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PRESENTACIÓN

El presente proyecto es un aporte a la sociedad guatemalteca a través del 
Museo Nacional de Arqueología y Etnología de la Ciudad de Guatemala.  
El objetivo principal de este proyecto es la elaboración de una serie de ma-
teriales informativos, que den a conocer y exhiban ante el público nacional e 
internacional, interesado en estudiar, conocer y/o profundizar acerca de las 
Obras Maestras de la Cultura Maya y el valor que estas tienen. 
Este objetivo responde a la problemática del desconocimiento que la población 
tiene acerca de estas piezas. Estas se exhiben dentro de la Sala de Obras Maes-
tras y el museo en general, ya que hay muchas piezas se exhiben fuera de esta 
Sala. Las piezas ubicadas en la Sala de Obras Maestras son piezas de gran valor 
histórico y cultural que forman parte del Patrimonio Cultural de Guatemala.
Con el fin de apoyar al MUNAE en su labor de informar acerca del valor histórico 
y cultural de la Cultura Maya, se trabajó un catálogo de recopila una colección 
de un aproximado de 260 piezas, que son denominadas Obras Maestras.
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ANTECEDENTES

El Museo Nacional de Arqueología y Etnología  
–MUNAE– es una institución guatemalteca encar-
gada de la conservación y exhibición de vestigios y 
artefactos arqueológicos y etnológicos, pertenecien-
tes al patrimonio cultural e histórico de Guatemala.
Se trata de un museo nacional dedicado también 
a la investigación de la herencia cultural de esta 
nación mesoamericana.
El MUNAE alberga un conjunto de cerca de 20.000 
artefactos arqueológicos y unas 5.000 piezas et-
nológicas, cuenta con siete salas de exposición 
permanente, las cuales son: Sala Introductoria, Sala 
Preclásica, Sala Clásica, Sala de Obras Maestras, 
Sala de Monumentos, Sala Posclásica y Sala Etno-
lógica.
Recibe anualmente a 75,000 personas, entre los 
cuales incluyen a visitantes guatemaltecos y ex-
tranjeros, así como, visitas guiadas a escuelas 
públicas, institutos y colegios privados. (Revista 
Summa, 2008). Según la administración del museo, 
la cantidad aproximada de visitantes es de 5,000 
personas al mes.
Cada sala varía conforme a las piezas expuestas y los 
colores de cada una de ellas, hacen que se vea la di-
ferencia de sala, pero no se cuenta con la señalética 
apropiada para tener noción del recorrido del museo.  
La línea gráfica y el material visual no son uniformes 
y en las últimas salas es deficiente.

El museo cuenta con materiales gráficos que apo-
yan al aprendizaje dentro de cada sala como:
● Cédulas
● Carteles con información textual, mapas, fotos, 

etc.
● Maquetas y dioramas
● Guías y folletos

Muchos de los materiales visuales son ilegibles, se 
encuentran desgastados o están desactualizados. 
En las primeras salas se cuenta con muy buen mate-
rial gráfico y acorde a la temática de las mismas, pero 
en las últimas salas el tratamiento de los gráficos, 
cédulas y mapas es deficiente.

SAL A DE OBR AS MAESTR AS
Es una sala que alberga las piezas denominadas 
Obras Maestras de la Cultura Maya. 
Cuenta con vasijas, pedrería de jade, oro, y concha; 
orejeras, máscara de jade, funeraria de jade, vaso 
estucado, urnas, muñequeras, y joyería de oro.
Es una de las salas que poseen mayor aporte visual 
y gráfico, ya que cuenta con cartelería que apoya 
a los temas de la sala. Es una sala puede pasar 
desapercibida porque su ingreso está ubicado en 
una puerta que se encuentra al final de la Sala del 
Clásico. 
La mayoría de la población guatemalteca desconoce 
que estas piezas emblemáticas de la cultura maya 
se exhiben dentro del Museo Nacional de Arqueo-
logía y Etnología de Guatemala. Por lo tanto, desco-
nocen la existencia de la Sala de Obras Maestras y el 
valor histórico y cultural de las piezas que esta sala 
posee, muchas de ellas son parte del Patrimonio 
Cultural de Guatemala.
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PIEZ AS MAESTR AS MAYAS

Es un libro de la colección de lujo de la Editorial 
Galería Guatemala de Fundación G&T Continental. 
Es un libro de gran formato,  impreso a todo color, 
tamaño 11″ de ancho por 15″ de alto, cosido, con 
pasta dura y funda suave, de 248 páginas interio-
res. Este libro, presenta una exposición de piezas 
maestra únicas del MUNAE. Los mayas nos legaron 
la posibilidad de conocer su cultura por medio de 
la lectura de textos esculpidos y pintados por sus 
escribas. Esta escritura glífica permite valorar los 
acontecimientos y las fechas más importantes de 
sus vidas, los nombres de sus gobernantes, y en ge-
neral, las interacciones realizadas entre los diversos 
estados y ciudades y las épocas en las que éstas 
se llevaron a cabo. Piezas Maestras Mayas tiene 
como propósito fomentar el conocimiento del rico 
patrimonio cultural, para fortalecer de esa manera 
la identidad nacional y colaborar con el rescate de 
la historia de Guatemala. Es una edición bilingüe, 
español inglés.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Al ingresar a la Sala de Obras Maestras, se puede apreciar el valor y la belleza de todas las piezas, sin embargo, 
no se cuenta con un registro informático de las piezas en esta sala y tampoco se cuenta con información 
bibliográfica reunida en un solo sitio.

Es importante contar con información relacionada a 
estas piezas, porque forman parte de la cultura y edu-
cación del público que visita el MUNAE. El catálogo 
cumple con informar acerca de la pieza, su aporte 
al arte, brinda información sobre la cultura maya y 
constituye un registro para el espectador, quedando 
lo leído en su memoria. Asímismo, ayuda a la forma-
ción del público, debido a que complementa la visita 
al museo y ayuda a dirigir el recorrido a través de la 
vista. Permite relacionar lo visto y lo vivido, con los 
textos y los contenidos históricos del catálogo y de 
alguna manera, el registro escrito surge y transforma 
la visita en una experiencia de lectura
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TR ASCENDENCIA

FACTIBILIDAD

INCIDENCIA DEL DISEÑO GR ÁFICO

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Es necesario resolver el problema, porque el públi-
co guatemalteco que asiste al museo conoce muy 
poco acerca de la Sala de Obras Maestras y las 
piezas que esta contiene. Estas piezas emblemá-
ticas, fueron construidas a través de los Períodos 
Preclásico, Clásico y Posclásico, formando parte 
del Patrimonio cultural de Guatemala. Son obras de 
arte que tres milenios después, podemos apreciar y 
además, tienen un valor incalculable, pero el guate-
malteco común no conoce a fondo la importancia 
de esta colección y por lo tanto, no la valora.
Además, ayudará al museo a cumplir su Visión, la 
cual es: “Ser la institución pública líder en promover 
los aspectos culturales que sirvan para la educación 
y recreación del público en general por medio de una 
exhibición de alta calidad bien planificada, organiza-
da y montada, utilizando los conceptos base de la 
museología y museografía, para así transmitir una 
experiencia completa.” Esto debido a que reforzará 
a la educación del público en general por medio de 
materiales que servirán de apoyo a la exhibición 
del museo.

El proyecto resolverá el problema planteado, por 
medio de materiales impresos y digitales, que re-
copilen y describan la colección de Obras Maestras 
de la cultura maya que el museo posee,  para lograr 
que el espectador conozca más a fondo acerca de 
estas piezas. 
Esto se logrará en distintos niveles: 
A nivel institucional, la utilización de un material que 
recopile, exhiba e informe acerca de las 200 piezas 
que el museo posee dentro y fuera de la Sala. Esto 
constituirá, a un paso de crecimiento tecnológico 
en la manera de divulgar el patrimonio arqueológico 
del país y proveerá de información valiosa a quienes 
visiten el museo.
A nivel social, el material propuesto facilitará la 
información acerca de las Obras Maestras de la 
Cultura Maya, unos de los elementos  más im-
portantes de Guatemala, siendo parte de nuestro 
Patrimonio Cultural.
A nivel didáctico, estos materiales harán de la visita 
a la Sala de Obras Maestras, una experiencia distinta 
y enriquecedora de los años anteriores, tanto para 
maestros como para estudiantes debido a que se-
rán de fácil comprensión y apoyarán visualmente las 
piezas expuestas.

Este proyecto es factible, porque se cuenta con los 
siguientes recursos: 
● Materiales: La información pertinente para de-

sarrollar el proyecto: libros, documentos, planos, 
mapas y fotografías.  Esto debido a que han sido 
piezas tan emblemáticas, que las investigaciones 
y la documentación bibliográfica son  extensas  
y  de fuentes confiables.

● Humanos: Expertos en el tema que pueden con-
tribuir con el desarrollo del proyecto. 

● Tecnológicos: Los programas de diseño para 
integrar los elementos. 

● Organizacional: Se cuenta con el apoyo del  
MUNAE  y sus recursos, así como otras institu-
ciones que le respaldan.
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OBJETIVO GENER AL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Apoyar al Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala en su labor de informar, acerca del valor 
histórico y cultural de las Obras Maestras de la Cultura Maya, con el fin de poder informar de una manera 
eficiente a los visitantes del museo.

De comunicación: Dar a conocer la importancia, 
y el valor histórico cultural de las Obras Maestras 
de la cultura maya que se encuentra en la Sala de 
Obras Maestra del Museo Nacional de Arqueología 
y Etnología de Guatemala, al público guatemalteco 
e internacional a través del diseño de materiales in-
formativos que muestren las piezas arqueológicas.

De diseño gráfico: Diseñar un material gráfico  
informativo sobre las piezas ubicadas en la Sala 
de Obras Maestras del MUNAE, que contribuya a 
la información cultural de la población nacional e 
internacional que visiten el museo
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ANTECEDENTES

DISTRIBUCIÓN DEL MUSEO

PERFIL DE L A INSTITUCIÓN

El Museo Nacional de Arqueología y Etnología –MUNAE– es una institución guatemalteca encargada de la 
conservación y exhibición de vestigios y artefactos arqueológicos y etnológicos, pertenecientes al patrimonio 
cultural e histórico de Guatemala.
Se trata de un Museo Nacional dedicado también, a la investigación de la importante herencia cultural de 
esta nación mesoamericana.
Cuenta con aproximadamente 3000 m² de espacio de exhibición y cerca de 1500 m² destinados a la restau-
ración e investigación de las piezas que integran las colecciones.
El MUNAE alberga un conjunto de cerca de 20.000 artefactos arqueológicos y a unas 5.000 piezas etnoló-
gicas. El Museo Nacional de Arqueología y Etnología posee una valiosa colección de objetos arqueológicos 
extraídos por excavaciones de arqueólogos en la tierra guatemalteca, coordinadas por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia.
Además, contiene colecciones de objetos etnológicos e indumentaria de uso ceremonial y cotidiano de la 
época colonial y contemporánea. Las colecciones distinguidas se integran en cerámica, piedra, concha, 
hueso y jade, prehispánicos y tela. Además se complementa la colección con objetos artesanales, pictóricos 
y fotografías.

El Museo Nacional de Arqueología y Etnología de 
Guatemala se divide en dos áreas: Arqueología y 
Etnología, las cuales, a su vez, se subdividen en 
varias salas.
Sala introductoria
Esta sala muestra una tabla comparativa de las 
culturas, diagrama y esquema sobre el poblamien-
to de América, representaciones de la vida en las 
cavernas y el resto de fauna prehistórica.
Área de arqueología

Período Preclásico (2000 a.C. - 250 d.C.)
- Tierras Bajas
- Costa Sur
Período Clásico (250 d.C. - 900 d.C.)
- Tierras Bajas
- Altiplano
- Costa Sur
- Sala Tikal
- Sala de Clásicos
- Sala de Monumentos

Período Postclásico (900 d.C. - 1500 d.C.)
- Tierras Bajas
- Costa Sur

Área de Etnología
Se inicia con la representación en vitrinas y dio-
ramas de tipo de vivienda en las diferentes zonas 
geográficas de Guatemala, así como algunas acti-
vidades propias de sus habitantes, entre ellas: la 
manufactura de cerámica, elaboración de textiles, 
mercado, culto a Maximón y la Danza de venado. 
Además, se exhiben trajes propios de varios muni-
cipios y departamentos de Guatemala. Finalizando 
con materiales de elaboración
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MISIÓN

VISIÓN

ESTR ATEGIAS

OBJETIVOS

POBL ACIÓN A L A QUE ATIENDE

Reunir, investigar, conservar, restaurar, exhibir y di-
vulgar el patrimonio arqueológico y etnológico de 
los guatemaltecos.

Ser la institución pública líder en promover los as-
pectos culturales que sirvan para la educación y 
recreación del público en general por medio de una 
exhibición de alta calidad bien planificada, organi-
zada y montada, utilizando los conceptos base de la 
museología y museografía, para así transmitir una 
experiencia completa.

● Estrategias
● Biblioteca
● Exposiciones
● Programas Educativos
● Atención a Investigadores
● Eventos Culturales
● Eventos Académicos
● Tienda de Recuerdos

Por medio de la investigación, reunir información 
que complemente el contenido de la exhibición.
Lograr niveles óptimos de conservación para pro-
teger y así, prolongar la vida de los objetos que 
forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Presentarle al público la historia de la cultura maya, 
por medio de una exhibición planificada, ordenada 
y concisa para que sea una herramienta en el cono-
cimiento y difusión.
Divulgar, por los diferentes medios de comunica-
ción, la información complementaria de la exhibi-
ción permanente y sobre las diversas actividades 
que se realizan en el museo. (Museo de Arqueología 
y Etnología de Guatemala, 2013)

El MUNAE atiende a tres grandes grupos que visitan 
sus instalaciones, los cuales son:
1. Estudiantes de primaria y básicos
 Niños y niñas, se encuentran en un rango de edad 

de 7 a 12 años, nivel socioeconómigo medio bajo, 
estudiantes del sector público o privado de la 
República de Guatemala, de habla hispana.

2.	Estudiantes	de	básicos	y	diversificado 
 Adolescentes, se encuentran en un rango de 

edad de 13 a 19 años, nivel socioeconómigo me-
dio bajo, estudiantes del sector público o privado 
de la República de Guatemala, de habla hispana.

3. Adultos mayores 
 Hombres y mujeres, se encuentran en un rango 

de edad de 20 a 56 años, nivel socioeconómigo 
medio, nacionales y extranjeros, nivel educativo 
universitario, profesionales en cualquier rama, 
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PRESUPUESTO

SERVICIOS

El Ministerio de Cultura y Deportes es una institución gubernamental, rectora del desarrollo cultural del 
país. Tiene a su cargo la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, el cual se encarga de generar 
propuestas y acciones institucionales que se orientan a la implementación de políticas culturales nacionales 
y en el ámbito de su competencia, crea estrategias y mecanismos para la protección y conservación del 
patrimonio cultural y natural, tangible e intangible del país.
Según la Formulación de Presupuesto 2017, el Ministerio de Cultura y Deportes destinó en el año 2016, un 
23% de su presupuesto al Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural correspondiéndole así Q.100.07 
millones.

Biblioteca
Servicios
Libros y documentos a disposición de visitantes, 
escolares, investigadores y técnicos del museo. 
Presentar documento de identificación personal, o 
carné para préstamos de documentos o libros en 
sala de lectura.
Acceso
El usuario del centro de documentación, se anuncia-
rá en la recepción para que le entreguen un gafete 
de visitante, el ingreso es gratuito. El acceso a la 
biblioteca se encuentra en la entrada principal del 
museo. Se ingresa por la misma puerta que a las 
oficinas administrativas, ubicadas en el segundo 
nivel.
Catálogo en línea
Se encuentra en la intranet del museo, al cual se 
puede acceder por medio de una PC, para el uso de 
usuarios del centro de documentación.
Exposiciones
Programas Educativos
Visitas guiadas
Servicio dirigido a estudiantes de educación prima-
ria de los sectores públicos y privados, adaptado 
a las preferencias de los maestros o instituciones 
educativas, considerando la historia general de los 
mayas, la tecnología o el arte. 

En el área arqueológica, la actividad “arqueólogo por 
un día”, enfatiza la práctica, metodología y técnica 
en las excavaciones, que se realizan al aire libre y en 
arena o tierra, con equipo e instrumentos adecuados 
al caso. Estas actividades se solicitan vía teléfono 
o correo electrónico.
Atención a Investigadores
Una tradición científica, que permite la investiga-
ción de cada colección o parte de la misma, para 
arqueólogos o profesionales afines, tanto de la que 
está en exposición como de la que se encuentra en 
el depósito.
Eventos 
Eventos Culturales
El Museo, atiende solicitudes de empresas, cuerpo 
diplomático, instituciones gubernamentales, para 
eventos especiales dentro de sus instalaciones: pre-
sentaciones de obras, reuniones especiales, y otras.
Eventos Académicos
Se realizan exposiciones temporales no arqueológi-
cas, conferencias, mesas redondas, y otras.
Tienda de Recuerdos
El Chayal es una tienda de artesanías, libros y recuer-
dos, ubicada dentro del museo, al costado izquierdo, 
después de la entrada del mismo.
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IDENTIDAD VISUAL PRODUCCIÓN GR ÁFIC A

Cuentan con un logotipo que está representado por 
un ícono encontrado en un plato en el sitio arqueo-
lógico del Altar de Sacrificios, el cual está instituido 
desde la fundación del museo; el motivo  por el cual 
el venado tiene la serpiente en la boca se descono-
ce, porque no exisite un registro de tal iconografía.
(Manual de Normas Gráficas MUNAE, s.f.)

Colores y tipografías definidas en el Ma-
nual de Normas Gráficas.

Hoja Membretada

Uniforme para mujer

Uniforme para hombre

Tarjeta de Presentación

Sobre tamaño carta
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Cada sala es diferente, según las piezas expuestas y los colores de cada una de ellas; esto hace que se vea 
la diferencia de sala, pero no se cuenta con la señalética apropiada para tener noción del recorrido en el 
museo. La línea gráfica no es uniforme y en las últimas salas es deficiente. Las primeras salas cuentan con 
buena iluminación mientras que en las últimas dos, no cuentan con suficiente luz. Poseen varios formatos 
para las cédulas, algunas se encuentran en mal estado y muchas de ellas son ilegibles.

Diseño de la Sala de Exposición temporal de Kaminal Juyú. Donación.

Diseño de la Sala del Periodo Clásico. Donación por Epesista de USAC. 

Diseño de la Sala de Clásicos Donación por varias instituciones.
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Su página web actualmente se encuentra inactiva, sin embargo, según la conversación con el Director de 
la Institución, un epesista se encuentra actualmente trabajándola.
El MUNAE no posee ninguna estrategia ni objetivos de comunicación. La mayor cantidad de recursos 
gráficos que posee, son donaciones que estudiantes o Instituciones han decidido darle. La mayor parte de 
su presupuesto es invertida en asuntos de carácter arqueológico o mantenimiento de la infraestructura, 
mas no en la comunicación visual.

Diseño de cedulas informativas.

Diseño de la Sala de Clásicos Donación por varias instituciones.
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PERFIL DEL GRUPO OBJETIVO

PERFIL GEOGR ÁFICO

PERFIL DEMOGR ÁFICO

Adultos mayores (20 a 56 años)
El grupo objetivo se caracteriza por estar en el contexto de aprendizaje o en la 
práctica de su carrera profesional, relacionada con la arqueología y/o historia,  
estas personas están entre las edades de 20 a 56 años, con conocimientos y 
uso regular de internet, sin exclusividad de género ni razas.

- La Ciudad de Guatemala está ubicada al Norte de 
Centroamérica. Cuenta con una extensión territorial 
de 108,899 kilómetros cuadrados. Posee una diversi-
dad natural importante debido a sus características 
biofísicas. Está dividida en 22 departamentos y su 
ciudad capital se encuentra en el departamento de 
Guatemala.

- Internacionales, ubicados en cualquier parte del mun-
do principalmente Centro América, Norteamérica y 
Europa. Cuentan con mayor diversidad cultural, pro-
vienen de países con mayores avances tecnológicos.

- Edad: Adultos de 20 a 56 años.
- Género: Hombres y Mujeres.
- Origen: Nacional e Internacional
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PERFIL SOCIOECONÓMICO

PERFIL PSICOGR ÁFICO

- Ciclo de vida familiar: Adultos solteros o casados, 
con o sin hijos.

- Clase Social: Nivel socioeconómico clase media.
- Ocupación: Profesionales o con estudios avanza-

dos en Historia o Arqueología.
- Educación: Universitaria.
- Religión: Sin religión específica.

Son estudiantes o profesionales entre 20 y 56 años, 
que se interesan por descubrir y conocer la historia, a 
través de restos materiales, con gusto por la lectura y 
capacidad analítica, de reflexión y abstracción, además, 
de poseer habilidad y gusto por las nuevas tecnologías.
Es una persona con conocimientos de su entorno social 
y que busca el mejoramiento del mismo, también, con 
interés en aspectos ecológicos así como conocimien-
tos básicos de las ciencias sociales. 

Los fines de semana 
le gusta estar con 

amigos y familiares

Le gusta leer en sus 
tiempos libres.

Valora y busca 
utilizar elementos 
que representen 

a Guatemala.

Tiene acceso a 
internet y un teléfono 

inteligente.
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DEFINICIÓN
CREATIVA

CAPÍTULO 3

ESTRATEGIA DE APLICACIÓN DE LA PIEZA DE DISEÑO
PROCESO CREATIVO

CONCEPTO CREATIVO
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Público adulto de MUNAE. 
Nacionales y extranjeros 

de habla hispana

Público adulto de MUNAE. 
Nacionales y extranjeros 

de habla hispana

Público adulto de MUNAE. 
Nacionales y extranjeros 

de habla hispana

Noviembre 2018

Noviembre 2018

Marzo 2018

Venta en librerías y tienda 
de recuerdos Chayal 
ubicada en MUNAE

Librerías y tienda de 
recuerdos Chayal 

ubicada en MUNAE

Sala de Obras 
Maestras MUNAE

ESTR ATEGIA DE APLICACIÓN
DE L A PIEZ A DE DISEÑO
En esta etapa, se realizaron dos tablas donde se definieron las piezas que parecían apropiadas para el 
proyecto y se realizó un esquema a partir de preguntas, que plantearon cuál es la necesidad, el por qué y 
cómo de la pieza a diseñar, así como el proceso de elaboración, también se uso una tabla de comparación 
para seleccionar las piezas que correspondían mejor al proyecto (ver anexo 3.1)
Se analizaron las necesidades y antecedentes para evaluar cuál podría ser la pieza esencial para alcanzar 
los objetivos planteados.

¿QUÉ ?

¿CON QUIENES ?

¿PAR A QUÉ ?

¿CUÁNDO?

¿CON QUÉ ?

¿DÓNDE ?

Educación acerca de las 
piezas de la Sala de Obras 

Maestras del MUNAE

El catálogo de Obras 
Maestras de MUNAE

Visualización de las 
piezas no expuestas 

dentro de Sala de Obras 
Maestras del MUNAE

Ser la institución pública 
líder en promover los 

aspectos culturales que 
sirvan para la educación 

del público en general

Dar a conocer al público 
que asista al Museo 

acerca de este catálogo

Demostrar al público 
en general, que existen 

muchas más piezas de las 
que se exponen dentro de 
la sala que forman parte 

de este distinguido grupo

Catálogo impreso y digital

Póster promocional 
impreso

Audiovisual
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PROCESO CRE ATIVO
Para determinar el Insight se utilizaron dos técnicas creativas, las cuales fueron:

● One day on
Se trata de técnicas basadas en el hacer (la acción de compra y consumo). El consumidor es observado en 
su contexto natural y hábitat para observar “in situ” el comportamiento cotidiano, las dinámicas y rituales 
del consumo. Se basan en el fundamento, que el consumidor suele decir una cosa y hacer otra, entonces 
es necesario acudir a la observación y no solo a la declaración. (Consumer Truth, s.f)
Esta técnica se utilizó para conocer al grupo objetivo más a fondo.
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● Mapa Mental 
Un mapa mental es un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, dibujos, u otros conceptos, 
ligados y dispuestos radicalmente alrededor de una palabra clave o de una idea central. Los mapas men-
tales son un método muy eficaz para extraer y memorizar información. Son una forma lógica y creativa de 
tomar notas y expresar ideas, que consiste, literalmente, en cartografiar sus reflexiones sobre un tema, es 
representado por medio de dibujos o imágenes.
Un mapa mental es una imagen de distintos elementos, utilizados como puntos clave que proporcionan 
información específica de un tema en particular o de la ramificación de varios temas en relación a un punto 
central. (Wikipedia, 2017)
Esta técnica se utilizó para conocer al museo, la sala de Obras Maestras y las piezas que allí dentro se encuentran.
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Para determinar el Insight se utilizaron dos técnicas creativas, las cuales fueron:

Se utilizó una tabla de potencialidad de Insight para poder determinar los tres mejores (ver anexos 3.2), y a 
los 3 mejores insights se les definió un concepto creativo, los cuales son:

1. Siempre he soñado con ser rico
Los adultos trabajan para tener dinero y ser inde-
pendientes, desean ser profesionales y siempre 
aspiran a un aumento laboral. Más de una vez 
han soñado con ganarse una rifa y volverse ri-
cos. No se dan cuenta que se encuentran en un 
país que es inmensamente rico y es algo que se 
encuentra en sus raíces y es parte de su cultura.

2. Me gustaba escuchar las historias que mis 
abuelos contaban
Todos han escuchado historias, que relata-
ban sus abuelos o padres, estas historias nos 
transportan al pasado y nos hacen recordar 
los buenos momentos. Pueden ser parte de 
nuestra identidad.

3. Me gusta que los otros me digan que 
 me veo bien

Nos preocupamos por nuestro aspecto físico, 
queremos estar siempre presentables ante los 
demás. Cuando alguien nos lo reconoce y nos 
dice “Que bien te ves hoy”, nos hace sentir bien 
y que somos especiales. El objetivo sería darle 
ese mismo valor a estas piezas mayas y demos-
trar lo hermosas que son.

1. Insight: Siempre he soñado con ser rico 
Concepto Creativo: Más preciado que el oro
Más preciado que el oro, nace de la idea de que la historia y el patrimonio cultural que los mayas nos 
dejaron dentro de estas piezas, son más valiosas que cualquier otra cosa. Además, responde al hecho 
de que el Jade era un elemento muchísimo más valioso que el oro y  muchas piezas son elaboradas 
de este material.

2. Insight: Me gusta compartir con mis amigos  las cosas que me gustan
Concepto Creativo: Compartamos a Guate
Se basa en demostrar el valor y la belleza que las piezas de esta sala contienen, con el fin de hacer 
sentir orgulloso al que las vea y desee compartirlo con sus amigos o familiares.

3. Insight: Amo a mi país y me preocupo por él
Concepto Creativo: El tesoro de Guatemala
El amor es un tesoro y debemos valorar a Guatemala como lo más preciado. 
Este concepto se basa en el amor por nuestro país y en el valor que las piezas que esta sala contiene.

APLIC ACIÓN AL PROY ECTO

4. Me gusta compartir con mis amigos  las co-
sas que me gustan
Tenemos algo nuevo o bonito y lo queremos pre-
sumir. Le tomamos foto y la subimos  a nuestras 
redes sociales, le contamos a nuestros amigos 
o familiares, queremos que todos lo miren.

5. Amo a mi país y me preocupo por él
El amor es un tesoro y  queremos a Guatemala 
con el corazón. Nos preocupamos por lo que le 
pasa, nos duelen los malos momentos  y quere-
mos lo mejor para nuestro país. Lo vemos como 
algo valioso y buscamos demostrarlo con honor.
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FUNDAMENTACIÓN

CONCEPTO CRE ATIVO
Después de haber revisado y trabajado con algunos conceptos se eligió el insight y el concepto creativo 
final, el cual quedó de la siguiente manera:

Más preciado que el oro, nace de la idea de que el le-
gado que los mayas dejaron dentro de estas piezas, 
es más valioso que cualquier otra cosa. Además, 
responde al hecho de que el Jade era un elemento 
muchísimo más valioso que el oro y muchas pie-
zas de las Obras Maestras son elaboradas con este 
material. Se pretende demostrar que todas estas 
Obras Maestras son mucho más valiosas y bellas 
que cualquier otro tesoro que pudieran anhelar y 
las tienen a su alcance, ya que solo deben visitar el 
museo para poder apreciarlas. Además, son parte 
de su historia y de sus raíces, como guatemaltecos, 
por lo cual ya son poseedores de ese tesoro.

Más preciado 
que el oro

Siempre he 
soñado con 
ser rico

Insight Concepto
Creativo

Además, con este concepto creativo se podría de-
mostrar gráficamente como algo valioso,  se utiliza-
rán colores sobrios y elegantes, como el negro y el 
dorado para que la línea gráfica refleje la elegancia 
y el valor que las Obras Maestras tienen.
Se definió este, como el mejor concepto porque  
refleja muy bien la sala y las piezas, además, de per-
mitir utilizar una línea gráfica tradicional que vaya 
acorde al MUNAE. Asimismo, combina elementos 
de conocimiento popular, como el oro que se define 
como algo valioso, con elementos valiosos de la 
cultura maya, que trabajados en conjunto permitirá 
a las personas que vean el catálogo conocer más 
acerca de las Obras Maestras y apreciarles con el 
valor que se merecen.

CÓDIGOS VISUALES

Se definió una línea gráfica elegante y sobria. Los colores que predominan son el negro, el dorado para 
representar el oro y el verde para representar el jade maya. La tipografía debe representar la elegancia, 
es por eso que se utilizan caligráficas y con serif,  se considera que estas son las que más representan el 
concepto. La diagramación será simple, con la fotografía como lo más predominante.
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Uso de tipografía manuscrita en la portada para dar 
el sentimiento de elegancia, se combina con tipo-
grafía con serif para titulares.Además, de tipografìa 
con serif en los cuerpos de texto, esto facilita la 
lectura en medios impresos.

Aplicación de una paleta de colores sobria, resal-
tando el color negro y dorado para representar el 
concepto. Además, de algunos toques de verde jade.

Premisa	Tipográfica

Premisa cromática

Uso de un lenguaje técnico e informativo ideal para 
el diseño de catálogos.

Premisa linguística

Aplicación de formato cuadrado, debido a que se 
quiere institucionalizar una medida en las publi-
caciones del museo. Las medidas a utilizar son 
8x8 pulgadas, se considera una medida estándar 
adecuada para lectura y para poder apreciar mejor 
las obras.

Premisa de formato

Fotografías predominantes a full color de las piezas 
con el fondo recortado sobre fondo negro o blan-
co. Predominan los tonos negros con detalles en 
dorado

Premisa visual icónica
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PLANEACIÓN
OPERATIVA

CAPÍTULO 4

FLUJOGRAMA DEL PROCESO
CRONOGRAMA DE TRABAJO
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PL ANE ACIÓN OPER ATIVA
La planeación operativa consiste en una serie de actividades que se deben realizar para ejecutar un pro-
yecto, fijando tiempos e insumos para cada una de las actividades. Para este proyecto se ha elaborado un 
flujograma del proceso y un cronograma de trabajo.

¿QUÉ ES UN FLUJOGR AMA?
El flujograma es la representación gráfica de las actividades a realizar en un proyecto y un cronograma es 
la representación gráfica de ciertas actividades en función de tiempo.

Símbolos	utilizados	en	el	flujograma

Terminal: Se utiliza para indicar el inicio
y el fin de la actividad.

Actividad: Representa la ejecución de activida-
des dentro del proceso.

Decisión: Representa las comparaciones de dos 
o más valores, con dos salidas de información, 
sí o no.

Inspección/firma: Empleado para aquellas accio-
nes que requieren supervisión (como una firma 
o “visto bueno).

Conector: Conecta las partes 
del flujograma.

Línea	de	flujo:	Proporciona una indicación sobre 
el sentido de flujo del proceso.
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FLUJOGR AMA DEL PROCESO

no
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CRONOGR AMA DE TR ABAJO

31	julio	–	4	agosto.	
- Elaboración de Cronograma y Flujograma
- Asesoría de Protocolo
- Investigación y análisis de proyectos
- Primera Reunión con MUNAE acerca del inicio del proyecto.

7	–	11	agosto.	
- Desarrollo y asesoría de Marco Teórico Fase 1
- Análisis y selección de piezas de diseño, concepto creativo y estrategias creativas o de comunicación.
- Asesoría de Definición Creativa.
- Segunda Reunión con MUNAE acerca de la definición creativa.
- Corrección del protocolo.

14	–	18	agosto
- Entrega de definición Creativa
- Desarrollo y asesoría de Marco Teórico 2
- Tercera Reunión con MUNAE para organización. Solicitud de recopilación de datos para el desarrollo 

del material a diseñar
21	–	25	agosto

- Desarrollo y asesoría de Definición Creativa (insight y concepto creativo)
- Cuarta Reunión con MUNAE. Textos e información bibliográfica

28	agosto	-	1	septiembre	
- Desarrollo  y asesoría de  Ensayos para Marco Teórico 
- Quinta Reunión con MUNAE. Seguimiento de textos e información bibliográfica.

4	–	8	septiembre
- Redacción y asesoría Definición Creativa
- Cambios Ensayos Marco Teórico
- Sexta Reunión con MUNAE. Avances del Proceso.

11	–	15	septiembre
- Desarrollo de Propuestas Gráficas 1 (portadas)
- Autoevaluación
- Sexta Reunión con MUNAE. Desarrollo de Propuestas Gráficas nivel 1.

18	–	22	septiembre
- Asesoría y cambios de Propuestas Gráficas 1
- Séptima Reunión con MUNAE. Avances del Proceso.
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25	–	29	septiembre	
- Desarrollo de Propuestas Gráficas 2 (diagramación interna)
- Octava Reunión con MUNAE. Desarrollo de Propuestas Gráficas.

2	-	6	octubre
- Desarrollo, asesoría y  cambios en Propuestas Gráficas 2
- Séptima Reunión con MUNAE. Avances del Proceso.
- Producción gráfica del Catálogo.

9	–	13	octubre
- Elaboración de dummie para validación.
- Validación con diseñadores gráficos y expertos en el tema
- Entrega Propuestas Gráficas nivel 2
- Octava Reunión con MUNAE. Avances del Proceso.
- Producción gráfica del Catálogo. 

16	–	20	octubre	
- Fecha límite de recepción de información por parte de MUNAE.
- Producción gráfica del Catálogo.
- Novena Reunión con MUNAE.  Avances del Proceso.

23	–	27	octubre
- Producción gráfica del Catálogo.
- Elaboración de dummie para validación del G.O.

30	octubre	–	4	noviembre 
- Culminación en la producción gráfica del Catálogo.
- Elaboración de promocional para Catálogo.
- Última reunión con MUNAE. Presentación de Proyectos culminados.

6	-	10	noviembre
- Validación G.O.
- Elaboración de Artes finales para imprenta
- Diagramación de Informe Final

13	-	16	noviembre
- Producción en imprenta del Catálogo.
- Cambios finales y entrega de Informe Final

21	noviembre.	Cierre
- Presentación final en USAC
- Entrega de archivos finales.



43



44



45

MARCO
TEÓRICO

CAPÍTULO 5

EL TESORO QUE ESCONDE EL MUSEO NACIONAL DE ARQ. Y ETNOLOGÍA
EL APORTE DEL DISEÑO GRÁFICO AL MUNAE
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EL TESORO QUE ESCONDE EL MUSEO 
NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA 
La Real Academia Española (2017) define a un Museo 
como una: “Institución, sin fines de lucro, cuya finali-
dad consiste en la adquisición, conservación, estudio 
y exposición al público de objetos de interés cultural”
El asistir a un museo, en perspectiva de muchos 
puede llegar a ser algo aburrido u obligatorio, esto 
puede ser debido a que muchas veces  es impuesto 
a través de las autoridades, como lo son los padres 
o los maestros. Ir a un museo y poder vivir esa ex-
periencia de salir de él con nuevo conocimiento es 
algo que llena el alma.  
La experiencia de visitar el MUNAE, es única. Se le 
puede visitar 100 veces y siempre encontrará algo 
nuevo. Es una joya dentro de la ciudad de Guatema-
la, a la que todos tienen acceso, pero pocos prestan 
atención. Es por eso que se cuestiona  ¿qué tiene 
este museo que lo hace tan especial? y ¿cómo pu-
diera tener más audiencia?

MUNAE
El Museo Nacional de Arqueología y Etnología  
–MUNAE– es una organización gubernamental que 
se rige bajo el Ministerio de Cultura y Deporte. En 
este museo se encuentra la mayor y más importante 
colección arqueológica y etnológica de la cultura 
maya del país 
El museo es una institución guatemalteca, encar-
gada de la conservación y exhibición de vestigios 
y artefactos arqueológicos y etnológicos, pertene-
cientes al patrimonio cultural e histórico de Gua-
temala. El museo se dedica a proteger y exhibir la 
colección al público guatemalteco e internacional.
La división del museo, se encuentra de la siguiente 
manera:

El área arqueológica se divide en tres grandes ra-
mas, las cuales son: Período Preclásico, Período 
Clásico y Período Posclásico, estos a su vez se 
dividen en varias salas. En estas salas se encuen-
tra una selección de piezas arqueológicas que se 
complementan con una colección de esculturas, 
pinturas, réplicas, modelos arquitectónicos, carte-

les, dioramas y escenografías dentro de sus recur-
sos museográficos. Además, de la Sala de Etnolo-
gía en la cual se exhiben piezas que demuestran 
las relaciones y los aspectos característicos de la 
cultura guatemalteca contemporánea. (MUNAE, 
2017).

“En enero del año 2017, MUNAE fue nombrado Patri-
monio Cultural de la Nación en honor a su labor de 
resguardar estos tesoros de la civilización maya y de 
su difusión ante el público en general.” (Redacción 
Cultura, 2017)
“El objetivo principal del MUNAE es, resguardar y 
exhibir de la mejor manera las pieza de la cultura 
maya que son encontradas a través de excavaciones 
arqueológicas.” (Torres, 2009)
La exhibición de las piezas se logra de manera ópti-
ma a través de investigaciones que complementen 
el contenido, con el fin de difundir ante el público 
en general esta información valiosa y presentarlo 
de una manera clara y concisa.
Además, se debe divulgar por los distintos medios 
de comunicación, las diferentes actividades que allí 
se realizan para que sea de dominio público y todos 
estén enterados.

