrativos e -

intelectuales. La base econ6mica de la civilizaci6n maya clásica dependi6 del maíz, 

siendo pues un conjunto de comunidades básicamente agrícolas desarrollaron en un -

nivel muy alto los conocimientos astron6micos. Elaboraron una religión compleja -

en la que destacan las deidades que se significan por su connotaci6n acuática, te- -

rrestre o astral y que son representadas en imágenes fantásticas de animales, de -

plantas 6 de hombres, sujetas a transformaciones de personalidad, de aspecto, de -

atributos o de localizaci6n. Dentro de la homogeneidad socio-cultural aparente en -

este período son notables los ··matices regionales de cada ciudad maya; dos grandes

tendencias artrsticas seiiorean el panorama, la del área Norte que dá preferencia a

lo simb6lico y geometrizante ( estilos Puuc, Chenes y Río Bec) y la del área Sur -

que encuentra su mejor expresi6n en las formas orgánicas y humanas. Para fines

del siglo IX y principios del X todo el equilibrio mantenido durante cinco centurias -

sufre graves alteraciones, que unidas a la intrusión de grupos étnicos diferentes, -

propician el abandono parcial de las ciudades y el derrumbe de la cultura clásica. 

La ciudad de Palenque aparece en escena durante el ítltimo acto de la civilizE!.._ 

ci6n maya clásica. ACm cuando estuvo habitada desde épocas anteriores el auge de

la ciudad data del período clásico tardío, siglos VII y VIII. Debido a su localizaci6n 

periférica en el área maya, el carácter regional se aprecia considerablemente. 
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Las investigaciones arqueol6gicas realizadas hasta la fecha permiten tener una idea -

fragmentaria de la cultura de Palenque. Se sabe que la cerámica palencana queda -

fuera de toda clasificaci6n propia al área maya, lleva el sello del lugar y ciertas r~ 

laciones con Tabasco y hacia la zona del Golfo son perceptibles en una extensi6n re -

elucida. La arquitectura palencana, del mismo modo que la manera de registrar ins

cripciones jerogl!ficas, responde a un estilo particular y manifestaciones excepciona-

~ 

les entre las construcciones de Meooamerica como la Torre del Palacio y la cripta -

funeraria en el Templo de las Inscripciones fueron realizadas en Palenque. La co- -

munidad · se iistingui6 por una gran energía vital y fué propicia para el surgimiento -

de un culto a la personalidad individual, de corta duraci6n. Las castas dominantes -

de Palenque crecieron en ambici6n y poder!o, facilitando así la invasi6n de la ciudad 

por grupos de procedencia atlántica hacia el siglo X. Palenque permaneci6 invadida -

por la selva desde su abandono total, siglo X, hasta que redescubierta a finales del -

siglo XVIII impresion6 al mundo occidental de tal manera que atrajo las miradas de -

todo aquel interesado por conocer algím aspecto de la experiencia humana sobre la- -

Tierra, iniciando otra trayectoria en el devenir de la historia. Palenque había vuel

to a nacer. 

Las opiniones emitidas sobre Palenque y su escultura hablan no s6lo de la psi

cología individual, sino que también reflejan etapas hist6rico culturales diferentes, -

en las que analizamos desde el erudito indigesto, Ordofiez y •Aguiar, que desconoce -

la capacidad creadora del hombre palencano, hasta el descubridor de la conciencia -

americana, Stephens; pa.sando por una serie de aceptaciones y repulsas por el arte .:. 

palencano registradas por los visitantes de Palenque. De todos ellos, algunos ads -

criben un cará.cter histórico a las figuras, Del Río y Dupaix; otro llega a dar ma -

yor importancia a las significaciones astron6micas, Waldeck; y los má.s sólo se- -

asombran ante la perfecci6n de las figuras en estuco y en piedra que tienen la na -
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r!z deforme y la cabeza alargada. 

