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abstract

The site “La Casa de las Golondrinas” is located in Guatemalan Highlands, Guacalate river valley. This 
archaeological site has a major amount of cave paintings of the country, having dates from the Paleolithic 
to the last pre-Colombian centuries. The images have a great variety of themes. Among others also appear 
hands, humans, animals, plants, ornaments, astronomical and calendar signs. From the source of the 
Guacalate river in the region of Chimaltenango to the mouth of the Achiguate river, the meandering path 
of the river forms a link between the Pacific and the Highlands with exact North - South orientation. In 
area C appears a complex functioned for the observation of the positions of the Sun, having as an obser-
vation instrument a lithic complex, unknown in other archeoastronomic sites. Sunlight passes through an 
artificial orifice carved in rock, projecting on the rocky shelter, where four images of sun appear in different 
positions. Under the “observatory” with a hole there is a large stone with an artificial ridge oriented to the 
west. Among all the images of the site appear some important constellations for ancient Mesoamerica, 

including the zodiac.

pueblo San Miguel Dueñas y registra su ubicación en 
los 14°31’36” N y 90°47’03” W. Es de mencionar que 
dicho tramo con pinturas rupestres se marca también 
por una desviación casi perpendicular en relación a la 
orientación general del río. Toda la zona de interés se 
encuentra en territorio privado de dos fincas de café. 

Es importante marcar que el río Achiguate, al bajar 
del volcán pasa por el territorio de las culturas del Pa-
cífico –Cotzumalguapa y el Baúl– y desemboca en el 
Océano Pacífico en la región entre el Barrilete y Chu-
lamar (13°54’56” N y 90°54’30” W). 

Es decir, desde el nacimiento del río Guacalate 
hasta la desembocadura del río Achiguate el trayecto 
aparentemente meandroso, pero directo, forma una vía 
de comunicación con orientación prácticamente exac-
ta norte-sur, del Altiplano al Pacífico. 

introducción. ubicación deL sitio 
“La casa de Las GoLondrinas” 

(sacatepéquez, GuatemaLa)

El sitio arqueológico con pinturas rupestres conoci-
do como “La Casa de las Golondrinas” se asocia 

con el río Guacalate, y se registra en cercanías de la 
ciudad de Antigua Guatemala. El valle de Guacalate 
a veces se identifica como valle de Panchoy o, incluso, 
valle de Antigua. Por su ubicación geográfica el sitio 
pertenece al Altiplano de Guatemala. El nacimiento 
del río Guacalate se encuentra en la región de Chimal-
tenango (al oeste de la zona 1, 14°38’33” N y 90°49’12” 
W). Luego el río pasa por la falda del volcán del Agua, 
desemboca en el río Achiguate entre las faldas de los 
volcanes de Fuego y de Agua y ya como río Achiguate 
sigue hacia el Sur, atravesando la costa del Pacífico. La 
zona con pinturas ocupa solo un fragmento del curso 
del río, el cual encuentra entre la Ciudad Vieja y el 
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estudios deL sitio 
“La casa de Las GoLondrinas”

El sitio arqueológico “La Casa de las Golondrinas” fue 
registrado por el Proyecto Arqueológico del Área Kaq-
chikel (Robinson 1994), posteriormente por la Encuesta 
Arqueológica Kaqchikel. El primer trabajo de investiga-
ción directo se realizó en 1997 (Robinson 1997). Desde 
2000, el proyecto tuvo varias temporadas en 2001, 2002, 
2003, 2004, y fue dirigido por Eugenia Robinson de la 
Universidad de Tulane (Robinson et al. 2001; Robinson 
et al. 2002; Robinson et al. 2004; Robinson et al. 2007; 
Robinson 2008). 

En 2007 surgió la propuesta teórica del “Proyecto 
de restauración” de las pinturas de La Casa de las Go-
londrinas, en la cual se determinaron los marcos lega-
les del sitio arqueológico como patrimonio cultural y se 
registraron algunos problemas existentes del manteni-
miento del sitio (Costa 2010). Los primeros estudios se 
centraban en el registro del sitio mismo y de las múlti-
ples pinturas que aparecen, sin profundizar la parte del 
análisis semiótico, a excepción de imágenes en buen 
estado y con semántica muy evidente, destacando las 
evidentes figuras antropomorfas y zoomorfas, entre las 
cuales se encuentra el famoso tacuazín, manos o fecha 
calendárica nahua. 

