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abstract

There are few Mayan murals known so far, in the case of the site Uaxactun, there are the painted scenes of 
the Building B-XIII. However, at the beginning of its discovery, the interpretations were minimal and in-
complete, since at that time it was not possible to read the glyphs and the context of their iconography was 
not understood. However, a copy of the murals was preserved, albeit inaccurately. Unfortunately, due to 
the destruction of the original and the difficult access to a couple of photographs kept in the archives of the 
Carnegie Institution, the investigation of this mural was forgotten, despite being an extremely important 
source of the Teotihuacán domination over the Petén. Therefore, in the following paper we try to identify 
the protagonists of the mural, giving them back their historical identity, looking for the meaning of these 
painted scenes. In spite of the difficulties of the Early Classic inscriptions, this research is an effort to try 

to reconstruct the message and its historical context.

Según el Instituto de Carnegie, durante el periodo 
Clásico Temprano, el Grupo B y A se convirtieron en 
el nuevo grupo central de Uaxactun. Esta parte proba-
blemente no fue ocupada durante el periodo Preclásico 
Temprano, ya que no se encontró cerámica Mamom 
(Smith 1950:50-51).

La estructura B-XIII tiene tres fases constructivas 
principales. Durante la primera fase (Fase A) se cons-
truyeron las salas 1 a 5 con una plataforma; durante 
la segunda fase (Fase B), se agregaron las salas 6 a 10, 
junto con la escalera en el lado este que conduce a la 
sala 7. Durante la fase C, todas las estructuras anterio-
res fueron cubiertas por una plataforma escalonada y la 
escalera hacia el oeste, y se agregaron las nuevas salas 
11 a 14. Como se mencionó, la Sala 7 que contiene las 

El grupo B representa el segundo conjunto más 
grande de Uaxactun (Figura 1). Fue definido y ex-

cavado durante el proyecto arqueológico del Instituto 
de Carnegie de Washington entre 1931 y 1937 (Smith 
1950). La parte occidental del grupo está conectada di-
rectamente con el Grupo A por una calzada, que co-
mienza en la plaza principal junto al juego de pelota 
B-V y en el otro lado desde la zona principal de Aguada. 
La parte importante de la ciudad que nos interesa es 
la parte oriental del Grupo B, llamada Plaza Este, que 
contiene una pequeña plaza rodeada por las estructuras 
B-XII, B-XI, B-XXII, B-XLI, B-XL, B -XIV y B-XIII, que 
probablemente fue el edificio principal de la misma. A 
diferencia de otras partes del Grupo B, la Plaza Este no 
contiene ningún monumento de piedra.
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pinturas murales, se construyó durante la segunda fase. 
El mural fue descubierto al final de la temporada de 
campo de 1937 (Smith 1950: 52-55) (Figura 2 y 3).

Las decoraciones interiores en la primera y segun-
da fase de construcción consisten en pintura mural, tra-
zas de pintura roja y de grafiti. La pintura mural en la 
habitación 7 se protegió gracias al relleno del piso y se 
encontró en buenas condiciones. Antonio Tejeda hizo 
una copia en color y también en blanco y negro. Al 
final de la temporada de campo de 1937, la pintura esta-
ba protegida contra daños, pero la cobertura fue remo-
vida por personas desconocidas y la pintura desapareció 
por completo (Smith 1950: 55-56).

Según Mary Ellen Miller (Miller 2006: 65), la pin-
tura mural que se encontró en la Estructura B-XIII, 
revela la “complejidad sofisticada en el arte del Siglo 
V”. Las figuras están en un espacio abierto y también 
dentro de la arquitectura. Los músicos están en un 
grupo denso, superpuestos entre sí. Un solo músico se 
dirige a la persona que está detrás de él con un gesto 
que se convierte en algo común en el arte maya (Miller 
2006: 65). Este mural tenía 3.2 m de largo y 0.9 m de 
alto, enmarcado por una banda roja. El tipo de cons-
trucción pintado en la escena del mural, corresponde 
al excavado en las habitaciones de la fase B, por lo que 
más tarde, sirvió como modelo para la reconstrucción 
arqueológica (Smith 1950: 56). Debajo de la pintura 
mural principal con iconografía, se descubrió un texto 
jeroglífico en forma de alineación de días del Tzolk’in.

El Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun, des-
pués del programa de revisión de todos los monumen-
tos del sitio, a través de métodos avanzados, he inspira-
dos por los nuevos datos obtenidos, se enfocó al estudio 
de otras inscripciones descubiertas en los tiempos de 
Carnegie. Se escogió el famoso mural del edificio B-
XIII, que no falta en ninguna publicación del arte maya 
desde la primera mitad del Siglo XX. En el inicio del 
trabajo, llamó la atención el tipo de fuente utilizada 
para el análisis, una copia de la pintura hecha por el 
artista Antonio Tejeda en 1937. La calidad de la copia es 
extremamente alta y nos ayuda mucho en cuanto a las 
figuras y colores del mural. Sin embargo, por la falta 
de conocimiento epigráfico de aquella época, el dibu-
jo de los glifos no se puede considerar tan confiable. 
Por lo tanto, el presente análisis se realizó a partir de 
la revisión de las fotos en blanco y negro del Instituto 
Carnegie, tomados en el tiempo de su descubrimiento. 

Los murales contienen 14 inscripciones extensas 
en las escenas M1-M5 y varios glifos en la escena M6. 
Todas las inscripciones pertenecen a la categoría de le-

yendas glíficas, que nombran a los participantes de las 
escenas y sus características. Cada uno de los 13 prota-
gonistas de las escenas M1–M5 se identifica por la le-
yenda glífica que empieza con la expresión ˀu-BAAH, ˀu-
baah “es su imagen”. A diferencia de estas escenas, los 
miembros del grupo más grande de la escena M6, están 
identificados solo por signos glíficos sin esta expresión. 
Así, los escribas crearon una jerarquía clara.

Alfonso Arellano (2005: 182) propuso el esquema de 
las leyendas glíficas cerca de los personajes del mural 
que se puede modificar del siguiente modo:
 
• Escena M1: Personaje 1 (A1-B9) y Personaje 2 (C1-

C10)
• Escena M2: Personaje 3 (D1-E6), Personaje 4 (F1-2) 

y Personaje 5 (G1-5)
• Escena M3: Personaje 6 (H1-6), Personaje 7 (I1-5) y 

Personaje 8 (J1-J4)
• Escena M4: Personaje 9 (K1-4), Personaje 10 (L1-?), 

Personaje 11 (M1-2)
• Escena M5: Personaje 12 (N1-5), Personaje 13 (O1-13 

y P1-6)
• Escena M6: Personaje 15 (Q1-2), Personaje 17 (R1-

2), Personaje 19 (S1-2), Personaje 21 (T), Personaje 
22 (U) y Personaje 23 (V)

 
escena m1

Hasta el momento, esta escena ha recibido más interés 
de los investigadores (Figura 4). Fue analizada por Lin-
da Schele y Nikolai Grube (1994: 83); Federico Fahsen 
y Juan Antonio Valdés (Fahsen y Valdés 1995: 210-211; 
Valdés et al. 1999: 32-34). Según Fahsen, los protago-
nistas de este texto fueron “Rana Humeante” (Sihyaj 
K’ahk’) y “K’awil Chan” (Sihyaj Chan K’awiil II) de 
Tikal. También sugirió que se menciona la guerra (el 
verbo jubuy) (Fahsen y Valdés 1995: 211). Fechó el mu-
ral alrededor de 450 DC o un poco más temprano.

La revisión del texto jeroglífico llevó a la conclu-
sión que el bloque C7 no contiene el nombre de Si-
hyaj Chan K’awil de Tikal como sugirió Fahsen, sino 
el nombre del gobernante local de Uaxactun. Su glifo 
nominal representa la cabeza de una deidad con las 
manos arriba cargando el signo K’IN “SOL” que hasta 
ahora no tiene una lectura satisfactoria, por lo tanto, 
lo denominamos como “Cargador del Sol” (Figura 5). 
Este mismo gobernante está mencionado en la Estela 
4 como y-ajaw o “señor vassallo” de kalomte teotihua-
cano Sihyaj K’ahk’ y en la Estela 5 (Safronov y Beliaev 
2017: 519–520) (Figura 6).
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Tampoco estamos de acuerdo que en la posición 
A6 está el glifo nominal de Sihyaj K’ahk’. Este bloque 
consta de un signo erosionado y otro que representa la 
cabeza zoomorfa muy parecida al silabograma ˀa.