SAL A DE OBR AS MAESTR AS
Parafraseando al Director del MUNAE, Daniel Aquino, 
el cual nos cuenta que la sala ha pasado por varios 
cambios (comunicación personal, 2017). En sus ini-
cios, era la Sala Tecnológica, después, se convirtió 
en la Sala de Jades y actualmente es nombrada la 
Sala de Clásicos. De esto surge la problemática del 
nombre de “Clásicos” llega a confundirse con la Sala 
“Clásica”, la cual corresponde al Período Clásico. 
Por lo cual, se le cambia el nombre a la Sala de las 
“Obras Maestras” con el fin de que le represente de 
una mejor manera y evitar la confusión
Una sala en especial cuenta con las Obras Maestras 
de la cultura maya, hay vasijas, pedrería de jade, oro, 
y concha; orejeras, una máscara de jade, una tumba 
funeraria de jade, concha y hueso, además, de vasos 
estucados, urnas, muñequeras, incensarios, etc.
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Esta sala fue posible gracias a las donaciones de las 
siguientes instituciones en el año 2007:
● NHK Promotions, Japón
● Fundación Carlos F. Novella
● Asociación Japonesa de los Amigos de la Cultura  

Maya de Guatemala
● Asociación Tikal
● Global Heritage Found

Es una de las salas que poseen mayor aporte vi-
sual y gráfico, ya que la exposición museística se 
encuentra bien elaborada y posee carteles que 
ambientan la sala. Al ingresar se puede apreciar el 
valor y la belleza de todas estas piezas, pero por 
el momento no posee ningún material informativo 
respecto a ello, solamente las cédulas.
Uno de los problemas es que a Sala puede pasar 
desapercibida ya que se debe ingresar a esta sala 
por una puerta ubicada al final de la Sala del Clásico.
Esta Sala es importante debido a que contiene una 
colección de piezas invaluables, siendo las piezas 
más emblemáticas de la cultura maya. Estas piezas  
han sido punto de un sin número de investigaciones 
realizadas por distintos arqueólogos y expertos en 
el tema. Esta Sala alberga piezas que fueron utiliza-
das en los ritos ceremoniales, por los gobernantes 
mayas, o piezas que contienen detalles únicos. 
(D. Aquino, comunicación personal, 2017).
El valor de las piezas “Es un legado invaluable, pues la 
forma en que podemos conocer las culturas antiguas 
a partir de su arte” (Cortina, C. & Miranda, A., 2007)
El arte maya es un legado invaluable y dentro del 
MUNAE se encuentra una grandísima colección de 
piezas invaluables. Todas estas piezas han recorrido 
grandes travesías y no solo dejan un legado artísti-
co sino que también, una historia. Muchas de estas 
piezas son valiosas, no por el material del que fueron 
hechas, sino por la información que contienen. 
Los mayas fueron una cultura que destacó grande-
mente en aspectos intelectuales y todo eso se hace 
ver en la actualidad. 

Todas estas piezas son apreciadas por muchos y 
codiciadas por otros, estas piezas son de gran valor 
por lo que han sido víctimas de  grandes saqueos o 
se han vendido a precios increíblemente altos como 
en una subasta realizada en París, la cual vendió 
piezas por un costo de apróximandamente 4.2 mi-
llones de euros.
Esto nos demuestra, el valor monetario que los ex-
tranjeros le dan a nuestro legado histórico, lo cual 
nos debe hacer reaccionar y tomar medidas sobre 
la importancia de estas piezas

CONTEXTO INTERNACIONAL
México es uno de los países que también, albergó 
a gran cantidad de habitantes mayas, es por eso 
que cuenta con una amplia colección de objetos 
emblemáticos de esta cultura. 
En la ciudad de Mérida se encuentra uno de los mu-
seos más grandes de artefactos arqueológicos de 
la cultura maya, el Gran Museo del Mundo Maya de 
Mérida cuenta con aproximadamente 800 piezas,  
las cuales se exhiben dentro de las salas del museo. 
Dicho museo puede ser tomado como un ejemplo en 
temas de Museografía y Museología, este posee al-
gunos premios  por innovación para la preservación 
del patrimonio cultura y su divulgación.
Asimismo la ciudad de México ha organizado una 
exposición de más de 450 piezas arqueológicas que 
albergan en el Palacio Nacional de México, que en 
conjunto con algunas piezas de Guatemala, realiza-
rán un recorrido por algunos países como Francia y 
Brasil. Esto le dará a conocer al público extranjero 
el grandioso valor y la gran riqueza cultural que esto 
posee. Además esta exposición fue ordenada de 
una forma lógica, lo cual facilitará la comprensión 
al público.
Asimismo, el Gran Museo del Mundo Maya de Mé-
rida, en la ciudad de México posee un catálogo que 
recopila y brinda información valiosa acerca de sus 
piezas más emblemáticas, por lo que es importante 
conocer acerca de lo que otros países realizan con 
piezas tan valiosas como estas, con el fin de apren-
der y tomar como ejemplo para Guatemala.
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CONTEXTO NACIONAL
La Fundación G&T ha contribuido al crecimiento artístico y cultural de la población guatemalteca, por lo 
tanto, se enfoca mucho en apoyar en el ámbito editorial y ha publicado varios proyectos con el fin de divulgar 
la belleza y darle valor a lo nacional.
Es por ello, que se puede tomar como referencia editorial muchas de sus publicaciones, tales como las 
Revistas Galería, las cuales resaltan temas de interés en cuanto a tradiciones, arte, patrimonio y en general 
cultura guatemalteca. 
Asimismo poseen una publicación de  Piezas Maestras Mayas, que se trabajó dentro del MUNAE pero 
abarca varias piezas dentro de todo el museo, las cuales son piezas claves. El catálogo tiene como propósito 
fomentar el conocimiento de nuestro rico patrimonio cultural para fortalecer de esa forma nuestra identidad 
nacional y colaborar con el rescate de la historia de Guatemala. (Fundación G&T, 2013)
Es necesario informar a la población acerca de este tema, debido a que es parte de la cultura guatemalteca, 
si no conocemos acerca de este tema es como no saber una gran parte de nuestro pasado.
Guatemala es considerado el corazón del Mundo Maya y posee muchos sitios arqueológicos y  ha sido un 
punto focal para muchas excavaciones arqueológicas, las cuales han descubierto la mayoría de las piezas 
que se encuentran dentro del MUNAE.
El MUNAE y las piezas que se encuentran dentro de él, son considerados Patrimonio Cultural de la Nación, 
con el fin de hacer un llamado a la población, de la importancia y del valor que estas piezas tienen. Es deber 
del museo investigarles y preservarles, pero es deber de cada individuo el darle el valor que se merecen y 
conocer acerca de ellas, ya que esto marca la historia de la humanidad.
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EL APORTE DEL  
DISEÑO GR ÁFICO AL MUNAE 
La mayoría de los museos en Guatemala se plantean objetivos, misiones y visiones, las cuales anhelan cumplir, 
pero pocos lo logran. 
Los museos deberían cumplir la función de resguardar y exhibir las colecciones de una manera óptima pero 
la verdad es que no se logra, porque muchas veces poseen colecciones grandes y muy valiosas dentro del 
museo y en perfectas condiciones, pero muy pocas personas las llegan a visitar o conocen su existencia.  
Es por eso que se cuestiona, ¿cuál es la mejor manera de dar a conocer esto a la población?

INFORMACIÓN DENTRO DEL MUSEO
La mejor manera de informar a la población dentro 
del museo será conociendo y siguiendo las reglas 
que un Manual del Museografía plantea.  
La museografía “abarca las técnicas y procedimien-
tos del quehacer museal en todos sus diversos as-
pectos”. Manual básico de montaje Museográfico 
(como se cita en Consejo Internacional de Museos, 
1970). 
La Museografía se refiere a la manera en que el visi-
tante interactúa con las obras de arte, a través de la 
manera en que están expuestas, como las vitrinas o 
incluso la iluminación son factores fundamentales 
que el Manual de Museografía plantea.
Es necesario crear un ambiente óptimo dentro 
del museo para lograr el objetivo de informar a la 
población acerca de las piezas que allí se expon 
en, complementándolo con textos de apoyo, ma-
teriales editoriales, también, audiovisuales, que 
refuercen lo expuesto dentro de las salas del museo.  
Los contenidos de estos deben ser claros y con-
cisos, así como debe evaluarse la legibilidad que 
estos tendrán.

“Toda exposición debe permitir al menos tres lec-
turas: para especialistas, para el público general y 
para el público infantil. La redacción de los textos 
debe ser clara y su vocabulario accesible” En el 
Manual básico de montaje Museográfico (como se 
cita en Roca, s.f.). 
Se debe evaluar primeramente al grupo para el 
cual se diseñará  el material de lectura y en base a 
eso trabajarlo. Un ejemplo claro sería el del Museo 
Nacional de Antropología de México, que buscaba 
acercar el arte maya a los jóvenes, por lo cual develó 
una exposición con muchos elementos tecnológi-
cos, buscando con ello, brindarles una exposición 
acorde a sus intereses. (Rodríguez, 2015)
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MATERIAL INFORMATIVO
El Material Informativo abarca desde editoriales, 
como libros, revistas, folletos; hasta informes y 
señalización. Pero la clave de un buen material in-
formativo está en procesar, organizar y presentar la 
información de una manera coherente. En la tesis de 
Melgarejo (como se cita en Frascara, 2000). 
Esta información debe ser tanto visual como gráfi-
ca, pero mientras más gráfica sea, podrá ser más 
comprensible para todo público. 
Los materiales informativos permiten ampliar acer-
ca de uno o varios temas, según sea la necesidad y 
el tipo de material. Por ejemplo, si se compara un li-
bro  con un folleto. El libro permitirá recopilar mucha 
información, mientras que el folleto podrá contener 
solamente una fracción de esta información. Uno 
de estos materiales brindará información detallada, 
mientras que el otro dará información inmediata.  
Se deben evaluar cual es el conveniente, según sea 
el caso.
La finalidad de todos estos materiales es la de in-
formar y si la persona reconoce haber aprendido 
algo nuevo con el material que se diseñe, se puede 
decir que cumplió con su propósito. Es por eso que 
es deber del diseñador gráfico el diseñar materiales 
informativos competentes que logren su función de 
una manera simple, para lograrlo se debe evaluar, 
cuál será la mejor manera para realizarlo.

ELEMENTOS GR ÁFICOS ADECUADOS
Se tiene que evaluar cuál ruta es la más viable, y des-
de ese punto se parte, tomar decisiones, las cuales 
serán fundamentarles para la correcta elaboración 
de piezas de diseño gráfico, que sean competentes 
para un museo. Para esto es necesario contar con 
la opinión del  personal del museo, los expertos en 
el tema y colegas de diseño.
Existen tres vías, las cuales se puede tomar en cuen-
ta para diseñar materiales adecuados para museos:

En primer lugar está la de  Diseño y Marketing 
que crea productos y experiencias en base al 
usuario; luego se encuentra, Diseño e Innova-
ción que creará experiencias en las cuales el 
usuario podrá interactuar con el museo, esto 
abarca a las tecnologías y los servicios web; por 
último se encuentra Diseño y Estrategia que crea 
un diseño centralizado en la persona y cuenta 
con estrategias de diseño y de impacto social.  
(Moreno, 2013).

Es posible combinarlas en nuestro plan de dise-
ño, con el fin de crear una experiencia completa y 
combinar de esa manera los elementos gráficos 
adecuados a la exposición.
Se puede concluir, que es necesario informar al 
público con el fin de dar a conocer lo que se exhibe 
dentro de un museo. Se debe analizar, qué medio y 
qué materiales serán los adecuados para el grupo al 
que se le quiera comunicar el mensaje. Se pueden 
tomar como referencia, manuales de Museografía 
y/o tomar en cuenta lo que el mismo museo plantea, 
con el fin de seleccionar el medio informativo ade-
cuado. Además, el diseño gráfico será un elemento 
clave para informar de una manera fácil y simple, 
por medio de este se graficará la información y la 
dará a conocer al grupo objetivo.
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DIAGR AMACIÓN Y DISEÑO
La diagramación consiste en una distribución de elementos (texto e imagen) de manera organizada en un 
espacio de trabajo (el papel). Se deben tomar en cuenta mediante criterios de jerarquización con el fin de 
lograr una lectura agradable para el usuario y que tenga una apariencia estética agradable, a través de la 
correcta aplicación de tipografías y colores.
“La tipografía, el color, y la composición constituyen las bases de la diagramación”. GK, 2008
Como parte de la composición, se debe considerar el uso adecuado de la retícula, el uso adecuado de la 
misma contribuye a una buena organización de los elementos.
“La retícula (o grid en inglés) es una herramienta que nos puede ayudar a lograr esa evolución en el diseño. 
Una estructura hecha en base a líneas verticales y horizontales que nos permitirá lograr mayor equilibrio en 
nuestras composiciones, ordenando de una mejor manera nuestros textos e imágenes”. Roastbrief (2015).
A través de la retícula se puede diseñar de una manera más ordenada y limpia. Es una herramienta que 
permite balancear los espacios y crear un recorrido visual adecuado, por medio de columnas de texto o 
imagenes.
El éxito en una buena diagramación consiste en crear una experiencia de lectura que sea agradable a la 
vista de los usuarios, para ello se debe contar siempre con espacios de descanso visual, los cuales permiten 
al ojo descansar de tantos elementos y crear una armonía visual. Estos espacios, muchas veces se logra 
con la utlización de colores sólidos en gran parte de la hoja, espacios en blanco o incluso, con fotografías 
simples aplicadas en toda la página; todo esto depende del tipo de contenido que se esté trabajando.
No se debe olvidar que aunque la retícula está para guiar al diseñador en su proceso de diagramación, esta 
puede romperse en ciertas ocasiones con el fin de crear algo más dinámico, siempre y cuando no pierda 
la escencia estética que le caracteriza. 
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PRIMER NIVEL 
DE V ISUALIZ ACIÓN
En una Asesoría, se recibió retroalimentación de parte de los asesores y compañeros de clase, en base a 
esto se realizaron cambios y se definieron 2 conceptos creativos para iniciar la etapa de bocetaje.

● Insight: Siempre he soñado con ser rico
Concepto Creativo: Más preciado que el oro
Más preciado que el oro, nace de la idea del legado que los mayas nos dejaron dentro de estas piezas, 
es más valioso que cualquier otra cosa. Además, responde al hecho de que el Jade era un elemento mu-
chísimo más valioso que el oro y  muchas piezas de las Obras Maestras son elaboradas de este material. 
Se pretende demostrar que todas estas Obras Maestras son mucho más valiosas y bellas que cual-
quier otro tesoro que pudieran anhelar; las tienen a su alcance, sólo deben visitar el museo para poder 
apreciarlas. Además, son parte de su historia y de sus raíces como guatemaltecos, por lo cual ya son 
poseedores de ese tesoro.

● Insight: Yo comparto mis costumbres de guatemalteco
Concepto Creativo: Compartiendo historias
Se basa en demostrar el valor y la belleza que las piezas de esta sala contiene, con el fin de hacer sentir 
orgulloso al que las vea y  desee compartirlo con quienes le rodean. Además, cada pieza cuenta una 
historia valiosa, la cual se transmite en conocimiento y si compartimos eso, podremos conocer nuestro 
pasado y el valor que este tiene.



55

Se trabajó únicamente a portada para este nivel de visualización y se trabajó en base a los dos conceptos, 
los cuales fueron:

Compartiendo historias
Pretende ser una línea gráfica más moderna, en base 
a patrones que se abstrajeron de detalles de distin-
tas piezas que se encuentran dentro del MUNAE, sin 
utilizar fotografía, se realizaron dos bocetos.
El primero juega con los distintos detalles que po-
seen las piezas dentro del MUNAE y se creó una 
rejilla para poder diseñar un patrón. La tipografía es 
amigable, pretende ser una línea gráfica más juvenil 
y no tan tradicional, pero posee algunos detalles 
para hacerla un poco más elegante. Este boceto 
no utiliza ni demuestra  las piezas que son parte 
de las Obras Maestras

El segundo boceto tiene un patrón más sencillo 
en la parte de atrás y utiliza algunas de las Obras 
Maestras en un diseño lineal y juega con el recuadro 
del centro que contiene el titular del catálogo.  La 
tipografía se combina con una más refinada, la cur-
siva, con el fin de hacerle ver más elegante. Combina 
el color rojo/marrón, el cual es el color institucional 
del museo, junto con el negro y el dorado.

PROPUESTA NO.1

1.

2.
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Más valioso que el oro
Es una línea gráfica más tradicional, utiliza fotogra-
fía de las piezas sobre fondo oscuro. Utiliza patro-
nes más simples y hace uso del dorado y el verde 
jade.  En esta propuesta se realizaron 3 bocetos.
El primer boceto surgió a través de este incensario 
que es parte de las Obras Maestra. La pieza contiene 
detalles de un entramado, el cual se utiliza como un 
tipo de patrón en el fondo del formato y esta pieza 
que es característicamente de ese color, se fusio-
na con el negro del fondo. La tipografía caligráfica 
denota la belleza y la tipografía con serif denota la 
elegancia, juntas demuestran dos grandes atributos 
que poseen estas piezas.  Se combina únicamente 
los colores blanco, negro y dorado.
El segundo boceto utiliza un patrón de entramado en 
tono dorado,  se ve sutilmente sobre el fondo negro. 
En este caso se usa una pieza diferente que sí posee 
el color verde jade, lo cual nos permite utilizarlo en 

la tipografía de abajo, la cual es una tipografía con 
serif y posee algunos detalles, los cuales la hace ver 
más sofisticada. En esta versión sí se utilizan los tres 
colores, negro, dorado y verde jade. 
Se trabajó una variante un poco más romántica, la 
cual utiliza únicamente el color dorado combinado 
con el negro y la tipografía es caligráfica, lo cual 
la hace ver más sutil y delicada. La pieza que se 
aprecia en el centro es un medallón de Oro, uno 
de los pocos elementos de oro que se encuentran 
dentro de las Obras Maestras.
Y en el tercer boceto, el fondo solido se combina 
con la fotografía de la pieza, la cual se ve sutilmente 
pero, se sigue apreciando sus tonalidades. Lo que 
resalta aquí es el titular, el cual utiliza tipografía con 
serif redondeado, esta se combina con la caligráfica 
y finalmente se enmarca todo con un recuadro en 
tono dorado.

PROPUESTA NO.2

3.

5.

4.
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Cuadro de Autoevaluación

En base a lo realizado en la etapa de bocetaje de ambos conceptos, se procede a realizar una autoevaluación 
para determinar cuál es el más indicado.
De acuerdo al cuadro de evaluación se pondera de cero a cinco cada uno de los criterios, con un resultado 
de 0 a 50 puntos, en donde se elegirá la propuesta que obtenga mejor puntaje.

AUTOEVALUACIÓN

Después de analizar las propuestas de acuerdo con el cuadro de autoevaluación, se concluyó, que la quinta 
propuesta fue la que destacó para representar visualmente el concepto creativo “Más valioso que el oro” 
,ya que representa adecuadamente las características de las piezas que contiene el catálogo además, de 
contar con las cualidades necesarias para captar la atención del grupo objetivo, gracias a las cualidades 
que reflejó, como buena composición, manejo de colores, tipografía adecuada, jerarquía visual, integración 
de fotografías. De acuerdo a todos los criterios evaluados anteriormente y con la elección de la propuesta 
antes mencionada, se continuará con el siguiente nivel de visualización de retoque digital.

Propuestas Pertinencia
Memora-

bilidad
Fijación Legibilidad

Compo-
sición

Abstrac-
ción

Estilización
Identidad 

Visual
Uso del 

color
Total

No.1 4 1 2 4 4 1 4 2 0 22

No.2 2 1 3 2 2 4 5 1 3 23

No.3 5 4 4 5 2 3 3 4 3 33

No.4 5 3 5 3 4 3 4 4 4 35

No.5 5 5 4 3 5 4 5 4 5 42
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SEGUNDO NIVEL 
DE V ISUALIZ ACIÓN

En este nivel de visualización 2 se continuó con el desarrollo del diseño elegido en el nivel anterior de 
manera digital. Se mejoró el boceto digital de la portada, se escogió una tipografía más adecuada y se 
crearon las secciones principales que integran catálogo, definiendo portadillas y la diagramación de las 
piezas que integra cada sección.

Se utiliza la fotografía de la pieza, abarcando todo el 
fondo de la portada con un poco menos de opacidad 
para que resalten los tonos verdes, se coloca un 
margen de color negro con un cuadro a línea en to-
nos dorados para que se relacione con el diseño de 
las hojas internas. En la tipografía se combina una 
serif (IDENTICA) y una cursiva, la cual se intervino, 
para dar la sensación de elegancia.
Intervención de tipografía cursiva (For tunates 
December) porque la textura que tenía la tipografía 
original le hacía perder la elegancia pero los trazos 
eran adecuados.

PORTADA PAR A EL C ATÁLOGO

Tipografía original

Tipografía que se
intervino
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Se diseñó una página interna con un icono que fun-
cionará como identificador del diseño de la portada.

SECCIONES DEL C ATÁLOGO

Se determinó, que las secciones del catálogo estarían en base a la cuenta corta del Calendario Maya como 
una solución para ordenar las piezas,  por lo tanto se diseñó un ícono para cada sección. En el índice se 
podrá encontrar toda la iconografía.
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Se definen los colores negro y dorado para las hojas internas, para representar el concepto. Las portadillas 
se diseñan a doble folio, el color negro predomina y se complementa con un ícono y el titular en tono dorado. 
Las portadillas de los días del Calendario Maya contienen una breve descripción.

El catálogo comienza con una descripción del museo y de las Obras Maestras. Se mantiene la tipografía con 
Serif de los titulares y se utiliza otra en  los cuerpos de texto (Cambria). 
Las capitulares se colocan en tono dorado. La imagen debe complementar el texto. 
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Se establecen dos tipos de diagramación en base a si la pieza posee algún texto descriptivo o si se tiene 
únicamente los datos técnicos de dicha pieza

Las piezas de las que se posee texto  descriptivo se diseñan con la información bibliográfica del lado izquierdo 
a dos columnas y la fotografía se coloca abarcando la hoja del lado derecho sobre fondo negro y los datos 
técnicos.

De las piezas que se posee un dibujo (realizado por arqueólogos), se coloca a modo, que al imprimir quede en 
la parte del retiro de la fotografía.

B AT Z '/CH U W E N8

TRONO DE  
PIEDR AS NEGR AS

l Trono 1 de Piedras Negras es el 
monumento más espléndido de su 

tipo elaborado por la civilización Maya 
Clásica. Se localizaba originalmente 
dentro de un nicho con arco falso, en el 
muro posterior de la galería del palacio 
J-6, arriba de la escalinata sobre el lado 
noroeste del Patio 1 de la Acrópolis de 
Piedras Negras. 

Los arqueólogos que lo descubrieron en 
1932 determinaron que este trono fue 
violentamente quebrado y disperso en 
tiempos antiguos. Tal destrucción pare-
ce haber sido resultado de la derrota que 
sufrió Piedras Negras ante Yaxchilán en 
el 808 DC. El Trono 1 fue esculpido por 
comisión del Gobernante 7 y quizá no es 
una casualidad que este monumento se 
asemeja al trono representado en el Pa-
nel 3 de Piedras Negras, otra escultura 
comisionada por el mismo soberano. 

E El respaldo tiene la forma de una máscara 
del monstruo witz’, “montaña”, sin mandí-
bula inferior. De los ojos de esta criatura 
sobrenatural, a manera de pupilas, emer-
gen los bustos de perfil de dos ancestros, 
quizá los padres del Gobernante 7. Ambos 
personajes llevan el pelo elegantemente ata-
do hacia arriba y fueron representados en 
actitud de conversar entre ellos, con los bra-
zos y manos flexionadas hacia el frente. Su 
vestimenta denota su elevado rango social, 
pues portan orejeras, collares y brazaletes 
de jade. El respaldo cuenta con tres paneles 
de jeroglíficos tallados con elegancia, uno en 
formato vertical y dos en posición horizon-
tal. El texto vertical se localiza entre los ojos 
de la criatura representada en el respaldo y 
menciona a Mo’ Ahk Chaak, señor de La Mar, 
un sitio secundario de Piedras Negras, un 
amigo de infancia del Gobernante 7. Los pa-
neles verticales de jeroglíficos se hallan en 
el extremo inferior izquierdo y derecho del 
respaldo, y registran los nombres y títulos 
de los dos escultores del monumento. 

Procedencia: Piedras Negras, Petén    |    No. de Registro: 1.1.1.1504     
Clásico Tardío (9.17.15.0.0, 785 d.C.)    |    MUNAE 614
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Las inscripciones jeroglíficas en el bor-
de de la banca y en los lados y parte 
frontal de los soportes narran eventos 
importantes en la vida de los dos últimos 
soberanos de Piedras Negras. El texto en 
la banca menciona un evento de dedica-
ción seguido por la fecha de nacimiento 
del Gobernante 7 y el nombre de su madre. 

Las inscripciones en el soporte izquierdo 
mencionan los últimos días del reinado del 
Gobernante 6, Ha’ K’in Xook. En particular, 
registra un evento enigmático que acon-
teció en la noche del 24 de Marzo del 750 
d.C. Con respecto a esta fecha, el pasaje in-
dica que el rey “derribó/botó el reinado en 
la Piedra de la Garra de Jaguar”, un lugar 
localizado en la Plaza del Grupo Este de 
Piedras Negras. De manera más específi-
ca, este pasaje indica que el rey “abando-
nó/transfirió el gobierno” en favor de su 
hermano y sucesor el Gobernante 7. 
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El pasaje final es problemático, pero pa-
rece indicar que algunos meses antes de 
la entronización del Gobernante 7 arribó 
al sitio una imagen ritual con su super-
visión, quizá como preludio necesario a 
su advenimiento. El texto en el soporte 
derecho registra la fecha de entroniza-
ción del Gobernante 7 y la finalización del 
Hotun, periodo de cinco años, en Chanuk 
Na, la casa del soberano. Uno de los ras-
gos excepcionales del Trono 1 es que aún 
conserva vestigios de pintura de color 
roja, verde, azul y amarilla. 
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Dibujo de Alexandr Sofronov

Procedencia: El Naranjo, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.1493   

Procedencia: Ucanal, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.1500

ESTEL A 4 UCANAL

C A LE N DA R IO M AYA12 13C A LE N DA R IO M AYA

ESTEL A 2 DEL NAR ANJO

Una diagramación más simple con todos los elementos centrados, sobre fondo blanco para las piezas de las 
que solo se poseen los datos técnicos.
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Dibujo de Alexandr Sofronov
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A la izquierda se observa un grupo de 
tres nobles de pie, tallados en alto relie-
ve. Presentan las manos cruzadas sobre 
el pecho en actitud de reverencia hacia el 
gobernante. El que se encuentra más cer-
ca del rey puede ser Yoaat B’alam II, un 
gobernante de Yaxchilán aparentemente 
exilado en Piedras Negras. 

Debajo del trono se halla una fila de siete 
sajalob, señores secundarios, sentados de 
perfil, admirablemente esculpidos, en pro-
porciones perfectas. Las manos, pies y las 
ondulaciones de los dedos fueron traza-
dos con excelencia. Uno de los personajes 
está asiéndose el pie; la mayoría de ellos 
sostienen vasos y abanicos. La ornamen-
tación de sus vestiduras de textiles, fue 
delicadamente esculpida. Es casi seguro 
que todos llevaban originalmente toca-
dos; el personaje que está más cercano 
a la parte central frontal del trono lleva 
tocado en forma de cabeza de una garza 

de pico alargado. Infortunadamente, las 
cabezas de las otras figuras que aparecen 
delante del mismo están destruidas; pero 
es probable que hayan sido esculpidas en 
lleno redondeado encima de la depresión 
que forma el trono. 

El contenido de la extensa inscripción 
consta de 158 jeroglíficos divididos en 14 
grupos, con seis fechas que transcurren 
en un periodo de ocho años. El evento más 
importante fue el jubileo del rey en el 749 
d.C., pero otras festividades se iniciaron 
dos días más tarde cuando el soberano 
bailó la danza del “papagayo descenden-
te”, actividad a la que siguió un festejo 
nocturno en que se bebió cacao fermen-
tado. Al final se menciona la muerte del 
Gobernante 4 en el 757 d.C., su entierro 
dos días más tarde frente al templo O-13, y 
el reingreso a su tumba por el Gobernante 
7 en el 782 d.C.
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Procedencia: Altar de Sacrificios, Tierras Bajas 
No. de Registro: 1.1.1.275 

Clásico Tardío (550 a.C. - 800 d.C.) 
Cerámica 

MUNAE 8978
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Procedencia: El Perú-Waka’ 
No. de Registro: 17.7.62.159 ab 

MUNAE 22773 ab

MOSAICOS DE CONCHA (PAREJA DE MONOS)
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Después de digitalizar la propuesta seleccionada, se llevó a cabo la validación del material editorial con 
profesionales de diseño gráfico y expertos en el tema, por medio de un instrumento de validación (ver anexos 
6.1) para la cual se generó una muestra impresa.  En esta validación se pretendía evaluar los distintos as-
pectos de diseño y de contenido, que los expertos consideren pertinentes con el fin de obtener una opinión 
objetiva y así comprobar la eficacia de la pieza editorial o realizar los cambios que se soliciten.
Las respuestas del instrumento de validación aplicado a diseñadores (ver anexo 6.1) reflejaron resultados 
positivos, la totalidad de los encuestados contestaron, que el uso de retícula en la diagramación es correcta 
conforme al grupo objetivo al que se dirige, considera que el uso del color sí es el apropiado, los espacios 
se encuentran equilibrados, el concepto creativo se ve reflejado y da la sensación de elegancia, el uso 
tipográfico y la jerarquía visual se encuentran correctamente aplicados, encuentran suficientes espacios de 
descanso en la lectura y por último creen que sí se cumple el objetivo de diseño planteado para el proyecto. 
Entre las sugerencias tenemos, que se deben disminuir las separaciones silábicas en los cuerpos de texto 
para no hacer confusa la lectura y se debe mejorar la portada ya que no es tan estética como lo son las 
hojas internas. Además, se sugieren algunos tipos de impresión para poder realizar acabados metálicos 
en la portada, con el fin de que refleje más el concepto.
Los expertos en el tema (ver anexo 6.2) consideran, que el uso de los colores y el orden aplicados para el 
catálogo son adecuados, además, el 100% considera legible y fácil de comprender la información. Con 
respecto a la iconografía aplicada, para cada sección se considera adecuada, pero, se sugiere que los íconos 
de los días del Calendario Maya se deben unificar, ya que deben llevar ciertos rasgos similares comolas 
tres borlas en la parte de bajo y el recuadro que enmarque la simbología pertinente a cada día. Además, los 
íconos que no se encuentran dentro de los días del Calendario Maya deben ser diferentes.
La fotografía de portada sí es la adecuada, aunque, se sugiere la opción de no incluir ninguna fotografía para 
no destacar únicamente una pieza pero se descarta dentro de los mismos expertos ya que se considera que 
el catálogo perdería impacto o memorabilidad. Además, la pieza seleccionada es un símbolo de elegancia, 
equilibrio y belleza de la época prehispánica. 
Por último, se cree que cumpliría con el objetivo general del proyecto debido a que será una publicación 
formal, con rigor científico que dará mucho más valor a la institución y ayudará a su difusión.
Gracias a los comentarios y sugerencias expresadas por los encuestados, se realizaron cambios para 
mejorar la pieza, estos fueron: El diseño de la portada y  la unificación de la iconografía.

VALIDACIÓN CON PROFESIONALES DE 
DISEÑO GR ÁFICO Y EXPERTOS EN EL TEMA
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Se desarrolló un rediseño de portada, debido a que en el segundo nivel de visualización, los diseñadores no 
consideraban que la portada representara el concepto, se realizan dos propuestas, las cuales destancan 
más la pieza de jade y sus colores, estas se vuelven a validar con diseñadores y expertos en el tema, y se 
acuerda que la más apropiada es la que utiliza la figura del dios del maíz como un perfil, esto permite que 
el titular resalte de una mejor manera, se ve más simple y estética.

También se hace una unificación de la iconografía, para que todos los íconos de los días del calendario  
maya fueran iguales, y se diferenciara de los otros iconos utilizados.
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Estas piezas son denominadas las Obras Maestras, fueron construidas a través de 
los Períodos Preclásico, Clásico y Posclásico que forman parte del Patrimonio 
Cultural de Guatemala. Son obras de arte que tres milenios después podemos 
apreciar  y tienen un valor incalculable. El legado que los Mayas nos dejaron dentro 

de estas piezas, es más valioso que cualquier otra cosa que podamos imaginar. 
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328 329K A M E/ K I M I

MASCAR A DE TIK AL
sta exquisita pieza proviene del  
entierro 160 de Tikal y estuvo 

asociado con un contexto funerario.  
Está hecha con mosaico de jade, concha, 
madre perla, pirita y emplea diversas 
técnicas de manufactura incluyendo el 
tallado, pulido, incisión, acanalado in-
crustado. 

El rostro representa posiblemente al 
personaje que perteneció y sobre la  
cabeza lleva un tocado que muestra el 
pico y la cabeza de un ave. Sobre ella hay 
un objeto desmontable compuesto de 
dos elementos. La parte baja es de forma 
semicircular enmarcada por segmentos 
rectangulares de concha de color naran-
ja, rosáceo, con glifo inciso en el medio 
delineado en rojo.

Encima lleva un elemento de tres picos 
que parece una cruz, que en la parte  
superior también muestra figuras geomé-
tricas incisas en rojo con el símbolo del 
dios K'awil. 

E Este elemento trilocular, por si mismo, de 
dios K’awil en esta mascara, lugar que se 
le atribuía dignamente por ser la deidad 
protectora de los soberanos y nobles de 
la realeza maya. 

El rostro presenta ojos realizados con 
madreperla y pirita, mientras que los 
labios de la boca y parte de las orejeras 
están manufacturados con materia-
les marinos, sobre saliendo el empleo 
de conchas llegadas desde los océanos.  
Las expresiones del rostro, la profundi-
dad de su mirada y la elegancia con que 
porta los adornos hacen de esta una pieza 
maestra de arte precolombina. 

El jade era considerado aliento de vida y 
signo de fecundidad, por eso a los muertos 
se les colocaba una cuenta de jade o jadeí-
ta en la boca abierta, luego de exhalar el 
último suspiro que se llevaba el alma del 
difunto hacia el más allá, donde se desa-
rrollaban la siguiente vida. Esta piedra le 
servía, al mismo tiempo, como símbolo 
para poder ingresar y atravesar los cielos 
del inframundo hasta llegar a alcanzar su 
destino final
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Procedencia: Tikal, Petén    |   No. de Registro: 1.1.1.1526 
Jade, concha, madreperla y pirita |   Periodo Clásico Tardío (550-900d.C)  

MUNAE 1108    |    Alto 34.5 cm   |   Ancho:29.5 cm
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I 'X
timológicamente viene de “tigre”.  
Su significado está relacionado con la 

vitalidad, con el altar maya y con la sabi-
duría. Es el nombre sagrado de la divini-
dad de la tierra y además, es el nawal de 
los animales domésticos. Quienes nacen 
en este día son fuertes y vigorosos.

E

I 'X/IX
YUCATECOK’ICHE’

75

Con las correcciones realizadas, se prosigue a diagramar el resto del material edi-
torial y a validar con el grupo objetivo, con el fin de mejorar la eficacia de pieza 
diseñada. 
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Para validar la pieza se realizó una encuesta a los vistantes nacionales e internacionales de habla hispana 
del MUNAE (ver anexo 6.3). Entre los internacionales se encontraban personas de Costa Rica, Honduras y 
Colombia, todos profesionale en distintas ramas, con mucho interés por el arte maya.

Los resultados obtenidos con el instrumento de validación (ver anexo 6.3) demuestran que al 100% de las 
personas encuestadas, les parece atractiva la portada por los colores y mencionan que muestra elegancia, 
también, todos los encuestados coinciden que representa a la Cultura Maya y las piezas arqueológicas. 
Con respecto a la legibilidad, la totalidad de los encuestados respondieron positivamente, consideran 
que es fácil de leer y que el tamaño del catálogo es apropiado porque se puede transportar fácilmente a 
cualquier lugar. Asimismo, todos consideraron interesante el contenido de la publicación debido a que se 
logran informar adecuadamente acerca de las piezas más valiosas, que se encuentran en Guatemala y son 
parte de la historia, es por eso que todos responden afirmativamente a la pregunta, si desearían adquirir 
una copia de este catálogo para poder tenera en su casa, porque lo consideran una lectura muy interesante 
que puede enriquecer su conocimiento acerca de Guatemala y lo puedan compartir con más  personas. 
Todos coinciden en que sí estarían dispuestos a comprarlo.
Entre las sugerencias que hicieron están, la posibilidad de poder vender este catálogo en línea y traducirlo 
al inglés y/o a alguna lengua maya.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

VALIDACIÓN DE PIEZ A GR ÁFIC A CON EL GRUPO OBJETIVO
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FUNDAMENTACIÓN FINAL

El diseño del catálogo se basó en reflejar el concepto creativo “Más valioso que el oro”. Se tomó el color dorado 
como un elemento actual para representar lo valioso de las piezas y se complementa con tonos verdes del 
jade y el tono negro que es elegante. Las fotografías son predominantes en la diagramación, con el fin de 
que el lector pueda apreciarlas de mejor manera y se completa con dibujos o algunos acercamientos de 
detalles de ciertas piezas que lo ameritan. Además, de este modo se logra captar la atención de los lectores, 
demostrando la belleza que las Obras Maestras poseen. 
En la portada se observa un fragmento de una de las Obras Maestras más relevantes, la cual es la placa de 
jade de Nebaj, en la cual se puede observar al dios del maíz. Esto complementa el concepto, debido a que 
se resaltan las piezas de jade, las cuales eran muy preciadas para los mayas y eran símbolo de abundancia. 
Además, crea un impacto ante los lectores, esta pieza en bastante reconocida y genera curiosidad.
En la contraportada se encuentra una breve descripción del catálogo con el fin de incentivar al grupo objetivo 
a que, con una pequeña lectura en la cubierta, puedan conocer lo que verán dentro de la publicación.
El catálogo está dividido en 20 secciones que corresponden a los días de la cuenta corta del Calendario 
Maya. Cada día cuenta con una temática específca y eso ayuda a organizar de un modo más interesante 
el contenido.

C ATÁLOGO
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PROMOCIONAL - PÓSTER

Este promocional se desarrolla con el fin de dar a conocer el catálogo cuando ya se encuentre a la venta. Se 
tiene contemplado coloquarlo en la entrada del museo, en la tienda de Recuerdos Chayal.
El póster cuenta con una visualización del catálogo para que el grupo objetivo pueda buscarle de una manera 
más facil y  pueda atraer su atención, además, cuenta con una breve descripción ya que es un producto nuevo 
y desconocido, este texto generará interés y curiosidad en las personas que lo lean.
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Se utilizó un formato cuadrado debido a que el mu-
seo pretende institucionalizar una medida estándar 
para todas sus publicaciones y se considera, que 
esta medida es un tamaño intermedio que benefi-
ciará, tanto al museo con los costos, como a sus 
lectores.  Además, de ser un tamaño fácil para llevar 
y leer cómodamente.
Las medidas utilizadas fueron de 8x8 pulgadas, con 
un total de 228 hojas interiores, más la portada y 
contraportada con detalles en tinta dorada, con un 
encuadernado con lomo cuadrado en pasta suave.

La paleta de colores utilizada fue simple, se utilizó 
en su mayoría el color negro, dorado (degradado), 
mostaza y blanco, estos colores se escogieron para 
representar el concepto de “Más valioso que el oro” 
y reflejan el valor y la elegancia de las piezas
Además, se tomó en cuenta al grupo objetivo, al 
utilizar los tonos dorados llamaría la atención al 
asociarlo con algo que tiene mucho valor y que es 
importante.

FORMATO DEL C ATÁLOGO

COLORES

8 inch

8 
in

ch
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Se decidió utilizar una tipografía cursiva para la portada, una serif en mayúscula para titulares y serif para 
bloques de texto.

TIPOGR AFÍA

La fuente Fortunates December fue intervenida y aplicada para la portada debido a que se consideró 
como una tipografía que integraba un elemento de elegancia y belleza a la composición, además, de 
representar a las Obras Maestras ya que posee rasgos finos y delicados. Al ser una tipografía manuscrita 
posee una relación con el tema del arte maya, porque ambos fueron elaborados a mano.

A B C D E F G H I J K L M N 
Ñ O P Q R S T  U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A B C D E F  G H I  J  K  L  M N Ñ  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ñ  
O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ñ  
O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A B C D E F  G H I  J  K L  M N Ñ  O 
P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 O

Además, la tipografía IDENTICA , fue utilizada para los titulares debido a que se considera que es de fácil 
lectura. Es utilizada en mayúsculas debido a que con eso genera un mayor impacto y crea un diseño limpio 
y equilibrado. Es una tipografía sobria con serif que connota elegancia.

Por último, la tipografía Cambria fue utilizada en los bloques de texto, debido a que al ser un catálogo de 
las obras más importantes de la cultura maya, esta tipografía representaría elegancia y es de fácil lectura 
para el grupo objetivo. Se utiliza en sus versiones bold e italic para resaltar algunos elementos.