Según los estudios realizados anteriormente el sitio 
ha tenido un largo periodo de uso. Las fechas más tem-
pranas de los pigmentos rojos se sitúan entre 6250-5550 
AC (Livingston et al. 2009). Las excavaciones realiza-
das por Robinson permitieron realizar un fechamiento 
cronológico y descubrir la cerámica que demuestra la 
ocupación del sitio desde alrededor de 1000 AC hasta 
el final del Potclásico - 1500 DC (Robinson 2004:167). 
La última fecha se confirma por la presencia entre los 
dibujos de una evidente inscripción calendárica del es-
tilo Postclásico. 

En el año 2018, se creó el “Proyecto de Docu-
mentación Gráfica La Casa de las Golondrinas”, el 
cual forma parte de los proyectos de investigación del 
Centro de Estudios Mayas Yuri Knórosov (CEMYK) y 
Universidad Estatal de Rusia de Humanidades. En el 
transcurso de la primera temporada fue realizado un 
detallado registro y documentación fotográfica del sitio 
y de las imágenes cuya cantidad en total aumentó hasta 
unas 400. Además se hizo el análisis digital de las figu-
ras identificadas en las áreas reportadas por el proyecto 
anterior, así como reproducción de calcos digitales (Er-
shova, Rivera 2018; Ershova et al. 2019) (Figura 1).

metodoLoGía 

El “Proyecto de Documentación Gráfica La Casa de 
las Golondrinas” por los múltiples objetivos necesita 
estudios multidisciplinarios, basados en diversas meto-
dologías. En la primera temporada se han aplicado al-
gunos métodos especiales –técnicos y analíticos. 

Técnico. Para rescatar esas imágenes parcialmente 
(o completamente) no visibles, se desarrolló un método 
de análisis digital, que consiste en el procesamiento de 
fotografías en donde es posible recuperar mediante pro-
gramas de edición de imágenes a través de filtros, una 
buena parte de los trazos perdidos. Gracias a la apli-
cación del método se ha logrado una documentación 
más completa. Se analizaron más de 8000 fotografías, 
utilizando programas como Photo Studio, ImageJ y 
Photoshop, haciendo uso de los niveles de composición 
cromática como saturación, contraste, tono, los cuales 
permiten resaltar y recuperar trazos pictóricos aparen-
temente perdidos (Ershova et al. 2019 ). El caso, tal vez, 
más impresionante de la aplicación del dicho método 
es la revelación de una cantidad de imágenes de manos 
en el lugar “emblemático” –el conjunto en el área A, 
sección 1, justo debajo de la famosa cadena pictográfica 
vertical de animales con un “tacuazín” en medio (Ers-
hova, Rivera 2018: 27-28). 

El método analítico está relacionado con el proble-
ma de interpretación de las imágenes. No es suficien-
te limitarse con declaraciones que “las imágenes son 
antropomorfas, zoomorfas y geométricas y representan 
deidades y personajes mitológicos”. Es evidente que la 
aparición de éstas llevaba una necesidad vital para las 
varias oleadas de población que transitaban o habita-
ban en el sitio. Para la interpretación correcta se apli-
ca el método del analisis etnosemiótico elaborado por 
Yuri Knórosov. El método prevé el análisis diacrónico 
complejo del fenómeno comunicativo que se estudia, 
en relación a los amplios contextos locales: natural, ar-
queológico, histórico, cultural, intelectual que incluye 
los conocimientos científicos de la época, situación lin-
güística posible, conceptos religiosos (Figura 2). 

contenido astronómico de Las pinturas

rupestres deL sitio 
“La casa de Las GoLondrinas” 