La aceptación plena de las culturas prehispánicas fué producto de corrientes- -

ideológicas modernas y trajo consigo el deseo de penetrar en el significado que tuvi~ 

ran, a partir del reconocimiento de sus potencialidades creadoras. Los mayistas - -

Mor ley y Thompson reconocen en el arte maya la esencia religiosa y el predominio -

de las representaciones sacerdotales y anuncian los estudios de Spinden y Proskouri_! 

koff para apreciar la evolución formal en el tiempo. Los historiadores de arte, no

suficientemente familiarizados con la cultura maya o con las investigaciones arqueol~ 

gicas, enjuician a la escultura de Palenque con un enfoque parcial y aunque la en- -

cuentran diferente, no precisan las divergencias. Casi todos hablan de un arte cor

tesano5 elegante y sobrio en el cual composiciones simétricas y figuras estereotipa -

das se repiten sin cesar. Alguno que otro valora la importancia que se le otorga a 

la figura humana, Flores Guerrero y Ruz, sin perderse en el detallismo del sentido -

religioso. 

Era conveniente recordar a grandes rasgos toda la escultura maya, para poder 

situar a la escultura de Palenque, en el concierto general. Tecnicamente los mayas 

sólo utilizaron implementos de piedra, y a'Cin cuando trabajaron mílltiples materiales 

mostraron preferencia por la piedra y por el estuco. El relieve es la forma maya

de expresión, y entre las diferentes manifestaciones formales, la estela es la má.s

frecuente. Los temas y motivos de la escultura se organizan en torno a la figura -

humana, mascarones y formas serpentinas principalmente. La escultura del area -

maya Norte se distingue y separa de las tendencias art!sticas del a.rea Sur. Al te

ner una idea conjunta de la escultura maya comprendemos que no es posible clasi -

ficarla de acuerdo a patrones de pensamiento occidental, cla.sicos o barrocos, sino

que dentro de lo posible, partir para su vivencia de los supuestos hist6rico-cultur!_ 

les accesibles. 
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La escultura de Palenque cobra significado al considerarla dentro del marco -

hist6rico-cultural que le pertenece, s6lo de esta manera vemos realidades en lugar 

de virtualidades artísticas. Una vez situada en el contexto cultural y en la histo -

ria podemos inferir algunos juicios respecto a ella. 
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CONCLUSIONES • 

En páginas anteriores hemos revisado el material escultórico más importante -

de Palenque, a continuación presentamos una síntesis de los caracteres fundamentales: 

l. - La escultura de Palenque tiene un sello original entre el mismo géne -

ro artístico en el área maya. 

La · situación geográfica de la ciudad, en un sitio extremo del área maya, fu.é -

posiblemente la causa de escasas interrelaciones con otros lugares. Esto hizo propi 

cio que durante el auge de Palenque, en el período clásico tardío ( Siglos VII y VIII), 

ciertas formas difundidas en toda la región maya alcanzaron su forma más pura y or.!, 

ginal gracias a la capacidad creadora del escultor palencano. 

2. - La voluntad artística del escultor de Palenque encontró su mejor ex- -

presión por medio del relieve. Un relieve plano y poco profundo cuando va excavado 

en la piedra, y con mayor realce y modelado cuando se trata de relieves de estuco. -

En ambos casos el dibujo es el elemento estructural básico. El grabado continuó en 

época tardía la tradición lineal. La esencia del relieve, que es la abstracción y di.§. 

tanciamiento de la realidad multi.dimensional que percibimos visualmente, mantuvo - -

una tensión dinámica con el espíritu naturalista y humano latente en las formas escul 

t6ricas. 

La escultura excenta no prosperó, pero existen ejemplares excepcionales, como 

las cabezas de estuco encontradas en la cripta del Templo de las Inscripciones, y- -

otras semejantes provenientes de los frisos y de las cresterías. Esculturas tridime!!_ 

sionales interesantes son también los cilindros de barro y las máscaras y figurillas -

de jade 

3. - La composición de todas las formas escult6ricas es clara y precisa. -
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La simetría axial es frecuente, a'dn cuando hay estructuras diagonales y en ciertos -

casos aparece la asimetría. 