Además, las diferentes proporciones aplicadas en la dimensión de la letra entre los títulos y textos crean 
jerarquía visual en la composición y hacen el material diseñado más atractivo para el lector.
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Todas las fotografías utilizadas fueron recortadas, quitándoles el fondo con el fin de unificar la composición 
y poderlas colocar siempre con fondo negro o blanco, de este modo se logra ver más elegante y estética, 
Todas las fotografías reflejan el valor y la belleza que poseen, representando así el concepto creativo “Más 
valioso que el oro”.
Se aplicó un cintillo en la parte superior con los colores negro y dorado, enfatizando el concepto creativo 
y creando una composición sobria y equilibrada.
Además, en la parte inferior siempre se coloca el ícono con el que se representa la portada, con el fin de 
siempre hacer alusión al tema del arte maya.

PREMISA ICÓNICO - VISUAL

La diagramación es a cuatro columnas, para balan-
cear adecuadamente los elementos que integran el 
catálogo sin saturar el espacio y además, permite 
una mayor flexibilidad al diseñar.

RETÍCUL A Y DIAGR AMACIÓN

8 9B AT Z '/CH U W E N

TRONO DE  
PIEDR AS NEGR AS

l Trono 1 de Piedras Negras es el 
monumento más espléndido de su 

tipo elaborado por la civilización Maya 
Clásica. Se localizaba originalmente 
dentro de un nicho con arco falso, en el 
muro posterior de la galería del palacio 
J-6, arriba de la escalinata sobre el lado 
noroeste del Patio 1 de la Acrópolis de 
Piedras Negras. 

Los arqueólogos que lo descubrieron en 
1932 determinaron que este trono fue 
violentamente quebrado y disperso en 
tiempos antiguos. Tal destrucción pare-
ce haber sido resultado de la derrota que 
sufrió Piedras Negras ante Yaxchilán en 
el 808 d.C. El Trono 1 fue esculpido por 
comisión del Gobernante 7 y quizá no es 
una casualidad que este monumento se 
asemeja al trono representado en el Pa-
nel 3 de Piedras Negras, otra escultura 
comisionada por el mismo soberano. 

E El respaldo tiene la forma de una máscara 
del monstruo witz’, “montaña”, sin mandí-
bula inferior. De los ojos de esta criatura 
sobrenatural, a manera de pupilas, emer-
gen los bustos de perfil de dos ancestros, 
quizá los padres del Gobernante 7. Ambos 
personajes llevan el pelo elegantemente 
atado hacia arriba y fueron representados 
en actitud de conversar entre ellos, con los 
brazos y manos flexionadas hacia el frente.  
Su vestimenta denota su elevado rango 
social, pues portan orejeras, collares y 
brazaletes de jade. El respaldo cuenta 
con tres paneles de jeroglíficos tallados 
con elegancia, uno en formato vertical y 
dos en posición horizontal. El texto verti-
cal se localiza entre los ojos de la criatura 
representada en el respaldo y menciona 
a Mo’ Ahk Chaak, señor de La Mar, un sitio 
secundario de Piedras Negras, un amigo 
de infancia del Gobernante 7. Los paneles 
verticales de jeroglíficos se hallan en el 
extremo inferior izquierdo y derecho del 
respaldo, y registran los nombres y títulos 
de los dos escultores del monumento. 

Procedencia: Piedras Negras, Petén    |    No. de Registro: 1.1.1.1504     
Clásico Tardío (9.17.15.0.0, 785 d.C.)    |    MUNAE 614

9B AT Z '/CH U W E N
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10 1

PRESENTACIÓN
l Museo Nacional de Arqueología y Etnología cuenta con 
valiosos tesoros de la cultura maya, los cuales alberga y 

exhibe dentro de sus instalaciones, entre ellos, se encuentran 
las piezas denominadas Obras Maestras.

Muchas de estas piezas se exhiben dentro de la sala con el mis-
mo nombre,  La Sala de Obras Maestras. Esta contiene especí-
ficamente las piezas más destacadas de la Cultura Maya, cuenta 
con vasijas decoradas, joyería, una máscara de jade, vasos es-
tucados, urnas, muñequeras, un entierro con varios elementos 
de jade y concha, e incluso cuenta con algunas piezas de oro. 
Además, existen otras piezas que se encuentran exhibidas fuera 
de esta sala pero que de la misma manera forman parte de este 
conjunto de Obras Maestras.

Estas piezas emblemáticas fueron elaboradas a través de los 
Períodos Preclásico, Clásico y Posclásico, muchas fueron utiliza-
das por los reyes mayas y forman parte del Patrimonio Cultural 
de Guatemala. Son obras de arte que tres milenios después 
podemos apreciar y que tienen un valor incalculable.

E

2 3

CALENDARIO
MAYA

3

4 5

CALENDARIO MAYA
l sistema de calendario tzolkin cons-
ta de 260 días (kines) y tiene 20 

meses combinados con trece numerales 
(guarismos). El tzolkín se combinaba con 
el calendario haab de 365 días de 18 me-
ses (uinales) de 20 días (kines) cada uno 
y cinco  días adicionales denominados 
uayeb, para formar un ciclo sincroniza-
do que dura 52 tunes o haabs o 18 980 
kines (días).

La cuenta larga era utilizada para distin-
guir cuándo ocurrió un evento con res-
pecto a otro evento del tzolkín y haab. El 
sistema es básicamente vigesimal (base 
20) y cada unidad representa un múlti-
plo de 20, dependiendo de su posición de 
derecha a izquierda en el número, con la 
importante excepción de la segunda po-
sición, que representa 18 × 20, o 360 días.

Algunas inscripciones mayas de la cuenta 
larga están suplementadas por lo que se 
llama serie lunar, otra forma del calen-
dario que provee información de la fase 
lunar.

E Otra forma de medir los tiempos era 
medir ciclos solares como equinoccios y 
solsticios, ciclos venusianos que dan se-
guimiento a las apariciones y conjuncio-
nes de Venus al inicio de la mañana y la 
noche. Muchos eventos en este ciclo eran 
considerados adversos y malignos y oca-
sionalmente se coordinaban las guerras 
para que coincidieran con fases de este 
ciclo.

Los ciclos se relacionan con diferentes 
dioses y eventos cósmicos. Es así como 
el quinto sol representa el final del ciclo 
estelar asociado a la luna y el inicio del 
periodo conocido como el sexto sol aso-
ciado al regreso de Kukulkan.

Una de las cuentas citadas al comienzo es 
la de la cuenta lunar de 18 meses lunares, 
que son 531 días. Es el periodo en el que 
pueden ocurrir 4 eclipses solares totales 
o 4 eclipses lunares totales, un cuarteto 
de eclipses totales en intervalos regula-
res de 6 meses lunares. El próximo eclipse 
del 21 de agosto de 2017 es el cuarto y 
último del cuarteto que está ocurriendo 
durante los 18 meses lunares desde el 9 
de marzo de 2016.

C A LE N DA R IO M AYA C A LE N DA R IO M AYA
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TRONO DE  
PIEDR AS NEGR AS

l Trono 1 de Piedras Negras es el 
monumento más espléndido de su 

tipo elaborado por la civilización Maya 
Clásica. Se localizaba originalmente 
dentro de un nicho con arco falso, en el 
muro posterior de la galería del palacio 
J-6, arriba de la escalinata sobre el lado 
noroeste del Patio 1 de la Acrópolis de 
Piedras Negras. 

Los arqueólogos que lo descubrieron en 
1932 determinaron que este trono fue 
violentamente quebrado y disperso en 
tiempos antiguos. Tal destrucción pare-
ce haber sido resultado de la derrota que 
sufrió Piedras Negras ante Yaxchilán en 
el 808 d.C. El Trono 1 fue esculpido por 
comisión del Gobernante 7 y quizá no es 
una casualidad que este monumento se 
asemeja al trono representado en el Pa-
nel 3 de Piedras Negras, otra escultura 
comisionada por el mismo soberano. 

E El respaldo tiene la forma de una máscara 
del monstruo witz’, “montaña”, sin mandí-
bula inferior. De los ojos de esta criatura 
sobrenatural, a manera de pupilas, emer-
gen los bustos de perfil de dos ancestros, 
quizá los padres del Gobernante 7. Ambos 
personajes llevan el pelo elegantemente 
atado hacia arriba y fueron representados 
en actitud de conversar entre ellos, con los 
brazos y manos flexionadas hacia el frente.  
Su vestimenta denota su elevado rango 
social, pues portan orejeras, collares y 
brazaletes de jade. El respaldo cuenta 
con tres paneles de jeroglíficos tallados 
con elegancia, uno en formato vertical y 
dos en posición horizontal. El texto verti-
cal se localiza entre los ojos de la criatura 
representada en el respaldo y menciona 
a Mo’ Ahk Chaak, señor de La Mar, un sitio 
secundario de Piedras Negras, un amigo 
de infancia del Gobernante 7. Los paneles 
verticales de jeroglíficos se hallan en el 
extremo inferior izquierdo y derecho del 
respaldo, y registran los nombres y títulos 
de los dos escultores del monumento. 

Procedencia: Piedras Negras, Petén    |    No. de Registro: 1.1.1.1504     
Clásico Tardío (9.17.15.0.0, 785 d.C.)    |    MUNAE 614
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Procedencia: El Naranjo, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.1493   

Procedencia: Ucanal, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.1500
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Dibujo de Alexandr Sofronov
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A la izquierda se observa un grupo de 
tres nobles de pie, tallados en alto relie-
ve. Presentan las manos cruzadas sobre 
el pecho en actitud de reverencia hacia el 
gobernante. El que se encuentra más cer-
ca del rey puede ser Yoaat B’alam II, un 
gobernante de Yaxchilán aparentemente 
exilado en Piedras Negras. 

Debajo del trono se halla una fila de siete 
sajalob, señores secundarios, sentados de 
perfil, admirablemente esculpidos, en pro-
porciones perfectas. Las manos, pies y las 
ondulaciones de los dedos fueron traza-
dos con excelencia. Uno de los personajes 
está asiéndose el pie; la mayoría de ellos 
sostienen vasos y abanicos. La ornamen-
tación de sus vestiduras de textiles, fue 
delicadamente esculpida. Es casi seguro 
que todos llevaban originalmente toca-
dos; el personaje que está más cercano 
a la parte central frontal del trono lleva 
tocado en forma de cabeza de una garza 

de pico alargado. Infortunadamente, las 
cabezas de las otras figuras que aparecen 
delante del mismo están destruidas; pero 
es probable que hayan sido esculpidas en 
lleno redondeado encima de la depresión 
que forma el trono. 

El contenido de la extensa inscripción 
consta de 158 jeroglíficos divididos en 14 
grupos, con seis fechas que transcurren 
en un periodo de ocho años. El evento más 
importante fue el jubileo del rey en el 749 
d.C., pero otras festividades se iniciaron 
dos días más tarde cuando el soberano 
bailó la danza del “papagayo descendente”, 
actividad a la que siguió un festejo noc-
turno en que se bebió cacao fermentado.

Al final se menciona la muerte del Gober-
nante 4 en el 757 d.C., su entierro dos días 
más tarde frente al templo O-13, y el rein-
greso a su tumba por el Gobernante 7 en 
el 782 d.C.

6 7
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timológicamente viene de “ hilo”.  
Simboliza el destino de las personas 

y la continuidad con el pasado. Es el hilo 
del tiempo y desarrollo de la humanidad 
y de la naturaleza. 

En este día se celebran ceremonias de Año 
Nuevo para celebrar un nuevo ciclo de 260 
días y se presentan a quienes se están ini-
ciando como Ajq’ijab’. Quienes nacen en 
este día tendrán éxitos en los negocios, 
en el matrimonio y en toda su vida. Serán 
personas respetadas, sociables, inteligen-
tes, defensores y maestros.

E
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Las inscripciones jeroglíficas en el borde 
de la banca y en los lados y parte frontal 
de los soportes narran eventos importan-
tes en la vida de los dos últimos soberanos 
de Piedras Negras. El texto en la banca 
menciona un evento de dedicación seguido 
por la fecha de nacimiento del Gobernante 
7 y el nombre de su madre. 

Las inscripciones en el soporte izquierdo 
mencionan los últimos días del reinado del 
Gobernante 6, Ha’K’in Xook. En particular, 
registra un evento enigmático que aconteció 
en la noche del 24 de marzo del 750 d.C. 
Con respecto a esta fecha, el pasaje indi-
ca que el rey “derribó/botó el reinado en 
la Piedra de la Garra de Jaguar”, un lugar 
localizado en la Plaza del Grupo Este de 
Piedras Negras.

B AT Z '/CH U W E N10

De manera más específica, este pasaje 
indica que el rey “abandonó/transfirió el 
gobierno” en favor de su hermano y suce-
sor el Gobernante 7. 

El pasaje final es problemático, pero pa-
rece indicar que algunos meses antes de 
la entronización del Gobernante 7 arribó 
al sitio una imagen ritual con su supervi-
sión, quizá como preludio necesario a su 
advenimiento. El texto en el soporte dere-
cho registra la fecha de entronización del 
Gobernante 7 y la finalización del Hotun, 
periodo de cinco años, en Chanuk Na, la 
casa del soberano. Uno de los rasgos ex-
cepcionales del Trono 1 es que aún con-
serva vestigios de pintura de color roja, 
verde, azul y amarilla. 

B AT Z '/CH U W E N

Dibujo de Alexandr Sofronov
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PANEL 3 DE  
PIEDR AS NEGR AS

or su refinamiento artístico y con-
cepción estética, el Panel 3 es el 

ejemplar más extraordinario de la escul-
tura Maya Clásica. Tallado por comisión 
del Gobernante 7, patrono de las artes de 
Piedras Negras, representa de manera 
retrospectiva la conmemoración del ju-
bileo de K’atun de su padre, el Gobernante 
4, atestiguada por otros miembros de la 
familia real, nobles locales y visitantes 
de Yaxchilán. 

Su composición, encuadrada en marco 
jeroglífico, consiste de tres grupos de fi-
guras humanas. 

En el centro preside el Gobernante 4, 
sentado sobre un trono, dos de cuyos  
soportes se muestran con claridad. Tanto 
el conjunto del tocado que adorna la ca-
beza, que incluye plumas de quetzal en 
movimiento, como los ornamentos de su 
faja y taparrabos de lienzo entretejido, 
fueron trazados con maestría. 

P El brazo derecho, ahora perdido, probable-
mente se extendía hacia arriba, mientras 
que el izquierdo se apoya en el borde del 
trono. Detrás de la figura del soberano se 
aprecia un almohadón de piel de jaguar y 
en el fondo se distingue el respaldo del tro-
no, esculpido con motivos iconográficos. 
La franja borlada de la banca del trono 
muestra delicados adornos textiles con 
formas geométricas. 

El grupo de la derecha consiste de cua-
tro figuras humanas de pie: dos príncipes 
infantiles, quizá el futuro Gobernante 7 
y Moo Ahk Chak de La Mar, acompañados 
por dos cortesanos adultos, que portan 
los títulos “sabio” y “bibliotecario” respec-
tivamente. Los pies fueron bien esculpi-
dos, dos de ellos en lleno redondeado y los 
otros en alto relieve. El brazo extendido 
del noble en el extremo derecho se halla 
socavado bajo el codo. 

Procedencia: Piedras Negras, Petén    |    No. de Registro: 1.1.1.1503     
Clásico Tardío (9.15.18.3.13, 749 d.C)    
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CUENCO CON BASE  
DE PEDESTAL (LINAJE)

ste pequeño cuenco tipo copón cons-
tituye una pieza única en su género, 

por su forma y la por sobria decoración 
que lo adornan. A pesar de estar en el 
entierro Bat' K’inich, el segundo en la  
línea de su sesión al trono después de la 
entrada en las tierra bajas de SiyajK'ak', 
individuo de origen teotihuacano en tex-
to inciso no hace mención a ninguno de 
los dos si no a otros personajes. Entre 
los mayas era común enterrar piezas de  
cerámica y otros tesoros pertenecientes a 
miembros de la corte y de la familia como 
ofrendas especiales en honor del difunto. 

K´inich erigió la estela 17 en el grupo D 
del sitio en el año 416 d.C. y veinte nue-
veaños más tarde, en el año 445 d.C., la 
estela 26, contemporáneo a la famosa 
estela 31 de Tikal. Se conoce el nombre 
del gobernante para quien se erigió la 
estela 26 por estar en el último glifo de 
texto. A su muerte posiblemente contara 
como poco más de treinta y cinco años 
de edad. Su entierro, numerado A-31, fue 

E en el lado sur de la estructura A-5 donde 
ya se había colocado con anterioridad ele 
entierro A-29 de su antecesor. La ofren-
da mortuoria tuvo 19 vasijas cerámicas, 
jade, conchas, Spondylus, huesos tubula-
res, cuentas de piedra verde, falanges de 
jaguar y una larga navaja de obsidiana  
sobre la pelvis. Dicha navaja serbia a rito 
sagrado del gobernante. Junto a este co-
pón se depositaban otros dos vasos con-
textos jeroglíficos.

El texto que decora este cuenco se inicia 
con la expresión YuCh'ab o Yuk'ib para la 
palabra “su hijo (de varón)“, esto indica 
que la inscripción se refiere a un padre 
y aun hijo en la relación de parentesco. 

La técnica usada para inscripción de los 
glifos se hizo de tal manera que son le-
gibles en si totalidad, habiendo siendo 
esculpidos antes de su cocción cuando el 
barro estaba ya duro, pero antes de ir al 
fuego. Además, para resaltar el texto, se 
hicieron dos líneas paralelas circundan-
tes, una superior y otra abajo los glifos, 
dando así un marco al texto. 
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Procedencia: Uaxactún, Petén   |   No. de Registro: 1.1.1.275     
Clásico Temprano (250-550d.C)   |   Cerámica    |   MUNAE 231
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CAMAHUILES

os Camahuiles tienen diversas di-
mensiones y fueron producidos en 

una variedad de materias primas, aunque 
sus representaciones iconográficas son 
estandarizadas. Estas figurillas en forma 
de hacha, representan a un ser humano 
asexuado, con los brazos cruzados y de 
rasgos muy sencillos y geométricos.

Provienen de las Tierras Altas Mayas, 
mayormente de la región del Chixoy y 
del Quiché; actual Departamento de 
Guatemala. Son datados desde el Período 
Preclásico hasta el Posclásico. 

Su función específica en la época pre-
colombina es aun desconocida, aunque 
algunos ejemplares estaban aún siendo 
utilizados en ceremonias en los años 
ochentas. Sin embargo los contextos en 
los que han sido recolectados, permiten 
sugerir que formaban parte de rituales 
públicos, domésticos y funerarios.

L

Procedencia: El Jocote, Tierras Altas    |    No. de Registro: 1.1.1.1503     
Piedra verde    |    Clásico (250 d.C. — 1000 d.C.)  

MUNAE 22562, 22563, 22564, 2256562
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Procedencia: Altar de Sacrificios, Tierras Bajas 
No. de Registro: 1.1.1.275 

Clásico Tardío (550 a.C. - 800 d.C.) 
Cerámica 

MUNAE 8978

TAMBOR DOBLE
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Procedencia: El Perú-Waka’ 
No. de Registro: 17.7.62.159 ab 

MUNAE 22773 ab

MOSAICOS DE CONCHA
(PAREJA DE MONOS)
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VASO POLÍCROMO 
(MÚSICOS Y DANZ A)

sta vasija muestra un total de ocho 
personas, la postura de las piernas 

y de los pies de estos personajes es ca-
racterística de las escenas de baile en 
el arte maya, cuyo compás lo marca un 
gran tambor. Bailes de este tipo se llevan 
a cabo en fiestas, rituales y actos políticos 
en los palacios reales.

E

Procedencia: Tikal, Petén    |    No. de Registro: 1.1.1.961     
Cerámica    |    Clásico Tardío (600-800)     |    MUNAE 10892
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Procedencia: Aguateca y El Mirador, Petén 
No. de Registro: 17.7.3.123, 17.7.3.124, 17.7.58.152 

MUNAE 17318, 16343, 22568

TINTEROS DE CONCHA
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Las investigaciones arqueológicas, de-
muestran que desde el siglo octavo a.C., la 
concha procede desde el océano pacífico 
y del mar Caribe eran conducidas hacia 
ciudades de tierra adentro, aumentando 
su consumo con el trascurso del tiempo. 
La formalización del comercio se efectuó, 
según los bienes que se intercambiaron, 
la distancia hacer el recorrido, el medio 
de transporte y los obstáculos debían ser  
superados durante su trayecto, incluyendo 
las condiciones topográficas, y las desave-
nías políticas del recorrido.

La concha fue muy utilizada en tiempos 
prehispánicos para la elaboración de ar-
tefactos y instrumentos musicales y ob-
jetos de decoración. 

Recientemente se a comprobado también 
que los caracoles fueron cortados longi-
tudinalmente a la mitad para ser emplea-
dos, “paletas”, donde los artistas escribían 
y pintores, colocaban los colores que em-
pleaban en sus obras. 

Gran cantidad de conchas, y de muy di-
versas clases, fueron también utilizadas 
para preparar mosaicos colocadas en los 
tocados de los gobernantes. Se han encon-
trado también como orejeras, collares, 
cinturones, lectores y broches de capaz, 
ya que por ser fácilmente maniobradas 
eran uno de los materiales favoritos de 
los artesanos.

32 33
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timológicamente viene de “camino”. 
 En este día se puede hacer el primer 
pedido de la novia. Es un día para invocar 
el bienestar físico y moral de una persona, 
también es el momento en que los antepa-
sados están prestos a escuchar. Quienes 
nacen en este día son sociables, viajeros 
y generosos.

E
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Procedencia: Tikal, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.1501

MARCADOR DE TIK AL ESTEL A 1 DE TRES ISL AS

Procedencia: Tres Islas, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.1499
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ROSTRO DE CONCHA (MONO)

Procedencia: Aguateca, Petén    |    No. de Registro: 17.7.3.129 
Clásico Tardío (550-900 d.C)    |    MUNAE 15358 

Alto 5.9 cm  |    Ancho 5.6cm

sta es una finísima placa de concha 
nácar que representa la cara de un 

mono. El artista realizó un trabajo ex-
traordinario al tallar la figura del perfil, 
con decisiones en la parte superior de 
la cabeza para indicar el pelo y la boca 
entre abierta, de manera muy natural, 
mostrando uno de los dientes superiores.  
Por medio de ondulaciones y perforacio-
nes se marcan perfectamente el contorno 
del ojo nariz, boca y oreja.

Esta pieza lleva tres perforaciones para 
asegurarse como ornamento del vestua-
rio y su propietario debió ser un escribe 
que vivió en Aguateca alrededor del año 
800 d.C. Debe agregarse que los monos 
abundan en el medio tropical, que estos 
animales graciosos fueron altamente 
representados en el arte que por su sa-
gacidad fueron nombradas patrones y 
protectores de gremios de los pintores 
y escribas.

E Los objetos de origen marino, llegaron 
adquirir gran valor en las ciudades ale-
jadas de las costas y se transportaron 
por comerciantes por todas las regiones 
mayas. El mercadeo como reflejo de una 
complejidad económica-social, fue una 
actividad de gran importancia fue y se 
conoce con elevado número de artículos 
de materias primas que eran transpor-
tados de región a región, como conchas, 
grumos, jade, cerámica finas y materiales 
de piedra. la concha formo parte de los 
artículos suntuarios o mercancías de lujo, 
que viajan como materia prima o como 
producto manufacturado. Para evitar que 
este se quebrara en el camino, eran debi-
damente embaladas y transportadas en 
las espaldas de los comerciantes. Según 
la información etnográfica del siglo XVI, 
sartales de conchas rojas eran utilizados 
como monedas durante el periodo posclá-
sico, al igual que lo era el cacao.
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Procedencia: Aguateca, Petén 
No. de Registro: 17.7.3.180 

MUNAE 18647

SILBATO ANTROPOMORFO PERR AJE (CHAL O REBOZO)
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Procedencia: K’iche, Totonicapán 
No. de Registro: 1.1.1.2042 

MUNAE 51831
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DISCO TUMBAGA 
ORNAMENTOS DE ORO

ste disco de tumbaga con decoración repujada presente a un 
ave, posiblemente un búho. Por su decoración este artefacto 

se asocia con el grupo conocido como “Discos de Soconusco”. En 
conjunto, están fechados para el Clásico Tardío y provienen del 
área que comprende el Soconusco y el Occidente de Guatemala. 
El estilo homogéneo sugiere que fueron creados en el mismo 
taller de orfebrería 

Según las crónicas, este tipo de artefactos de oro o tumbaga 
con forma de disco eran empleados como pertrecho de guerra 
destinado a la protección, en orejeras, collares o pecheras y con 
frecuencia, eran adosados a soportes de madera.

La fabricación de objetos en oro y plata en esta forma y calidad 
solo fue técnicamente posible en el periodo posclásico. Hasta 
ese momento, la metalurgia de los mayas estaba restringida 
la fabricación de pequeños objetos de cobre como cascabeles 
y cuentas.

E
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Procedencia: Los Limones, Costa Pacífica   |    No. de Registro: 1.1.1.9958 
Postclásico (1000 d.C. — 1524 d.C.)     |    MUNAE 4013
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Procedencia: Kaminaljuyú, Guatemala 
No. de Registro: 1.1.1.1942 

MUNAE 2401

CUENCO TRÍPODE  
CON DECOR ACIÓN MAYA

FR AGMENTO DE
INCENSARIO TEOTIHUACANO

Procedencia: Costa Sur 
No. de Registro: 1.1.1.1982 

MUNAE 8465
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CASCABELES DE COBRE 
ORNAMENTOS DE METAL

a sea de oro, cobre o tumbaga (alea-
ción de plata, oro y cobre); simples 

o con alguna decoración intrincada y de 
distintos tamaños, los cascabeles fueron 
de uso común en el periodo Postclásico. 
Formaban parte de collares, pulseras, 
aretes o en la decoración de textiles. El 
sonido que debían producir era impor-
tante para los contextos sagrados rela-
cionados a rituales y ceremonias. Se han 
descubierto en espacios asociados con la 
elite de algunas ciudades prehispánicas.

Estos ejemplares presentan huellas de 
textil sobre el sedimento que los cubre, 
lo que sugiere que estuvieron en contacto 
con este material.

Y

E/ E B '

Estos artefactos con forma de pera, aún 
conservan la sonaja en su interior. Es po-
sible que estos cascabeles hayan sido 
recuperados en las cercanías del sitio 
arqueológico de Quirigua, lugar donde 
posiblemente existió algún asentamien-
to prehispánico dedicado a la producción 
de cascabeles, ya que se recuperó un 
ejemplar con evidencia de haber explo-
tado durante el proceso de fundido.

La innovación tecnológica del uso de co-
bre, quizá fue introducida en el área Maya 
durante el periodo Clásico Terminal 0 
Postclásico Temprano

Procedencia: Quiriguá, Tierras Bajas   |    No. de Registro: 1.1.1.2590 ab    
Postclásico Temprano (800 d.C. — 1250 d.C.)    |    MUNAE 982 a/b/c/d
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INCENSARIO TEOTIHUACANO
TIPO TE ATRO

os incensarios de estilo teotihuacano, 
fueron utilizados en la Costa Pacífi-

ca entre el 250 y 550 d. C. Se caracteri-
zan por estar compuestos de dos piezas: 
tapadera y base. En general, presentan 
a un personaje de sexo indefinido quien 
porta tocado con efigies, orejeras circu-
lares, nariguera en forma de “T”, collar y 
pectoral. Las bases tienen forma de reloj 
de arena con un elemento geométrico al 
centro y dos asas laterales. A diferencia 
de otros incensarios las pupilas de este 
personaje fueron elaboradas con cuarzo.

L

E/ E B '

Procedencia: Los Chatos, Escuintla 
No. de Registro: 1.1.1.799 ab 

Clásico Temprano (250 d.C. - 550 d.C.) 
Cerámica 

MUNAE 14592

VASIJA SIBIL ANTE (PIZOTE)

a vasija sibilante se caracteriza por 
tener dos cuerpos unidos, uno abierto 

y el otro cerrado con una pequeña aber-
tura que emite un sonido parecido a un 
silbido. Este tipo de vasijas han sido do-
cumentadas en la región Mesoamericana 
y América del Sur, con una alta frecuencia 
en esta última región, razón por la cual 
algunos consideran que su tradición se 
origina en la sector meridional, aunque 
se han descubierto ejemplares más tem-
pranos en el área Maya.

Esta vasija procede de la Tumba A-l del 
Montículo A de Kaminaljuyú, y aunque fue 
encontrada en un contexto del período 
Clásico Temprano (250 d.C.-550 d.C.), 
las características de decoración perte-
necen al período Preclásico Tardío (400 
a.C.-100 a.C.)

L

Procedencia: Kaminaljuyú, Guatemala 
No. de Registro: 1.1.1.153 

Clásico Temprano (250 d.C. — 550 d.C.) 
Cerámica 

MUNAE 2400

E/ E B '
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PANEL 1  
DE L A CORONA

l Panel 1 de La Corona está confor-
mado por dos bloques tallados, con 

un texto compuesto por 144 jeroglíficos.  
La escena principal muestra a un rey, 
doblemente representado del sitio La Co-
rona, que en la antigüedad era conocido 
como Sak Nikte’. Ambas representaciones 
antropomorfas muestran al gobernante 
K‘inich Yook, con diferentes atavíos dig-
nos de la nobleza Maya.

E

E/ E B '

Parte del texto hace mención a la trave-
sía realizada por el gobernante K ‘inich 
Yook hacia el centro hegemónico de Ca-
lakmul, localizado en el actual estado de 
Campeche; México, quien juntamente con 
Tikal, mantenían el control sociopolítico 
y económico de la región Maya durante el 
periodo Clásico Tardío (550-800). De igual 
forma, el desciframiento de los jeroglífi-
cos describe la entronización de K ‘inich 
Yook en el año 675 d.C., como gobernante 
de Sak Nikte’.

Procedencia: La Corona, Tierras Bajas   |    No. de Registro: 17.7.66.1 ab 
Roca caliza    |    Clásico Tardío 677 d.C.

E/ E B ' 45
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Procedencia: El Mirador, Petén 
No. de Registro: 17.7.01.278

PL ATO POLÍCROMO  
CALENDARIO CENTRO DE MÉXICO

48

Detalle Mural de Uaxactún

E/ E B 'E / E B '
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AJ
timológicamente viene de “cañaveral” 
y “milpa”. Aj significa “elote” y es el 

báculo de las virtudes del poder divino. Es 
un día muy significativo, un día de triunfo. 
Quienes nacen en este día tienen mucha 
suerte, son muy calmadas e inteligentes, 
aunque algunas veces tienen un carácter 
variable.

E

AJ/BEN
YUCATECOK’ICHE’
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COLL AR DE JADE

Procedencia: Dos Pilas,  Petén 
No. de Registro: 17.7.02.189  

Clásico Tardío (550 d.C.- 800 d. C) 
MUNAE 15360

PECTOR AL DE JADE

Procedencia: Topoxté, Petén  
No. de Registro: 17.7.21.103 

MUNAE 20258

A J/ BE N
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“MUR AL DE UA X ACTÚN”

No. de Registro: 1.1.6.1 
MUNAE 56323

ACUARELA DE ANTONIO TEJEDA

l final de la temporada de excavaciones de 1937 la Carnegie 
Institution of Washington realizó el hallazgo de una pintura 

mural dentro de la Estructura B XIII, la cual desafortunada-
mente no ha sobrevivido hasta nuestros días. Sin embargo, en 
aquel momento hubo tiempo de invitar al artista guatemalteco 
Antonio Tejeda para que realizara copias de las pinturas des-
cubiertas.

La composición del mural presenta al menos cuatro escenas dis-
tintas: En el extremo izquierdo dos personas entablan diálogo, 
uno de ellos porta armas en ambas manos y viste como guerrero 
teotihuacano, mientras el que fue pintado en color negro asume 
la característica postura de sumisión al cruzar el brazo sobre 
su pecho. Junto a ellos algunas mujeres se reúnen sentadas a la 
entrada de un palacio. En la parte central y superior aparente-
mente algunos escribas discuten temas cortesanos. Finalmente, 
una caravana de catorce músicos se asoma de manera similar 
a las pinturas elaboradas varios siglos después en Bonampak. 

A

50 51E/ E B '

MÁSCAR A DE ESPAÑOL CER ÁMICA MAYOLICA

Procedencia: Antigua Guatemala, Sacatepéquez 
MUNAE 55815

E/ E B '
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OREJER AS DE JADE 1

Procedencia: Kaminaljuyú, Guatemala 
No. de Registro: 1.1.1.762 ab 

Clásico Temprano (250 d.C. - 550 d.C.) 
MUNAE 2984 a/b

A J/ BE N

OREJER AS DE JADE 2

Procedencia: Kaminaljuyú, Guatemala 
No. de Registro: 1.1.1.176 

Clásico Temprano (250 d.C. - 550 d.C.) 
MUNAE 2998 ab 

58 59

VASO CON 
ESTILO CÓDICE

stas vasijas, nombradas así por su 
similitud con los libros de papel o 

códices, fueron elaboradas en la región 
de El Mirador entre los años 600 y 750 
d.C. durante el período Clásico Tardío. 
Suelen representar escenas mitológicas, 
incluyendo escritura glífica la cual des-
cribe el uso y al dueño del objeto. 

E

Procedencia: Tintal, Petén 
No. de Registro: 17.7.60.18

A J/ BE N

CUENCO CON TAPADER A  
EFIGIE DIOS BUFÓN TEMPR ANO

Procedencia: K’o, Petén 
No. de Registro: 17.7.81.7 ab 

MUNAE 22776 ab

A J/ BE N
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60 61A J/ BE N

PL ATO TRÍPODE DIOS  
DEL MAÍZ DANZ ANTE

ste plato fue tallado en la tumba A1 del palacio de Uaxactún, 
Guatemala, datada en el período clásico tardío. Es un típico 

ejemplar de la cerámica conocida como “platos con danzantes 
de Tikal”, el estilo de pintura de estos platos se caracteriza por 
el uso de colores rojo y negro sobre un fondo anaranjado. En el 
centro de los platos siempre está representado el joven Dios del 
Maíz bailando su rítmica “danza de renacimiento”. 

E

A J/ BE NA J/ BE NA J/ BE NA J/ BE N

Procedencia: Uaxactún, Petén   |    No. de Registro: 1.1.1.504  
Cerámica    |    Período Clásico Tardío    |    MUNAE 352

61A J/ BE N

62 63A J/ BE N

ROSTROS DE PERFIL 
EXCÉNTRICOS DE PEDERNAL

Procedencia: Altar de Sacrificios, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.589 / 1.1.1.588  

1.1.1.4838 /  1.1.1.4838r 
MUNAE 7825abr y 7829

CUENCO MOLDE ADO  
MURCIÉL AGO TOMANDO TAMALES

Procedencia: Altar de Sacrificios, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.3138  

MUNAE 9394

A J/ BE N

64 6564

PODER MILITAR 
TROMPETA DE CAR ACOL

Procedencia: Asunción Mita, Jutiapa  
No. de Registro: 1.1.1.804  

MUNAE 4528

A J/ BE N 65

PIEDR A DE MOLER

Procedencia: Uaxactún, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.9358 

MUNAE 528

A J/ BE N
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GUACAL DE MORRO  
MOLIENDO MASA

Procedencia: Rabinal, Baja Verapaz 
MUNAE 55708

A J/ BE N68

Detalle Huipil Poqomchi'

E/ E B '

72 7372 A J/ BE N 73A J/ BE N

76 77I ' X / I X

COLL AR DE ORO
CABEZ AS DE JAGUAR

ste delicado collar de oro era portado 
por un soberano Kaqchikel sepultado 

en la ciudad de Iximché, poco antes de la 
llegada de los conquistadores españo-
les. Fue descubierto dentro de la tumba, 
donde le personaje tena además del collar, 
una diadema de oro sobre el cráneo de-
mostrando su autoridad.

El collar lleva diez cabezas de jaguar y 
treinta y ocho cuentas circulares, todas 
en oro laminado y repujado, que fueron 
realizadas por medio de un molde de ar-
cilla mediante la técnica de cera perdida.

Los metales fueron poco utilizados por 
los mayas y su empleo se circunscribe 
particularmente a la época posclásica, 
entre los años 1000 a 1524 a.C. El oro 
fue ampliamente valorado y exportado 
del sur de América Central y Panamá si-
guiendo la vía marítima del mar Caribe 
utilizado por los comerciantes mayas. 

E También llego desde el centro de México, 
donde los nobles aztecas hacían uso men-
tal en objetos para decorar el cuerpo, con 
brazaletes, diademas, collares, colgantes, 
para orejas, cascabeles y otros más.

Conocen casos muy excepcionales de 
objetos de oro fechados para el clásico 
tardío, como dos piernas de una figurilla 
hechas de una aleación de oro y cobre, 
descubiertas debajo de la estela H de Co-
pán, aunque no conocemos cuando fueron 
colocados en ese lugar, se sabe que fue 
mucho después de año 782 d.C. 

Durante el periodo posclásico su presencia 
aumento, pero tampoco es significativa. 
La mayor cantidad de objetos de oro se 
han recuperado en el Cenote Sagrado de 
Chichen Itzá, incluyendo discos con de-
coración hecha con la técnica de repuja-
do, tazas y platillos, brazaletes, anillos, 
mascaras, orejeras, cuentas redondas, 
cascabeles y pendientes.

I ' X / I XA J/ BE NA J/ BE NA J/ BE NA J/ BE N 77I ' X / I X

Procedencia: Iximché, Chimaltenango    |    No. de Registro: 1.1.1.527  
Período posclásico (900-1524 d.C.)     |   Largo: 17 cm      |   MUNAE 9097

66 67A J/ BE N

uipil de tres lienzos unido a mano con pespunte.  No tiene 
cortado el cuello.  Presenta bandas de diseños geométricos 

zoomorfos y fitomorfos; los lienzos laterales presentan dieci-
siete bandas por cada lado de diseños geométricos.

Técnica: Tejido en telar de cintura, brocado de dos caras con 
trama suplementaria discontinua flotante y envolvente. 
Trama: azul.  
Urdimbre: azul.  
Trama Suplementaria: amarillo, aqua, blanco y magenta.  
Conservación: regular.  
Presenta decoloración en el lienzo central.

H
HUIPIL POQOMCHI'

Procedencia: Poqomchi’, Tamahú    |   No. de Registro: 1.1.1.1900 
MUNAE 50187

A J/ BE N

70 71

“EL INDÍGENA EN L A  
CULTUR A GUATEMALTECA”
MURAL DE DAGOBERTO VÁSQUEZ

A J/ BE N A J/ BE NA J/ BE NA J/ BE NA J/ BE N 71A J/ BE N

sta es la única pintura mural elaborada por el maestro 
escultor, pintor y grabador guatemalteco Dagoberto Vás-

quez Castañeda (1922-1999) la cual se exhibe en el vestíbulo del  
Museo desde 1989. En ella incluyó a diferentes personajes de 
la cultura rural guatemalteca en la que el color y la síntesis de 
las formas, aunadas a un diseño armónico de sus partes, ritmo 
espacial y congruencia visual, constituyen una obra relevante 
dentro de la producción del artista. 

Esta obra monumental pertenece a un proyecto de muralización 
del Museo en la que se incluye el trabajo del también destacado 
artista guatemalteco Roberto González Goyri.

E

Caseína  
20 X 2.44 mts. 
1988 
Museo Nacional de Arqueología y Etnología 
(MUNAE), Guatemala
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I 'X
timológicamente viene de “tigre”.  
Su significado está relacionado con la 

vitalidad, con el altar maya y con la sabi-
duría. Es el nombre sagrado de la divini-
dad de la tierra y además, es el nawal de 
los animales domésticos. Quienes nacen 
en este día son fuertes y vigorosos.