La presentación está dedicada a un objeto astrométrico 
dentro del complejo “La Casa de las Golondrinas”, por 
tener la función de antiguo “observatorio”, representa-
do en una forma única de las conocidas por el momen-
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to en los estudios arqueoastronómicos. 
En el sitio “La Casa de las Golondrinas” se en-

cuentran muchas imágenes que pueden identificarse 
como astronómicas por analogía con pinturas paleo y 
neolíticas idénticas en otras partes del mundo. Algunos 
elementos aparentemente solares o lunares habían sido 
registrados por los proyectos anteriores. Sin embargo 
durante la prospección del sitio realizada en el año 2018 
un interés especial llamó la formación rocosa en el área 
C, secciones 2-3 que tenía claras huellas de la interven-
ción humana (Ershova, Rivera 2018: 139-160) (Figura 3). 

Del extremo derecho (sur) de la pared vertical ro-
cosa ligeramente curvada e inclinada del área C se en-
cuentra una sección con resalto vertical con ángulo ap. 
de 90°. Las coordenadas: Latitud 14.524205/ 14°31’26.87” 
N Longitud -90.778702/ 90°46’43.33”W a una altitud de 
1522 m. La conforma una roca de 2.30 m de ancho en 
dirección al oeste y una altura de 4.50 m aproximada-
mente, con una perforación circular en la parte supe-
rior que tiene 9 cm de diámetro. En su interior, parte 
inferior, se identifica una concavidad de 1 metro de an-
cho, que podría servir para recolección de agua con el 
posible propósito obtener reflejos de luz –“palangana”. 
Es curioso y no parece casual –por varios detalles ma-
nifiestamente elaborados– que del lado oeste la forma-
ción parece representar la figura de pie de un personaje 
jorobado, su cara con ojo orientada hacia el norte. Del 
lado este la figura más parece reptil, siempre con ojo, 
que está saliendo de la roca (Figura 4). 

La figura queda como borde divisorio entre la su-
perficie con las pinturas rupestres (a la derecha) y parte 
mineral que ha sido usada para la extracción del ma-
terial de pigmentos para las imágenes del sitio, lo que 
testimonian las específicas perforaciones. 

Debajo de la figura “con ojo” se encuentra un blo-
que de piedra artificialmente labrado de gran tamaño, 
de forma claramente pentagonal (ap.1 m cada arista), 
que tiene la cresta superior en ángulo con la orienta-
ción exacta hacia el oriente. Lo que se podría definir 
como “brújula” lítica. 

Todos estos detalles permitieron proponer la hipó-
tesis sobre la función astrométrica de dicho complejo 
que podría ser utilizado en la antigüedad en calidad de 
“observatorio” semi-natural. 

Este complejo integrado en la parte central del área 
C del abrigo rocoso tiene precedencia natural, sin em-
bargo lleva huellas de arreglos artificiales, sobre todo la 
figura del “jorobado”, la “palangana” el “ojo” en el pa-
nel superior vertical aplanado que lleva la orientación 
norte-sur. 

El hecho de que el orificio del “observatorio” está 
orientado con la dirección oriente-poniente, permitió 
suponer la existencia de cierto fenómeno que deja ob-
servar el movimiento del Sol desde su levantamiento 
hasta llegar a la posición Sur. Después de este punto 
el Sol queda detrás de la roca y empieza a crecer la 
sombra en el suelo debajo de la misma. Mientras el Sol 
se mueve por la zona de observación accesible, el rayo 
del sol inevitablemente (con cielo despejado) tiene que 
pasar por el orificio y alumbrar el trayecto de su movi-
miento sobre la roca encorvada. 

Para confirmar esta hipótesis fueron registradas y 
analizadas las imágenes pictográficas en las secciones 2 
y 3. Efectivamente, en la zona de supuesto trayecto vi-
sual aparecen cuatro imágenes relacionadas con el Sol 
en diversas fases, distribuidas por la curva desde arriba 
hacia pie de la roca. Además aparece una composición 
de figuras, más alta y más cercana al “ojo”, todavía no 
identificada, la cual posiblemente entra a la dicha tra-
yectoria, siendo el primer punto de presencia del rayo 
en salir el Sol en el oriente. Es muy posible que una de 
las imágenes de esa composición sea la Cruz del Sur, 
marcando además la orientación del Sur en el muro. 