No puede considerarse a la escultura de Palenque como barroca. Es precisa -

mente el ordenamiento 16gico de los motivos, en cuanto a su categoría, una caracte

rística de la escultura palencana. Los niveles horizontales ascendentes que se refie 

ren a tierra, vida y espíritu, son un índice del temperamento organizador y obsesivo 

de los palencanos. 

La impresi6n confusa que dejan a primera vista los relieves que tratamos, se

debe al desconocimiento de los símbolos usados, de su signifi.caci6n y de sus ínter -

relaciones. Una vez familiarizados con ellos vemos que si bien el escultor palenca

no realiz6 con gran cuidado el preciosismo del detalle, valor6 la superficie del esp_! 

cío y distribuy6 sabiamente formas simb6licas y naturalistas de modo que se desta -

caran suficientemente, para lo cual combin6 arm6nicamente planos y realces. 

4. - Dos tipos de representaciones coexisten dentro de un mismo estilo 3:!'., 

trstico. Uno referido a escenas simb6licas en que la finalidad es dar presencia a -

conceptos religiosos. Otro tiende a centralizar sus temas en torno a escenas pala -

ciegas y cortesanas propias del ceremonial de 1~ clase sacerdotal; en éstas escenas 

la figura humana naturalistamente representada es el objeto supremo. 

5. - Los motivos simbólicos frecuentes en Palenque han sido agrupados ~ 

niendo en cuenta los estudios de Thompson ( 407 ) , de acuerdo con sus probables - -

significaciones en acuáticos, terrestres y celestes. Hemos ~~cplicado previamente -

que debido al cará.cter complejo y a(m desconocido en muchos aspectos de la religión 

maya, las deidades o símbolos que las representan pueden superponerse, transfor- -

marse y cambiar de atribuciones inexplicablemente, para nosotros, por lo tanto nue~ 

tra agrupación ( cuadro No. 3) es s61o un intento de referencia para aclarar la fre

cuencia y las relaciones que guardan los símbolos entre sí. 
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Los sfmbolos mAs frecuentes son los que tienen asociaciones con el agua y con 

la tierra. 

Entre los primeros, aparecen constantemente, las variadas representaciones de 

la deidad de la narrz larga - dios~ y dios ~ de Schellhas ( 408) -, los cetros maaj_ 

qufes y las corrientes de agua, motivos todos de origen serpentino. Otros signos- -

profusos son formas convencionales como los discos de jade, ia cruz de Kan, el sig 

no Yax, etc, . 

Los srmbolos de tierra pueden referirse tanto al interior como a la superficie

de ella. En relación al inframundo, los más comunes son los mascarones de la- -

muerte y los huesos, y en conexión con la superficie de la tierra, prevalecen las -

numerosas variantes del lirio de agua, asr como el follaje del marz. El 11 srmbolo

triple ", de secciones de concha, flores y semillas de marz, tiene una significación

intermedia entre la tierra y la vida. SegOn el sitio en que aparecen los sfmbolos -

en los relieves y por las conexiones acuáticas, interterráqueas y celestes, son a mi 

parecer, los signos de la superfic~e de la tierra los que sintetizan el concepto esen 

cial, el nacer y el perecer, el sembrar y fructificar, la vida y la muerte. 

Los signos celestes son menos repetidos, sin embargo los símbolos astrales y 

los pájaros del cielo se encuentran con cierta recurrencia. 