E

I 'X/IX
YUCATECOK’ICHE’
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En análisis efectuado de estos objetos 
demostró que las piezas más pequeñas 
fueron realizadas en Costa Rica y pana-
má, igual que sucedió con el hallazgo de 
Copan cuyo origen también se atribuye 
en esa zona Centroamérica. Otras piezas 
del centro de Chichen Itzá proceden de 
lugares tan remotos como Colombia, Hon-
duras, Guatemala y en centro de México. 
Por su parte, los objetos de cobre que 
contienen estaños y arsénico llegaron 
desde Oaxaca y el Valle de México; mien-
tras los que llevan únicamente estaño son 
de Honduras. El cobre más puro de todos 
provino de Guatemala y Chiapas.

En el altiplano de Guatemala desde han 
descubierto escasos objetos de oro en 
las tumbas de soberanos que gobernaron 
las ciudades de Zaculeu capital del grupo 

Mam; K´umarcaj capital de los quiche e 
Iximché capital de los kaqchikel, esta úl-
tima ciudad es ampliamente conocida en 
la historia Guatemalteca ya que sus diri-
gentes se aliaron con los conquistadores 
españoles para luchar contra el grupo 
quiche sus eternos enemigos, permitien-
do que el capital Pedro de Alvarado se 
instalara con sus huestes en uno de los 
palacios de Iximché. 

Poco después, Alvarado decidió fundar 
aquí la primera capital de Guatemala en 
1524, gobernada por el imperio español, 
y desasiendo su alianza con los cachi-
queles exigió el pago de grandes tributos 
y objetos de oro. Ante esta situación los 
indígenas se rebelaron y espolsaron a los 
españoles de la ciudad, anuqué años antes 
ellos regresaron para incendiarlos.

I ' X / I X I ' X / I X

F IGURILL A 
JAGUAR DEL INFR AMUNDO

Procedencia: Tikal, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.1943 

MUNAE 5095
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URNA CON  
EFIGIE JAGUAR

sta vasija exhibe la efigie de un ja-
guar con las fauces abiertas y en las 

garras llevan tres círculos pegados en 
forma, de patillaje, en los cuales proba-
blemente representas cuentas, perlas u 
objetos de valor. En el interior de esta 
urna se descubrió un gran cuchillo de ob-
sidiana, dos perlas y huesos de animales. 
El rectángulo se ubica detrás de la efigie y 
están cubiertos por una tapadera simple.

La vasija forma parte d la ofrenda asocia-
da con la tumba principal de la lagunita y 
se cree que es una urna funeraria. 

Se descubrió durante las excavaciones la 
fachada o este de la estructura A-7 de la 
lagunita, aproximadamente a un metro 
de profundidad. El contexto donde se en-
contró se caracterizó por la presencia de 
numerosas vasijas de cerámica, cuencos 
con huesos de niñas, incensarios, picheles 
trípode su otra urna con efigie.

Representa una deidad solar diurna pin-
tada de rojo o hematita. 

E La iconografía del jaguar ha sido inter-
pretada como una divinidad llamada 
nocturna que se refiere al trayecto del 
sol por el inframundo. A ambas zonas se 
localizaron huesos de jaguar, así como 
mandíbulas y dientes de pluma, cara-
coles que sirvieron para emitir sonidos, 
caparazones de tortuga pintada de rojo 
y discos de piedra que sin duda alguna 
estaban incrustados de minerales.

Esta urna forma parte de un grupo de 
cuatro piezas finamente elaboradas y 
que presentan mensajes claramente reli-
giosos. La calidad del trabajo junto con su 
fecha temprano las coloca, con las vasijitas 
de fijes humanas de Kaminaljuyú, como las 
precursoras de las urnas y vasijas fune-
rarias decoradas con figuras modeladas y 
con aplicaciones de patillajes, que fueron 
muy populares especialmente en los perio-
dos clásicos tardíos. Estas características, 
junto con la riqueza y calidad de ofrendas 
descubiertas en el grupo A de la lagunita 
los sitúan como un centro regional de pri-
mera importancia

I ' X / I XA J/ BE NA J/ BE NA J/ BE NA J/ BE NI ' X / I X

Procedencia: La Lagunita, Quiché   |    No. de Registro: 1.1.1.156 ab 
Cerámica   |    Período Clásico Temprano (250-550d.C)  

 Alto: 46.5 - Ancho: 27 cm     |   MUNAE 11485
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TAMBOR DE  
CER ÁMICA

os tambores fueron empleados por 
los músicos para acompañar las acti-

vidades rituales en la época prehispánica, 
propuesta evidenciada en representa-
ciones murales, vasijas, códices, textos 
etnohistóricos y evidencia material aso-
ciada a contextos rituales.

Existen dos formas de tambores: los de 
un cuerpo o doble. Los primeros están 
constituidos por una pared vertical con 
soporte de pedestal y una membrana, 
probablemente elaborada con piel de 
venado, que cubre la parte superior, el 
sonido varía en gravedad dependiendo 
del tamaño del artefacto.

L

Procedencia: Nebaj, Quiché 
No. de Registro: 1.1.1.8265 

Clásico Tardío (550 d.C. - 800 d.C.)  
MUNAE 21075

I ' X / I X

URNA CON EFIGIE JAGUAR

Procedencia: Chisalín, Guumarcaaj, Quiché 
No. de Registro: 1.1.1.241 ab 

MUNAE 10435 ab

84 85I ' X / I X

F IGURILL A ANCIANO  
CARGANDO JAGUAR

a figura con rasgos de ser humano y jaguar representa a un 
religioso o a un soberano divino que se está transformando 

en su espíritu animal compañero. La creencia mesoamericana en 
estos seres (llamados naguales o wayo’ob’) es un aspecto perdu-
rable de la religión; esta figura es testimonio de la antigüedad de 
semejante creencia. Los naguales adoptan diversas formas ani-
males y compuestas, aunque los soberanos solían ser asociados 
con los jaguares.

Bajo la apariencia humana, la figura es un jaguar: la piel y el piel 
y el pelo de la cabeza se han retirado para exponer sus aspectos 
felinos. Las cualidades sobrenaturales de la figura se resaltaron 
en su día gracias a brillantes ojos de pirita.

Los rasgos de la figura que sostiene un jaguar en el brazo derecho 
con gestos protector suponen una tradición escultórica posterior 
a los olmecas. La figura se utilizó como colgante.

L
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Procedencia: Tamahú, Alta Verapaz   |    No. de Registro: 1.1.1.1943 
Fuchsita   |    400-200 a. de C.   |    Alto: 20 cm    |   MUNAE 5095
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ESCULTUR A  
DEL DIOS SOL AR

scultura de piedra caliza en relieve 
representa al dios solar. El nombre 

personal de esta deidad era K´inichAhau, 
que puede traducirse como  “señor rostro 
del sol”. Entre los mayas prehispánicos el 
dios solar era concebido como un aspecto 
de Itzamnaaj, el dios de la creación. Se le 
consideraba además como un poderoso 
ser sobrenatural identificado con el ja-
guar, animal en el que se transformaba 
durante su jornada nocturna hacia el 
inframundo, el lugar de los muertos. 

Los bloques de piedra caliza que se en-
samblan entre sí para formar la imagen 
del dios solar se encontraron dispersos 
dentro de la cámara de la estructura N5-
21 del grupo N5-6 de Dos Pilas, Petén.

Su ubicación era original es incierta, pero 
no se encontró evidencia clara que permi-
tiera conocerla. Sin embargo, los bloques 
presentan delgadas capas de estuco en los 
lados, lo que indica que estas caras estu-
vieron expuestas, sin embargo, los bloques 
presentan delgadas capas de estuco en los 

E lados, lo que indica que estas caras estu-
vieron expuestas por lo contrario, las cars 
posteriores son irregulares, lo que hace 
pensar que debieron estar adosadas a 
un muro. La escultura por ser un marco 
consistente en una franja lisa, de grosor 
variable, que se ajusta a las ondulaciones 
de la figura central. 

El dios solar está representado de frente 
en posición cedente con las piernas cru-
zadas, y reclinada sobre el brazo derecho, 
cuya mano se apoya totalmente sobre la 
superficie. El brazo izquierdo esta do-
blado frente al torso y en la mano porta 
un objeto no identificado. El rostro esta 
variado hacia la derecha y su mirada se 
dirige hacia abajo. Su cabello es corto y 
este peinado hacia arriba. En diferentes 
partes de su cuerpo se observan rasgos 
característicos del dios solar. Ostenta 
signos K´in,”sol/día”, en la frente, ante-
brazos, brazos y piernas. También tiene 
ojo grande, cuadrado y bizco, así como el 
diente ik , aserrado en forma de T. Aunque 
escasa, su vestimenta corresponde a la de 
un miembro de la elite maya. 

I ' X / I XI ' X / I X

Procedencia: Tamahú, Alta Verapaz   |    No. de Registro: 1.1.1.1943 
Fuchsita   |    400-200 a. de C.   |    Alto: 20 cm    |   MUNAE 5095
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ROSTRO ESTUCO  
REMERO JAGUAR

I ' X / I X 93

Procedencia: El Mirador, Petén   |    No. de Registro: 17.7.58.219 
Estuco    |   MUNAE 23489

ostro modelado en estuco que representa a una deidad del 
Inframundo con un tocado en la cabeza en forma de jaguar, 

la frente es ancha con líneas incisas emulando las arrugas de 
la piel de la edad adulta. Posee grandes ojos desorbitados y la 
nariz pronunciada. Su boca deja claro su aspecto anciano. Se 
considera pueda tratarse de una deidad vieja, es probable que 
se trate del Dios “N”.

R
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MÁSCAR A DE TIGRE

I ' X / I X96

Detalle Su't Poqomam
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VASO CÓDICE

Procedencia: Nakbé, Petén 
No. de Registro: 17.7.1.084 

MUNAE 23224

ESCRIBA, LIBRO PIEL DE JAGUAR

I ' X / I X

VASO DE L A SERIE INICIAL

Procedencia: Uaxactún, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.537 

MUNAE 350

JAGUAR CON BULTO

90 91

Su tocado se extiende hacia arriba a par-
tir de un adorno del dios Ck´uhul , que no 
era concebido por los mayas tanto como 
una deidad, si no como la personificación 
de lo que es sagrado. Alrededor y en un 
segundo plano respecto a la figura del 
dios, hay un cartucho adornado. 

En la esquina superior derecha, el cartu-
cho tiene una abertura de la que surge 
una cabeza de serpiente. De una abertu-
ra similar en la esquina inferior derecha 
salen de otra serpiente, de la que solo se 
puede observar la escala supra orbital. 
Además, lleva orejera con colgante y una 
cuenta grande en la nariz. 

De su cuello pende, por medio de un collar 
de cuenta redonda, es un pectoral grande 
que representa una cara humana vista de 
frente, con una orla de plumas recortadas 
y grandes volutas de tres partes a cada 
lado. Porta un taparrabos adornado con 
bandas cruzadas, así como brazaletes y 
tobilleras compuestos de cuentas rectan-
gulares y grandes cuentas globulares. 

Este fragmento formaba parte del res-
paldo de un trono y muestra al Dios del 
Sol, K´inich Ajaw, sentado y representado 
como un hombre viejo con nariz pronun-
ciada y ojos rectangulares sobre dimen-
sionales. Sobre su frente y también sobre 
sus brazos y piernas se ubica el grifo K´in, 
“sol” mientras en las manos sostiene la ca-
beza estilizada de un venado

I ' X / I X I ' X / I X

GUACAL DE MORRO  
PINTADO E INCISO FELINO

Procedencia: Rabinal, Baja Verapaz 
MUNAE 50921

94 95I ' X / I X 95

SU'T POQOMAM

Procedencia: Poqomam, Palín, Escuintla    |    No. de Registro: 1.1.1.2040 
MUNAE 50576

u't de un lienzo. Presenta diseños geométricos y zoomorfos 
de trama suplementaria.

Técnica: Tejido en telar de cintura, brocado de dos caras con 
trama suplementaria discontinua flotante y envolvente
Trama: blanco.
Urdimbre: blanco y rojo.
Trama suplementaria: azul, amarillo, rojo y verde.

S

I ' X / I X
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TZ'IKIN
timológicamente viene de “pájaro”. 
 Simboliza el Creador del Universo, 

representado por todo lo que hay en el 
espacio. También es el día del dinero, de 
los negocios y del comerciante. Quienes 
nacen en este día son personas buenas, 
amables y enamoradas.

E

TZ'IKIN/MEN
YUCATECOK’ICHE’

99
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100 101T Z ' I K I N/ M E N

URNA ZOOMORFA

Procedencia: Purulhá, Baja Verapaz 
No. de Registro: 1.4.37.05 

MUNAE 15897

T Z ' I K I N/ M E N

DUNDA NEGR A 
VASIJA CON TAPADER A

Procedencia: Tikal, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.236 ab 

102 103T Z ' I K I N/ M E N

SILBATO  
ANTROPOMORFO

a persona representada lleva un to-
cado ricamente ataviado con plumas 

que simboliza al “Dios Pájaro Supremo”. 
Todos estos accesorios fueron con azul 
Maya, confirmándose que se trata de un 
alto dignatario. En su s manos sostiene 
dos sonajas las que indican el carácter 
festivo de contexto, que tal vez se tratase 
un ritual de baile.

L

Procedencia: Nebaj, Quiché 
No. de Registro: 1.1.1.518 

Clásico terminal (800-900 d.C)  
MUNAE 4728

T Z ' I K I N/ M E N

CABEZ A 
LORO DE COBRE

sta cabeza zoomorfa fundida en 
cobre, representa a un ave. La de-

coración aplicada sobre el artefacto 
comprende pintura de origen mineral, 
la cual es visible en los ojos y plumas.  
El artefacto está hueco, pero en su interior 
guardaba una sonaja que al ser agitada 
producía un sonido que imitaba el canto 
de un ave.

Es posible que haya sido parte de un or-
namento más grande, probablemente un 
mosaico circular de turquesa

E

Procedencia: Zaculeu, Huehuetenango 
No. de Registro: 1.1.1.4769  

Postclásico Temprano  
(1000 d.C. - 1250 d.C.) 

MUNAE 9018

104 105T Z ' I K I N/ M E N

CÁNTARO PLOMIZO
no de los marcadores cronológicos 
más importantes del Periodo Postclá-

sico en Mesoamérica fue la introducción 
de la vajilla plomiza, la cual fue amplia-
mente comercializada en el Altiplano 
de Guatemala y más allá del área Maya.  
La alta concentración de esta cerámica 
en el Suroeste de Guatemala sugiere que 
este fue el sector de manufactura.

U Existen dos tipos de cerámica plomiza: San Juan 
y Tohil, los cuales se diferencian en la composi-
ción de la pasta, ya sea por su naturaleza ferrosa 
e inclusión de ceniza, o bien por su decoración, 
ya que la cerámica Tohil presenta efigies en su 
decoración, mientras que la cerámica San Juan 
carece de estos elementos.

T Z ' I K I N/ M E N

Procedencia: Asunción Mita, Jutiapa  |    No. de Registro: 1.1.1.264  
Postclásico Temprano (1000 d.C. - 1250 d.C.)   |   MUNAE 4406

108 109T Z ' I K I N/ M E N

Dibujo de Altar

108 T Z ' I K I N/ M E N

CABEZ A DE PAJUIL

Procedencia: Topoxté, Petén 
No. de Registro: 17.7.21.242 

MUNAE 3093

112 113T Z ' I K I N/ M E N

CUENCO DE PIEDR A  
EFIGIE DE GARZ A

Procedencia: Kaminaljuyú, Guatemala 
No. de Registro: 1.1.1.100 

MUNAE 2780

T Z ' I K I N/ M E NT Z ' I K I N/ M E N 113T Z ' I K I N/ M E N

CHACHAL CON AVES

Procedencia: Quiché 
MUNAE 56228

116 117T Z ' I K I N/ M E N

HUIPIL DE  
NIÑA IX IL

117T Z ' I K I N/ M E N

Procedencia: Ixil, Nebaj, Quiché 
No. de Registro: 1.1.1.962   |   MUNAE 22795

uipil de tres lienzos unido a máquina. Cuello redondo con 
aplicación de tela de algodón rojo y sobre la aplicación lleva 

bordado a mano con punto de  cadena diseños geométricos. Pre-
senta diseños geométricos y zoomorfos de trama suplementaria.

Técnica: Tejido en telar de cintura, brocado de dos caras con tra-
ma suplementaria continua y discontinua flotante y envolvente.
Trama: anaranjado, blanco y rojo.
Urdimbre: blanco.
Trama suplementaria: amarillo, azul, anaranjado, 
morado y verde. 
Aplicación: rojo.

H

106 107T Z ' I K I N/ M E N

MÁSCAR A MINIATUR A

Procedencia: Tikal, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.962 

MUNAE 22795

T Z ' I K I N/ M E N

ALTAR TALL ADO

Procedencia: Kaminaljuyú, Guatemala 
No. de Registro: 1.1.1.10013 

MUNAE 6368b

110 111T Z ' I K I N/ M E N

ESTEL A 11  
DE K AMINALJUYÚ

a estela 11 retrata a uno de los reyes 
mayas más antiguos vestidos con un 

ser divino.

Las similitudes del estilo del Izapa puede 
observarse con características como el 
panel de base de lo incensarios en punta 
que flanquean al rey. Una profusión de 
imágenes de pájaros y arboles rodea a la 
figura. la deidad del pájaro principal so-
brevuela por encima del rey, que también 
lleva una máscara del pájaro, sobre la que 
se encuentra un animal de cuya frente 
brota la planta del maíz trifoliada. El so-
berano agarra el hacha del relámpago de 
Chaak, que ilustra su papel como el ser 
divino de que abre la tierra para que resu-
cite el dios del maíz, y un cetro curvado. 

L Las ramas del tocado real expresan su 
personificación del árbol del mundo.  
El soberano se retrata a sí mismo como 
el pilar del cosmos y el puente entre el 
inframundo, simbolizado por las causes 
abiertas de la bestia de la tierra bajo sus 
pies, y lo cielos, representados por el pá-
jaro en la parte superior del monumento.  
La composición apareció por primera vez 
en la pintura de la cueva de Oxtotitlán 
(Guerrero), donde un soberano olmeca 
que lleva un traje de pájaro se sienta so-
bre un trono zoomórfico .

La forma lobulada que brota sobre la pren-
da que cubre las caderas del rey recuerda 
la versión temprana del título de Ajaw.

T Z ' I K I N/ M E NT Z ' I K I N/ M E N 111T Z ' I K I N/ M E N

Procedencia: Kaminaljuyú, Guatemala    |    No. de Registro: 1.1.1.147 
Granito   |   200-50 a. de C.   |   MUNAE 3093

114 115

HUIPIL CEREMONIAL
K AQCHIKEL

T Z ' I K I N/ M E NT Z ' I K I N/ M E N 115T Z ' I K I N/ M E N

Procedencia: Kaqchikel, Santa María de Jesús, Sacatepéquez 
No. de Registro: 1.1.1.1828   |   MUNAE 50259

T Z ' I K I N/ M E N

uipil de tres lienzos unido a mano entre sí con pespunte. 
Cuello cuadrado rematado con punto de ojal. Presenta di-

seños geométricos y zoomorfos en los tres lienzos.

Técnica: Tejido en telar de cintura, brocado de dos caras con 
trama suplementaria continua y discontinua flotante.
Trama: blanco.
Urdimbre: blanco.
Trama suplementaria: amarillo, verde, fucsia, morado, rojo.
Bordado: amarillo, fucsia, morado, verde.

H
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AJMAQ
timológicamente viene de “voluntad”. 
Es un día muy especial en el cual las 

personas y los Ajq’ijab’ se dedican a pre-
venir errores. Es un día para dar gracias 
por el bienestar físico y material de las 
personas y comunidades. Quienes nacen 
en este día son enojados y valientes.

E

AJMAQ /K'IB'
YUCATECOK’ICHE’
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120 121A J M AQ / K ' I B '

VASO ESTUCADO  
PROCESIÓN A ZUL

a estela 11 retrata a uno de los reyes 
mayas más antiguos vestidos con un 

ser divino.

Las similitudes del estilo del Izapa puede 
observarse con características como el 
panel de base de lo incensarios en punta 
que flanquean al rey. Una profusión de 
imágenes de pájaros y arboles rodea a la 
figura. la deidad del pájaro principal so-
brevuela por encima del rey, que también 
lleva una máscara del pájaro, sobre la que 
se encuentra un animal de cuya frente 
brota la planta del maíz trifoliada. El so-
berano agarra el hacha del relámpago de 
Chaak, que ilustra su papel como el ser 
divino de que abre la tierra para que resu-
cite el dios del maíz, y un cetro curvado. 

L Las ramas del tocado real expresan su 
personificación del árbol del mundo.  
El soberano se retrata a sí mismo como 
el pilar del cosmos y el puente entre el 
inframundo, simbolizado por las causes 
abiertas de la bestia de la tierra bajo sus 
pies, y lo cielos, representados por el pá-
jaro en la parte superior del monumento.  
La composición apareció por primera vez 
en la pintura de la cueva de Oxtotitlán 
(Guerrero), donde un soberano olmeca 
que lleva un traje de pájaro se sienta so-
bre un trono zoomórfico .

La forma lobulada que brota sobre la pren-
da que cubre las caderas del rey recuerda 
la versión temprana del título de Ajaw.

T Z ' I K I N/ M E NT Z ' I K I N/ M E NA J M AQ / K ' I B '

Procedencia: Los Encuentros, Baja Verapaz  
No. de Registro: 1.1.1.505     |   MUNAE 15361

121 122 123T Z ' I K I N/ M E NT Z ' I K I N/ M E NA J M AQ / K ' I B '

Procedencia: Río Azul, Petén   |   No. de Registro: 1.1.1.633 
 Periodo Clásico (550-900 d.C.)    |   MUNAE 11453 

Alto 7.2 cm    |   Ancho 4.4 cm    |   Grosor 0.3 cm

123

PENDIENTE DE CONCHA 
ROSTRO DE ANCIANO

A J M AQ / K ' I B '

no de los sitios con mayores muestras 
artísticas del área maya es Río Azul 

en el norte del Petén. Su arquitectura que 
llega a tener un templo de 55 metros de 
altura es impresionante para un sitio me-
nor dentro de todos los del área central, 
pero la pintura de sus recintos funerarios 
y tumbas, las cerámicas de las ofrendas 
colocadas en ellas tal como el cuenco con 
tapadera único en su género, la calidad 
de sus textos en piedra y pintados en los 
jades y trabajos en concha, son extraor-
dinarios.

Durante el clásico temprano, Río Azul  
estuvo asociado a Tikal especialmente 
cuando la entrada de los teotihuacanos a 
ese sitio y a Uaxactún hacia el norte, hizo 
Zak B’alam, personaje de la estela I, deco-
raron sus lugares de descanso final con 
las más bellas pinturas y murales del área. 

U Estos gobernantes tuvieron el poder du-
rante el periodo de mayor esplendor de 
Río Azul entre 390-540 d.C. cuando se 
constituyeron la mayor parte de los 740 
edificios reconocido en el lugar hasta el 
momento.

La riqueza y prestigio de Río Azul radica 
entre su cercanía al Caribe y como puesto 
fronterizo de la zona bajo el dominio de 
la familia real de Tikal. Sin embargo, pasó 
por varias etapas y crisis en su desarro-
llo: fue parte de los sitios que sufrieron 
disturbios y decaimiento en el siglo VI 
incluyendo la destrucción y quema de 
edificios. Aunque volvió a resurgir, aun-
que menos riguroso hacia el año 700 d.C. 
para colapsar finalmente hacia el año 830 
cuando toda el área del Petén sufrió del 
colapso final del sistema clásico.

124 125A J M AQ / K ' I B ' A J M AQ / K ' I B '

Esta pieza de concha, indudablemente 
procede del mar Caribe, muestra la cara 
de un personaje que cuyo nombre apare-
ce en los tres grifos del tocado y que se 
podrían interpretar como “Ajaw K’alja”. 
La cara está enmarcada ´por el cuerpo de 
un cormorán, ave que vive en las áreas 
lacustres y pantanosas del peten, y cuyo 
posible nominar se encuentra en el tocado 
sobre su cabeza y que se compone de glifo 
“tsi-ku”. El glifo hace que a su vez hace que 
la silaba “ku” sea el mechón de plumas su-
periores del ave en una combinación de 
diseño muy bien lograda. La garra de la 
pata del pájaro da un toque final delica-
damente lograda ya que tiene un orificio 
circular del que podría haberse pasado 
un fino cordel para usar la prenda como 
un colgante. 

La dificultad del hablar y cortar una frágil 
concha, luego hacerle infusiones fluidas, 
casi caligráficas, y después pulirla para 
sacar al brillo que todavía se ve a pesar 
de las adherencias de sales, muestra la ca-
lidad de la mano de obra de los artesanos 
de Río Azul.   

CUENCO CON  
TAPADER A ANCIANO

Procedencia: Kaminaljuyú, Guatemala 
No. de Registro: 1.1.1.1034 ab 

MUNAE 2484 ab

128 129A J M AQ / K ' I B ' 129A J M AQ / K ' I B '

Procedencia: El Mirador, Petén  
No. de Registro: 17.7.58.210   |   MUNAE 23485

ostro modelado en estuco probablemente represente a una 
anciana, presenta un tocado en forma de moño pintado en 

color azul, en la frente pueden observarse varias líneas incisas 
las cuales muy seguramente son arrugas, los ojos son redondos y 
pequeños con pequeños pigmentos de color naranja y negro con 
una mirada hacia el lado izquierdo, los pómulos son saltados, 
nariz pequeña, boca cerrada con expresión sonriente. 

R

ROSTRO DE ESTUCO  
ANCIANO PAUAHTUN

132 133A J M AQ / K ' I B ' 133A J M AQ / K ' I B '

CABEZ A DE ESTUCO

Procedencia: Cancuén, Petén  
No. de Registro: 17.7.54.117 

MUNAE 22770

CHACHAL CON  
CUENTAS DE PIEDR A 

Cuentas, 4 macacos y 1 crucifijo 
MUNAE 55727

136 137

HUIPIL  
CEREMONIAL K'ICHE'

A J M AQ / K ' I B 'A J M AQ / K ' I B ' 137

Procedencia: K'iche', Totonicapán 
No. de Registro: 1.1.1.1742    |    MUNAE 52194

uipil de dos lienzos unido a máquina, cuello redondo con 
vuelo alrededor y sobre el vuelo lleva cordoncillo de seda 

en amarillo y café. En las bocamangas tiene vuelos también. Pre-
senta diseños geométricos.
Técnica: Tejido en telar de pie; brocado de dos caras con trama 
suplementaria continua y discontinua flotante.
Trama: blanco.
Urdimbre: blanco.
Trama suplementaria: blanco.

H

A J M AQ / K ' I B '
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INCENSARIO DE TRES PICOS

Procedencia: Kaminaljuyú, Guatemala 
MUNAE 20054

MÁSCAR A DE CUERO

Procedencia: Aguateca, Petén 
No. de Registro: 17.7.3.259  

MUNAE 18661

A J M AQ / K ' I B '

130 131A J M AQ / K ' I B '

Procedencia: Chivacavé, Huehuetenango 
No. de Registro: 1.1.1.10132  

MUNAE 15217

A J M AQ / K ' I B '

PUNTA DE PROYECTIL CLOVIS

Procedencia: Chajbal, Quiché 
MUNAE 15218

PUNTA DE PROYECTIL CLOVIS

134 135A J M AQ / K ' I B ' A J M AQ / K ' I B '

HUIPIL K'ICHE'

Procedencia: K’iche’, Santa María ChiquImula, Totonicapán 
No. de Registro: 1.1.1.1739    |    MUNAE 50303

135

uipil de dos lienzos unido a mano con pespunte y randa. 
Cuello en  V sin rematar. Presenta diseños geométricos.

Técnica: Tejido en telar de cintura, brocado de dos caras con 
trama suplementaria continua y discontinua flotante.
Trama: rojo.
Urdimbre: azul, amarillo, celeste, anaranjado,  morado,  
rosado y verde.
Trama suplementaria: azul, celeste, morado, rosado y verde. 
Bordado: azul, morado, rosado y verde.

H
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N'OJ
timológicamente viene de “sabiduría”, 
“criterio”, “razón” y “pensamiento hu-

mano”. Es el día para ponerse de acuerdo 
con el Creador. Es el día para unir ideas 
y consejos y cultivar la ciencia. Es el día 
para pedir que cambie el carácter negati-
vo de una persona y que se concedan bue-
nas ideas para realizar proyectos políticos 
y sociales. Quienes nacen en este día son 
buenos y prudentes, enojados, comercian-
tes o médicos.

E

N'OJ/KAB'AN
YUCATECOK’ICHE’

139



80

140 141N 'O J/ K A B 'A N

OFRENDA DE  
HACHAS Y OLL AS 

onsiderado en su conjunto, el escon-
dijo cruciforme de Cival representa 

una de las manifestaciones más claras del 
programa cósmico mesoamericano y el 
mito de la creación con él relacionado. 

Según ponencias recientes sobre el mito 
maya de la creación, basados en el Popol 
Vuh del siglo XVI y los textos jeroglíficos 
del período clásico, el origen del cosmos 
supuso la creación con el maizal de cua-
tro lados o ámbitos terrestres que se 
emergió de la oscuridad acuosa del mar 
primordial .

Las piedras de jade esparcidas por la 
base de escondrijo, así como los canta-
ros, hacen referencia a este mar del que 
se emerge la tierra en forma de campo 
de maíz. 

C Las cuatro ollas y los cinceles de jadeíta 
marcan los 4 lados d e esta milpa (maizal) 
simbólica. 

Los cantaros también se relacionan con 
los cuatro chaaks (dioses de la lluvia) di-
reccionales, que se nutren el ciclo agrí-
cola, tal como se registra en el códice de 
Dresde y en textos posteriores de periodo 
colonial. En el centro de este maizal de 4 
lados, el dios del maíz separó la tierra de 
los cielos y erigió en medio de ella el ár-
bol del mundo (representando como una 
ceiba o una planta de maíz durante del 
período clásico). 

T Z ' I K I N/ M E NT Z ' I K I N/ M E NN 'O J/ K A B 'A N

Procedencia: Cival, Petén     |      No. de Registro: 17.7.56.1  
Clásico Tardío (550 d.C.-800 d.C.)    |       MUNAE 22782
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ESTEL A 3 DE TAMARINDITO

Procedencia: Tamarindito, Petén  
No. de Registro: 1.1.1.1498  

N 'O J/ K A B 'A N

CUENCO POLÍCROMO CEIBA

Procedencia: San Agustín Acasaguastlán, El Progreso 
No. de Registro: 1.1.1.201 

Clásico Tardío (550 d.C.-800 d.C.) 
MUNAE 1735

144 145N 'O J/ K A B 'A N

EXCÉNTRICOS

Procedencia: Piedras Negras, Petén  
No. de Registro: 22230 / 22350 / 21797 / 22283 / 22204  

MUNAE 17.7.52.241  17.7.52.240h 17.7.52.234  17.7.52.245b 17.7.52.239a

N 'O J/ K A B 'A N

PL ATO POLICROMO  
CONEJO FRENTE A DIOS

Procedencia: Dos Pilas, Petén 
No. de Registro: 17.7.02.232 

Clásico Tardío (550 d.C. - 800 d.C.) 
MUNAE 18029

148 149148 N 'O J/ K A B 'A N

CUENCO TRIPODE  
EFIGIE DE CERDO

Procedencia: Cancuén, Petén 
No. de Registro: 17.7.54.40 

MUNAE

N 'O J/ K A B 'A N

INCENSARIO TEOTIHUACANO

Procedencia: Kaminaljuyu, Guatemala 
MUNAE 2485

152 153N 'O J/ K A B 'A N

CORTE K'ICHE'

Procedencia: K’iche’, San Andrés Sajcabaja, Quiché  
No. de Registro: 1.1.1.2036   |    MUNAE 50966

N 'O J/ K A B 'A N

orte de un lienzo unido a máquina con añadido en una orilla 
de la trama, hecho con un pedazo del mismo corte. El propó-

sito de este añadido es ajustar a la altura de la usuaria.

Presenta diseños geométricos de trama base, así como una  
inscripción que dice: "Luisa", logrado en la técnica de jaspe

Técnica: Tejido en telar de pie. Técnica de jaspe.
Trama: marillo, azul, blanco, rojo y verde. 
Urdimbre: amarillo y rojo.

C
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TIJAX
timológicamente viene de “destino”, 
“cuchillo de obsidiana” y “tentación 

espontánea”. En este día se pide protec-
ción en contra de los males sociales, co-
munitarios, o personales. Quienes nacen 
en este día son buenos, valientes y curan-
deros. Son también enojados y sufren de 
chismes, pleitos y accidentes, los cuales 
pueden ser evitados realizando ofrendas.

E

TIJAX/ETZ'NAB'
YUCATECOK’ICHE’

157
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CUENCO CON  
TEXTUR A DE MADER A

Procedencia: El Perú-Waka’, Petén 
No. de Registro: 17.7.62.1

T Z ' I K I N/ M E NT Z ' I K I N/ M E NN 'O J/ K A B 'A N

CUENCO CON HOJAS  
Y ESPINAS DE CEIBA JOVEN

Procedencia: Amatitlán, Guatemala  
MUNAE 1941

147
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VASO TIPO PABELLÓN 
ANCIANO Y JOVEN

Procedencia: Uaxactún, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.3689  

MUNAE 361

N 'O J/ K A B 'A N

PERR AJE

Procedencia: K’iche’, Totonicapán, Totonicapán 
No. de Registro: 1.1.1.2041 

MUNAE 51546
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 CHACHAL DE PIEDR A

Procedencia: Cobán, Alta Verapaz 
MUNAE 55739

154 N 'O J/ K A B 'A N

Detalle Corte K'iche'

158 159T I JA X / E T Z 'N A B '

ESTEL A 12 DE  
PIEDR AS NEGR AS

allada en piedra caliza, en bajo relie-
ve, la Estela 12 de Piedras Negras es 

uno de los monumentos maya clásicos 
de mayor belleza por la enorme fuerza 
expresiva de algunos de los personajes 
retratados. 

La escena tiene lugar en sobre los es-
calones o terrazas de un edificio, que se 
indican por medio de líneas horizontales, 
que dividen la composición en diferentes 
niveles. 

El personaje principal el Gobernante 7, 
el último soberano conocido de Piedras 
Negras, quien ocupa el plano superior de 
la escena. El rey aparece sentado en un 
trono sobre una pirámide o plataforma, 
en actitud de recibir un grupo de cau-
tivos de Pomoná que le son entregados 
por dos capitanes. Pese a estar descalzo, 
el soberano viste un elaborado atuendo 

T ceremonial: porta tocado con penacho 
de quetzal y máscara zoomorfa, capa de 
plumas pequeñas, pectoral en forma de 
figura humana, brazaletes y tobilleras. 

El guerrero a la izquierda del observa-
dor, es Moo Ahk Chaak, un gobernante 
secundario de La Mar, quien sostuvo 
una relación de estrecha amistad con el  
Gobernante 7 desde su infancia. 

En la base de la escena fueron represen-
tados ocho cautivos semidesnudos, con 
gran sensibilidad artística. Los jeroglí-
ficos incisos en o cerca de los cuerpos 
de los cautivos identifican sus nombres. 
Todos están amarrados y varios de ellos 
muestran señales tortura. Un prisionero 
más, con los brazos atados hacia atrás,  
dirige su mirada hacia el rey como rogan-
do misericordia. Es el cautivo de mayor 
rango del grupo pues aparece sentado en 
una grada arriba del resto. Porta tocado, 
orejera, collar y faldellín con decoraciones. 

159T I JA X / E T Z 'N A B '

Procedencia: Piedras Negras, Petén   |   No. de Registro: 1.1.1.1495      
Clásico Tardío (795 d.C.)   |   MUNAE 617
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En particular, las poses y expresiones 
faciales de los cautivos de menor rango 
son más vívidas y elocuentes. Presentan 
tatuajes en la cara, tienen la boca abierta, 
están semi-desnudos y dirigen su mirada 
con miedo hacia sus captores. En varios 
casos, la mano derecha del cautivo está 
colocada contra su brazo izquierdo, en 
señal de sumisión. El prisionero que apa-
rece en el extremo izquierdo está agaza-
pado y oprime su puño contra su cabeza 
en actitud de temor. 

El del extremo derecho, un escribano, 
está cabizbajo y observa sus manos con 
desolación. En contraste con los cautivos, 
los escultores representaron a los señores 
victoriosos sin mostrar ninguna emoción. 

El texto de la Estela 12 fue elaborado por 
ocho escultores y proporciona una des-
cripción detallada de las campañas mi-
litares del Gobernante 7. Se menciona la 
captura de un señor subordinado del sitio 
“Wa-Pájaro” en el 787 d.C. 

En los años 792 y 794 d.C, Piedras Negras 
emprende campañas militares contra Po-
moná, cuyo resultado final fue la captura 
de los personajes representados en este 
monumento.

T I JA X / E T Z 'N A B '

ESTEL A 22 DE NAR ANJO

Procedencia: Naranjo, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.1494 

MUNAE
162 163T I JA X / E T Z 'N A B '

PANEL 1 DE  
L A AMELIA

l Panel 1 de La Amelia, sitio del Río La 
Pasión, es un monumento asociado 

con la Escalinata Jeroglífica 1. 

Este monumento ha sido denominado de 
manera incorrecta como estela, pero es 
un panel debido a que originalmente es-
taba empotrado en el muro de un edificio. 
Es otra escultura que tras haber sido sa-
queada fue recuperada por el gobierno de 
Guatemala. 

Su escena retrata a Lachan K’awil Ajaw 
B’ot, el último gobernante conocido de La 
Amelia, un miembro de la familia real de 
Dos Pilas, quien aparece ataviado como 
jugador de pelota, en el acto de bailar 
sobre un jaguar agachado, en la posición 
normal de los cautivos. 

En los rituales mayas más importantes 
era indispensable la participación de 
miembros de la elite como danzantes. 
Se danzaba al ritmo de atabales, sonajas, 
caracoles, trompetas, silbatos y flautas.  
Los bailes podían durar un día completo 
sin interrupción y eran acompañados de 
comidas y bebidas embriagantes. 

E El diseño escultórico del Panel 1 muestra 
al gobernante de pie, en actitud de movi-
miento, con el cuerpo de frente. Su cabeza 
está en posición de perfil, viendo hacia su 
derecha, tiene nariz aguileña y boca en-
treabierta. El brazo izquierdo se extiende 
con la mano empuñada hacia un lado del 
cuerpo, mientras que el derecho apare-
ce flexionado con la mano semi-abierta 
hacia el vientre. Lleva tocado elaborado 
con motivo central de nenúfar, signo de 
Venus y penacho de largas plumas de 
quetzal que parecen moverse. Porta ore-
jera circular grande con pedúnculo, un 
elemento iconográfico frente a su nariz, 
collar de cuentas esféricas de jade, pecto-
ral tubular con pendiente antropomorfo 
y muñequeras. El área del abdomen está 
envuelta con tiras de tela. En su espalda 
tiene un marco posterior del cual sola-
mente pueden verse dos penachos que se 
extienden hacia ambos lados del cuerpo. 
El braguero está compuesto por lienzas 
de tela, es ancho, largo y tiene diseños 
geométricos y flecos. 

163T I JA X / E T Z 'N A B '

Procedencia: La Amelia, Petén   |   No. de Registro: 1.1.1.775      
Piedra caliza    |   Clásico Terminal (807 d.C.)   |   MUNAE 9578
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Las piernas están entreabiertas y or-
namentadas con rodilleras y tobilleras 
anudadas. El pie izquierdo está asentado 
sobre el suelo, mientras que el derecho 
aparece inclinado en actitud de alzarse, 
semejando un movimiento de danza. 