El segundo punto se marca por la imagen circular 
del sol completo y es el Sol más grande por su tamaño 
entre todos de la escena. La segunda imagen en la esce-
na representa la mitad del Sol, los rayos orientados ha-
cia el punto de observación. La tercera imagen queda 
en mal estado. La cuarta se observa ya entrando al suelo 
y es también un Sol completo, pero de menor tamaño 
(Figura 5). 

Además de estos marcadores en las secciones 2 y 3, 
la observación del orificio desde lado Poniente al mo-
mento de la posición del Sol en cenit deja ver que la 
cavidad detrás del orificio queda alumbrada por el Sol, 
o sea el “ojo” se “enciende”. Es posible que la presencia 
del agua en la “palangana” aumente el efecto de “ojo 
encendido” (Figura 6). 

En el extremo derecho de la roca del área C (sec-
ción 5) a la misma altura del “ojo” aparece un círculo 
concéntrico en relieve (casi el único caso en el sitio 
La Casa de las Golondrinas), de diámetro del círculo 
interior prácticamente idéntico al “ojo” (8-10 cm la par-
te central), diámetro exterior 20 cm y con tres puntos 
exteriores. 

Este complejo de “observatorio” por el momento 
es único revelado en el sitio “La Casa de las Golondri-
nas” que lleva elementos específicos de orientaciones 
astronómicas. Sin embargo todas las áreas tienen imá-
genes pictográficas que se puede asociar con el cielo 
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estelar. Es importante distinguir que existen dos tipos 
de imágenes astronómicas. Unas son dibujos reales de 
constelaciones, como, por ejemplo, la constelación Las 
Pléyades (área A, sección 1, encima de las manos). Es 
curioso que la constelación Las Pléyades en este caso 
aparezca dibujada en su forma espejada. 

El mismo efecto espejado observamos en otra ima-
gen que aparece un poco más arriba de las Pléyades 
también área A, y cuya figura fue denominada en las 
descripciones como “mariposa”. Sin embargo la forma 
corresponde a la constelación de Orión en configura-
ción local, donde se distinguen solo las estrellas más 
brillantes: Betelgeuse, Bellatrix –Cinturón de Orión– 
Rigel y Saiph. O sea los antiguos habitantes de la región 
utilizaron el método pictográfico de identificar la con-
figuración de las constelaciones juntando estrellas. De 
esta misma forma se presenta la constelación Cruz del 
Sur en el área C. Los Mayas posteriormente identifica-
ban con las constelaciones ciertos personajes –animales 
quienes adquirían función del “abuelo” y definitiva-
mente deidad (Figura 7). 

Este fenómeno no es casual, sino demuestra que 
las observaciones del cielo nocturno se realizaban a tra-
vés del reflejo en los depósitos de agua. Es un antiguo 
método registrado en muchas tradiciones del Viejo y 
Nuevo Mundo y hasta ahora sigue siendo muy prác-
tico para observar los eclipses del Sol y Luna sin daño 
alguno para los ojos o cuello. El sitio “La Casa de las 
Golondrinas” se destaca por su cantidad de fuentes de 
agua, empezando con el río. Sin embargo, las observa-
ciones astronómicas pueden ser realizadas únicamente 
a través de agua estancada y protegida de viento, para 
lo cual sirven perfectamente algunos “ojos de agua” en 
pozos y otros nacimientos, brotantes debajo de las ro-
cas, con sus depósitos especiales, asociados con el sitio. 
Es importante mencionar que en el Altiplano, justo en 
los inicios del río Guacalate (Xeparquij, ahora el pue-
blo Chimachoy) se encuentra una estructura grande 
para acumular el agua, la cual aparentemente tenía la 
misma función del observatorio, lo que en cierto modo 
confirman algunos mitos de la región. Se puede men-
cionar que la imagen más antigua de Las Pléyades en la 
cueva Lascaux atribuida al año 16500 AC, donde igual-
mente tiene su proyección espejada (Figura 8).