A finales del siglo VII, los motivos simb6licos pueden estar arbitrariamente- -

distriburdos en toda la superficie del relieve. No hay asociaci6n diI·ecta a atribuci.Q 

nes jerárquicas, son formas simb6licas no vinculadas especrficamente a manifestaci.Q 

nes de dominio o de mando. La relaci6n del hombre con los símbolos religiosos es 

la de ser partrcipe del proceso evolutivo natural; el hombre es vida y como tal na -

ce del seno de la tierra, equiparable a la madre, y perece con espíritu de trascen-
• 

dencia en la dimensi6n del cielo. 

Una presentaci6n diferente de los símbolos que tienden a concentrarse en cier-
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tas a.reas relacionadas con el cuerpo humano y con elementos de su indumentaria y 

de su adorno, se inicia desde 667 ( casa A del Palacio ) , pero aumenta durante el -

siglo VIII. La concentraci6n es precisamente en los penachos y en objetos sosteni

dos por las manos de los personajes. Las fuerzas de la naturaleza principian a -

ser dominadas por el hombre, las lleva en su cabeza, las maneja con su mano, y -

las utiliza para mostrarse ante la comunidad con los signos de su poder y de su- -

jerarquía. 

Durante la primera mitad del siglo VIII, la adjudicaci6n de símbolos a figuras 

humanas se reduce notablemente y se especializa como atributo teocr4tico y nobili~ 

rio. Los objetos que llevan los sacerdotes en las manos son insignias de categoría 

suprema y los signos reminiscentes de los dioses son eliminados o reducidos a su -

ma.s sencilla expresi6n. Se conserva la esencia de la expresi6n religiosa pero se -

aumenta el culto a la per~onalidad humana individual. 

6. - En las representaciones de la figura humana apreciamos caracter!st!_ 

cas permanentes y sutiles cambios temporales. 

Existe desde luego una marcada voluntad por dar presencia idealizada a las -

formas del cuerpo. Los torsos, los brazos y las piernas, suavemente delineados -

y contorneados, jamás muestran musculaturas vig'lrosas o espaldas hercO.leas. Las 

figuras humanas en los estucos impresionan sobre todo por su aspecto suave y un -

tanto feminoide, ma.s que por su definida virilidad. Este es quizá, el máximo re -

finamiento que caracteriza el ideal estético de los mayas. Los rostros ateniéndose 

al ideal de belleza maya, van adquiriendo lentamente matices expresivos y rasgos -

individuales. 

Los datos investigados sobre las postur,as, presentaciones o agrupamientos- -

( 409 ) nos dan resultados aclaratorios: en diferentes fechas y en diferentes medios 

la figura humana puede estar sola 6 acompañada, puede aparecer sentada, de pié -
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ó hincada; y su presentación atm cuando es má.s frecuente de perfil, puede ser tam

bién parcial o completamente frontal. Solamente en las esculturas excentas, tanto -

los rostros como los cuerpos, siempre estan de frente. 

En general las figuras humanas má.s antiguas - 667 - conocidas hasta hoy tie -

nen mayor rigidez que las figuras posteriores, tanto má.s flexibles. La rigidez es -

mayor en las figuras centrales, de los sacerdotes, y menor en las figuras secunda

rias, de los ayudantes. 

Antes del año 692 ( ca. ) parece ser que el grupo que ocupaba Palenque no- -

había manifestado auge económico o cultural importante. Las tmicas esculturas fe

chadas hasta hoy, que son anteriores a 667, pertenecen a la casa A del Palacio, y 

expresan, como en gran parte del á.rea maya, la glorificación genérica de la casta

sacerdotal. Rands ( 410 ), habla de la aparición de una cerá.mica nueva que tiene -

asociaciones con las tierras bajas del Petén durante el período clá.sico temprano- -

( siglo IV a siglo VII ca. ) . Pudiera ser que grupos o ideas de gentes de otra- -

área llegaron durante esa época a Palenque y que revitalizaran a la comunidad ya -

establecida. Estos grupos ó ideas introducirían no sólo 11 aspectos jerárquicos de -

la cultura 11 , como sugiere Rands ( 411 ) , sino que transformarían la orientación cu!_ 

tural y artística hacia actividades más humanas e individuales. 