En el registro basal del monumento, se 
localiza un jaguar echado, con la cabe-
za girada hacia el personaje principal 
y tiene la lengua expuesta. Aparte de la 
escena iconográfica hay tres paneles je-
roglíficos: uno en el extremo superior 
izquierdo, otro frente a la pierna dere-
cha y uno más hacia la pierna izquierda.  
Su desciframiento es difícil pero es claro 
que registra la victoria marcial del últi-
mo gobernante local. Después de la caída 
de Dos Pilas en el 761 d.C., se incrementó 
el poder de señores que regían en sitios 
secundarios como La Amelia. Sin embar-
go, esta situación fue efímera, ya que el 
centro de La Amelia también colapsó y fue 
abandonado entre 830-850 d.C.

Erigida en el año 807, el Panel 1 de La 
Amelia es cronológicamente el último 
monumento conocido hasta ahora de la 
región del Petexbatún, en ella aparece la 
representación de un gobernante que se 
hizo retratar con el glifo emblema de la 
dinastía de Mutal (Tikal). 

En el centro el rey Lachan K’awiil Ajaw 
Boot baila sobre un jaguar, llevando un 
tocado con la “Serpiente Lirio Acuático” 
y la máscara de un ciempiés. El resto 
de su indumentaria recuera mucho a las 
vestimentas propias de los jugadores de 
pelota. La combinación pictórica de un go-
bernante bailando con prendas de jugador 
de pelota indica una conexión ritual entre 
el juego de pelota y la danza. 

Originalmente, esta estela, junto con su 
contraparte, La Estela 2 de La Amelia, 
flanqueaban la escalinata del costado sur 
de la acrópolis principal de la ciudad. Así, 
el término “estela” no es del todo correcto 
para este monumento, ya que en realidad 
se trata de un panel.

T I JA X / E T Z 'N A B 'T I JA X / E T Z 'N A B '

ESPEJO DE PIRITA 

Procedencia: Pie de Monte, Amatitlán, Guatemala 
No. de Registro: 1.1.1.10140 

MUNAE 3976
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Dibujo de Philipp Galeev

168 T I JA X / E T Z 'N A B ' T I JA X / E T Z 'N A B '

BASE Y ESPEJO DE PIRITA

Procedencia: Aguateca, Petén  
No. de Registro: 17.7.3.178ab 

MUNAE 18623 ab
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ESPEJO DE PIZ ARR A Y PIRITA

Procedencia: Topoxté, Petén 
No. de Registro: 17.7.21.212 

MUNAE 51546

T I JA X / E T Z 'N A B '

REVERSO DE ESPEJO  
TAMALES, HUMO

Procedencia: Kaminaljuyú, Guatemala 
No. de Registro: 1.1.1.107 

MUNAE 3187

176 177177T I JA X / E T Z 'N A B 'T I JA X / E T Z 'N A B '

CORTE K'ICHE'

Procedencia: K’iche’, San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán 
No. de Registro: 1.1.1.2038    |    MUNAE 50396

orte jaspeado de un lienzo sin unir. Presenta diseños geomé-
tricos de trama y urdimbre logrados con la técnica de jaspe.

Técnica: Tejido en telar de cintura y técnica de jaspe.
Trama: azul, blanco, negro, morado,  rosado, rojo y verde. 

C
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PANEL 5

Procedencia: La Corona, Petén   |   No. de Registro: 17.7.66.2 
Clásico Tardío (600 – 900 d.C.)   |   MUNAE

ste bloque jeroglífico también conoci-
do como Panel 5 o Elemento 33 de la 

Corona formaba parte de una escalinata 
jeroglífica en un conjunto de monumentos 
que relatan la historia política del sitio, es-
pecialmente la relación que mantuvo con 
Calakmul, capital del Reino Kan. 

La importancia de este panel radica en 
dos aspectos: primeramente esclarece el 
pasaje histórico en que el gobernante de 
Calakmul Yuknoom Yich’aak K’ahk’ quien 
anteriormente se creía había sido asesi-
nado por el reino de Tikal en los enfren-
tamientos del año 695 d.C., el relato del 
panel menciona que el mismo gobernante 
visitó La Corona años después de haber 

E sido derrotado, esto conduce al segundo 
aspecto, puesto que una estrategia política 
adoptada por el reino vencido fue la de 
afianzarse a fechas importantes, como 
la culminación de 13 ciclos (el 13 es un 
número sagrado para los mayas). En ese 
sentido se hace mención que la estabili-
dad política y confianza del reino llegará  
hasta la culminación del 13 Baktun, que 
en el calendario maya de Cuenta Larga se 
lee 13.0.0.0.0 4 Ajaw 3 K’ank’in, corres-
pondiente al 21 de diciembre de 2012. 
Esta fecha puede apreciarse en el conjunto 
de los últimos 4 glifos del panel, ubicado 
en la parte inferior derecha. 

T I JA X / E T Z 'N A B '
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NÚCLEO DE OBSIDIANA

Procedencia: Finca Zunil, Tiquisate 
No. de Registro: 1.1.1.10032  

MUNAE 4971

MACRO NAVAJAS DE OBSIDIANA

Procedencia: Kaminaljuyú, Guatemala  
No. de Registro: 1.1.1.10031 acdef 

MUNAE 3999 acdef
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CHACHAL CON COR AL

Coral, monedas y medallón de plata 
Procedencia: Guatemala  

No. de Registro: 1.1.1.1258  
MUNAE 56030

CHACHAL DE PL ATA

Procedencia: Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá 
No. de Registro: 1.1.1.1256 

MUNAE 55820
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KAWOQ
timológicamente viene de “trueno”, 
“hormigas” y “mujer”. Es el día para 

pedir éxito para los proyectos y quitar las 
enfermedades mentales en el ser humano. 
Es el día para pedir que haya prosperidad 
en la Tierra. Quienes nacen en este día son 
adivinos y jueces.

E

KAWOQ /KAWAK
YUCATECOK’ICHE’

179
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MUJER EMBAR A Z ADA  
INCENSARIO ANTROPOMORFO

as vasijas con efigies antropomorfas 
y zoomorfas compuestas de cuenco y 

tapadera, pueden fecharse para el Perio-
do Clásico Temprano, en sitios como Tikal 
y Uaxactún de las Tierras Bajas Mayas, 
Kaminaljuyú en el Altiplano central y en 
Teotihuacán en el centro de México.

Este ejemplar fue descubierto en una 
ofrenda de la Tumba H de la Estructura 
A-2 de Kaminaljuyú.

L Representa a un personaje de rodillas con 
las manos entrelazadas al frente. Ambas 
partes fueron impresas por algún textil, 
evidenciando que la decoración se logró 
aún estando el barro suave.

Procedencia: Kaminaljuyú, Guatemala   |    No. de Registro: 1.1.1.753 ab 
Clásico Temprano (250 - 550 d.C.)  |    MUNAE 2413
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VASO POLÍCROMO TIK AL SALOMÉ

Procedencia: Tikal, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.122 

MUNAE 350 

183K AWO Q / K AWA K

INCENSARIO MURCIÉL AGO

Procedencia: Costa Sur 
No. de Registro: 1.4.37.84 

MUNAE 3976

184 185K AWO Q / K AWA K

ESCULTUR A TORTUGA DE ESTUCO

Procedencia: Topoxté, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.9163 

MUNAE 22527

K AWO Q / K AWA K

CONCHAS SPONDYLUS CON  
GLIFOS (SEÑOR A DE NAMAN)

Procedencia: Piedras Negras, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.676 / 1.1.1.9110 

MUNAE 781 / 782

188 189K AWO Q / K AWA K K AWO Q / K AWA K

CUENCO EFIGIE ARMADILLO

Procedencia: Samabaj, Sololá 
MUNAE

SOPORTE DE ALTAR 2

Procedencia: Piedras Negras, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.148 

MUNAE 864

192 193193K AWO Q / K AWA KK AWO Q / K AWA K

PENDIENTE DE CONCHA

Procedencia: Tikal, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.9199 

MUNAE 11690 

192

CHACHAL CON COR AL

Coral, plata y medallón 
Procedencia: Área kaqchikel 

MUNAE 51533

196 197K AWO Q / K AWA K

CORTE K'ICHE'

Procedencia: K’iche’, Zacualpa, Quiché 
No. de Registro: 1.1.1.1313    |    MUNAE  51915

orte de dos lienzos unido a mano con punto de hilbán. Tiene 
aplicaciones  de listones de diversos colores y piquitos de 

color blanco.

Técnica: Tejido en telar de pie.
Trama: azul.
Urdimbre: azul.
Aplicaciones: azul, blanco y celeste morado, rojo y verde

C
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Procedencia: Topoxté, Petén   |    No. de Registro: 17.7.21.202 
Clásico Tardío (600-900 d.C.)   |   Largo 24.7 cm    |   Ancho 3.8 cm 

K AWO Q / K AWA K

HUESO TALL ADO 
HIJO DE PRINCESA DE TIK AL

ueso proveniente del sitio Topoxté 
Petén, Guatemala; PerÍodo Clásico 

tardío (600-900 d.C.) Este fragmento de 
hueso que forma parte de las ofrendas del 
entierro número 49 de Topoxté presenta 
una columna de diez grifos magnífica-
mente tallas, los cuales se han enumerado 
del 1 al 10 de arriba hacia abajo y como 
parte de la columna A. 

Se desconoce si el hueso es humano o de 
animal o este artefacto únicamente com-
prende la mitad seccionar de un hueso 
largo, cuyos extremos cortados fueron 
pulidos.

El glifo A1 que corresponde a la frase 
u’hach, que de acuerdo a la lectura de Teu-
fe, significa “su raspadura” o “su cosa ver-
dadera”, seguramente refiriéndose al hue-
so tallado. El segundo glifo corresponde 
al nombre de propietario, que incluye el 
elemento k’ak, que son las dos volutas que 
representan fuego. El glifo A3 correspon-
de al título de Chaan’na Kawiil por otro 
título con el elemento Kinichi (A4). 

H El glifo A5 corresponde al título kubul 
Ahaw, que lo identifica como un gober-
nante de alguna ciudad. De acuerdo a la 
interpretación de Teufel el glifo A6 co-
rresponde a otro título OChk’in wuk tzuk 
que puede traducirse, “partición del oeste”. 
Teufel interpreta el glifo A7 como U-Bah 
U-Bután que indica la relación maternal, 
aplicada a la madre del personaje que se 
menciona al principio. El nombre de la 
mujer aparece en los glifos A8 y A9 e in-
cluye la frase K’ubul ixiq na y la figura de 
un pájaro. El glifo A10 indica que esta mu-
jer fue originaria de Tikal, ya que aparece 
en el grifo na seguido del glifo emblema 
de Tikal. 

Basándose en la lectura hecha por Teu-
fe, la inscripción de este hueso menciona 
a un personaje de Tikal, quien también 
menciona a su madre. De acuerdo a Teufe, 
el personaje pudo ser uno de los últimos 
gobernantes de Tikal, por lo que el hueso 
puede fecharse a mediados del siglo VIII.

190 191K AWO Q / K AWA K

URNA DE PIEDR A

sta urna de basalto procede de la cue-
va Hun Nal Ye, en la región de Alta 

Verapaz en Guatemala, apareció junto a 
otros recipientes de cerámica provenien-
tes de las Tierras Bajas del Norte, del Va-
lle de Motagua, de El Salvador, así como 
acompañada de productos locales, indi-
cando que esta cueva fue utilizada habi-
tualmente como un lugar importante de 
peregrinaje. 

En el interior de la urna se encontró el fé-
mur de un tapir, que pudo ser depositada 
en un momento posterior (después del año 
600). La función de ambos aún no ha sido 
esclarecida, aunque es posible que en al-
gún momento la urna guardase un códice 
de papel amate. 

E Este recipiente de ofrenda fue dedicado 
a la joven Diosa de la Luna, que aparece 
representada sobre la tapa con un cone-
jo entre las manos. El texto dedicatorio 
la denomina como Ix Uh Lajuun Winak. 
Además el texto hace referencia a la urna 
como contenedor de piedra u tuun ta…? 
otoch? Naah, que ha sido traducido como 
“la casa/contenedor de piedra”. 

La pieza aparece firmada por el autor con 
el nombre de Yuk(laj)Chan Muwaan K´an 
K´uuch.

Procedencia: Hun Nal Ye, Alta Verapaz    |    No. de Registro: 1.1.1.5587 ab     
Clásico Temprano (250-600 d.C.)   |    MUNAE 22574ab
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HUIPIL K'ICHE'

Procedencia: K’iche’, Santa María Chiquimula, Totonicapán 
No. de Registro: 1.1.1.925    |    MUNAE 56477

uipil de dos lienzos unido a mano, con pespunte y punto 
de randa. Cuello redondo rematado con punto de ojal, no 

presenta diseños. 
Técnica: Tejido en telar de cintura; bordado a mano.
Trama: azul.
Urdimbre: azul, rojo, blanco.
Bordado: rosado, blanco, morado, naranja.

H
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AJPU
timológicamente viene de “vida”, 
“ destino”, “plantas” y “animales”.  

Es el Señor Sol. Significa cazador, tirador y 
caminante. Se le pide recrear las ideas su-
geridas por la comunidad. Quienes nacen 
en este día son buenos, talentosos y tier-
nos, pero a la vez, son furiosos y juiciosos.

E

AJPU/AJAW'
YUCATECOK’ICHE’
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ESTEL A 3  
DE MACHAQUIL Á

stela de piedra caliza que fue tallada 
en bajo relieve en la superficie frontal. 

La escena de la Estela 3 retrata a Siyaj 
K’in Chaak, el Gobernante V de Machaqui-
lá, quien aparece ricamente ataviado con 
parafernalia ritual, celebrando la finali-
zación de un fin de Hotun, o periodo de 
cinco años. 

El rey aparece representado con el cuerpo 
en posición frontal y la cabeza de perfil, 
viendo hacia la izquierda del observador. 
Porta tocado complejo con varios símbo-
los tales como dos colas de jaguar y largas 
plumas de quetzal que caen hacia atrás 
hasta el cinturón. Arriba de la cabeza, 
sobre la frente y la orejera, se observan 
dos pequeñas cabezas del Dios K’awiil.  
En la parte frontal del tocado hay un nenú-
far grande del cual pende un pez estilizado 
que lo mordisquea, de cuya cola penden 
plumas largas. En la parte posterior del 
tocado hay una cabeza de serpiente esti-
lizada arriba de la oreja. Frente a su cara 
se observa una máscara de serpiente es-

E tilizada que se extiende más allá de su 
nariz. Tiene el pelo largo y recto, orejera 
grande con pedúnculo, capa de tela anu-
dada, collar de cuentas redondas grandes, 
y pectoral con un medallón que incluye 
la cara de un ancestro en el centro. Porta 
muñequeras de cuentas de jade en ambos 
brazos. En su brazo derecho sostiene el 
cetro maniquí, un símbolo de poder que 
constituye una versión del dios K’awiil 
con una pierna en forma de serpiente, la 
deidad protectora de los linajes reales.  
El cinturón es ancho y presenta diseño de 
estera, un símbolo de soberanía. Tiene fal-
dellín de piel de jaguar con ruedo de flecos.  
El taparrabos está delimitado en ambos 
lados por sendas cabezas de serpientes-
greca y el diseño central es el tzuk, “par-
tición”, una versión del Dios Solar, con 
una pluma larga en su parte inferior.  
Las piernas están decoradas con rodi-
lleras y sandalias anudadas con borlas y 
cuentas de jade redondas y tubulares. 

A J PU/A JAW ' 201

Procedencia: Machaquilá, Petén   |    No. de Registro: 1.1.1.839     
Piedra caliza    |   Periodo Clásico Terminal (Año 816)  |    MUNAE 9565
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La inscripción de la Estela 3 es corta y 
está integrada por cuatro columnas que 
contienen 29 bloques jeroglíficos, inclu-
yendo tres fechas diferentes que refieren 
eventos del reinado del Gobernante V.  
La inscripción en la columna superior 
tiene 6 bloques jeroglíficos que pueden 
traducirse así: ”en 8 Imix 14 Zotz ocurrió 
la entrada de Siyaj K’in Chaak a la casa 
del fundador, el jugador de pelota, él 
mostró el cetro del progenitor, el sagra-
do señor de Machaquilá, el Kaloomte’” 
(un título restringido a los reyes mayas 
de más alto rango.) La inscripción con-
tinúa en las columnas inferior izquierda, 
10 bloques jeroglíficos, y derecha, 8 blo-
ques jeroglíficos, cuyo contenido puede 
traducirse como en “2 Ajaw 13 Yaxk’in 
(9.19.5.0.0 2, 815 d.C.) envolvió la piedra 
Siyaj K’in Chaak de la casa del fundador, 
el jugador de pelota, el sagrado señor 
de Machaquilá; y entonces pasó 1 Ajaw 
13 Kumk’u (9.19.5.11.0, 816 d.C.), [cuan-
do] él fue testigo de la envoltura de la 
piedra de su Hotun”. 

En el extremo derecho del monumento se 
localiza la última columna, que aparente-
mente incluye cinco bloques jeroglíficos. 

Aunque la erosión de los jeroglíficos es tan 
grande que no pueden ser descifrados, pa-
recen haber registrado una fecha más.

Con frecuencia, los reyes encargaban es-
telas para conmemorar acontecimientos 
relevantes en su vida. Con esta estala, 
Siyaj K´ in Chaak II, rey de la ciudad de 
Machaquilá, pretendía inmortalizar su 
acceso al trono. El rey aparece con atri-
butos y prendas de vestir que denotan 
su dignidad divina, porta un centro en la 
mano y sus ropajes ponen de manifiesto 
su pertenencia a la realeza. El ornamen-
to de la diadema, probablemente de jade, 
es una representación del Dios Hu´un y 
el tocado está decorado con un nenúfar 
floreciente, que mordisquea un pececito. 
Las valiosas plomas quetzal, los gran-
des pendientes y una falda de piel de 
jaguar realza aún más su aspecto regio.  
La inscripción que aparece sobre la ca-
beza del rey comienza con la fecha de su 
subir al trono, el 4 de abril del año 815, 
con la frase “se ciñó la diadema real a 
la cabeza” el nombre, Siyaj K´ in Chaak 
II, a continuación, la inscripción enume-
ra diversos títulos reales; entre ellos, el 
jugador de pelota Wite’na, divino rey de 
Machicalá, y Kalo’mte, el titulo real más 
exclusivo de todos.
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Procedencia: Kaminaljuyú, Guatemala 
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Detalle Monumento 5 Kaminaljuyú
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F IGURILL A ZOPE

Procedencia: Iximché, Chimaltenango 
No. de Registro: 1.1.1.10097  
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El soberano está sentado sobre un grueso 
y cómodo cojín decorado con los símbo-
los de la banda celestial y tres pequeñas 
mascaras antropomorfas. A sus espaldas 
aparece un respaldo para que descanse. 

Particular belleza caracteriza también la 
imagen del enano, cómodamente sentado 
con brazos y pernas cruzadas en actitud 
de escuchar a su señor. La presencia de 
enanos en la corte puede ser frecuente-
mente observada a través de las escenas 
pintadas sobre vasijas y a veces en mo-
numentos esculpidos en piedra, ya que 
se consideraba que traían buena suerte. 

A ambos lados de la placa de jade se ob-
servan rostros humanos y volutas que gi-
ran en diversos sentidos, por lo que da la 
impresión que los personajes se encuen-
tran sentados encima de un trono rica-
mente esculpido, con figuras y símbolos, 
tal y como sucede con el elegante trono 
de piedra labrada descubierto en piedras 
negras en vista que las minas de jade se 
encuentran únicamente en el altiplano de 
Guatemala, se consideraba que esta placa 
fue hecha en Nebaj o en uno de los sitios 
cercanos de esa zona que compartían la 
misma tradición cultural, moda y costum-
bres con los mayas de las tierras bajas. 

La belleza de estas piezas labradas condu-
jo también a su demanda ya que pectora-
les representando imágenes muy simila-
res han sido descubiertos en ciudades tan 
distintas como Teotihuacán, en el centro 
me México y Chichén Itzá en la parte nor-
te de la península de Yucatán. 

Existe otra placa muy parecida en el 
Museo Boykercunde de Berlín, pero no 
se conoce su lugar de procedencia pues 
fue robada por ladrones de patrimonio 
cultural hace muchas décadas. La pre-
sencia de estas placas en lugares lejanos 
del altiplano guatemalteco demuestra las 
relaciones comerciales que existían en 
tiempos antiguos y el valor e importancia 
que adquieran las piezas de jade por toda 
Mesoamérica.
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CONCHA TALL ADA 7 AJAW

Procedencia: El Mirador, Petén 
No. de Registro: 17.7.58.161 
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COLECCIÓN DE HUNALES
l fino trabajo realizado sobre piezas 
de jade y jadeíta se observa una vez 

más en esta placa de forma semi rectan-
gular que representa el dios KoK’awil. 

Esta pieza también fue descubierta en el 
entierro 49 de la isla Topoxté, cercano a 
la cabeza del personaje sepultado, y se-
gún la referencia iconográfica, las placas 
mostrando esta deidad fueron utilizadas 
adheridas a una cinta que lleva el gober-
nante amarrada a la cabeza durante la ce-
remonia de su entronización. Por ser una 
de las deidades protectoras, también era 
portado el los tocados ricamente elabora-
do que embellecían la cabeza de monarca.

El ojo de deidad se muestran por medio 
de un agujero, mientras que sus símbolos 
principales están localizados  la frente, 
donde se observa tres picos hacia arriba, 
de notando claramente que se trata del 
dios K’awil o BolomTza’cab. En la frente 
lleva el glifo de las bandas cruzadas que 
lo asocia en los poderes supra terrenales 
y símbolo del poder divino.

E En la mitología maya el dios K’awil está 
asociada con Itzama (dios D), dios de la 
creación, Chac (dios B) el dios de la lluvia. 
Durante el periodo clásico su imagen 
fue altamente representada en diversos 
objetos, aunque sus rasgos se observen 
más claramente en los cetros que llevan 
los gobernantes en las manos, llamados 
“cetros maniquí”. Aquí aparece del cuer-
po completo y puedo ser reconocido por 
su larga nariz orientada siempre hacia 
arriba, más pronunciado que la de Chac 
habitualmente con un hacha, un espejo 
o cigarrillo humeante en la frente y tie-
ne un pie humano mientras que el otro 
se convierte en una serpiente. Durante 
el postclásico el nombre BolomTza’ab “el 
de las nueve generaciones”, se menciona 
en el libro de Chilam Balam y su nombre 
también se emplea como título o nombre 
para los gobernantes.

En las estelas del periodo clásico se obser-
va a los soberanos sosteniendo cetro ma-
niquí en la mano como símbolo del cargo. 
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Procedencia: Topoxte, Aguateca, El Perú-Waka’ y Cancuén 
No. de Registro: 17.7.54.152    |   Jadeíta   |   Período clásico (250-900 d.C.)     
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PL ATO POLICROMO 13 AJAW

a pieza es sumamente elegante por su 
sencillez. Es un plato trípode policro-

mo de superficie roja sobre la que se han 
dibujado bandas negras perimetrales de 
color negro en su interior y exterior. 

La decoración se completa con un moti-
vo consistente en flores bicolores negras 
y blancas de cuatro pétalos que parcial-
mente se apoyan sobre las bandas negras. 
En su fondo está escrito un breve texto 
jeroglífico que consiste en una expresión 
calendárica, la fecha 13 Ajaw. Esta fecha 
es una terminación de k’atun (período del 
tiempo indígena de vente años), el corres-
pondiente a Ajaw 18 Kumk’u’ en el calen-
dario clásico (20 de enero de 771 d.C.), y 
sirve para datar el plato. 

Dentro de la variedad topología de re-
cipientes cerámicos desarrollada por 
los mayas de período clásico, destaca la 
formada por platos hondos con base trí-
pode, como el que estamos comentando.  
A estos platos trípode los mayas del pe-
ríodo clásico los denominaron jawante’, 
diferenciándose de otros platos que no 

L llevan dicho soporte trípode, llamados 
simplemente lak ”plato, escudilla”. Diver-
sas representaciones iconográficas y tex-
tos jeroglíficos asociados nos muestran el 
uso que se daba a estos recipientes, como 
contenedores de alimentos muy diversos, 
como carne de venados y tamales de maíz 
aderezos con diversas salsas. Formas más 
elaboradas de esos platos trípode mues-
tran receptáculos más pequeños, proba-
blemente destinados a contener distintos 
condimentos. En muchos casos estos pla-
tos nunca fueron utilizados, sino que se hi-
cieron con la intención de formar parte de 
ajuar funerario de una persona fallecida.

El plato trípode procede de Topoxté, una 
pequeña isla situada en el lago Yaxhá, en 
Guatemala. Topoxté fue la capital de una 
pequeña entidad política, subordinada 
según las épocas a los mucho más pode-
rosos reinos de Tikal, Yaxha y Naranjo. De 
prolongada ocupación, Topoxté estuvo ha-
bitada desde el periodo preclásico hasta el 
postclásico, habiéndose recuperado en ella 
varis inscripciones jeroglíficas, así como 
diverso material arqueológico. 
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Procedencia: Topoxté, Petén   |  No. de Registro: 17.7.21.073    
Cerámica   |   Período clásico tardío (550-900 d.C.)  |      MUNAE 23004 

Alto 10.8 cm  |   Diámetro 33.4 cm
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PL ACA DE JADE
DIOS DE MAÍZ

sta placa, a pesar de haber sido des-
cubierta en las Tierras Altas de Gua-

temala, presenta motivos iconográficos 
característicos de las Tierras Bajas Mayas. 

La escena representa a un personaje 
sentado sobre un trono que parece con-
versar con un enano; el primero tiene un 
pectoral y joyas de jade, mientras que su 
interlocutor esta vestido de manera más 
sencilla. Las representaciones de enanos 
suelen ser comunes en la iconografía del 
periodo Clásico, particularmente en las 
escenas de corte en donde pudieron haber 
jugado un papel muy importante.

Esta bella placa, tallada y pulida en jadeí-
ta, fue empleada como pectoral colgante 
en la parte central del collar; por lo que 
lleva un orificio tubular que le atraviesa 
horizontalmente por dentro. 

La pieza fue realizada entre los años 600-
900 d.C., que corresponde al período clá-
sico tardío. Fue descubierta en el sitio 
arqueológico de Nebaj, en el altiplano 

E guatemalteco y presenta una escena con 
los dos personajes sentados conversando 
frente a frente.

El personaje del centro puede ser el mo-
narca o un noble muy alto nivel, según lo 
indica la posición sedente, su vestuario 
y los gestos de su manos y cuerpo. Está 
lujosamente ataviado con orejeras, braza-
letes, tobilleras y un rico collar, todos de 
jade, mientras que sobra la cabeza luce un 
elaborado tocado, que muestra frente a la 
nariz hacia arriba de la divinidad protec-
tora de los soberanos, el dios K’awol, como 
su bienhechor personal. Estos elaborados 
tocados eran hechos sobre armazones de 
materiales livianos, como junco, cestería 
o madera; para que pudieran ser sopor-
tados por la cabeza del monarca, y se afo-
rraban con pieles de jaguar, de mono de 
venado, además de plumas de diferentes 
largos de pájaros multicolores, conchas 
de diverso tamaño y pedrería de jade y 
obsidiana.
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Procedencia: Nebaj, Quiché  |    No. de Registro: 1.1.1.534     
Jadeíta  |   Período Clásico Tardío (550-900 d.C.)  
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VASO CILÍNDRICO CON 
PEDESTAL GRECAS Y 8 AJAW

sta pieza de cráter inusual tiene una 
decoración basada en incisiones en la 

parte media con cinabrio con olor, celeste 
y rojo y otras partes y una banda negra en 
el interior. Además, su base es un pedestal 
calado con grecas de color rojo y celeste 
alternándose. Aun cuando da la impresión 
de un vaso tosco, el trabajo realizado en la 
base, en las incisiones de líneas inclinadas 
y el estucado tuvo que ser de un artesano 
muy cualificado.

El glifo doble muestra la cara de Ajaw 
precedido del numeral 8. Es normal que 
cuando se hace referencia a una fecha 
Ajaw sea esta conmemorativa de los lla-
mados fines de período equivalentes a lo 
que el calendario gregoriano podrían ser 

E aproximadamente veinte años. Lo normal 
es resaltar esa fecha y no otra cualquiera 
y en este caso podría ser entonces la fecha 
maya 9.13.0.0.0.8 Ajaw 8 Uo, equivalente 
al año 692 d.C. 

Fue el fin de una época difícil en Uaxactún, 
Tikal y el área central, a causa de las conti-
nuas guerras entre Tikal y Calakmul y que 
culminaron con la derrota de este último 
y el sacrificio de su gobernante.

En Uaxactún se encontró en la tumba en 
la estructura A-1 con tres entierros con 
vasijas, jade y conchas. No se sabe si era 
un gobernante y dos acompañantes o tres 
individuos enterrados independientemen-
te. Durante esa fase se hicieron vasijas po-
licromas muy elegantes como ésta. 
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Procedencia: Uaxactún, Petén   |    No. de Registro: 1.1.1.531     
Cerámica y estuco   |   Período Clásico Tardío (550-900 d.C.) 
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Se considera que este cetro era dado del 
momento de ser entronizados e investi-
dos con los poderes de su nueva función 
las representaciones más tempranas del 
dios K´awil en cetro maniquí aparecieron 
en Tikal, aunque en palenque se conme-
mora con la fundación d el templo de la 
cruz Foliada donde se indica que su fecha 
de nacimiento sucedió en tiempos muy 
antiguos.

Este tipo de piezas adquiere gran exqui-
sitez con el detalle de su elaboración y el 
delicado cuidado con la que fueron ela-
borabas. No cabe duda, que el jade fue 
transportado como piedra bruta hacia 
todos los confines del aria maya, para que 
fueran trabajados por artistas y esculto-
res de gran cesibilidad, en las ciudades 
en donde el arte se desarrollaba con el 
mayor apoyo de sus dirigentes.
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Procedencia: El Mirador, Petén 
No. de Registro: 17.7.58.161 
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ALTAR L

pesar de su tamaño relativamente 
reducido, Quiriguá fue el centro más 

importante en la región del valle bajo del 
Motagua. No obstante, desde su fundación 
en el Clásico Temprano por el gobernante 
Tutum Yol K’inich, hasta el 737 d.C., Quiri-
guá fue un centro dependiente de Copán, 
la entidad política predominante en la 
frontera sureste del área Maya. 

Este altar de piedra riolita con una cara 
tallada en bajo relieve, localizada origi-
nalmente en la Terraza Este de la Plaza 
del Juego de Pelota de Quiriguá. Tiene for-
ma circular y también se le conoce como 
Monumento 12. 

El Altar L es un “Ajaw Gigante” y como 
es normal en este tipo de monumentos, 
el motivo central de la escultura es una 
versión magnificada del signo de tal día.  
Sin embargo, en el Altar L, el día Ajaw, 
“señor”, fue personificado por medio de 
la representación de la imagen de un  
gobernante, en este caso el quinto en la 
secuencia dinástica local. 

A El señor aparece retratado viendo hacia 
su izquierda, en posición sedente sobre 
un par de jeroglíficos, con las piernas cru-
zadas hacia adentro. Su cuerpo está de 
frente y los brazos aparecen flexionados 
en actitud de movimiento. Lleva un atuen-
do ceremonial que denota su elevado 
rango social y que incluye tocado con el 
signo del planeta Venus, máscara del dios 
Itzamná y penacho de plumas de quetzal. 
Porta además, orejeras, collar suntuoso 
de cuentas redondas y tubulares de jade, 
pectoral, muñequeras, cinturón con sím-
bolos k’in, “sol”, y tobilleras.

El texto del Altar L se inicia con la repre-
sentación personificada del día 12 Ajaw y 
continúa en el marco exterior izquierdo. 
Allí se menciona que en esa fecha, que 
corresponde al 11 de Octubre del 652 
DC, se conjuró el arribo de “Humo Imix”, 
el Gobernante 12 de Copán, a Quiriguá. 
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Procedencia: Quiriguá, Izabal   |  No. de Registro: 1.1.1.785    
Cerámica   |  Clásico Tardío (9.11.0.0.0, 652 d.C)  |      MUNAE 2108 
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Dibujo Altar L

A J PU/A JAW '

Algunos investigadores interpretan esta 
referencia como evidencia de que Quiri-
guá formaba parte de la órbita política de 
Copán en esa época, lo que a la vez sugiere 
que seguía intacto el poder regional copa-
neco establecido por K’inich Yax K’uk’ Mo’, 
cerca de dos siglos antes. 

En todo caso, en la sociedad Maya Clásica 
las visitas reales constituían parte de una 
estrategia política utilizada por los gober-
nantes para consolidar alianzas entre los 
centros involucrados. Sin duda, la presen-
cia de reyes y nobles foráneos contribuía a 
la pompa y legitimación de dichos sucesos. 

El texto prosigue en el marco exterior de-
recho, en donde se indica que el evento 
anterior fue atestiguado por el Gobernante 
5 de Quiriguá. 

Además, incluye una reiteración de la fe-
cha 12 Ajaw, seguida por el signo intro-
ductor de la Secuencia Primaria Estándar, 
que posiblemente se utiliza aquí para in-
dicar que el texto sigue en la parte central 
del monumento. 

Atrás del cuerpo del señor, se observa la 
fecha 9 Chuwen 14 Tz’ek, seguida por una 
conflación de los glifos G6 y F de la Serie 
Suplementaria. Abajo y hacia la derecha 
de la representación del día Ajaw, se in-
dica que el señor de Quiriguá danzó para 
conmemorar el evento, sosteniendo un 
accesorio no identificado.
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"MUR AL DE L A  
CÁMAR A 1 DE BONAMPAK"

as pinturas de Bonampak, Chiapas 
fueron descubiertas en 1946 y desde 

entonces fue conocida como “La Capilla 
Sixtina de los mayas”. Para aquel momento 
el hallazgo significó la comprensión más 
profunda de la sociedad maya Clásica, 
tanto a nivel artístico como socio-político. 

El Instituto Nacional de Antropología e 
Historia de México dio los permisos a la 
Carnegie Institution of Washington para 
visitar el sitio arqueológico y realizar 
copias artísticas de las impresionan-
tes pinturas. Así, con el antecedente del  
hallazgo de 1936 del mural en Uaxactún, 
fue invitado nuevamente al artista gua-
temalteco Antonio Tejeda para realizar 
copias del mural de la Cámara 1 de aquel 
sitio en 1948.

Las pinturas decoran el interior de tres 
cámaras de un edificio y tienen relación 
entre sí, pues tienen como tema central 
la presentación del heredero del rey de 
Bonampak en diciembre del año 790 d.C.

L
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ACUARELA DE ANTONIO TEJEDA FONSECA

La Cámara 1, en la que Antonio Tejeda 
trabajó, trata de la presentación del he-
redero al trono en donde los principales 
protagonistas ocupan la franja central de 
la composición sobre fondo anaranjado. 

Aquí los señores principales de Bonam-
pak y de los alrededores del sitio asisten 
al importante acontecimiento. Estos invi-
tados parecen conversar extendiéndose 
en cantidad hacia el muro este, mientras 
en el lado opuesto el rey aparece sentado 
en su trono acompañado probablemente 
por su esposa. En la franja inferior resalta 
el azul maya utilizado como fondo para 
resaltar el festín y la algarabía traída por 
números músicos quienes acompañan a 
3 personajes que ejecutan la ceremonial 
danza conmemorativa. La gran fiesta, 
según las inscripciones jeroglíficas, duró 
336 días. Finalmente, para realzar la im-
portancia del acontecimiento una banda 
celestial en lo más alto de la Cámara es 
testigo oficial del poder divino que se le 
está confiriendo al heredero.

Reconstrucción de Pintura mural, Cámara 1 de Bonampak  
Acuarela y tinta   |   MUNAE 1948   |   Escala 1/4
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ESCULTUR A ATANASIO TZUL

K AWO Q / K AWA K

ESCULTUR A TECÚN UMAN
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VASIJA TIPO FLORERO

Procedencia: Tikal, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.1948 
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CUENCO POLÍCROMO  
CON TAPADER A

Procedencia: Tikal, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.3412 ab 

MUNAE  11144 ab
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Procedencia: Aguateca, Petén 
No. de Registro: 17.7.3.175 / 17.7.3.191 

MUNAE 18628 / 18629

BESOTES DE CONCHA
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ESTEL A 4 MACHAQUIL Á

Procedencia: Machaquilá, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.1491 

MUNAE  
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CUENCO TRIPODE  
CON TAPADER A ESPIR AL

Procedencia: Tayasal, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.951 ab 

MUNAE 9993 ab
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Procedencia: Uaxactún, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.832 

MUNAE  91

CUENCO TETR APODE 
MOTIVOS ACUÁTICOS
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IMOX
timológicamente viene de “mar”, “río” 
y “lago”. Es el día para pedir que re-

grese la persona que ha abandonado su 
país o su casa. Se le pide la lluvia a este 
día, el nawal del mar. Se pide para que se 
calmen los trastornos mentales y espiri-
tuales, además, para que se calmen los 
cambios climáticos y los problemas del 
hogar. Quienes nacen en este día son bue-
nos trabajadores, intuitivos y creativos.

E

IMOX/IMIX'
YUCATECOK’ICHE’
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PECTOR AL DE  
CONCHA , JADE Y OBSIDIANA

Procedencia: Tayasal, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.535 

MUNAE  9989

Procedencia: Tikal, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.8969 

MUNAE  11536

COLL AR DE  
CUENTAS DE CONCHA
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ESTEL A 7 MACHAQUIL Á

Procedencia: Machaquilá, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.1492 

MUNAE

I MOX / I M I X '

Procedencia: Los Cimientos Chustum, Tierras Alta 
No. de Registro: 1.1.1.9899 

Clásico Temprano (250 d.C.- 550 d.C.) 
MUNAE  9879

INCENSARIO ZOOMORFO PULPO

235

238 239

Procedencia: Kaminaljuyú, Guatemala 
No. de Registro: 1.1.1.9999 

MUNAE 3229

CUENCO SERPIENTE  
Y CANGRJO ENROLL ADOS

I MOX / I M I X '

Procedencia: Mi Cielo, Escuintla 
No. de Registro: 1.1.1.266 

MUNAE  9610

SAHUMERIO CON MANGO  
EFIGIE DE L AGARTO

I MOX / I M I X '
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240 241I MOX / I M I X '

HUIPIL TOTONICAPÁN
s un huipil de dos lienzos unido a máquina, cuello redondo 
con abertura al frente y alrededor decorado con diseños 

florales y pájaros bordados a mano igual que las bocamangas. 

La parte brocada del tejido presenta diseños geométricos. 

E

241I MOX / I M I X '

Procedencia: K'iche', Totonicapán 
No. de Registro: 1.1.1.9552    |   MUNAE 56490

Técnica: Tejido en telar de pie, brocado de dos caras con trama 
suplementaria continua y discontinua flotante.
Trama: blanco.
Urdimbre: azul
Trama suplementaria: amarilla,azul, blanca, celeste, fucsia, 
morada, naranja, rosada.
Bordado: amarillo, azul, anaranjado, rojo, rosado y verde.

242 243I MOX / I M I X '

HUIPIL DE SAN ANTONIO 
AGUASCALIENTES

s un huipil de dos lienzos unido a mano con pespunte. Cuello 
en V con aplicación de satín al igual que las bocamangas, 

tiene dos rosetas una al frente y otra al dorso. Presenta diseños 
geométricos casi en toda la prenda. 