En el área A, Las Pléyades aparecen sobre las imá-
genes de las manos desteñidas, o sea ya era posterior en 
el tiempo, aunque no podemos hablar de las fechas. 
Esta constelación era muy importante en la antigüe-
dad, marcando en el hemisferio norte de la Tierra la 
llegada de la primavera en el mes de marzo. Como 

se sabe, en Mesoamérica en una de las versiones del 
año calendárico el año iniciaba en marzo, al momento 
de la primera aparición de Las Pléyades sobre el ho-
rizonte antes del Sol. En la versión nahua Las Pleya-
des tenían una relación directa con el inicio del ciclo 
de 52 años. Varios pueblos del mundo, además de los 
mesoamericanos, iniciaban sus ciclos calendáricos con 
la aparición de Las Pléyades –los nómadas de las es-
tepas siberianas, los aborígenes australianos, maorí de 
Nueva Zelanda, los indígenas del norte de América, así 
como los incas. Para los mesoamericanos esta conste-
lación además se asociaba con la reencarnación de las 
almas que regresaban a la tierra en forma de estrellas 
fugaces desde este sector zodiacal –Serpiente-Cascabel, 
Tortuga y Tres Tacuazines, que corresponde a Tauro, 
Geminis y Orión (Ershova, Beliayev 2018). Desde el 
punto de vista semiótico, el tacuazín que aparece en 
prácticamente la misma escena puede también tener 
valor astronómico, correspondiendo a la constelación 
de Orión (como esto sucede más tarde entre los Maya). 
Es importante marcar que las imágenes vienen en fila 
vertical para subrayar cierta sucesión y al mismo tiem-
po demuestra los inicios de formación de texto escrito 
en el área de la posterior escritura Mesoamericana. La 
evolución de conceptos se revela también en el hecho 
de que la constelación de Orión aparece marcada astro-
nómicamente en la misma escena (Figura 9). 

Para el periodo Maya es típica la coexistencia de 
dos formas de presentar conocimiento abstracto: los 
numerales pueden ser representados con cifras y con 
formas ceflomórfas de los mismos; los ciclos de movi-
miento de planetas (sideral y sinódico) se calculan con 
números, pero cada uno se denomina y se representa 
en forma gráfica como animal (planeta Marte es Tapir 
con 687 días y es Bolon Yocte con 780 días) (Ershova 
2013:207-210). En “La Casa de las Golondrinas” obser-
vamos el mismo fenómeno transitorio en el desarrollo 
del conocimiento astronómico antiguo, como en las 
pinturas de la cueva Lascaux, donde la constelación de 
Las Pléyades aparece sobre una imagen de toro y poste-
riormente entra en la constelación zodiacal de Tauro. 

Además este sector zodiacal se encuentra en el cru-
ce con la Vía Láctea, la que podría ser representada por 
un cocodrilo o serpiente-boa. Sería anticipado hacer 
proyecciones directas del zodiaco Maya a los elemen-
tos presentes en las pinturas rupestres de la Casa de las 
Golondrinas por muchas razones, sin embargo el va-
lor astronómico de las mismas se vuelve cada vez más 
evidente y el signo calendárico nahua en el área B del 
sitio ya no parece tan fuera del contexto astronómico 
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– sin embargo nos indica que alguna población tardía 
del centro de México que vino a la zona, incluso en 
el periodo de la conquista, quiso simplemente dejar su 
“huella” visible y adecuada. 

Los resultados de la primera temporada en La Casa 
de Las Golondrinas permiten definir ciertas orientacio-
nes para los estudios posteriores. No se puede ignorar 
que la mayoría de zoomorfos representados ya se regis-
tran como imágenes de los astros: serpiente, cocodrilo 
(Vía Láctea), pavo asociado con cometas, las conste-
laciones Zodiacales –mono, alacrán, venado, jaguar, 
jabalí, búho, tortuga, sapo, guacamaya, cascabel, boa, 
murciélago (Yershova 2001). No sería exageración supo-
ner que en el sitio “La Casa de las Golondrinas” esta-
mos observando el periodo de la formación del conoci-
miento astronómico mesoamericano. 

objetividad histórica de Las pinturas 
rupestres como “texto universaL” 