El año 692 ( 9 .13. O. O. O ) marca el comienzo del culto a la personalidad hulll.,!_ 

na. Se inicia con la construcción de la tumba del Templo de las Inscripciones, y -

las esculturas que se realizan durante la primera mitad del siglo VIII lo confirman. 

Se representan escenas que conmemoran la ascenci6n de un personaje al grado 

supremo de mandatario, 6 el tributo que le rinden sus vasallos por la importancia -

de su rango. Pero lo importante es que el personaje en cuesti6n es un señor de- -

terminado, una figura importante, altiva y de aspecto dominante, quien tal vez con

tribuyó a la prosperidad de Palenque, por lo que se le rindi6 homenaje en varios mo 
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numentos semejantes. 

La segunda mitad del siglo VIll marca la apoteosis de la escultura de Palenque. 

Las figuras humanas en las tres la.pidas: El Escriba, El Orador y la la.pida del Te~ 

plo XXI, son magníficas expresiones de individuaci6n y de concreci6n. Los persona -

jes despojados de superfluas im!genes simb6licas y a'On casi de adornos y atributos -

jer!rquicos, surgen seguros y confiados como seres 'Onicos y personales. Han concen 

trado en sí mismos las fuerzas c6smicas y las posibilidades existenciales; la imagen -

del hombre-sacerdote suple y concentra los símbolos de la vida y de la muerte. Una 

nueva imagen del hombre había sido creada en una ciudad del mundo maya: Palenque. 

El arte intensifica la realidad; en el caso la realidad del mundo pal encano en - -

las postrimerías del siglo VIII y principios del IX. Por entonces se había pr.s~.d:_: de 

una visi6n religioso-imaginativa. del Universo a una percepci6n natural del hombre, en 

medio de un mundo má.s humano y má.s comprensible. Este fen6meno de transforma

ci6n es un hecho que cobr6 presencia concreta en la escultura. La renovaci6n huma

nista seguramente existía en el ambiente cultural y la escultura fué la mejor expre- -

si6n de las ideas precursoras. 

A distancia de siglos hemos intentado aquí aproximarnos al humanismo de la - -

ciudad de Palenque a través de su escultura. Las voces de la piedra y del estuco -

emiten, en su lenguaje propio, prosas y cantos de alabanza al hombre, al hombre lll! 

ya poderoso y encumbrado que perdura y que vive a'On en esas obras escult6ricas de

la mayor significacil>n artística, estética y cultural. 

No hay evidencia suficiente para hablar de la continuidad 6 primacía de las in-

fluencias circundantes al humanismo palencano. Estudios comparativos con las ciud!.. 

des affnes de la zona del U sumacinta contribuirían notablemente a profundizar en el -

problema. 

Es también posible que el fen6meno socio-cultural, que hemos captado a través 
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del arte, haya sido intrascendente, porque coincidió con la decadencia, y con el fin-

de Palenque, de hecho, con la carda de toda la cultura del a.rea maya clá.sica. Má.s

aOn, es posible que haya contriburdo al derrumbe, y es posible que las dos tradiciQ_

nes artísticas que coexistían en Palenque, la simbólica y la naturalista, significativas 

de religiosidad y humanismo, hayan sido auspiciadas por grupos teocrá.ticos de distin_ 

ta orientación. Grupos jer!rquicos disidentes que aumentaron la grave tensión social 

que existía durante la fase final del período clá.sico tardío. Tal vez debido a las di

f<:.:_;:··:nc~a::: entre ellos, que debilitaba su poder, facilitaron la presencia e intrusión de

pueblos extraños de origen atlá.ntico. 

La escultura de Palenque ha sido reveladora, para nosotros, de la presencia -

de un humanismo que acabó por imponerse a las formas religiosas ancestrales. 