E

I MOX / I M I X '

Procedencia: Kaqchikel, Sacatepéquez   
No. de Registro: 1.1.1.1279    |   MUNAE 50685

243

Técnica: Tejido en telar de cintura; brocado de una cara con 
trama suplementaria continua y discontinua flotante.
Trama: blanco.
Urdimbre: blanco.
Trama suplementaria: amarilla, azul, celeste, fucsia, morada, 
roja, rosado, verde.

244 245I MOX / I M I X '

HUIPIL DE JOYABAJ
s un huipil de dos lienzos unido a mano con pespunte. Cuello 
redondo adornado con diseños geométricos y zoomorfos 

bordados a mano con punto de cadena y punto atrás. 
E

I MOX / I M I X '

Procedencia: K'iche'Joyabaj, Quiché  
No. de Registro: 1.1.1.1299   |   MUNAE 50239

245

Técnica: Tejido en telar de cintura y bordado a mano.
Trama: rojo.
Urdimbre: azul, blanco, café y rojo.
Bordado: blanco, celeste, amarillo y morado.

248 249I / I K '

"HISTORIA DE L A  
RELIGIÓN EN GUATEMAL A"

a evangelización y conversión a la 
nueva fe no se hizo esperar. Este 

pasaje lo ilustró con las figuras de dos 
frailes, un dominico y un franciscano 
que aparecen en el momento de impartir 
sus enseñanzas bajo el signo de la cruz y 
el arco de un convento. Dos adolescentes 
indígenas se inclinan en actitud humilde 
para recibir el rito del bautismo, o sea la 
puerta para entrar en el cristianismo.

A la vez que los españoles trataban de 
destruir todo vestigio religioso expresado 
en los templos mayas, sobre los mismos 
empezaron a construir un sin número de 
iglesias, por todos los rincones del país. 
Pienso que en el curso de esa compleja 
tarea posiblemente se cometieron atro-
pellos, abusos y arbitrariedades, pero, 
con todo, es un hecho que, asimismo, 
surgieron grandes y nobles humanistas 
religiosos de la talla del obispo Francisco 
Marroquín, de Fray Bartolomé de las Ca-
sas, de Fray Rodrigo de Ladrada, de Fray 

L Domingo Vico, de Fray Pedro de Angulo, 
del poeta Rafael Landívar, del Hermano 
Pedro de Bethancourt y muchos más.

Por otro lado, es innegable la proyección y 
el aporte cultural del catolicismo por me-
dio de la arquitectura, la pintura, la ima-
ginería, las letras y la música. En nuestro 
medio, ninguna otra religión ha dado esa 
riqueza artística que actualmente forma 
parte de nuestro patrimonio cultural.

Hago énfasis en ese aspecto sirviéndome 
de la fachada de una iglesia típica de la  
colonia, la cual está superpuesta a un 
templo maya, y a la derecha, abajo, las 
manos del escultor dando forma a la ima-
gen de San Miguel Arcángel, con toda la 
gracia, el movimiento, el color y la rique-
za expresiva del barroco del siglo XVII. 
Arriba, aparecen la paz y la dulzura que 
irradia el rostro del Cristo de Esquipulas, 
como un símbolo muy importante de la fe 
católica, que persiste hasta hoy día.

249I / I K '

MURAL ROBERTO GONZÁLEZ GOYRI

252 253I / I K '

ILUSTR ACIONES DE
TATIANA PROSKOURIAKOFF

atiana Proskouriakoff nació el año de 
1909 en la ciudad de Tomsk, Siberia. 

Sus padres pertenecieron al círculo inte-
lectual ruso prerrevolucionario, lo que 
eventualmente originó que la familia se 
mudara a Estados Unidos. 

Ya nacionalizada, Tatiana ingresó a la Es-
cuela de Arquitectura del Colegio Estatal 
de Pennsylvania, sin embargo, no pudo 
ejercer su profesión por la depresión  
económica de los años treinta. 

Trabajó haciendo dibujos a escala para el 
Museo Universitario, pero fue hasta 1936 
que Linton Satterhwaite impresionado 
con sus habilidades, la contrató para rea-
lizar su primera expedición por el área 
Maya. En esta aventura visitó los sitios 
como Palenque y Piedras Negras, circuns-
tancia que le abrió las puestas para lo que 
sería la vocación de su vida.

El revelador talento para plasmar con 
asombroso detalle y claridad en lápiz so-
bre papel las recreaciones hipotéticas de 
las antiguas ciudades le dio la oportuni-

T dad de incorporase al equipo de Sylvanus 
Morley y posteriormente a Alfred Kidder 
para desarrollar sus investigaciones.  
Durante los siguientes 15 años se dedicó a 
publicar sus estudios sobre epigrafía, arte 
y arquitectura maya lo cual la llevó a con-
tribuir de manera significativa en el enten-
dimiento de la civilización maya clásica.

No obstante, su mayor aporte fue el de-
mostrar que las inscripciones jeroglíficas 
puestas en los monumentos no trataban 
únicamente de fechas calendáricas y ob-
servaciones astronómicas, sino que ellas 
contienen datos históricos contados por 
las élites gobernante de aquel tiempo.

De tal manera, su trabajo es ampliamente 
reconocido en el mundo académico por 
las magníficas obras en grafito sobre pa-
pel de numerosos sitios arqueológicos, 
como las que cuenta el Museo Nacional de 
Arqueología y Etnología, así como por su 
valiosa contribución en el desciframiento 
de los jeroglíficos mayas.

253I / I K '

"UAXACTÚN, PETÉN" 
No. de Registro: 535-2009

256 257I / I K '

"CHALCHITÁN, HUEHUETENANGO" 
No. de Registro: 534-2009

257I / I K '

"KAMINALJUYU, GUATEMALA" 
No. de Registro: 

246 247

I
timológicamente viene de “viento”, 
“aire”, “espíritu” y “corazón del cielo”. 

Significa chubasco y remolino. En este día 
se pide que se retiren los sufrimientos, las 
enfermedades y los problemas del hogar. 
Quienes nacen en este día son sentimen-
tales, sociables, considerados y tienen una 
vida variable.

E

I/IK'
YUCATECOK’ICHE’

247

250 251

En realidad, toda la cultura de la época co-
lonial giró alrededor de la religión católica 
y, por lo mismo, no podía dejar de incluir 
a la figura egregia de Fray Payo Enríquez 
de Rivera, introductor de la imprenta, en 
el año de 1660. En un principio se impri-
mieron catecismos, novenas, sermones y, 
posteriormente, obras de filosofía y teolo-
gía, algo de medicina, siguiendo después 
obras de los poetas, y, ya en el siglo XVIII, 
periódicos y obras científicas.

En el mural hago aparecer a Fray Payo 
en el momento de recibir del primer im-
presor, José de Pineda Ibarra, el impreso 
inicial de nuestras artes gráficas: Sermón 
Predicado en el muy religioso convento 
de nuestro seráfico padre San Francisco, 
a cuatro de octubre, este año de 1660, su 
propio día, en la Ciudad de los Caballeros 
de Guatemala. 

Concluyo aquí la secuencia referente a la 
religión durante la época colonial, para 
dar paso a la época contemporánea.

Me pareció que, dentro de este contexto, 
era justo e imprescindible incluir la efigie 
del general Justo Rufino Barrios, ya que 
fue él, en su carácter de líder de la Revo-
lución Liberal de 1871 y consecuente con 
los principios de ésta, quien promulgó el 
Decreto de Libertad de Cultos, lo cual, en 
cierto modo, era un reflejo de las ideas del 
positivismo filosófico de la época. Con el 
Decreto de Barrios se abrieron las puertas 
a toda una serle de religiones extranjeras 
que, poco a poco, se han ido propagando 
hacia los rincones más apartados de Gua-
temala. A todos ellos, a los protestantes, a 
los hebreos, a los mormones, a los islámi-
cos, etcétera, los distingo con su vestimen-
ta y el símbolo que los identifica.

Y para finalizar, regreso a los orígenes, 
al punto de partida: los indígenas, que 
en ningún momento, no obstante tantos 
años transcurridos, jamás han aceptado 
totalmente el rito católico y lo mezclan 
continuamente con sus antiguas creen-
cias mayas. A este fenómeno se le llama 
“sincretismo".

I / I K ' I / I K '

Algo de este aspecto trato de representar 
en el último tramo de mi trabajo: por un 
lado, el colorido pictórico de una proce-
sión a nivel popular, con su gran profu-
sión de símbolos que se confunden con la 
imagen del apóstol Santiago, y por el otro, 
la figura enigmática de Maximón, junto 
a una imagen de Cristo Crucificado. He 
agregado un toque ligeramente mágico 
por medio de la lechuza que se posa sobre 
un sombrero de petate, en el aire.

Es de desear, y lo digo en el colmo de la 
sinceridad, especialmente ahora, cuando 
estamos próximos a celebrar los 500 años 
del Encuentro de Dos Mundos, que el mo-
saico de religiones que actualmente cons-
tituye nuestra nación no sea motivo de 
recelo y desconfianza entre u nos y otros 
sino, por el contrario, que dejemos atrás 
el rencor y encaremos nuestro destino con 
una visión nueva, unidos de la mano en 
un marco de respeto mutuo, con optimis-
mo, con entero espíritu de fraternidad, 
con amor; sobre todo esto último, ya que 
a la postre es lo único que hace posible la 
convivencia humana, máxime que todos 
somos guatemaltecos.

254 255

"XOLCHÚN, QUICHÉ" 
No. de Registro: 524-2009

I / I K '254 I / I K '

"CAHYUP, BAJA VERAPAZ" 
No. de Registro: 533-2009

258 259I / I K '

"VICAVEVAL, QUICHÉ" 
No. de Registro: 525-2009

I / I K '

"HUIL, QUICHÉ" 
No. de Registro: 529-2009
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260 261

"ONCAP, QUICHÉ" 
No. de Registro: 528-2009

I / I K '260 261I / I K '

"CHUITINAMIT, BAJA VERAPAZ" 
No. de Registro: 527-2009

262 263I / I K '

 "TZICUAY, QUICHÉ" 
No. de Registro: 532-2009

263I / I K '

"COPÁN, HONDURAS" 
Ilustración Gónzalez Goyri copia de origina de Tatiana Proskouriakoff 

No. de Registro: 526-2009 / 531-2009

264 265

AQ'AB'AL
timológicamente viene de “oscuri-
dad”. Significa aurora y mano, es luz 

del amanecer y oscuridad. Es un buen 
día para pedir que brinde luz a todas las 
cosas. Es el día para los sentimientos del 
corazón. Quienes nacen en este día son va-
lientes cazadores, humildes, serios, con-
cretos y resisten cualquier rechazo.

E

AQ'AB'AL/AK'B'AL
YUCATECOK’ICHE’
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268 269268

Detalle Cuenco trìpode con tapadera cacao

AQ 'A B 'A L /A K 'B 'A L AQ 'A B 'A L /A K 'B 'A L

Procedencia: Tikal, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.1940 ab 

MUNAE  10029 ab

VASO TRIPODE ESTUCADO  
BEBIDA DE CACAO Y ATOL

272 273AQ 'A B 'A L /A K 'B 'A L

Procedencia: Nebaj, Quiché 
No. de Registro: 1.1.1.3241 

MUNAE 1058

CUENCO POLICROMO  
MURCIÉL AGO CON AKBAL

AQ 'A B 'A L /A K 'B 'A L

Procedencia: Uaxactún, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.502 

MUNAE  304

CUENCO POLICROMO  
MEDALLÓN CON LUCIÉRNAGA

276 277277AQ 'A B 'A L /A K 'B 'A L

Procedencia: El Mirador, Petén 
No. de Registro: 17.7.58.213   |    MUNAE 23481 

ROSTRO DE ESTUCO  
DIOS DEL INFR AMUNDO

abeza de estuco antropomorfa masculina pintada en rojo, 
azul y negro. Tiene un tocado en su cabeza y un penacho 

de color azul en forma de hoja con una línea incisa vertical, 
pareciera tener deformación craneana, en la frente tiene varias 
líneas incisas en forma de arrugas con el ceño fruncido, los ojos 
se encuentran hundidos con el iris en forma de botón, la nariz 
pareciera ser la de un primate con un solo orificio, la boca se 
encuentra cerrada y presenta varias líneas incisas a la altura del 
mentón. Toda la pieza se encuentra colocada sobre una espiga. 
Según los arqueólogos que realizaron el hallazgo este personaje 
pueda ser un ancestro viejo seguramente el Dios de la Muerte 
o Dios “A”

C

AQ 'A B 'A L /A K 'B 'A L

266 267AQ 'A B 'A L /A K 'B 'A L

Procedencia: Chitomax, Baja Verapaz 
No. de Registro: 1.1.1.256 

MUNAE 14449

INCENSARIO ZOOMORFO JAGUAR

AQ 'A B 'A L /A K 'B 'A L

Procedencia: Uaxactún, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.1983 ab  

MUNAE  235

CUENCO TRIPODE 
CON TAPADER A CACAO

270 271

INCENSARIO  
ZOOMORFO MURCIÉL AGO

sta pieza muestra al Dios Jaguar del inframundo, conocido 
también como el Dios del fuego. en ocasiones, se representa 

junto a un murciélago, asociado con la noche como mensajero 
del inframundo. 

E

AQ 'A B 'A L /A K 'B 'A L 271AQ 'A B 'A L /A K 'B 'A L

Procedencia: K'iche', Totonicapán 
No. de Registro: 1.1.1.9552    |   MUNAE 56490

274 275AQ 'A B 'A L /A K 'B 'A L

Procedencia: La Lagunita, Quiché 
No. de Registro: 1.1.1.562 

MUNAE 9629

SAHUMERIO MURCIÉL AGO

275AQ 'A B 'A L /A K 'B 'A L

Procedencia: Altar de Sacrificios, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.1501  

MUNAE 7901

VASO DE DANZ ARÍN  
ALTAR DE SACRIFICIOS

278 279AQ 'A B 'A L /A K 'B 'A L AQ 'A B 'A L /A K 'B 'A L

Procedencia: K'iche', Chichicastenango, Quiché 
No. de Registro: 1.1.1.1223   |    MUNAE  56735

CORTE CHICHICASTENANGO

orte tejido en telar de pie de dos lienzos unido a mano al 
centro con randa multicolor.C

Técnica: Tejido en telar de pie y bordado a mano.
Trama: azul y blanco.
Urdimbre: azul y blanco.
Bordado: azul, blanco, celeste, naranja, corinto,morado y ma-
genta.
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280 281281AQ 'A B 'A L /A K 'B 'A L

Cuentas de piedra roja y monedas de plata  
Procedencia: Altar de Sacrificios, Petén 

MUNAE 7901

CHACHAL DE CUENTAS

280

Detalle Corte Chichicastenango

AQ 'A B 'A L /A K 'B 'A L

282 283AQ 'A B 'A L /A K 'B 'A L

Procedencia: K'iche', Almolonga, Quetzaltenango 
No. de Registro: 1.1.1.2035   |    MUNAE 50874

CORTE ALMOLONGA

AQ 'A B 'A L /A K 'B 'A L

orte tejido en telar de pie de dos lienzos  y unido a máquina. 
Presenta diseños geométricos y antropomorfos de trama 

de jaspe.
C
Técnica: Tejido en telar de pie.
Trama: azul, blanco y morado
Urdimbre: azul.

284 285

K'AT
timológicamente viene de “red”, “en-
redo” o “desenredo”. Es símbolo de 

fuego,  quemar, red para pescar y red para 
guardar las mazorcas de maíz. Se le pide 
que nazca el niño o la niña. Quienes nacen 
en este día promueven las leyes teóricas y 
prácticas, son buenos, débiles y son afines 
al fuego.

E

K'AT/K'AN
YUCATECOK’ICHE’

285

288 289K 'AT/ K 'A N

Se considera, por lo tanto, que esta imagen 
puede representar al soberano Yik'in Chan 
K'awiil en el papel de deidad protectora 
de sus súbditos, ya que en diferentes mo-
numentos esculpidos de otras ciudades, 
como Copán y Piedras Negras, se mani-
fiesta la estrecha relación existente entre 
la deidad dela maíz y el soberano, quien se 
arrela el pelo a semejanza de la divinidad. 
Por ello, el momento de entronización de 
un nuevo monarca, este se convertía en 
el conducto de la generación y en el ga-
rante de la abundancia para satisfacer a 
su pueblo.

Retrato de esta naturaleza de mullan al 
dios joven del maíz, eternamente mozo, 
lozano, bondadoso con los seres humanos, 
al brindar los frutos tiernos de la planta 
del maíz como el producto más consumi-
do de la antigua Mesoamérica y que sigue 
siendo hasta la fecha la base alimenticia 
de la población maya .

El corte de cabello sobre la frente refleja 
la tendencia de la moda masculina alre-
dedor del 700 d.C. y el peinado hacia atrás 
indica el movimiento del viento cuando 
sopla sobre las largas hojas de la planta 
del maíz. El atuendo se complemente con 
orejas circulares, de donde penden otras 
cuentas de jade y sobre sale el rico collar 
compuesto por 40 y unas cuantas esféri-
cas de jade, que tiene movimiento inde-
pendiente. En la parte inferior del vaso re-
salta la cabeza estilizada de una serpiente 
de perfil con las fauces hacia arriba.

K 'AT/ K 'A N

Procedencia: K'iche', Chichicastenango, Quiché 
No. de Registro: 1.1.1.1223 

MUNAE  56735

VASO POLICROMO  
DIOS DEL MAIZ

289

292 293K 'AT/ K 'A N

Procedencia: La Lagunita, Quiché 
No. de Registro: 1.1.1.10185 

Preclásico Tardío (400 a.C.-100 d. C.) 
MUNAE 9628

CUENCO ZOOMORFO  
ROEDOR CON CRUZ

K 'AT/ K 'A N

Procedencia: San Agustín Acasaguastlán, El Progreso 
MUNAE 1605

VASO SAN AGUSTIN  
ACASAGUASTL ÁN

296 297K 'AT/ K 'A N

Procedencia: Poqomam, Palín, Escuintla 
No. de Registro: 1.1.1.1010    |    MUNAE 56741

FAJA PALÍN

297K 'AT/ K 'A N

aja de un lienzo. Presenta diseños geométricos de trama 
suplementaria.F

Técnica: Tejido en telar de cintura brocado de una cara con tra-
ma suplementaria discontinua flotante.
Trama: rojo.
Urdimbre: negro y rojo.
Trama suplementaria: amarillo, azul, anaranjado, blanco, ce-
leste, corinto, rosado y verde.

286 287K 'AT/ K 'A N

VASO DE MOSAICO DE  
JADE Y IKIN CHAN K AWIIL

o cabe ninguna duda de que este 
vaso, fabricado con mosaico de 

jade, es una verdadera joya dentro de las  
piezas maestra que conocemos de la civi-
lización maya. 

Su elaboración fue encomendada por el 
soberano Yik'in Chan K'awiil, uno de los 
poderosos señores que reinó sobre la ciu-
dad de Tikal y su vasto territorio, entre 
los años y significo la continuación de un 
período de prosperidad logrado por su 
padre, el famoso soberano Hasaw Chan 
K'awil I, que habían tenido un largo reina-
do de casi cincuenta años (682-733 d.C.), 
poniendo de manifiesto en todo momento 
el continuo apoyo de la nobleza al desa-
rrollo de las artes y la orfebrería. 

Al morir el monarca Yik'in Chan K'awiil, 
fue sepultado dentro de uno de los tem-
plos del centro de la ciudad y junto a su 
cuerpo se colocó una riquísima ofrenda 

N funeraria, que incluyo este vaso de jade, 
objetos de concha nácar, vasijas de cerá-
mica y otras obras de jade (entierro 196). 
Para la elaboración de este vaso se em-
plearon cientos de pequeñas piezas de 
jade de diferente tamaño y color, logrando 
con ello un mosaico de gran refinamiento. 

Las distintas tonalidades de jade indi-
can que el artista-escultor seleccionó, a 
propósito, diferentes jades para lograr 
mayor efecto visual sobre la pieza y des-
tacar aspectos específicos.

El vaso está compuesto de secciones.  
La parte inferior es un vaso cilíndrico.  
Vacío en su interior  ya que funcionó 
como recipiente para líquidos. La parte 
superior de la tapadera, que tenían en 
el centro un asa decorada con una bella 
cabeza de trato, que expresa el concepto 
del gobernante eternamente joven, como 
proveedor de sustento de su pueblo. 

287K 'AT/ K 'A N

Procedencia: Tikal, Petén    |   No. de Registro: 1.1.1.144 a y b  
   Jadeíta  |   Periodo clásico tardío (550-900 d.C.)     |     MUNAE 11080 

Alto 24.2 cm      |     Diámetro 110 cm

290 291K 'AT/ K 'A N

F IGURILL A ANTROPOMORFA  
SEDENTE DE FUCSITA

sta figura era parte de una ofrenda que incluía un conjunto 
de excéntricos, objetos de piedra tallados de forma inhabi-

tual y no funcional, y fragmentos de obsidiana. 

La figura, sentada con las piernas cruzadas en posturas de 
autoridad real, aparece adornada con sencillez: lleva motivos 
hendidos de estilo olmeca grabados a los lados de la cabeza, que 
quizá se refieran a enflorescencias de maíz. Un gran glifo k’in 
“sol” adorna cada mejilla, como uso temprano de esta identifi-
cación con los fenómenos solares por parte de un señor maya. 

E

291K 'AT/ K 'A N

Procedencia: Uaxactún, Petén    |   No. de Registro: 1.1.1.536  
  Fuchsita con pigmento  |   200 a. C.- 100 d.C     |     MUNAE 924 

Alto 25.5 cm     |     Ancho 12.5 cm
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CUENCO CON  
TAPADER A ROSTRO CON SOL

sta pieza corresponde a un incensario en forma de cuenco 
trípode con tapadera, hecho en pasta roja y cuya decoración 

consiste principalmente en modelado y aplicado. Aunque su 
nombre lo indique, las vasijas denominadas como incensarios 
no siempre cumplieron una sola función. 

En ejemplares como este, su uso como quemadores de incienso 
o copal no se ha podido demostrar, por lo que la categorización 
como incensario se refiere  más que todo a la complejidad de la 
decoración de la vasija y su posible uso en actividades rituales. 

En lo que respecta a la identidad de la efigie representada en 
la tapadera es muy difícil establecer si se trata de una deidad 
en particular, pero sí se puede afirmar que se trata de un Dios 
Viejo, posiblemente asociado al inframundo.

E

295K 'AT/ K 'A N

Procedencia: Chichel, San Juan Cotzal, Quiché    |   No. de Registro: 1.1.1.796 
Clásico Tardío (600 – 900 d.C.)    |     MUNAE 12374 

Alto 27.4 cm     |     Diámetro boca 27.2 cm     |     Diámetro base 21.0 cm

298 299299K 'AT/ K 'A N

Procedencia: Kaqchikel, Patzún, Chimaltenango 
No. de Registro: 1.1.1.1639    |    MUNAE 50608

HUIPIL  
CEREMONIAL K AQCHIKEL

uipil de dos lienzos unido a mano con punto de randa. Cue-
llo redondo con refuerzo de tela azul. Presenta diseños 

geométricos que son logrados en bordado a mano.
H
Técnica: Tejido en telar de cintura; bordado a mano; punto de 
satín y punto atrás.
Trama: blanco.
Urdimbre: rojo, blanco, verde, amarillo.
Bordado: azul, amarillo, aqua, naranja, morado, fucsia, verde, 
celeste, blanco.

K 'AT/ K 'A N
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Coral y adornos de plata 
Procedencia: Patzicía, Chimaltenango 

MUNAE 56022

CHACHAL DE COR AL

Detalle Huipil ceremonial Kaqchikel

302 303K 'AT/ K 'A N

Procedencia: K'iche', Zacualpa, Quiché 
No. de Registro: 1.1.1.1823 

MUNAE 51914

HUIPIL NIÑA

303K 'AT/ K 'A N

Procedencia: Mam, Todos Santos, Huehuetenango 
No. de Registro: 1.1.1.1903 

MUNAE 50806

HUIPIL

304 305

SU'T K AQCHIKEL

305K 'AT/ K 'A N

Procedencia: Kaqchikel, Santa María de Jesús, Sacatepéquez  
No. de Registro: 1.1.1.2039    |    MUNAE 50642

u't de dos lienzos unido a mano con pespunte. Tiene 4 ori-
llas terminadas.S

Técnica: Tejido en tela de cintura y brocado de dos caras con 
trama suplementaria discontinua flotante.
Trama: blanco y rojo.
Urdimbre: blanco y rojo.
Trama suplementaria: amarillo, rojo y verde.

K 'AT/ K 'A N
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ESCULTUR A DE  
SERPIENTE ENRROLL ADA

a región Sudeste de Guatemala es 
una de las menos conocidas en lo 

que respecta al conocimiento de espacios 
patrimoniales, sin embargo, su tradición 
arquitectónica, cerámica y escultórica de-
muestran que en tiempos prehispánicos 
mantuvo relaciones con sitios de la Costa 
Pacífica y el Altiplano de Guatemala.

L

K A N/CH I KCH A N

Escultóricamente el estilo Cotzumalguapa 
hace énfasis a figuras zoomorfas, como el 
caso de esta serpiente que se representa 
enroscada y en posición amenazante. Los 
ojos alargados, boca ondulada, colmillos 
y lengua bífida, son parte de las caracte-
rísticas que comúnmente representan el 
estilo Cotzumalguapa. El cuerpo tiene 
elementos decorativos con líneas cruza-
das dentro de cartuchos cuadrados.

309K A N/CH I KCH A N

Procedencia: Pasaco, Jutiapa    |   No. de Registro: 1.1.1.9937  
Roca volcánica  |   Clásico Tardío (550 d.C. - 800 d.C.)  |     MUNAE 2025

312 313

ESCULTUR A  
ZOOMORFA SERPIENTE

K A N/CH I KCH A N

Procedencia: La Nueva, Jutiapa 
No. de Registro: 1.1.1.1981 

MUNAE 2027

Procedencia: Q'umarkaj, Quiché 
No. de Registro: 1.4.1.6 

MUNAE 10437

CÁNTARO TRÍPODE

K A N/CH I KCH A N
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CINTA/TOCADO IX IL

K A N/CH I KCH A N 317K A N/CH I KCH A N

Procedencia: Ixil, Chajul, Quiché 
No. de Registro: 1.1.1.2043    |    MUNAE 51342

inta de un lienzo con aplicación de pompones en los extre-
mos. Presenta diseños geométricos y zoomorfos en trama 

suplementaria.
C
Técnica: Telar de cintura y brocado de una cara.
Trama: rojo.
Urdimbre: amarillo, rojo y verde.
Trama suplementaria: amarillo, blanco, celeste, 
corinto y morado.
Aplicación: blanco, morado, anaranjado, rosado y verde.

306 307

KAN
timológicamente viene de “serpiente 
emplumada”. Es el Creador y el Forma-

dor del Universo. Significa justicia, verdad y 
paz. Se le pide fortaleza, buena salud y tra-
bajo. Puede liberar de los enojos. Quienes 
nacen en este día son fuertes, habilidosos, 
psicólogos, físicos, sabios y sinceros.

E

KAN/CHIKCHAN
YUCATECOK’ICHE’
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VASO CILÍNDRICO TRÍPODE 

Procedencia:Salinas de los Nueve Cerros, Alta Verapaz 
No. de Registro: 1.1.1.553 

MUNAE

K A N/CH I KCH A N

Procedencia: Iximché, Chimaltenango 
No. de Registro: 1.1.1.2622 

MUNAE 6298

CUENCO ZOOMORFO SERPIENTE

314 315314

Detalle Cántaro Tripode

K A N/CH I KCH A N

Procedencia: Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla 
MUNAE 9877

ESPIGA

K A N/CH I KCH A N
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Procedencia: Tzutujil, Santiago Atitlán, Sololá 
No. de Registro: 1.1.1.752    |    MUNAE 56742

CINTA/TOCADO TZUTUJIL

K A N/CH I KCH A N K A N/CH I KCH A N

inta de un lienzo. Presenta figuras de diseños geométricos 
en la trama suplementariaC

Técnica: Telar de cintura y tapicería.
Trama: rojo.
Urdimbre: blanco.
Trama suplementaria: amarillo, azul, blanco, celeste, corinto, 
negro, rosado y verde.
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320 321K A N/CH I KCH A N

Procedencia: Achi', San Miguel Chicaj, Baja Verapaz 
No. de Registro: 1.1.1.1933    |    MUNAE 50319

HUIPIL ACHI '
uipil de un lienzo.  Cuello cuadrado con aplicación de satín 
negro  en forma de pico al igual que las bocamangas. Pre-

senta diseños  geométricos de trama suplementaria. 
H
Técnica: Tejido en telar de cintura brocado de una cara con tra-
ma suplementaria discontinua flotante.
Trama: café.
Urdimbre: amarillo, café y rojo.
Trama suplementaria: amarillo, azul, morado, rosado y verde.

K A N/CH I KCH A N
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HUIPIL CEREMONIAL ACHI '

K A N/CH I KCH A N

Procedencia: Achi', San Miguel Chicaj, Baja Verapaz 
No. de Registro: 1.1.1.998  

MUNAE 56620

K A N/CH I KCH A N

Procedencia: Tzutujil, Santiago Atitlán, Sololá 
No. de Registro: 1.1.1.751 

MUNAE 56734

CORTE TZUTUJIL

324 325K A N/CH I KCH A N 325K A N/CH I KCH A N

Procedencia: K'iche', Samayac, Suchitepequez 
No. de Registro: 1.1.1.2037  

MUNAE 52039

CORTE SAMAYAC
orte de un lienzo tejido en telar  de pie con añadido  en una 
orilla de la trama esto con el fin de ajustar  la prenda a la 

altura de la  persona que lo usó.  Presenta  diseños geométricos 
de trama suplementaria. 

C
Técnica: Tejido en telar de pie, brocado de una y dos caras.
Trama: rojo.
Urdimbre: rojo.
Trama suplementaria: amarillo, blanco 
y azul (con decoloración).

328 329K A M E/ K I M I

MASCAR A DE TIK AL
sta exquisita pieza proviene del  
entierro 160 de Tikal y estuvo 

asociado con un contexto funerario.  
Está hecha con mosaico de jade, concha, 
madre perla, pirita y emplea diversas 
técnicas de manufactura incluyendo el 
tallado, pulido, incisión, acanalado in-
crustado. 

El rostro representa posiblemente al 
personaje que perteneció y sobre la  
cabeza lleva un tocado que muestra el 
pico y la cabeza de un ave. Sobre ella hay 
un objeto desmontable compuesto de 
dos elementos. La parte baja es de forma 
semicircular enmarcada por segmentos 
rectangulares de concha de color naran-
ja, rosáceo, con glifo inciso en el medio 
delineado en rojo.

Encima lleva un elemento de tres picos 
que parece una cruz, que en la parte  
superior también muestra figuras geomé-
tricas incisas en rojo con el símbolo del 
dios K'awil. 

E Este elemento trilocular, por si mismo, de 
dios K’awil en esta mascara, lugar que se 
le atribuía dignamente por ser la deidad 
protectora de los soberanos y nobles de 
la realeza maya. 

El rostro presenta ojos realizados con 
madreperla y pirita, mientras que los 
labios de la boca y parte de las orejeras 
están manufacturados con materia-
les marinos, sobre saliendo el empleo 
de conchas llegadas desde los océanos.  
Las expresiones del rostro, la profundi-
dad de su mirada y la elegancia con que 
porta los adornos hacen de esta una pieza 
maestra de arte precolombina. 

El jade era considerado aliento de vida y 
signo de fecundidad, por eso a los muertos 
se les colocaba una cuenta de jade o jadeí-
ta en la boca abierta, luego de exhalar el 
último suspiro que se llevaba el alma del 
difunto hacia el más allá, donde se desa-
rrollaban la siguiente vida. Esta piedra le 
servía, al mismo tiempo, como símbolo 
para poder ingresar y atravesar los cielos 
del inframundo hasta llegar a alcanzar su 
destino final

K A M E/ K I M I 329

Procedencia: Tikal, Petén    |   No. de Registro: 1.1.1.1526 
Jade, concha, madreperla y pirita |   Periodo Clásico Tardío (550-900d.C)  

MUNAE 1108    |    Alto 34.5 cm   |   Ancho:29.5 cm

332 333K A M E/ K I M I

Procedencia: El Mirador, Petén 
No. de Registro: 17.7.58.211    |    MUNAE 23484

ROSTRO DE ESTUCO  
CABEZ A DESCARNADA

333K A M E/ K I M I

sta cabeza modelada en estuco presenta a un personaje de 
sexo indeterminado pintado con pigmentos de color rojo-

naranja y azul maya. Posee un protector en forma de casco que 
le cubre media cara con dos aberturas. La primera en la parte 
de la  frente en color verde con un símbolo inciso en forma 
circular al centro. En su rostro se encuentra la segunda aber-
tura la cual se asemeja a un antifaz que deja al descubierto los 
ojos grandes y en el ojo del lado derecho puede verse restos de 
color naranja con negro. Debajo de esta armazón puede verse 
la mandíbula descarnada con dos orificios en la barbilla. Tie-
ne la boca abierta y es visible la lengua del individuo. Rasgos 
relacionados a seres del Inframundo.

E

336 337K A M E/ K I M I

PL ATO POLICROMO
a escena pintada en el plato presenta una procesión fu-
neraria, donde cinco personajes pintados de negro son 

acompañados por dos monos y una serpiente. 

En la parte inferior, dos calaveras pintadas en fondo negro 
presencian como el difunto se sumerge de cabeza en el infra-
mundo, con la ayuda de dos jaguares.

L

Procedencia: Uaxactún, Petén    |    No. de Registro: 1.1.1.9933 
Periodo Clásico Tardío (550 – 900 d.C.)    |    MUNAE 353
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KAME
timológicamente viene de “muerte”. 
Pronostica lo bueno y lo malo. Es el 

nawal del Sol. Significa muerte, el búho 
que anuncia desde los árboles. Se le pide 
que nos libere de los malos caminos y ac-
cidentes. Quienes nacen en este día son 
fuertes y sufren mucho.

E

KAME/KIMI
YUCATECOK’ICHE’

327
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Máscaras de este tipo han sido descubier-
tas en las esculturas de los más importan-
tes soberanos mayas, tanto en Tikal, como 
en Palenque, Río Azul y Calakmul. Estas 
eran colocadas sobre el rostro del difunto 
ya que tienen el tamaño natural.  

En el entierro, cuando se descubrió esta 
bella máscara, no estaba en la parte cen-
tral de Tikal como correspondería a los 
miembros de la realeza, si no que parecía 
un grupo de palacios residenciales ubi-
cados a un kilómetro de distancias del 
corazón de la ciudad. La información re-
cuperada, luego de la excavación, permite 
identificar al propietario de la máscara por 
una persona a la que se le vedo apropósito 
su derecho de gobernar, pero que era de 
muy alto linaje.

Procedencia: Tzutujil, Santiago Atitlán, Sololá 
No. de Registro: 1.1.1.751 

MUNAE 56734

CUENCO CON  
TAPADER A DECAPITADO

K A M E/ K I M I
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OFRENDA JASAW CHAN K'AWIIL
asaw Chan K’awiil I fue el rey de Tikal entre 682 y 734 d.C. 
en el periodo Clásico Tardío. Tikal, ubicado en el Petén de 

Guatemala, fue una de las más grandes ciudades-estado de la 
civilización maya de la época. Antes de que los avances en el 
desciframiento de la escritura maya finalmente revelaron su 
nombre, era conocido como el "Gobernante A" (o bajo su sobre-
nombre Ah Cacao).

J

Procedencia: Tikal, Petén    |    No. de Registro: 1.1.1.1489 
Periodo Clásico Tardío (682 - 734 d.C.)    |    MUNAE

K A M E/ K I M I 335
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URNA FUNER ARIA  
PALMAS ABIERTAS

a urna representa a un personaje en 
posición sedente con los brazos y 

piernas cruzadas, tiene los ojos cerrados, 
la boca mostrando los dientes y el tocado 
decorado con un motivo de voluta doble.

Esta vasija fue encontrada en un entierro 
del sitio arqueológico de La Lagunita.

L La Tumba C-44 es una cámara rectangu-
lar cavada en el talpetate en donde se en-
contró un sarcófago esculpido y pintado 
de rojo. Dentro del recinto se encontraron 
restos humanos, un cráneo de jaguar y 
una ofrenda asociada conformada por 
piedras, concha y dos urnas zoomorfa y 
antropomorfa.

Procedencia: La Lagunita, Quiché    |    No. de Registro: 1.1.1.5139 ab 
Cerámica   |     Preclásico Tardío (400 a.C. - 100 d.C.)    |    MUNAE 1756 ab

K A M E/ K I M I 339
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MOSAICOS DE CONCHA  
BUITRE, DIOS A Y R ANA

na de las técnicas artísticas mejor 
dominadas por los mayas prehispá-

nicos fue la del mosaico, que durante el 
periodo clásico se trabajó principalmente 
con hueso, concha, coral, jade, obsidiana 
y piedras verdes. 

En este ornamento se utilizó concha y 
concha nácar tallada y pulida con algu-
nas perforaciones e incisiones, rellenas de 
pintura roja. Este ornamento se encontró 
sobre el piso de una cámara funeraria 
(entierro 49 Topoxté), junto a otras 2 
piezas, entre ellas otro mosaico con la 
figura esquelética del dios A de la muerte, 
resaltando de esa forma su asociación al 
inframundo.

Su forma semeja la de un ave de rapiña, 
probablemente un buitre común (Cora-
gypsatratus) o un rey sope (Sarcoram-
phus papa), con rasgos esqueléticos y las 
alas entendidas hacia atrás. En la natura-
leza, ambas aves pertenece3n a la misma 
familia y se caracterizan por tener la ca-

U
BUITRE

beza desnuda un collar de plumas, similar 
a la que se observa en la figura. 

En el arte maya, las aves ocupan un lugar 
destacado entre las representaciones 
del reino animal. Por sus características  
naturales, las aves tienen simbolismo re-
lacionadas con el aire el cielo y el mundo 
de los ancestros. Sin embargo, en la mito-
logía de los grupos mesoamericanos las 
aves de rapiñan tienen relacionan con la 
muerte y el inframundo. 

Las representaciones artísticas más fre-
cuentes en tres categorías son buitres, los 
búhos y las águilas. Muchas de ellas apa-
recen en arte pictórico maya como parte 
de los tocados zoomorfos de gobernantes 
y guerreros, o pasadas sobre sombreros 
de deidades y jugadores de pelota, cuya 
mayoría de veces tiene otros animales 
carnívoros como el jaguar, el coyote y el 
puma. Los ornamentos con estas imáge-
nes podrían haber tenido un simbolismo 
sobrenatural.

K A M E/ K I M I

Procedencia: Topoxté. Petén   |   No. de Registro: 17.7.21.210 a 
Concha   |    Período Clásico tardío (550-900 d.C.)    

Alto 7.5 cm   |   Ancho 7 cm
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ste ejemplar elaborado en concha y jade es una muestra de 
la maestría con las que los Mayas trabajaron el material 

malacológico. La figura mostrada en esta pieza es la represen-
tación del denominado dios A o dios de la muerte, quien se 
encuentra en posición sedente, el rostro descarnado, portando 
un tocado con la cabeza del dios Bufón. El ojo está elaborado con 
pirita y a los lados lleva un collar compuesto por dos cuentas 
de jade.

La joya conforma parte del Entierro 49 del Edificio A de Topoxté, 
Petén, asociado a un adulto joven con una extensa ofrenda que 
incluyó objetos de piedra verde, hueso, concha y material lítico.

E
DIOS A
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Procedencia: Topoxté. Petén   |   No. de Registro: 17.7.21.210 b 
Concha y jade   |    Período Clásico tardío (550-900 d.C.)   