El objetivo de cualquier imagen (recurso informativo) 
que deja el humano es transmitir la comunicación al 
otro humano dentro de la interacción colectiva. Esta 
información debe tener un sentido vital para el colecti-
vo humano, ayudando a prevenir todo tipo de desastres: 
hambre, peligro natural o peligro social. Por lo cual 
tiene que existir el conocimiento sobre los ritmos de 
las actividades económicas, frecuencia de los desastres 
naturales o sobre el potencial peligro de intervenciones 
ajenas. También es importante conservar la estabilidad 
comunitaria, velando por trasmitir el conocimiento so-
bre la organización de las estructuras sociales. Todos 
estos conceptos adquieren la forma de un texto (oral, 
iconográfico o escrito). Este texto cultural sigue tam-
bién sus reglas de organización del contenido, el cual 
se reproduce fielmente durante muchas generaciones, 
pero bastante rápidamente queda incomprensible in-
cluso para la misma etnia que otrora lo haya elaborado, 
adquiriendo la denominación “mito”. El análisis de tex-
tos y complejos culturales Mayas permitió reconstruir 
el sistema del antiguo texto que construye el modelo 
del universo. En discurso común estos textos suelen lla-
marse “mitológicos” o “religiosos”. 

El “texto universal” Maya, reconstruido anterior-
mente permite apreciar las reglas del complejo sistema 
único que incluye: conocimiento científico antiguo, 
entorno ecológico, sistema de parentesco, sistema so-
cial y su evolución, concepto histórico, percepción de 
vida y muerte como base de la religión mesoamericana 
(Ershova 2013a).

Por lo mismo el conocimiento astronómico apare-
ce como eje para el “texto universal” sobre la organiza-
ción del universo, lo que es característico para todas las 
culturas. Esta universalidad del fenómeno está deter-
minada por la evolución del cerebro humano, ya que 
el fenómeno de autoidentificación y aparición del hu-
mano está directamente vinculado con la percepción 
de tiempo y se refleja en los “mitos de la creación”. El 
rasgo más característico de este tipo de “texto universal” 
en las pinturas rupestres en el mundo (hemisferio norte 
de la Tierra) se observa en la presentación de la parte 
viva y muerta del hábitat de los humanos en relación al 
movimiento del sol. La vida y la muerte siguen el movi-
miento del sol que transita sobre la tierra y debajo de la 
tierra. Por lo cual en las imágenes paleolíticas y neolíti-
cas los seres que se mueven de la izquierda a la derecha 
están en el mundo terrestre, o sea están vivos. Y los que 
siguen el movimiento solar debajo de la tierra –o sea se 
observan en las pinturas caminando de la derecha a iz-
quierda– están en el país de los muertos (Devlet 2008).

Los principales ciclos de tiempo inevitablemen-
te se basan en la observación del movimiento del Sol  
–diurno, trimensual, anual y sus puntos clave: solsticios 
y equinoccios. Con el desarrollo de las observaciones y 
conocimientos abstracto la imagen del mundo se com-
pleta con ciclos de otros astros –Luna, Planetas, conste-
laciones, Vía Láctea. Todos estos ciclos llevan una ca-
racterística común - son eternos, lo que abre un campo 
para las abstractas construcciones filosóficas. De esta 
forma los ciclos astronómicos unen lo concreto con lo 
abstracto. 

concLusiones 

Los inicios del proyecto de estudio de las pinturas ru-
pestres del sitio “La Casa de las Golondrinas” han de-
mostrado el carácter astronómico de varias imágenes y 
hasta la presencia del complejo lítico artefacto con fun-
ción de “observatorio”, sin análogos en datos arqueoas-
tronómicos conocidos en el mundo. 

La mayoría de imágenes del sitio tipológicamen-
te pertenece al tipo “paleolítico-neolítico” y la fecha 
nahua presenta una evidente excepción. Hasta ahora 
no se registra ningún elemento estilístico o epigráfico 
relacionado con el complejo cultural Maya. Lo más 
posible que se trate del periodo de la formación del co-
nocimiento astronómico mesoamericano, creación de 
las formas de organizar el texto. 