La expresión de tal fenómeno cultural está. patente en el arte de la escultura -

que elevó a los má.s altos niveles estéticos la figura humana por medio de una ideal.! 

zación y de una sensualidad refinadísimas. La comparación de los ideales estéticos 

de estos mayas con los de otras culturas clá.sicas de Oriente y Occidente no deja ~

da respecto a su gran calidad, patente en las obras que constituyen en precioso le~ 

do de la cultura de Palenque. 
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1AM, I. -Casa A. Palacio. Pilar e (Maudslay) 



LAM . II . -Casa A . 



1AM. III-A.-Casa A. Palacio. Pilar d (Detalle) 

(Foto Robina ) 

1AM. IIl-8.-Casa A. Palacio. Pilar c (Detalle) 

(Foto Robina) 
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LAM . IV. -Casa D. 
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1AM. VI.-Casa D. Palacio. Pilarf (Foto Rebina) 
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1AM. VII. -Friso en Patio Noroeste del Palacio 



1AM. VIII. -Corredor interior Oeste Casa C. Palacio (Maudslay) 



LAM. IX. -Casa E. Interior. Palacio (Maudslay) 



LAM. X. -Casa A. Medallón interior. Palacio (Detalle) 





a) 

\ 
,....\ 

-Í~JJ 
_····----·~ e·-······ 

b) 

LAM. XII-A. -Relieves en los muros de la Cripta del Templo de las Inscripc iones 
(Dibujos de H. Sánchez y A. García Maldonado) 



LAM. XII-8. -Relieves en los muros de la Cripta del Templo de las Inscripciones 
I.N .A H. 



LAM. XIII. -Lápida del Sarcófago. 



1AM. XIV. -Caras Laterales ctel Sarcófago 



LAM , XV. - Lápida de Madrid (Dibujo Valencia ) 





Fernández 



IAM. XVIII.-Lápida de El Escriba (Foto Molina) 
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LAM. XIX. -Láp1C1a del Templo XXI 



1AM. XX. -Santuario del Templo de la Cruz (Reconstrucción de Proskouriakoff) 



T.AM . XXI d la Cruz (Maudslay) -Tablero e 
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IAM. XXIII.-Tablero del Sol (Maudslay) 



LA.M. XXIV. -Tablero del Sol (Dibujo Catherwood) 



LAM. XXV. -Tablero del Palacio (Acuarela de A. Villagra} 



IAM. XXVI.-Glifo de cuerpo entero del Tablero del Palacio (Dibujo Valencia) 







1AM. XXIX-A. -Lápida de la Creación (Dibujo de M. A. Fernández) 
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LAM. XXIX-B. -Lápida de la Creación (Foto Molina ) 
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1AM. XXX . - Lá oida del Patio Suroeste de El Palacio (Dibujo Villagra 



LAM. XXXI-A. -Estela (Dibujo Catherwood 

LAM. XXXI-8. -Escultura procedente del 

Templo II del Norte (Foto Ruz) 



1AM. XXXII. -Cabeza procedente de la Cripta del Templo de las Inscripciones 
Foto I. N . A. H. 



LAM. XXXIII. -Cabeza procedente de ia Cripta del Templo de las Inscripciones 
Fmo I.N ,A.H. 



LAM. XXXIV. -a) Cabeza dios solar procedente de la crestería del Edificio Este del Palacio 
b) Cabeza humana procedente del friso del Templo de las Inscripciones 

(Dibujo Valencia) 



-
LAM. XXXV. -Máscara humana procedente del Palacio (Foto Melina) 



LAM. XXXVI. -Urna incensario procedente del basamento del Templo de la Cruz Foliada 
I.N .A.H. 



LAM. XXXVII-A. - Máscara de mosai
co que cubría el rostro del sacerdo
te inhumado en la Cripta del Templo 
de las Inscripciones (Foto Ruz) 

LAM. XXXVII-8.-Estatuilla del dios 
solar procedente del interior del sar
cófago (Foto Romano) 
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