344 345K A M E/ K I M I

os mayas prehispánicos trabajaron 
las conchas y caracoles marinos con 

gran maestría, aplicando técnicas como el 
desgaste, la perforación y el pulido para 
crear ornamentos de diferentes formas y 
tamaños. La decoración de esta clase de 
ornamentos también incluía la pintura y 
la incrustación de otros materiales como 
piedras y coral. 

Este mosaico se trabajó a partir de un  
caracol recortado y desgastado hasta 
obtener las formas de una rana con las 
extremidades recogidas en posición de 
nadar. La superficie esta cruzada por un 
patrón de líneas y formas geométricas 
en color naranja que en realidad forma 
parte de la superficie natural del mo-
lusco. El detalle de los ojos saltones fue 
logrado con incrustaciones de cuarzo en 
sendas perforaciones. Dos ensoñadas en la  
punta de la cabeza forman las fosas 
nasales mientras que la boca se formó 
con pequeñas acanaladuras con restos 
de pintura roja.

L
RANA

Ranas y sapos aparecen frecuentemente 
en el arte pictórico maya generalmente en 
escenas que representan el inframundo 
acuático o en asociación a plantas acuáti-
cas como ninfas y nenúfares, que forman 
parte de algunos tocados de gobernantes 
y seres sobrenaturales. 

Los batracios simbolizan el medio acuá-
tico y la fertilidad, rasgos extraídos de su 
propio comportamiento y en ambientes 
naturales. Su relación con el agua también 
los asocia con los poderes sobrenaturales 
y los seres del inframundo. Para varios 
grupos mesoamericanos ranas y sapos 
han sido animales mágicos que atraen 
la lluvia y simbolizan la fertilidad y las 
cosechas. 

Este mosaico también encontrado en el 
Entierro 49 de Topoxté, junto al mosaico 
en forma de buitre y otras figuras esque-
léticas del dios A de la muerte. 
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Procedencia: Topoxté. Petén   |   No. de Registro: 17.7.21.210c 
Caracol y cuarzo   |    Período Clásico tardío (550-900 d.C.)    

Alto 7 cm   |   Ancho 6.4 cm
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Estos son bastantes habituales en los con-
textos funerarios mayas, ya que, según la 
concepción maya del universo, estas imá-
genes se relacionan con el inframundo y 
el espacio marino sobre el cual descansa 
la tierra también se relaciona con el Dios 
N, divinidad que sostiene el mundo y el 
firmamento y que está asociada al mundo 
subterráneo. 

Dos Pilas y Aguateca, fueron las capitales 
de la tumba de Petexbatun y sus líderes 
fueron grandes estrategas. Los gobernan-
tes tuvieron su residencia en Dos Pinos  
entre los años 600-761 d.C. permaneciendo 
Aguateca como un lugar de veranea. Sin 
embargo, la cambiante situación políti-
ca de la región abrigo a sus dirigentes a 
abandonar Dos Pilas y abandonarse defi-
nitivamente a Aguateca después del 761 
d.C. adquiriendo la ciudad mayor brillo 
con la llegada de nueva población. 

Los numerosos monumentos esculpidos 
mandados hacer con los soberanos es-
culpidos demuestran que estos últimos 
formaron alianzas aprovechando el sis-
tema de matrimonios reales y, enviaron 
a sus hijos para casarse con príncipes y 
princesas herederos al trono de otras 
ciudades, asegurándose así un compro-
miso político y comercial.

Los ecosistemas de la región están domi-
nados por numerosos ríos que se comuni-
can entre sí, los que fueron aprovechados 
como vía de comunicación para transpor-
te en canoas hacia otros poblados. Estos 
mismos ríos fueron empleados como ruta 
comercial para llevar sus productos has-
ta lugares lejanos y ampliar sus alianzas 
políticas hasta cientos de kilómetros a la 
redonda.

K A M E/ K I M I348 K A M E/ K I M I

Detalle Calaveras de Concha
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Procedencia: Kaqchikel, Sololá, Sololá 
No. de Registro: 1.1.1.834 

MUNAE 56737

SU'T

K A M E/ K I M I

Coral, monedas y adornos de plata 
Procedencia: Kaqchikel, San Pedro Sacatepéquez, Guatemala 

MUNAE

CHACHAL DE COR AL
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KEJ
timológicamente viene de “venado”.  
Es uno de los cuatro sostenes del cielo 

y la Tierra. Es la fuerza que carga con los 
destinos de la humanidad. Representa las 
cuatro esquinas de la Tierra; en K’iche’: 
Tojil, Avilix, Aja Bitz y Majukutaj. Quienes 
nacen en este día son defensores de otras 
personas, enojados, no se enferman tan 
fácilmente y son fuertes.

E

KEJ/MANIK'
YUCATECOK’ICHE’
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Procedencia: Aguateca, Petén   |   No. de Registro: 17.7.13.126    
Clásico Tardío (600-900 d.C.)   |   MUNAE 15359 

Largo 6.5 cm    |   Grosor 0.3 cm

ORNAMENTOS DE  
CONCHA (CAL AVER AS)

ste grupo de caracoles fue descubierto 
durante las excavaciones realizadas 

en 1993 por arqueólogos del proyecto  
regional Petexbatun, en la casa de una 
escriba joven que vivió en la ciudad de 
Aguateca. Esta fue una ciudad de talla 
media, que formaba parte de un sistema 
político que floreció entre los siglos VI 
a VIII de nuestra era, pero fue invalida,  
incendiada y abandonada alrededor del 
año 830 d.C., por lo que en medio de la 
confusión los habitantes dejaban tirados 
muchos de sus objetos en el interior de 
sus antiguas residencias. Esto ha permi-
tido que el efectuar excavaciones apa-
rezcan nuevamente estos objetos y se 
puedan definir la función que tuvieron 
algunos de los edificios. 

E Junto a estos caracoles, se encontraron 
artefactos encontrados utilizados por el 
propietario de la casa que fue un escriba 
noble, incluyendo tres tinteros de concha 
para colocar pinturas de colores, pinceles y 
objetos como escriba jeroglífica haciendo 
mención al soberano de Aguateca. Tam-
bién se descubrió una bella flauta que nos 
demuestra el gusto de su propietario de 
la música.

El grupo de 18 caracoles que exhibe puede 
formar parte de un collar o de un cinturón 
como se observa en la iconografía donde 
aparecen representados personajes de 
alto rango social. Los caracoles son de 
color blanco y pulido y fueron tallados, 
cortados y perforados para representar 
rostros cadavéricos, simulando la imagen 
de la muerte. 

350 351350 K A M E/ K I M I

Procedencia: Yaxhá, Petén 
No. de Registro: 17.7.19.066 y 067 

MUNAE 20221 y 20222

CONCHAS TALL ADAS  
ARMADILLO Y TAPIR

K A M E/ K I M I

Procedencia: Tikal, Petén 
MUNAE 15871

HUESO TALL ADO  
CAL AVER A Y GLIFOS

354 355K A M E/ K I M I

Procedencia: Kaqchikel, San Pedro Sacatepéquez, Guatemala 
No. de Registro: 1.1.1.1497    |    MUNAE 51878

CORTE K AQCHIKEL

K A M E/ K I M I

orte o morga tejido en telar de pie unido a mano con punto 
envuelto. C

Técnica: Tejido en telar de pie.
Trama: azul y blanco.
Urdimbre: azul y blanco.
Bordados: amarillo, azul, anaranjado, lila,  morado, 
rosado y verde.

358 359K E J/ M A N I K '

OFRENDA DE  
FIGURILL AS EL PERÚ-WAK A

358 359K E J/ M A N I K '
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360 361

VASIJAS CON  
TAPADER A ANTOPOMORFA

sta pieza representa una figura  
antropomorfa en posición sedente. 

Está formada de dos piezas separadas, la 
base es el cuerpo y las piernas, mientras 
que la tapadera se representa por la cabe-
za y los brazos. Toda la vasija es de color 
café oscuro y muestra de decoración inci-
sa de bandas y líneas geométricas de co-
lor blanco en su interior en las partes del 
cuerpo, como la cara, piernas y brazos, las 
líneas son rectas en su interior muestra 
un diseño de petatillo , mientras que en el 
resto del cuerpo las bandas parecen más 
bien representar parte del vestuario en la 
regla de cabello es sencillo, ya que solo se 
manifiesta a través de líneas verticales e 
incisas y sobresale un moño de la parte 
superior. 

Esta vasija fue descubierta durante la 
excavación de una tumba real de Uaxac-
tún en la estructura, A-5. Forma parte del 
ajuar funerario colocada en honor de un 
soberano conocido como entierro A-22, 

E que llevaba treinta y cinco vasijas alrede-
dor del cuerpo, un collar de jade, otro co-
llar de ciento cincuenta y cuatro cuentos 
subesféricos de concha, objetos de concha 
orejeras estucadas de color verde, otro 
par orejeras de concha, pizarra, nueve 
espinas de rayas, cartón, copal, pizarra, 
cinabrio y la característica espina de 
raya con la que el personaje se hacía auto  
sacrificio, situada en la región de la pelvis 
y restos de fibra de textil que demuestran 
que el entierro estuvo cubierto con paños 
antes de ser depositado en el interior de 
la tumba. 

El gobernante A-22 murió poco después 
del año 504 d.C. y conocemos su imagen 
pues aparece representada en la parte 
central de la estela 20, como un glorioso 
soberano ataviado con un gigantesco 
tocado, rodeado por cuatro prisioneros.  
En sus brazos porta la barra ceremo-
nial que identifica su elevado estatus de  
gobernante. 

K E J/ M A N I K '

Procedencia: Uaxactún, Petén   |   No. de Registro: 1.1.1.515  / 1.1.1.234 ab 
Cerámica   |   Clásico temprano (250-550 d.C.) 

 MUNAE 214 ab / 227 ab   |  Alto 22cm   |   Diámetro 14cm

361K E J/ M A N I K '

362 363K E J/ M A N I K '

En el texto jeroglífico de la parte supe-
rior de la estela se menciona un nombre 
de mujer, que sin duda era su esposo.  
También se observa el espacio reservado 
para los nombres del padre y la madre, 
como es usual a los textos jeroglíficos. 
En otros de los monumentos esculpidos 
mandados a realizar por este soberano, 
se hace mención-de la manera orgullosa- 
que está emparentada de manera muy 
cercana, con la familia real de Tikal.

Entre las piezas depositadas en su ofren-
da, se encontró un vasija con 5 jeroglífi-
cos, el segundo grifo se lee como ahaw y 
aparece rodeada de símbolo de sangre, el 
cual define el titulo que sigue Ch'ulAhuw, 
mientras que el ultimo glifo, se refiere a 
un antiguo soberano de Tikal, conocido 
como YaxNuunAyiin. Por lo tanto, el tex-
to no está relacionado con el soberano  
enterrado en Uaxactún, si no que hace re-
ferencia al monarca que gobernó sobre 
Tikal un siglo antes. Esto demuestra que 
algunas vasijas fueron utilizadas como 
regalos sagrados u objetos de prestigio, 
las cuales eran obsequiadas a gobernan-
tes de aliadas o guardadas como objetos 
valiosos por los familiares 

K E J/ M A N I K '

VASO CON DECOR ACIÓN  
INCISA DE VENADOS

Procedencia: Tikal, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.509 

MUNAE 11134

363

364 365K E J/ M A N I K '

CUENCO PESTAÑA BASAL  
CON TAPADER A VENADO

ste recipiente artísticamente pintado se halló en el com-
plejo ceremonial de Mundo Perdido en la ciudad de Tikal. 

En un lado exterior y alrededor de la tapa, se puede ver la cabeza 
estilizada de un reptil. En el centro se observa pintado el cuerpo 
de un venado, desarrollándose en la agarradera la cabeza del 
mismo con los rasgos del viejo dios venado Wuk Sip.

E

Procedencia: Tikal, Petén    |    No. de Registro: 1.1.1.125 ab 
Cerámica   |     Periodo Clásico Temprano (250-600)   |    MUNAE 11152 ab

365K E J/ M A N I K '

368 369K E J/ M A N I K '

Procedencia: Tajumulco, San Marcos 
MUNAE 4006

CÁNTARO PLOMIZO

K E J/ M A N I K '

REPRESENTACIÓN DE  
L A DANZ A DEL VENADO

Sala de Etnología 
MUNAE

372 373373K E J/ M A N I K 'K E J/ M A N I K '

Procedencia: Kaqchikel, San Catarina Barahona, Sacatepéquez 
No. de Registro: 1.1.1.1581   |   MUNAE 52160

HUIPIL NIÑA K AQCHIKEL

uipil de niña de dos lienzos unido a mano con pespunte. 
Cuello en V rematado con punto de ojal. Presenta diseños 

geométricos multicolores. 
H
Técnica: Tejido en telar de cintura brocada de una cara con tra-
ma suplementaria discontinua flotante y envolvente.
Trama: café, morado y rojo.
Urdimbre: blanco.
Trama suplementaria: amarilla, blanca, celeste, fucsia, 
morada y rosada.
Bordado: magenta

376 377K E J/ M A N I K '

Procedencia: Achi', Rabinal, Baja Verapaz  
No. de Registro: 1.1.1.2009 

MUNAE 50369

CORTE

K E J/ M A N I K '

Procedencia: K'iche', Quetzaltenango, Quetzaltenango 
No. de Registro: 1.1.1.22 

MUNAE 56738

PERR AJE

366 367K E J/ M A N I K '

Procedencia: San Miguel Uspantan, Quiché 
MUNAE 7974

CUENCO CON TAPADER A  
ASA DE VENADO

K E J/ M A N I K '

CÁNTARO CON  
EFIGIE ANTROPOMORFA

Procedencia: Kaminaljuyú, Guatemala 
No. de Registro: 1.1.1.1971 

MUNAE 3452

370 371371K E J/ M A N I K '

Procedencia: Poqomchi', Tamahú, Alta Verapaz 
No. de Registro: 1.1.1.1898    |    MUNAE 50005

HUIPIL POQOMCHI

uipil de tres lienzos unido a mano con hilvan.  Cuello cua-
drado con ruedo hecho a mano con bastilla.  En los lienzos 

laterales presenta doce bandas de figuras geométricas de trama 
suplementaria.  El lienzo central presenta cuatro bandas de di-
seños zoomorfos, geométricos y fitomorfos. 

H

Técnica: Tejido en telar de cintura, brocado de dos caras con 
trama suplementaria continua flotante y envolvente.
Trama: amarillo y blanco.
Urdimbre: amarillo y blanco.
Trama suplementaria: azul, blanco, gris y rojo.

K E J/ M A N I K '

374 375K E J/ M A N I K '

PERR AJE TOTONICAPÁN

Procedencia: K'iche', Totonicapán, Totonicapán 
No. de Registro: 1.1.1.2042    |     MUNAE 51831

K E J/ M A N I K '

renaje de dos lienzos unido a máquina. El hilo café es na-
tural, conocido como "Cuyuscate" (utilizado en la época 

prehispánica). Presenta diseños geométricos y algunos textos, 
únicamente en la trama básica, logrados con la técnica del jaspe.

D
Técnica: Tejido en telar de cintura y jaspe.
Trama: azul, blanco, café, rojo y verde.
Urdimbre: blanco.

378 379

Q'ANIL
timológicamente viene de “semilla” 
y “amarillo”. Significa color de oro y 

caña y tercer color del Sol. Es el símbolo 
de las cuatro estaciones del año. Simboliza 
también al ser humano, a los animales y 
a las plantas. Quienes nacen en este día 
tienden a contar lo que no tienen y lo que 
no son. Sufren mucho, no son fuertes, no 
son resistentes y siempre necesitan el 
apoyo moral de otro.

E

Q'ANIL/LAMAT
YUCATECOK’ICHE’

379
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OFRENDA DE  
PL ATOS ASTRONÓMICOS 

sta pieza fue encontrada en la Es-
tructura 5D-86 de Tikal, como parte 

de un escondite que pudo haber estado 
asociado a un entierro depositado al 
construirse el edificio y que fue removido 
durante su remodelación. 

Este plato decorado en colores rojo y 
negro sobre naranja lleva soportes ma-
miformes, huecos en su interior; que al 
moverse suenan como sonajas debido a 
las cuentas colocadas dentro de las patas.  
La parte interior del plato está pintada 
con un diseño donde predominan las lí-
neas geométricas. El centro de la imagen 
representa una gran boca abierta, segu-
ramente de jaguar, que en el dibujo simula 
una montaña, para obtener la sensación 
de profundidad hacia el interior. Las fau-
ces abiertas también se relacionan con 
cuevas y profundidades, lugares que eran 
sagrados por considerarse la entrada al 
inframundo y la vía por donde las almas 
de los difuntos debían dirigirse hacia la 
vida futura.

E

Q 'A N I L / L A M AT

Los diseños geométricos son algunas 
veces difíciles de comprender por noso-
tros, pero a los lados de la boca abierta 
se observa dos volutas, lineales que re-
presentan los colmillos del jaguar o en  
algunas ocasiones se convierten en los 
ojos, dependiendo de lo abierta que mues-
tre la boca del animal. Encima y debajo la 
cabeza del jaguar aparece una línea roja 
horizontal, seguida por la imagen en un 
movimiento de dos soles compuestos re-
flejándose como en un espejo. Esta acción 
de reflejo sucede también con las líneas 
escalonadas que se encuentran dibujadas 
a ambos extremos del plato.

No cabe duda que el artista represento en 
eta escena la existencia de los diferentes 
niveles de cosmos, que eran tres. Desde 
su perspectiva dibujo el inframundo en 
la figura del jaguar de la noche de la boa 
abierta, el mundo terrenal lo marcan las 
líneas rojas horizontales y el nivel del cie-
lo lo toma la imagen solar. 

Procedencia: Tikal, Petén   |   No. de Registro: 1.1.1.3108 
Cerámica   |   Preclásico Terminal (100 - 250 d.C.)   |    MUNAE 1337

381Q 'A N I L / L A M AT

382 383Q 'A N I L / L A M AT

El reflejo, conseguido como si fuera por 
medio de un espejo de agua, indicaría que 
tanto los cielos superiores como los cielos 
del inframundo tienen igual importancia 
y simbolismo por lo que para acceder a 
ellos deben superarse los diferentes nive-
les o escalones colocados en los extremos 
de la pintura.

La fabricación de este plato se realizó al 
final del periodo preclásico tardío, apro-
ximadamente entre los años 150-250 d.C., 
cuando este tipo de ideas cosmogónicas 
estaban sirviendo para fortalecer e insti-
tucionalizar la religión maya y la postura 
de los líderes políticos y religiosos. 

Estas expresiones ideológicas estaban 
siendo utilizadas al mismo tiempo a 
través del arte en los principales sitios 
mayas, como Tikal, Uaxactún, el mira-
dor, cerros y Calakmul. La pintura y el 
estuco modelado en las fachadas de los 
edificios fueron dos medios con los que 
se expresó la centralización del poder en 
las manos de un gobernante divinizado, 
así como complejos programas en el que 
el rey aparecía asociado con las fuerzas 
sobrenaturales. Él era representante de 
lo sagrado en la tierra, y aunque al prin-
cipio aparecía como intermediario de los 
dioses, al considerarse su postura ante 
su pueblo, llego a convertirse en la en-
carnación de los sagrados, alcanzando la 
categoría divina

Q 'A N I L / L A M AT

Procedencia: Nakum, Petén 
No. de Registro: 17.7.20.56 

MUNAE 22528

PL ACA DE JADE NAKUM

384 385385Q 'A N I L / L A M AT

Procedencia: Kaminaljuyú, Guatemala 
No. de Registro: 1.1.1.772    |    MUNAE 2046

ESCULTUR A 17

Q'A N I L / L A M AT

a escultura antropomorfa provenien-
te del sitio Kaminaljuyú Guatemala 

(monumento 18).

La pieza pertenece a un conjunto de tres 
esculturas cilíndricas con efigie zoomor-
fa que se encontraron en el montículo 
D-III-6 de Kaminaljuyú, y posiblemente  
tuvieron la función, de incensario, altares 
o posiblemente sostenían un trono o altar 
horizontal. Es de notar que llevaba tres 
espigas en su parte superior, de manera 
similar a los incensarios conocidos como 
de “tres picos”, características de Kami-
naljuyú y el altiplano guatemalteco en 
general.

Las fracciones de rostro esculpidas en re-
lieve pueden ser características de felino 
y monstruo sobrenatural, donde resaltan 
los ojos con volutas en su interior y ce-
jas pronunciadas. La nariz es pequeña y  
semiesférica mientras que la boca en posi-
ción abierta presenta grandes colmillos y 
un diente central que se asemeja al signo 
Ik. Otros rasgos tallados son los pómulos 
resaltados, y así como el labio superior 
que se extiende hacia delante. 

L Un tocado en forma de banda cubre la fren-
te, cuyo motivo principal es un elemento 
en forma de U al centro. Bajo el mentón 
y alrededor del cuello se observa 4 deco-
raciones del circulo con conos invertidos 
posiblemente signos acuáticos a los lados 
de la escultura se encuentran orejeras 
también tallas en relieves; decoraciones 
con diseños geométricos y curvos.

Estas esculturas columnares en forma de 
mascaron pudieran representar la deidad 
principal de las montañas y las tierras, 
llamada Witz. Dentro de la cosmología 
maya y especialmente durante el periodo 
preclásico esta deidad tuvo características 
monstruosas. Los mayas creían que Witz 
representaba las montañas sagradas, en 
especial las que se ubican en cada uno de 
los cuatro puntos cardinales y que soste-
nían a los cielos. Es muy posible entonces 
que estas columnas hayan replicado esta 
parte del cosmos y que cada una repre-
senta una montaña sagrada. 

388 389Q 'A N I L / L A M AT

PL ATO TETR ÁPODE  
DIOS BANDA CUATRIPARTITA 

ncontrado en el Entierro 30 de la Es-
tructura L5-l, este plato es el objeto 

más extraordinario del ajuar funerario 
del Gobernante No.2 de Dos Pilas. 

La decoración exterior presenta motivos 
de Pohp e ik en forma de T, la sección in-
terior posee una banda de l7 jeroglíficos 
que además de conformar la Secuencia 
Primaria Estándar, da lectura a varios 
títulos así como el nombre del monarca. 

En el interior del plato se muestra la 
cabeza de una deidad conocida como 
el “Monstruo de la Banda Tetrapartita”  

E

Q 'A N I L / L A M AT

según Héctor L. Escobedo, rodeada de di-
seños geométricos que representan una 
banda celestial.

Este plato, con la representación de la ca-
beza de una deidad pintada en su fondo, 
fue hallada en la tumba 30 de Dos Pilas 
y se atribuye al gobernante Itzamnaaj 
K´awiil, que murió en el año 726. 

La inscripción menciona el nombre del 
gobernante de la ciudad real de Motul 
de San José, conocido como Tayal Chan 
K'inich. Esta factible pensar que el gober-
nante hiciese entrega de este plato como 
ofrenda durante la ceremonia funerarias. 

Q 'A N I L / L A M AT

Procedencia: Dos Pilas, Petén   |   No. de Registro: 17.7.02.180 
Cerámica   |   Clásico Tardío (550 - 800 d.C.)  |    MUNAE 15357

389Q 'A N I L / L A M AT

392 393Q 'A N I L / L A M AT

Procedencia: Tikal, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.139 

MUNAE 11417 ab

CUENCO CON TAPADER A  
L ABIOS PINTADOS Y ESTRELL AS

Q 'A N I L / L A M AT 393Q 'A N I L / L A M AT

Procedencia: Chichel, Quiché 
MUNAE 12370

INCENSARIO TRES SOPORTES  
JAGUAR Y ESPINAS)

396 397

Procedencia: El Mirador, Petén 
No. de Registro: 17.7.58.218    |    MUNAE 23482

Q 'A N I L / L A M AT 397Q 'A N I L / L A M AT

ROSTRO DE ESTUCO BUFÓN

Q'A N I L / L A M AT

abeza modelada en estuco la cual representa a un personaje 
masculino pintado en color rojo. Tiene frente ancha con los 

ojos hundidos y redondos con líneas incisas alrededor, nariz 
pronunciada y curva, boca cerrada y labios gruesos pintados 
en color rojo, debajo de la nariz hacia el mentón se encuentra 
pintado en color azul, la otra mitad está pintada en rojo. Proba-
blemente sea una deidad joven o un bufón de la corte.

C

386 387

El uso de máscaras Witz en templos y 
esculturas también a indicado que era 
un lugar sagrado, por lo que no es raro 
que hayan servido como soporte para 
el trono de un gobernante o que hayan 
sido altares o incensarios dentro de una 
edificación muy importante. Algunos ras-
gos de felino especialmente los colmillos, 
sugieren que este también pudo ser una 
forma temprana del Dios solar, tomando 
en cuenta el diente central pronunciado. 

Por otro lado, los elementos en la parte in-
ferior también pueden sugerir que se tra-
te del dios de la lluvia, Chak, que también 
fue representado en forma cuadripartita 
durante el periodo clásico.

Q 'A N I L / L A M AT

Procedencia: Tikal, Petén 
No. de Registro: 17.7.20.56 

Cerámica 
Clásico Temprano (250 - 550 d.C.) 

MUNAE 11138 a/b

Q 'A N I L / L A M AT

VASO CON  
TAPADER A DE  
GARZ A

ste vaso fue encontrado en la tumba 
de una mujer de la alta sociedad de 

Tikal. El vaso está decorado con signos 
que representan al calendario ritual de 
260 días llamado Tzolk'in. 

E

390 391Q 'A N I L / L A M ATQ 'A N I L / L A M AT

OFRENDA 15 DE NAKUM 
na práctica común en Mesoamérica 
fue la consagración de templos me-

diante el depósito de ofrendas rituales, 
para dedicar la construcción a las dei-
dades. Esta ofrenda fue colocada en el 
interior de la escalinata del edificio E de 
la Acrópolis, aproximadamente en el año 
700 d.C. Con este ritual inició la nueva 
construcción, siguiendo la tradición de 
edificar sobre antiguas estructuras.

La ofrenda incluye una cabeza de jade 
de estilo olmeca y cuatro cuentas de 
jade en forma tubular. Los objetos fueron 
colocados sobre dos grandes cuchillos  
elaborados en obsidiana y pedernal. Tam-
bién se incluyen dos conchas Spondylus y 
fragmentos de coral, lo que demuestra el 
alcance territorial de las redes de inter-
cambio, que conectaban las ciudades del 
centro de Petén con las Tierras Altas, la 
Costa Sur y el Mar Caribe.

U
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Este rostro antropomorfo que perte-
nece a la Ofrenda 15 de Nakum, datado 
para el periodo Clásico Tardío. Este ar-
tefacto es un pectoral que se encontró 
asociado a dos cuchillos ceremoniales, 
cuatro cuentas tubulares de jade en for-
ma de cráneo humano y cuatro conchas 
spondylus. Dicha ofrenda fue dedicada 
a la terminación y nueva construcción 
de un edificio piramidal en este sitio.  
Los rasgos “babyface” que presenta, per-
miten fecharla entre el 1200 y 500 a.C. 
más de 1000 años antes de su deposición 
en Nakum.

Los reingresos a espacios sagrados, son 
frecuentes dentro de las prácticas pre-
hispánicas de la sociedad Maya, y es muy  
común encontrar entierros u ofrendas 
que han sido reabiertos en el Periodo 
Clásico, para recuperar huesos o arte-
factos y redepositarlos posteriormente 
en contextos especiales. Pero este caso 
es excepcional por su antigüedad y ates-
tigua la permanencia de lo sagrado para 
los Mayas.

 

Q 'A N I L / L A M AT

Procedencia: Nakum, Petén   |   No. de Registro: 17.7.20.24 
Piedra verde   |   Clásico Tardío (550 - 900 d.C.)  |    MUNAE 20175

391Q 'A N I L / L A M AT

394 395

MAQUETA DE PIEDR A CALIZ A

Q'A N I L / L A M AT 395Q 'A N I L / L A M AT

Procedencia: Tikal, Petén 
Clásico Temprano (250 - 550 d.C.)    |    MUNAE 1206

Q 'A N I L / L A M AT

as ciudades Mayas no eran cons-
truidas al azar. Su esplendor denota 

planificación, definición de espacios, vo-
lúmenes y orientaciones determinadas a 
puntos definidos en la geografía.

Ejemplo de ello es la maqueta que obser-
vamos, la cual procede de las excavacio-
nes realizadas en la Gran Pirámide de 
Mundo Perdido, Tikal, Petén. Fue loca-
lizada dentro de los materiales arqueo-
lógicos de la fase Ik (550-650 d.C.), está 
elaborada en piedra caliza y se encontró 

L fuera de contexto en la sección superior 
del lado este de la pirámide, por su buen 
estado de conservación, pudo provenir de 
algún escondite.

El diseño representado corresponde a un 
complejo arquitectónico (posiblemente 
Clásico Tardío), no identificado respec-
to de los grupos actualmente conocidos 
en Tikal. Además de mostrar distintas  
unidades piramidales, también refiere un 
patio de juego de pelota, el cual permite 
determinar la dirección de su eje norte-sur.

398 399

HUIPIL CEREMONIAL 
SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ 

Q'A N I L / L A M AT 399Q 'A N I L / L A M AT

Procedencia: Kaqchikel, San Pedro Sacatepéquez, Guatemala 
No. de Registro: 1.1.1.1505   |    MUNAE 50308

Q 'A N I L / L A M AT

uipil de dos lienzos unido a mano con randa simple; cue-
llo redondo rematado con punto de ojal. Presenta diseños 

geométricos, fitomorfos y zoomorfos.
H
Técnica: Tejido en telar de cintura, brocado de dos caras, con 
trama suplementaria continua y discontinua flotante.
Trama: blanco y morado.
Urdimbre: blanco, morado y rojo.
Bordado: amarillo, celeste y morado.
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400 401Q 'A N I L / L A M AT 401Q 'A N I L / L A M AT

Procedencia: K'iche', San Andrés Xecul, Totonicapán 
No. de Registro: 1.1.1.1185    |    MUNAE 56739

FAJA SAN 
ANDRÉS XECUL

Q 'A N I L / L A M AT

aja de un lienzo. Presenta diseños geométricos y zoomorfos 
de trama suplementaria.F

Técnica: Telar de cintura, brocado de una cara. Trama suple-
mentaria discontinua flotante.
Trama: negro.
Urdimbre: blanco y verde.
Trama suplementaria: anaranjado, amarillo, celeste, morado, 
rojo, rosado y verde.

402 403Q 'A N I L / L A M AT

Procedencia: K'iche', Chichicastenango, Quiché 
No. de Registro: 1.1.1.1847 

MUNAE 50748

HUIPIL CEREMONIAL 
CHICHICASTENANGO

Q'A N I L / L A M AT 403Q 'A N I L / L A M AT

uipil de tres lienzos unido a mano con randa. Cuello re-
dondo con aplicación de satín negro y sobre la misma lleva 

bordado a mano con punto de cadena diseños geométricos en 
forma de picos. Tiene cuatro rocetas, uno a cada lado  a la altura 
del hombro, una al frente y la otra al dorso.  Presenta diseños 
geométricos y zoomorfos de trama suplementaria. 

H

Técnica: Tejido en telar de cintura brocado de dos caras con 
trama suplementaria discontinua flotante y envolvente.
Trama: blanco.
Urdimbre: blanco.
Trama suplementaria: anaranjado, morado. 
Bordado: azul, anaranjado y morado.

404 405

TOJ
timológicamente viene de “ofrenda”, 
“multa” y “pago”. También viene de 

“ayudar”, “socializar”, “escuchar” y “enten-
der”. Es el nawal del fuego. Se le pide por 
fortaleza para evitar los errores y que 
retire los sufrimientos, además se le pide 
para que salgan a luz las cosas oscuras. 
Quienes nacen en este día son variables 
en el campo psicológico, moral, material, 
social y pueden ser personas conciliado-
ras y autodidactas.

E

TOJ/MULUK
YUCATECOK’ICHE’
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408 409408 TO J/ M ULUK

Detalle Chocolatera de Río Azul

Procedencia: Uaxactún, Petén 
No. de Registro: 17.7.97.202 

MUNAE

OFRENDA DE  
UA X ACTUN (PUNZÓN)

TO J/ M ULUK

412 413TO J/ M ULUK

Procedencia: Ixtutz, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.1490 

MUNAE

ESTEL A 4 DE IXTUTZ

TO J/ M ULUK

VASO POLÍCROMO  
PIEL DE JAGUAR

os mayas ilustraban sus buenas  
relaciones, tales como asociaciones 

familiares o diplomáticas, con la entre-
ga de regalos. En esta pieza se muestra 
a un personaje, sentado con un tocado 
elaborado, entregándole al rey del Tikal 
un jaguar como regalo.

L

Procedencia: Tikal, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.551  

Clásico Tardío (600-800 d.C.) 
Cerámica 

MUNAE 11418

416 417TO J/ M ULUK

Detalle Excéntrico de Quiriguá

TO J/ M ULUK

La otra figura humana es de mayor  
tamaño y se encuentra en el borde dere-
cho del cuerpo de la serpiente, y el otro 
perfil, los labios, nariz y frente están fi-
namente tallados. 

Los excéntricos con uno o más perfiles 
antropomorfos son muy comunes en el 
área de Copán, y este ejemplar pudo ser 
importado directamente desde Copán a 
Quiriguá. Otra posibilidad es que ambos 
sitios existieron una escuela de artesanos 
que especializaron en la producción de 
excéntricos desde estilo o, si no, fueron 
producidos localmente imitando el estilo 
de Copán.

Este tipo de excéntrico con forma de 
cuchillo se asemeja mucho a los perfora-
dores retratados en las escenas de auto 
sacrificio que aparecen en estelas, dinte-
les y otros monumentos. 

Los perforadores como este pudieron cru-
zarse por el gobernante, su familia y otros 
nobles importantes para sacar su sangre 
de los genitales lengua y orejas. Estos auto 
sacrificios tenían como objetivo ofrecer la 
sangre más preciada a los dioses, a cambio 
de su protección y beneficios.

Entre los materiales que los mayas uti-
lizaron para fabricar sus instrumentos 
básicos, se encuentra el pedernal y la  
obsidiana, utensilios como puntas de 
proyectil y cuchillos fueron de los más 
comunes, aunque los excéntricos ocupa-
ron un lugar especial. Estos artefactos son 
llamados así por sus formas extravagantes 
y morfologías diversas: geométricas, ani-
males o antropomorfas.

La silueta de este excéntrico es compleja 
y se cree que representa a una deidad o 
monstruo con características de reptil, 
probablemente una serpiente.

406 407TO J/ M ULUK

CHOCOL ATER A RÍO A ZUL 

l cacao tenía un lugar destacado 
en las fiestas: confería prestigio al  

anfitrión y proporcionaba placer a los in-
vitados. Se preparaba mezclando granos 
de cacao, molidos, agua, condimentos y 
una sustancia espumante basada en savia; 
después se vertía el líquido de vasija en 
la vasija para reproducir espuma. Duran-
te el preclásico, las jarras con pitorro y 
las vasijas altas y cilíndricas se usaron 
probablemente en fiestas para preparar 
y servir bebidas de cacao.

En las tumbas también se colocaban 
vasijas llenas de caco, para proporcio-
nar sustento al fallecido en el más allá.  
Un envase de este tipo se encontró en 
el enterramiento de aristócrata de Río 
Azul. Esta tumba estaba excavada en la 
roca, bajo la plataforma que sostenían un  
antiguo templo funerario, quizá relacio-
nado con el décimo soberano de Río Azul. 

E Esta vasija redonda con la tapa presenta 
un texto jeroglífico en el que se proclama 
que tiene cacao (véase el primer glifo de la 
tapa, a la derecha), y el recipiente mismo 
tenían residuos en polvo de una bebida 
de cacao.

El pinole se prepara para partir de cacao 
y maíz molido; el residuo que se queda 
de ambos se descubrió dentro de la va-
sija con efigie de venado procedente de 
la tumba de Yax K’uk' Mo' fundador de la 
dinastía gobernante de Copán.

La vasija contenían una delicada pala 
de concha con forma de mano humana, 
manchada de color pardo rojizo a causa 
de contenidos y el cinabrio en polvo que 
se esparcía ritualmente sobre los conte-
nidos de las tumbas.

407TO J/ M ULUK

Procedencia:  Río Azul, Huehuetenango   |   No. de Registro: 1.1.1.1488 a y b 
Cerámica con estuco y engobe   |   480 d.C.   |    MUNAE 12059

410 411TO J/ M ULUK

Procedencia: Piedras Negras, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.1496 

MUNAE

ESTEL A 15 DE PIEDR AS NEGR AS

TO J/ M ULUK

Procedencia: Piedras Negras, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.1497 

MUNAE

ESTEL A 4O DE PIEDR AS NEGR AS

414 415TO J/ M ULUK

EXCÉNTRICO DE QUIRIGUÁ 

ste ejemplar constituye uno de los 
ejemplos más finos en lo que respecta 

a la producción de artefactos de piedra en 
el área maya durante el periodo clásico, y 
forma parte de una tradición de elabora-
ción de excéntricos en la frontera sureste 
maya, que es mayormente representada 
por los excéntricos recuperados en las 
tumbas, escondites y ofrendas en Copán. 

La pieza fue tallada en pedernal de color 
café verdoso muy claro. La técnica utili-
zada en su fabricación fue bifacial y fue 
laqueado a presión, y a diferencia desde 
otros excéntricos de forma simple, este 
fue elaborado para tal propósito desde 
sus fases iniciales, ya que su forma no se 
asemeja a cualquier otro artefacto bifa-
cial conocido. 

E La silueta del excéntrico es muy compleja, 
y no se ha podido determinar su signi-
ficado completo, sin embargo, el motivo 
principal es un deidad o monstruo con 
características de reptil, específicamente 
de serpiente. 

La parte superior presenta las fauces 
dentadas de este ser mítico y su cuer-
po se dobla en ángulo izquierdo hacia la 
derecha e izquierda. La parte inferior o 
cola de la serpiente tiene forma de cuchi-
llo lanceolado con una muesca en su lado 
derecho. En ambos ángulos inferiores se 
pueden apreciar dos perfiles antropo-
morfos. En la esquina inferior izquierda 
un rostro mira hacia la izquierda y sus 
rasgos están finamente marcados con 
muescas pequeñas: barbilla, labios, nariz y 
un tocado dental, posiblemente de plumas. Procedencia:  Quiriguá, Izabal   |   No. de Registro: 1.1.1.767 

Pedernal   |   Clásico Tardío (550 - 800 d.C.)  |    MUNAE 10016

TO J/ M ULUK
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URNA FUNER ARIA TIBURÓN

sta vasija fue encontrada en la Tumba VIII del Montículo 2 
de Nebaj, asociada a otras dos vasijas, artefactos de cobre, 

oro, jade y alabastro y aunque se cree que fue manufacturada 
para cumplir la función de un incensario, no presenta evidencia 
de uso.

Esta representación es clara muestra de la influencia nahua del 
centro de México. Presenta un personaje antropomorfo modela-
do al frente con decoración aplicada e incisa, soportes vacios con 
distintas imágenes y dos asas laterales alargadas. Toda la vasija 
está pintada de color rojo, con algunos segmentos en color azul.

Al frente de la pieza se muestra una cara antropomorfa saliendo 
de las fauces de un animal, probablemente de una serpiente. 
En el arte maya, este motivo se asocia con la trasformación y 
el renacimiento. El color azul es típico del estilo de Nebaj y fue 
aplicado posteriormente a la cocción de la cerámica.

E

419TO J/ M ULUK

Procedencia:  Nebaj, Quiché |   No. de Registro: 1.1.1.170 
Cerámica   |   Postclásico Temprano (1000 - 1250 d. C.)  |   MUNAE 4628 
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PANEL 19 PRÍNCIPE  
OFRENDANDO SANGRE 

escubierto en la estructura K4-2 de 
Dos Pilas, el panel 19 fue aparente-

mente fragmentado de manera intencio-
nal por los últimos pobladores del sitio.