El “paisaje sagrado” está relacionado con el río 
Guacalate. Sin embargo, la ruta del río Guacalate (des-
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embocado en Achiguate) presenta el camino antiguo 
exacto desde el norte hasta el sur, desde el Altiplano 
hasta la costa del Pacífico. Desde el punto de vista 
práctico, el camino siempre debe haber sido muy có-
modo para la población, si hasta las carreteras actuales 
siguen la misma ruta. Tomando en consideración esta 
orientación general, es de notar que el sitio “La Casa 
de Las Golondrinas” ocupa un fragmento especial en 
el trayecto del río, donde la curva adquiere la orien-
tación oriente-poniente. Pero es muy importante que 
todo el contexto del sitio nos repite el texto principal de 
las migraciones iniciales paleolíticas, donde la orienta-
ción siempre es al sol, donde se ubica la vida, así como 
esto se representa en el paisaje sagrado mesoamericano 
(Ershova 2019a) (Figura 10). 

El paisaje sagrado se mantiene en el concepto pro-
pio para el periodo de las primeras migraciones paleolí-
ticas, donde el punto de partida se ubicaba en el norte 
(poniente), asociado con los antepasados difuntos y pa-
tria mitológica. El objetivo del movimiento es siempre 
seguir en rumbo al Sol, o sea al sur (oriente), asociado 
con la vida. Por lo mismo el sitio está muy amarrado a 
indicadores del sur: se encuentra en la línea entre dos 
volcanes que lleva al sur, o sea en este caso al Pacífico. 
No es casual que en el “observatorio” el marcador im-
portante es la constelación Cruz del Sur. 

Por último, el análisis del “texto” iconográfico de 
las “Casa de las Golondrinas” demuestra los intentos 
de crear una estructura escrita, lo que se pronuncia 
en las columnas verticales de pictogramas que se re-
gistran en el sitio. Posteriormente este procedimiento 
se vuelve tradición que se refleja en la epigrafía meso-
americana. 
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Figura 1. Vista panorámica y distribución de areas con pinturas en el sitio “La Casa de las Golondrinas”. 
Proyecto de documentación gráfica “La Casa de las Golondrinas” (Fotografía y esquema por P. Rivera Castillo).
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Figura 2. Imágenes de las manos “invisibles”, que acompañan el bloque pictográfico registrado anteriormente 
en el área A, sección 1 (Fotografía de P. Rivera Castillo, procesado por S. Vepretzkiy).

Figura 3. Area C del sitio “La Casa de las Golondrinas”. El “observatorio” de encuentra en seccion 1. 
Viendo al oriente la figura se identifica como un personaje jorobado, con su ojo. Frente a la figura se observa 

“la brújula” – piedra pentagonal indicando exactamente el oriente (Fotografía de G. Ershova) 
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Figura 4. Viendo del oriente al poniente la figura con ojo aparece como “reptil” saliendo de la roca 
(Fotografía de G. Ershova).

Figura 5. Trayectoria de imágenes de sol en la roca en relación al “observatorio”. Arriba se ubica la imágen 
de la constelación “Cruz del Sur”, lo que corresponde a la ubicación de la roca con pinturas (Fotografía, 

esquema de G. Ershova y P. Rivera Castillo).
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Figura 6. Vistas a través del “ojo” a la pared con las imágenes del sol (Fotografías de P. Rivera Castillo).



857Los estudios arqueoastronómicos en el sitio “La casa de las Golondrinas”, Sacatepéquez...

Figura 7. La constelación de “Cruz del Sur” del area C. La configuración original se marca con líneas. 

Figura 8. La constelación de “Pleyades”. Vista normal en el cielo y vista espejada en la imagen 
en el Área A, sección 1.
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Figura 9. La constelación de “Orión”. Vista normal y vista espejada en la imágen en el Area A, sección 1. 
La configuración original se marca con líneas.

Figura 10. Paisaje sagrado del sitio “La Casa de las Golondrinas” está inscrito entre los volcanes, 
marcando la dirección al sur (Fotografía de P. Rivera Castillo).
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