Es un monumento rectangular de piedra 
caliza tallada en bajos relieves que re-
presenta una escena de auto sacrificio 
efectuado por el príncipe heredero de 
Dos Pilas, como parte de un rito de paso 
frente a sus padres y tres asistentes de la 
corte real. Cuatro personajes fueron re-
tratados de perfil y dos de frente, cinco 
de pie y uno de rodillas, las columnas je-
roglíficas de la parte superior registran la 
fecha dedicatoria del monumento, ahora 
erosionada, así como el título del joven 
que protagoniza la escena. Además, indica 
que el evento conmemorado en el panel 
ocurrió en la plaza mayor de Dos Pilas. 

Cada uno de los personajes representados 
en el monumento se identifican por el me-
dio de sus jeroglíficos nominales. 

D En el lado izquierdo del panel, presi-
diendo la ceremonia de auto sacrificio 
se encuentran los padres del príncipe: 
una dama real de Cancuén y su esposo, 
el Gobernante 3 de Dos Pilas. El primer 
personaje es la Señora de Cancuén, que 
lleva elaborado con plumas de quetzal, 
orejeras, collar de cuentas de jade y un 
vestido largo, sin decoración, que llega a 
sus tobillos. Los glifos frente a sus pies 
corresponden a su piel. El segundo perso-
naje es el Gobernante 3, cuyo jeroglífico 
con nominal aparece frente a su cabeza. 
Porta rico tocado, muñequeras de cuentas 
de jade, hombreas y pectoral con símbo-
lo de estela. El tercer personaje, quien se 
identifica con el título Itzá, “sabio”, lleva 
elaborado atuendo y este arrollado frente 
al cuarto personaje, sosteniendo un ob-
jeto de hueso afilado que era alisado en 
rituales derramamiento de sangre. 

421TO J/ M ULUK

Procedencia:  Dos Pilas, Petén  |   No. de Registro: 17.7.02.194 
Roca caliza   |   Clásico Tardío (550 - 800 d.C.)   |   MUNAE 15398 

Alto 64 cm    |   Ancho 86cm

422 423422 TO J/ M ULUK

El motivo central de panel es el auto sacri-
ficio del cuarto personaje, quizá el futu-
ro Gobernante 4 de Dos Pilas K'awiil Chan 
K'inich. Pese a la erosión de esta parte del 
monumento, puede observarse como caen 
gotas de sangre de los genitales perfora-
dos del joven príncipe sobre un cuenco de 
papel, en el lado derecho del monumen-
to, detrás del príncipe, se observan dos 
personajes más, quinto y sexto. Estos son 
cortesanos testigos del texto de suceso y 
se identifica por las columnas jeroglíficos 
que aparecen sobre su cabeza. Aunque vis-
ten atuendos más sencillos uno de ellos 
lo distingue como "el guardián del joven", 

TO J/ M ULUK

lo que inicia que su oficio era probable-
mente el de preceptor del príncipe. Este 
nombre es denominado como “el de Ca-
lakmul”, lo que indica que era originario 
de este lejano centro poderoso, con el 
que Dos Pilas mantenían estrechos la-
sos políticos.   

En este monumento conmemorativo del 
ritual de iniciación sirve como forma de 
legitimación, pues fue tallado después 
que el joven príncipe hubiera accedido 
al trono, demostrando así, que ha sido 
elegido por sus padres desde niño entre 
varios hermanos aptos.

Detalle Panel 19

424 425424 TO J/ M ULUK TO J/ M ULUK

Procedencia: Mam, Santiago Chimaltenango, Huehuetenango 
No. de Registro: 1.1.1.389 

MUNAE 56630

HUIPIL

Cuentas de vidrio y monedas de plata 
MUNAE 55725

CHACHAL DE CUENTAS DE V IDRIO

428 429429TO J/ M ULUK

Procedencia: Ixil, Nebaj, Quiché 
No. de Registro: 1.1.1.940    |    MUNAE 56740

FAJA NEBAJ

Faja de un lienzo. Presenta diseños geométricos y zoomorfos 
de trama suplementaria.F

Técnica: Tejido en telar de cintura, brocado de una cara con 
trama suplementaria discontinua flotante y envolvente.
Trama: rojo.
Urdimbre: blanco, negro y rojo
Trama suplementaria: amarillo, azul, anaranjado, blanco, 
corinto, morado, negro, rosado y verde.

TO J/ M ULUK
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PIEDR A HONGO PERRO 

sta escultura de basalto, recuperada 
del sitio Kaminaljuyú en el valle de 

Guatemala, pertenece a las llamadas “pie-
dras hongo”. Muestra un animal pequeño 
en posición sedente. Probablemente un 
perro, esculpido en redondo en el tallo del 
hongo, sentado sobre una plataforma rec-
tangular. La cubierta del hongo presenta 
una línea que le rodea.

El pequeño perro tiene un hocico bas-
tante largo, sus orejas ovaladas están 
levantadas, como si intencionalmente 
estuviese escuchando algún sonido, y 
una expresión placentera y amigable.

Las piedras hongos son comunes en el 
altiplano en la Costa del Pacífico durante 
los periodos preclásico y clásico. Se desco-
noce el propósito para el cual fueron escul-
pidas, aunque se aun puesto varias ideas. 

La hipótesis más popular es que estaban 
conectados con ritos y ceremonias en las 
que se consumían hongos alucinógenos 
como vehículo para entrar en contacto 
con los dioses, algo que solo estaba res-

E tringido en la elite gobernante. Esta idea 
se apoya por el hecho de que algunas 
ilustraciones de los códices mayas mues-
tras una deidad o represéntate de una 
deidad sosteniendo un objeto parecido 
a un hongo. 

Otra idea popular es que las piedras hon-
gos funcionaron como molde de cerámica. 
Es posible que la cubierta del hongo pudo 
usarse como un molde convexo para 
moldear el barro suave y formar de esta 
manera un cuerpo poco profundo a la 
porción inferior de un cántaro con base 
redondeada. Sin embargo, las piedras 
hongos no aparecen en áreas donde es 
evidente que se manufacturaba cerámica. 
El hecho de que se le encuentre en campo 
abierto a sugerido algunos investigadores 
que usaron como marcadores delimites 
o mojones en los campos cultivados de 
maíz. Esta idea se debilita por la presen-
cia de piedras hongos en tumbas, lo cual 
sugiere que tenían alguna conexión con 
los individuos de estatus alto. La eviden-
cia permanece inconclusa.

433T Z ' I '/OK '

Procedencia:  Kaminaljuyú, Guatemala|   No. de Registro: 1.1.1.520 
Roca volcánica   |   Preclásico Tardío (400 a.C.-100 d. C.)  |   MUNAE 9708 

Alto 29 cm  |   Ancho 14 cm

436 437T Z ' I '/OK

ESCULTUR A 1O (DÍA 8 TZ'I ' ) 

ambién conocida como estela 10 de 
Kaminaljuyú está compuesta de 4 

fragmentos pegados de un bloque con  
figuras finamente incisas y glifos, consti-
tuye el ejemplo más masivo y elaborado 
de una mesa-altar de Kaminaljuyú. 

Los 4 fragmentos miden 1.10 m de largo 
por 1.22 m de ancho y el grosor máximo 
del bloque es de 0.70 m. Se supone que 
en las partes perdidas del diseño había 
ciertos elementos que permiten inferir 
que debió ser por lo menos un tercio más 
grande de lo que es en la actualidad. 

Debido a que el texto jeroglífico es largo y 
a su estilo, algunos estudiosos lo han dis-
cutido, sin que hayan llegado a definirlo 
ya sea como trono o como mesa-altar con 
soportes, a pesar del hecho que los res-
tos de dos patas masivas de forma cónica 
aún pueden ser definidas, cada una mide 
42x32 cm. en la parte superior y por lo 
menos 27x32 cm en la parte inferior. 

La escena muestra una figura principal 
alada, probablemente representando a un 

T
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Procedencia: Ixil, Nebaj, Quiché 
No. de Registro: 1.1.1.940    |    MUNAE 56740

muan, sujetando un utensilio de pedernal 
en su brazo izquierdo levantado; éste está 
emplumado y excéntricamente tallado.  
Un nudo de pelo, como pájaro-peine pue-
de identificarlo como un precursor del 
dios jaguar del inframundo del período 
Clásico. Debajo de la figura principal 
está la figura parcialmente borrada de 
una mujer, probablemente arrodillada y 
deteniendo un objeto que también está 
borrado. Del vapor y humo se materiali-
za una cabeza sin cuerpo, barbada y con 
colmillos que lleva una máscara con ojos 
en espiral. Uno de por lo menos dos tex-
tos jeroglíficos que una vez estuvieron 
en el monumento aparece a la izquierda 
de la mujer, así como dos fechas en car-
tuchos, tal vez el equivalente a ocho Ix y  
siete Muluk están adyacentes a la mujer 
y a la figura principal respectivamente. 
Un elemento tallado que se parece al pop 
enmarca la escena. 

Esta escultura fue encontrada entre los 
montículos D-III-10 y D-IV-2. Está fechada 
entre 200 a.C. y 50 d.C. 

426 427427TO J/ M ULUKTO J/ M ULUK

Procedencia: K'iche', Totonicapán, Totonicapán 
No. de Registro: 1.1.1.215    |    MUNAE 56692

FAJA TOTONICAPÁN

TO J/ M ULUK

aja de un lienzo y orillas de urdimbre tranzadas. Presenta di-
seños geométricos y antropomorfos de trama suplementaria.F

Técnica: Tejido en telar de cintura, brocado de una cara, trama 
suplementaria discontinua flotante.
Trama: blanco
Urdimbre: blanco y rojo.
Trama suplementaria: amarillo, morado, rojo y verde.

430 431

TZ'I'
timológicamente viene de “perro”.  
Representa los cinco sentidos del ser 

humano. Se le pide que prevenga y aleje 
la pobreza, la desgracia y los vicios. Es el 
nawal de la justicia material y espiritual. 
Se le pide que juzgue lo bueno, lo malo y 
que libere a las personas de la crítica y los 
rumores. Quienes nacen en este día son 
inteligentes y celosos.

E
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En esta escultura es difícil imaginar cual 
fue relación entre un perro y un hongo (si 
eso es lo que representa). El estilo natu-
raliza podría sugerir el tema es mundano, 
relacionado con el aquí y el ahora, y la 
vida diaria en la tierra.

El perro (canisfamiliaris o caniscari-
baeus) era el único animal doméstico en 
la Mesoamérica antigua. Se informa que 
algunos de estos perros tenían muchas 
manchas cafés y los antiguos códices ma-
yas los ilustras con pieles manchadas o de 
un mismo color. Al parecer, no ladraba y 
no se usaba como perro guardián, pero 
proveían una fuente adecuada de proteí-
na en la dieta. 

Los perros, junto con venados y coches 
de monte eran sacrificados, cocinados o 
crudos, y ofrecidos como alimentos du-
rante los ritos. En otros ritos, el perro era 
sacrificado a extraerle el corazón, el cual 
era quemado y su sangre era untada en la 
cara de los ídolos, el cuerpo era cocinado 
y comido. Se desconoce cuáles de los pe-
rros actuales son los descendientes de los 
precolombinos. 

Originalmente, tal vez desde el 12000 
a.C. el perro domesticado debió entrar al 
nuevo mundo con los cazadores de mega 
fauna que migraron desde Asia usando 
el estrecho de Bering. A lo largo de los 
milenios debieron desarrollarse muchas 
mezclas de fuente natural. Se sabe muy 
poco acerca del perro en regiones fuera 
de Mesoamérica.

T Z ' I '/OK '

Procedencia: Tikal, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.9791 

MUNAE 11125

VASO DE SILUETA COMPUESTA 
DECOR ACIÓN NEGATIVA
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Procedencia: Tikal, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.9792 

MUNAE 11124

Procedencia: Tikal, Petén 
No. de Registro: 1.1.1.9780  

MUNAE 9963

CÁNTARO CON VERTEDER A  
DECOR ACIÓN NEGATIVA

VASO DE SILUETA COMPUESTA 
DECOR ACIÓN NEGATIVA
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PERRO DE PIEDR A 

sta escultura de un perro esta tallada 
en un vuelto y elaborado en basalto.  

Su cuerpo es alargado, con un hocico 
puntiagudo que casi llega al suelo. Sus 
orejas son redondeadas, sus ojos abier-
tos y saltados. Las patas delanteras son 
rectangulares con base plana mientras 
que las posteriores son curvadas, tam-
bién de base plana.

Su zona posterior es redondeada con una 
cola rectangular, levantada. Fue descu-
bierta durante las excavaciones que se 
llevaron a cabo en la década de 1970 en 
el sitio arqueológico de Tak'alik Ab'aj,  
departamento de Retalhuleu, en la Costa 
Sur de Guatemala.

Tak'alik Ab'aj es un sitio grande e impor-
tante, con una larga historia que se inicia 
en el Período Preclásico medio (800-400 
a.C.) y continúo habitado hasta la con-
quista española en 1525, es notable por 

E su gran cantidad y variedad de escultu-
ras que incluyen los estilos olmecas del 
periodo preclásico medio maya, el estilo 
"barrigón" comprende un estilo caracte-
rístico de la costa sur, aunque también se 
encuentra en el altiplano de Guatemala y 
al oeste de El Salvador. 

En los monumentos de estilo maya apa-
recen algunos ejemplos más antiguos 
de escritura, lo que sugiere que Tak'alik 
Ab'aj estuvo involucrado en el desarrollo 
inicial de la civilización maya. El sitio se 
sitúa en medio de una ruta comercial, y 
probablemente tuvo sus inicios como un 
importante centro comercial que inter-
cambiaba bienes con la zona costera, la 
boca costa, y las religiones del altiplano. 
Todas las esculturas pertenecen al Período 
Preclásico, pero la construcción de plata-
formas y estructuras y la modificación de 
las mismas continuaron por unos dos mil 
trescientos años.
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Procedencia:  Tak'alik Ab'aj, Retalhuleu    |   No. de Registro: 1.1.1.9739 
Roca volcánica   |  Preclásico tardío (400 a.C. - 250 d.C.) |   MUNAE 10219 

Alto 10.8 cm  |   Ancho 23.2 cm
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La escultura del perro se descubrió en 
una enorme plataforma, probablemente 
sagrada, que se ubica en la zona principal 
de Tak'alik Ab'aj. 

Originalmente, esta plataforma fue cons-
truida en el Preclásico, alrededor de 800 
a.C., con tres filas paralelas de monumen-
tos que estaban erigidos su superficie. Los 
monumentos incluyen esculturas olmecas 
y mayas, y las filas siguen en el mismo 
patrón de orientación que el sitio; todas 
se dirigen hacia la estela tallada en le etilo 
maya que se ubica en la orilla norte de 
la plataforma. Existen varios indicios de 
que en tiempos antiguos esta plataforma 
pudo funcionar como un observatorio as-
tronómico. Al parecer el área frente a la 
estela fue un lugar dedicado a las estelas, 
pues allí se descubrieron unas seiscientas 
vasijas, gran cantidad de ellas con eviden-
cia de que se usaron para quemar incienso.

Muchas partes de la plataforma también 
fueron cubiertas con ofrendas, especial-
mente al redondel ares donde estaban las 
tres filas de monumentos, indicando que 
era un lugar en donde se llevaban a cabo 
importantes ceremonias y que no era sim-
plemente un lugar de residencia. 

El perro, que se descubrió en una excava-
ción no muy lejos de la fila central de es-
culturas, era una excavación no muy lejos 
de la fila central de esculturas, era par-
te de una de estas ofrendas pues estaba 
acompañado por vasijas de cerámica. Uno 
solo puede adivinar el significado que esta 
escultura puedo tener para la persona que 
llego con tanta reverencia para dedicarlo 
junto a la profunda convicción y creencia 
a la antigua y sagrada ceremonia.
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Procedencia: Rabinal, Baja Verapaz 
MUNAE  5570

GUACAL DE MORRO 
PERRO ACOMPAÑANDO
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VASIJA ZOOMORFA  
PERRO DELGADO

ste tipo de cerámica, muy típico de 
Teotihuacán, es de color naranja y 

paredes muy finas. La cerámica naranja 
fina, ha sido hallada en enterramientos de 
finales del siglo IV en ciertos sitios mayas, 
como por ejemplo Kaminaljuyú, Copán y 
Tikal, aunque algunos de ellos son repro-
ducciones locales. 

Los enterramientos de los montículos A 
y B con costumbres funerarias de Teoti-
huacán, contenían esqueletos de perros 
(tumbas A-III). 

E Entre los aztecas y otros pueblos del 
altiplano mexicano, se decía que los 
perros guiaban a las almas en su viaje a 
través del inframundo. 

El presente ejemplar fue hallado en una 
tumba dentro de la ciudad de Kaminalju-
yú, una metrópolis con una amplia red de 
contactos comerciales; las analíticas rea-
lizadas a la arcilla han confirmado que el 
recipiente fue importado desde la ciudad 
de Teotihuacán (México).
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Procedencia:  Kaminaljuyú, Guatemala    |   No. de Registro: 1.1.1.1945 
Cerámica   |  Período Clásico Temprano (400-500 d.C.) |   MUNAE 2439
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Procedencia: K'iche', Nahualá, Sololá 
No. de Registro: 1.1.1.3091 

MUNAE 56736

SU'T NAHUAL Á
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Procedencia: Kaqchikel, Sololá, Sololá 
No. de Registro: 1.1.1.838 

MUNAE 56464

HUIPIL SOLOL Á
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Procedencia: Achi', San Miguel Chicaj, Baja Verapaz 
No. de Registro: 1.1.1.1000 

MUNAE 52422

CINTA/TOCADO
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Procedencia: Kaqchikel, Magdalena Milpas Altas, Sacatepéquez 
No. de Registro: 1.1.1.1426 

MUNAE 51869

FAJA
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CRÉDITOS

450

TEXTOS TOMADOS DE:

- Catálogo El País del Quetzal. Madrid 2002. Exposición en el 
Centro Cultural de la Villa de Madrid. Organizada por la Sociedad 
Estatal para la Acción Cultural Exterior. Madrid, España.

Catálogo Mayas, El Enigma De Ciudades Perdidas. MARQ Museo 
Arqueológico de Alicante. Alicante, España.

- Catálogo Los mayas señores de la creación : los orígenes de la 
realeza sagrada / [editoras] Virginia M. Fields, Dorie Reents-Budet 
; textos de Ricardo Agurcia Fasquelle ... [et al.]. Museo Popol Vuh, 
Guatemala.

- “El Trono Incienso y otros tronos de Kaminaljuyu, Guatemala”. 
Jonathan Kaplan. VIII Simposio de Investigaciones Arqueológi-
cas.1995.

- Cédulas Extensas MUNAE

AUTORES MENCIONADOS:

- Héctor L. Escobedo A.

452

Estas piezas son denominadas las Obras Maestras, fueron construidas a través de 
los Períodos P reclásico, Clásico y  P osclásico que f orman parte del P atrimonio 
Cultural de Guatemala. Son o bras d e arte que t res milenios después podemos 
apreciar  y tienen un valor incalculable. El legado que los Mayas nos dejaron dentro 

de estas piezas, es más valioso que cualquier otra cosa que podamos imaginar. 

Contraportada
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PUESTA EN PR ÁCTIC A DE LOS MATERIALES DISEÑADOS

COSTO DE PRODUCCIÓN

Pieza Medio de publicación 
o reproducción Especificaciones	técnicas Distribución

Catálogo Impreso en litografía

Tamaño 8x8 pulgadas cerrado, 
full color en papel couche mate. 

Portada y contraportada en 
cartulina husky 12, impreso tiro y 
retiro con acabados en tinta do-

rada, lomo cuadrado pasta suave

El catálogo se sxhibirá 
dentro de de la Sala de 

Obras Maestras del MUNAE 
y se tiene pensado que 

se distribuya en la Tienda 
deRecuerdos de MUNAE, el 
Chayal y librerías del país 
como: DeMuseo, Sophos 

y Artemis Edinter, etc

Cartel Impreso en litografía Tamaño 11x17 pulgadas, full 
color en papel husky 12

Se colocará en Tienda de 
Recuerdos de MUNAE, el 
Chayal y librerías del país 
como: DeMuseo, Sophos 

y Artemis Edinter, etc

Pieza Detalle Costo de producción

Catálogo Por 1000 unidades: Q 0000.00

Póster Por 500 unidades: Q 0000.00

Total Q 00000

Para ver cotizaciones ir a Anexo 6.4 y 6.5
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COSTO DE DISEÑO

Pieza Detalle Costo de diseño

Catálogo

- Proceso Creativo
- Recorte y edición 324 fotos
- Diseño y diagramación 457 páginas
- Impresiones
- Gastos indirectos (luz, agua, 
equipo, transporte)

Q 500.00
Q 11,340.00
Q 11,425.00
Q 1,700.00
Q   600.00

Total:	Q	25,565.00	

Póster
- Proceso Creativo y producción
- Impresión

Q 225.00
Q   25.00

Total:	Q	250.00

Total Q	25,815.00

El presente valor es una donación al Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala através de 
la Escuela de Diseño Gráfico.
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LECCIONES
APRENDIDAS

CAPÍTULO 7
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● La Cultura Maya dejó un legado increíblemente valioso y preciado, pero, lástimosamente muchos gua-
temaltecos lo desconocen, la población no tiene la cultura de visitar regularmente los museos y por lo 
tanto no conocen lo que los museos ofrecen gratuitamente. 

● En el proceso de producción es importante estar constantemente presionando a la Institución, si se 
requiere de materiales por parte de ellos. Se deben fijar fechas lìmites y delimitar tiempos fijos con el fin 
de poder cumplir con fechas de entrega dentro de la Universidad.

● Durante el proceso de validación se encuentra gratificante el poder escuchar aportes, con el fin que la 
pieza quede lo mejor posible, así como comentarios de felicitaciones y halagos al diseño que se presenta.

● Al finalizar el proyecto, se reflexiona acerca de, cómo incide el trabajo de un diseñador dentro de 
una Institución, como el museo, sus necesidades son muchas y si se contara con un diseñador en un 
puesto fijo dentro de la Institución, tendría más apoyo en la parte gráfica, esto es algo con que todo 
museo debe contar, siendo de apoyo a la exhibición. Además, aportaría en ámbitos como la publicidad 
y comunicación externa.

● Es necesario contar con una buena planificación y motivación diariamente, muchas veces surgen dificul-
tades o contra tiempos que atrasan lo planeado, pero si se trabaja duro, es posible culminar exitosamente 
con todo.

LECCIONES APRENDIDAS
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● Es necesesario contar con más material editorial que apoye al MUNAE, con el fin de poder divulgar a 
través de ámbito editorial.

● La pieza diseñada cumple con la finalidad de recopilar todas las Obras Maestras y brindar información 
valiosa acerca de estas piezas ante el público que visita el MUNAE.

● Con una diagramación simple y elegante, se logró trasmitir efectivamente al grupo objetivo la información, 
obteniendo una respuesta positiva. Las personas desearán adquirir un ejemplar del catálogo cuando 
salga a la venta.

● El Catálogo de Obras Maestras es un buen aporte al  MUNAE, a través de este se podrá conocer un poco 
más acerca del legado que los mayas dejaron y apreciar mejor sus obras. Muchas personas consideran 
que puede ser un buen recuerdo de la visita al museo.

CONCLUSIONES
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● Organizar de una modo más eficiente los proyectos que se tienen en mente y buscar el apoyo de más 
personas e instituciones interesadas en participar, con el fin de llevar a cabo y culminar exitosamente el 
proyecto.

● Con respecto al catálogo se recomienda, no demorar mucho tiempo en terminar la recopilación de datos 
e información de las piezas pendientes, para que el  diseño se siga viendo como algo actual.

● Es necesario hacer uso de los medios digitales, como las redes sociales, para una promoción más rápida 
y eficiente, de esta colección tan importante de piezas que poseen.

● Ser constante en el trabajo, porque muchas veces surgen contratiempos que pueden demotivar al estu-
diante, pero con perserverancia y mucho trabajo se puede lograr.

● Debe ser persistentes con la solicitud de información por parte de la Institución y estipular fechas límites 
para su entrega, de lo contrario puede atrasar el proyecto.

● Es necesario contar con un caracter muy profesional para lidiar con las Instituciones y siempre tomar en 
cuenta, en primer lugar, nuestra opinión como profesionales del diseño, muchas veces surgen situaciones 
en la que se debe evaluar qué es lo correcto.

● Escuchar lo que los catedráticos plantean en las asesorías y lo que se recibe en las validaciones, muchas 
veces eso puede hacer la diferencia en el diseño.

● Se les debe detallar exactamente a los estudiantes lo que deben trabajar en el último semestre, porque 
los estudiantes comienzan con muchas dudas lo cual no permite que el trabajo fluya facilmente.

● Es importante que tengan un seguimiento de lo que se trabajó en Proyecto de Graduación 1 y lo que se 
trabaja en Proyecto de Graduación 2, por lo cual se debería mantener al mismo catedrático, cada quien 
trabaja de una manera distinta y al cambiar de cátedratico se atrasa el proceso.

● Seguir enviando estudiantes para que realicen su Proyecto de Graduación en el MUNAE con el fin de 
continuar difundiendo la cultura maya.

A L A INSTITUCIÓN

A LOS ESTUDIANTES

A L A ESCUEL A DE DISEÑO GR ÁFICO



104

FUENTES CONSULTADAS

BLOG
● GK. (2010). Diagramación: Fundamentos de la 

Diagramación [Mensaje en un blog]. Diagrama-
ción. Recuperado de http://diagramacionteoria.
blogspot.com/2010/08/fundamentos-de-la-dia-
gramacion.html

LIBROS DIGITALES
● Cortina, C. & Miranda, A. (2007) Esplendor de la 

Civilización Maya [archivo PDF]. México. Pano-
rama Editorial, p.1. Recuperado de: https://books.
google.com.gt/books?id=KWd6AAAAQBAJ&p-
g=PA7&lpg=PA7&dq=tesoros+invaluables+del+mun-
do+maya&source=bl&ots=K5xyJnqBEt&sig=UM-
VdVbTK10dn10hLdWWTrK5TVEg&hl=es-419&sa=-
X&ved=0ahUKEwi0xNWP39nVAhVBMSYKH -
VwcD78Q6AEISzAJ#v=onepage&q=tesoros%20
invaluables%20del%20mundo%20maya&f=false

● Dever, P. & Carrizosa, A. (s.f.) División de mu-
seografía Museo Nacional de Colombia [archivo 
PDF]. Colombia. Recuperado de: http://www.
museoscolombianos.gov.co/fortalecimiento/
comunicaciones/publicaciones/Documents/
manual_museografia.pdf

PAGINAS W EB 
● González Rojas, O. (2004). Enseñanza Aprendi-

zaje (En red) Disponible en: http://www.redcien-
tifica.com/doc/doc20040270600.html

● Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. (s.f) 
Libro y Catálogo. Extraído de :https://www.
granmuseodelmundomaya.com.mx/museo/
libro-y-catalogo

● Gran Museo del Mundo Maya. (2017, 13 de abril). 
Wikipedia, La enciclopedia libre. Extraído de: ht-
tps://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_
Museo_del_Mundo_Maya&oldid=98334340

● Lorenzo, R. (2017, julio) Fundación G&T Continen-
tal en FILGUA. Periódico Digital Centroamericano 
y Caribe. Extraído de: http://newsinamerica.com/
pdcc/fundacion-gt-continental-en-filgua/

● Orellana, J. (s.f.) La importancia de la visita a un 
museo. Universidad de Palermo. Extraído de: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publi-
cacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_li-
bro=121&id_articulo=727

● Mapa mental. (2017). Wikipedia, La enciclopedia 
libre. Extraído de: https://es.wikipedia.org/w/in-
dex.php?title=Mapa_mental&oldid=101059833.

● Más de 450 piezas muestran diversidad de 
la cultura maya. (2013, 13 de diciembre). El 
informador.Mx. Extraído de: http://www.
informador.com.mx/cultura/2013/502491/6/
mas-de-450-piezas-muestrandiversidad-de-
la-cultura-maya.htm

● Moreno, C. (2013) Aportes Conceptuales del 
Diseño Gráfico a los Museos. Colaboraciones 
en Investigación. Universidad Piloto de Colom-
bia. Recuperado de: https://www.academia.
edu/8272729/Aportes_conceptuales_del_di-
se%C3%B1o_gr%C3%A1fico_a_los_museos._Co-
laboraciones_en_investigaci%C3%B3n

● Museo Nacional de Arqueología y Etnología de 
Guatemala. (s.f.). MUNAE. Extraído de: mcd.gob.
gt/museonacional-de-arqueologia-y-etnologia/

● Museo Nacional de Arqueología y Etnología de 
Guatemala. (2017, 29 de abril). Wikipedia, La enci-
clopedia libre. Extraído de: https://es.wikipedia.
org/wiki/Museo_Nacional_de_Arqueolog%-
C3%ADa_y_Etnolog%C3%ADa_de_Guatemala

● ¿Por qué es importante conservar los patrimonios 
culturales de la humanidad? (2013, 15 de junio). 
Tecnológico de Monterrey. Extraído de: http://
blog.posgradostec.info/item/por-que-es-im-
portanteconservar-los-patrimonios-cultura-
les-de-la-humanidad.html



105

● Real Academia Española. (2014). Diccionario 
de la lengua española (23.aed.). Consultado en 
http://dle.rae.es/?id=Q8nYftd

● Redacción Cultura (2017, 3 de enero) Museo 
de Arqueología ahora es Patrimonio Cultural 
de la Nación. Prensa Libre. Extraído de: http://
www.prensalibre.com/vida/escenario/mu-
seo-de-arqueologia-ahora-espatrimonio-cul-
tural-de-la-nacion

● Revista Suma (2008, Mayo). “Fascinante Arqueo-
logía” Sección Novedades Culturales Revista 
Suma Versión Electrónica, Costa Rica Extraído 
el día 2 de febrero de 2010 desde: http://www.
revistasumma.com/contenido/articles/209/1/
Novedades-Culturales--174/Page1.htm

● Rodríguez, A. (2015, 28 de agosto). Acercan el arte 
maya a los jóvenes. La Jornada en Línea.Extraído 
de: http://www.jornada.unam.mx/2015/08/28/
cultura/a04n1cul

● Roastbrief. (2015). El Diseño y La Retícula. 
Recuperado de: http://www.roastbrief.com.
mx/2015/11/diseno-la-reticula/

● Técnicas de Insights. (s.f.) Consumer Truth. Ex-
traído de: http://www.consumer-truth.com.pe/
tendenciasnuevos-adolescentes/

● Torres, E. (2009, 13 de mayo) Museo Nacional de 
Arqueología y Etnología. Archive.Is. Extraído de 
https://archive.is/20120804132830/www.mcd.
gob.gt/2009/05/13/museo-nacional-de-arqueo-
logia-yetnologia

● Universidad Piloto de Colombia. Recuperado de: 
https://www.academia.edu/8272729/Aportes_
conceptuales_del_dise%C3%B1o_gr%C3%A1fi-
co_a_los_museos._Colaboraciones_en_inves-
tigaci%C3%B3n

TESIS
● Melgarejo, N. (2005) Material Informativo para el 

Programa de Servicio Comunitario y Salud para 
la Asociación de Ayuda de Niños Katori (Tesis de 
pregrado). Universidad Rafael Landívar, Guatema-
la. Recuperado de: http://recursosbiblio.url.edu.
gt/publieda/est/tl2d/Melgarejo-Nidya.pdf}

● Muñoz, O, (2012) Diseño de Infografía Animada 
acerca de la Evolución Arquitectónica del Sector 
Mundo Perdido de Tikal como apoyo a la exhi-
bición de la Sala Tikal del Museo Nacional de 
Arqueología y Etnología -MUNAE- (Tesis de pre-
grado). Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Guatemala.



106

GLOSARIO
● Cédula informativa: Trozo de papel o plástico donde se asignan 

los datos de alguien o algo para clasificarlo También llamada ficha técnica. 

● Diorama: Es un tipo de maqueta que muestra figuras humanas, vehículos, 
animales y/o seres imaginarios, como punto focal de su composición, presen-
tados dentro de un entorno y con el propósito de representar una escena.

● Estucado: Aplicación de estuco sobre una superficie. El estuco es una 
pasta de grano fino compuesta de cal apagada, mármol pulverizado, yeso y 
pigmentos naturales.

● Indumentaria: Es el conjunto de prendas, generalmente textiles fabri-
cadas con diversos materiales y usadas para vestirse, protegerse del clima 
adverso y en ocasiones por pudor

● Insight: Un penetrante y frecuentemente repentino entendimiento, de una 
situación compleja o problema.

● Museístico: Del museo o relacionado con él.

● Museografía: Es el conjunto de técnicas y prácticas relativas al fun-
cionamiento de un museo. Agrupa las técnicas de concepción y realización 
de una exposición, sea temporal o permanente. La disposición física de una 
exposición debe tener en cuenta tanto las exigencias de conservación pre-
ventiva de los objetos como la disposición y presentación.

● Museología: Es una rama de las humanidades, que trata de los museos, 
su historia, su influencia en la sociedad, las técnicas de conservación y cata-
logación.
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CAPÍTULO 3

ANEXO 3.1

Cuadro	comparativo	para	evaluar	las	ventajas	y	desventajas	que	tiene	un	catálogo	y	su	funcionalidad.
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ANEXO 3.2

Tablas para evaluar la potencialidad de los insights obtenidos

Insight 1: Siempre he soñado con ser rico

Insight 2: Me encantaba escuchar las historias que mis abuelos contaban

Insight 3: Me gusta que me digan que me veo bien
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Insight 4: Me gusta compartir con mis amigos las cosas que me gustan

Insight 5: Amo a mi país y me preocupo por él
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ANEXO	6.1.1
Instrumento de validación aplicado a diseñadores gráficos.

CAPÍTULO 6

ANEXO 6.1 - VALIDACIÓN CON DISEÑADORES GR ÁFICOS
Para validar la pieza diseñada se realizó un focus group en el estudio de Diseño Gráfico CIB ubicado en  la 
zona 4 de la Ciudad de Guatemala, aplicada a dos diseñadoras gráficas expertas en el tema de diagramación.
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ANEXO	6.1.2
Fotografías de la validación del catálogo con diseñadores gráficos.

Validación del material gráfico con  las diseñadoras Christina Irving-Bell y Lucía Noguera
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ANEXO 6.2 - VALIDACIÓN CON EXPERTOS EN EL TEMA

ANEXO	6.1.2
Instrumento de validación realizado a expertos en el tema.

Para validar la pieza diseñada se realizó un focus group en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología  
ubicado en  la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, aplicada a cuatro trabajadores del MUNAE para validar 
la veracidad el contenido.
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ANEXO	6.2.2
Fotografías de la validación del catálogo con el director y trabajadores del MUNAE.

Validación del material gráfico con el Director del MUNAE, Daniel Aquino

Validación del material gráfico trabajadores del MUNAE.
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ANEXO 6.3 - VALIDACIÓN CON GRUPO OBJETIVO

ANEXO.	6.3.1
Instrumento de validación realizado al Grupo Objetivo.

Para validar la pieza diseñada se realizó una entrevista en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología  
ubicado en  la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, aplicada a diez visitantes del MUNAE  nacionales e 
internacionales de habla hispana para conocer su punto de vista.
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ANEXO	6.3.2
Fotografías de la validación del catálogo con visitantes del MUNAE.
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ANEXO 6.4

Cotización	1000	copias	de	Catálogo	de	Obras	Maestras	en	Digital	House.

PBX (502) 2380-3200 • FAX (502) 2380-3232 • 49 Calle 24-03 Zona 12, Calzada Atanasio Tzul.

10a. AVENIDA 3-34, ZONA 4
Att. (4150-5835 alejandra coronado )

Presupuesto Nº: 6133 19 febrero 2018Fecha:

Estimado cliente:
    Nos es grato pasarles nuestra mejor oferta para la realización del siguiente trabajo:

KLATINA, S.A.

Opción nº: 1 - CATÁLOGOS
Preimpresión: archivos suministrados por el cliente
Tamaño final: 16" X 8" Abierto

8" X 8" Cerrado
Impresión: Cubierta: full color tiro y retiro y un color especial Tiro

y retiro
Interior 228 páginas full color Tiro y retiro

Papel: Cubierta Cartulina Husky C-12
Interior Papel Couché Mate B-100

Acabados: Cubierta Plastificado cara Mate
y Hendido

Encuadernación: Pegado de lomo
Empaquetado: encajado

Cantidad Precio
1.000 Q 52.012,80

Atentamente les saluda,
Rodrigo Mendoza
4038-9749
rmendoza@mayaprin.com

Esta cotización debe ser autorizada para proceder con el ingreso de toda orden de producción. Por favor, considerar la siguiente información.
1. La autorización de un archivo en PDF, libera de responsabilidad a la empresa de cualquier inconveniente por pautas incorrectas, imágenes en baja resolución,
color (impreso-PDF) u otros, indicados en el mismo.
2. Las guías de troquel a utilizar en producción se autorizan a través del dummie firmado.
3. Para la aplicación de scodix al material, siempre debe existir un pliego autorizado.
4. Los acabados seleccionados para el producto final (plástico matte, plástico soft touch y barniz matte), pueden variar el color del material impreso, que no se
aprecian en la prueba de color.
5. Cualquier inconformidad con respecto al producto final debe presentarse en un periodo máximo de 30 días desde la entrega.
6. Para la reposición de cualquier material, es necesaria la devolución del mismo.
Como firmante AUTORIZO y reconozco haber leído esta cotización; verificando que no tenga ninguna alteración, y que el material ingresado a MAYAPRIN S.A.
cumple con todos los requisitos solicitados para su proceso.

Conforme Cliente
Firma y sello

Términos y condiciones.
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ANEXO 6.5

Cotización	500	copias	de	Póster	promocional	para	el	Catálogo	de	Obras	Maestras	en	Digital	House.

PBX (502) 2380-3200 • FAX (502) 2380-3232 • 49 Calle 24-03 Zona 12, Calzada Atanasio Tzul.

10a. AVENIDA 3-34, ZONA 4
Att. (4150-5835 alejandra coronado )

Presupuesto Nº: 6135 19 febrero 2018Fecha:

Estimado cliente:
    Nos es grato pasarles nuestra mejor oferta para la realización del siguiente trabajo:

KLATINA, S.A.

Opción nº: 1 - CARTELES
Preimpresión: archivos suministrados por el cliente
Tamaño final: 11" X 17"
Impresión: full color Tiro
Papel: Husky C-12
Finalización: cortar a tamaño final
Empaquetado: empaquetado de 100

Cantidad Precio
500 Q 2.041,76

Atentamente les saluda,
Rodrigo Mendoza
4038-9749
rmendoza@mayaprin.com

Esta cotización debe ser autorizada para proceder con el ingreso de toda orden de producción. Por favor, considerar la siguiente información.
1. La autorización de un archivo en PDF, libera de responsabilidad a la empresa de cualquier inconveniente por pautas incorrectas, imágenes en baja resolución,
color (impreso-PDF) u otros, indicados en el mismo.
2. Las guías de troquel a utilizar en producción se autorizan a través del dummie firmado.
3. Para la aplicación de scodix al material, siempre debe existir un pliego autorizado.
4. Los acabados seleccionados para el producto final (plástico matte, plástico soft touch y barniz matte), pueden variar el color del material impreso, que no se
aprecian en la prueba de color.
5. Cualquier inconformidad con respecto al producto final debe presentarse en un periodo máximo de 30 días desde la entrega.
6. Para la reposición de cualquier material, es necesaria la devolución del mismo.
Como firmante AUTORIZO y reconozco haber leído esta cotización; verificando que no tenga ninguna alteración, y que el material ingresado a MAYAPRIN S.A.
cumple con todos los requisitos solicitados para su proceso.

Conforme Cliente
Firma y sello

Términos y condiciones.
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