Sin embargo, a pesar del mal estado de preserva-
ción del mural, Fahsen y Valdés hicieron una observa-
ción muy importante e identificaron en la posición A8-
B8 el nombre del protagonista, a quien llamaron “Mah 
K’ina Mo” o “K’inich Ahaw Mo” (Fahsen y Valdés 1995: 
210; Valdés et al. 1999: 32). Este personaje, cuyo nombre 
ahora leemos K’ihnich Moˀ, tiene el estatus más alto y 
está dando órdenes a su adversario. 

El glifo nominal de K’ihnich Moˀ en su forma com-
pleta aparece en la Estela 5 de Uaxactun (Safronov y 
Beliaev 2017:520). El lado frontal de este monumento 
está esculpido con la famosa imagen del guerrero teoti-
huacano con su atlatl y macahuitl, como una represen-
tación de la entrada del ejército extranjero al área maya. 
Por muchos años se consideró que era el retrato de Si-
yaj K’ahk’ (Valdés et al. 1999: 29-30; Schele y Freidel 
1990:146). Sin embargo, su nombre escrito sobre su to-
cado es el glifo de guacamaya. Hemos considerado que 
K’ihnich Mo probablemente era el capitán militar teoti-
huacano o lugarteniente político-militar, representante 
de kalomte Siyaj K’ahk’, en la ciudad de Uaxactun.

No es claro el contexto más amplio de la mención 
del K’ihnich Moˀ en el mural del Edificio B-XIII, debido 
al estado deteriorado de los signos jeroglíficos. En la po-
sición B4 posiblemente tenemos un verbo (…-wa-ja) y 
en B5 el termino ˀu-CH’EEˀN-na (ˀu-ch’eeˀn, “su ciudad”). 
En B7 tenemos la referencia al sur (NOJ-la nojoˀl) pero 
su significado es desconocido.

El segundo protagonista (Personaje 2) de la esce-
na M1 está vestido de manera mucho más simple. Su 
cuerpo está pintado de negro, lleva un collar grande y 
taparrabo. Su tocado es más complejo y contiene ele-
mentos teotihuacanos. Su mano derecha está tocando 
su hombro izquierdo como gesto de atención y sumi-
sión. Su leyenda consta de 10 bloques escritos en una 
sola columna (C1-10).

El texto empieza con uˀ-BAAH, uˀ-baah “es su ima-
gen” seguido por tres bloques mal preservados (C2–4). 
El próximo bloque (C5), como habían notado Fahsen 
y Valdés, es la cabeza de guacamaya (MOˀ) y por lo 
tanto todo el conjunto C4-C5 podría ser otra referen-
cia a K’ihnich Moˀ. En este caso los elementos perdidos 
podrían describir la relación entre el Personaje 2 y el 
mandatario (algo como “es su imagen recibiendo las ór-
denes de K’ihnich Moˀ”). El glifo nominal del Personaje 
2 está escrito en C9 y representa al “Cargador del Sol”.

escena m2

La escena M2 representa un acto de recepción dentro 
del palacio. El gobernante y su esposa reciben a un 
mensajero identificado por la capa blanca que cubre 
todo el cuerpo, muy parecida a la capa que usan los 
mensajeros (ˀebeˀt) en las murales de Bonampak.

La leyenda glífica de la mujer (Personaje 3) era bas-
tante extensa y constaba de 12 bloques (D1-E6), que des-
graciadamente no pueden ser leídos totalmente. Em-
pieza con uˀ-BAAH, uˀ-baah “es su imagen” e incluye el 
glifo nominal que empieza con ˀIX. El rey (Personaje 4) 
tiene la leyenda glífica muy simple: (F1) uˀ-BAAH (F2)
AˀJAW, ˀu-baah ˀajaw “es la imagen del rey”.

La leyenda glífica del mensajero (G1-G5), empie-
za con uˀ-BAAH, uˀ-baah “es su imagen”. En los glifos 
siguientes se puede distinguir el nombre K’IHNICH-
MOˀ, K’ihnich Moˀ sequido por un título que inclu-
ye AˀJAW. Probablemente los bloques G2-G3 con-
tenían los glifos de relación (“su mensajero” o “su 
hombre”). También es posible que esta persona sea el 
mismo K’ihnich Moˀ y los bloques borrados clarifican su 
función específica o ritual.
 

escena m3

La escena M3 se encuentra en el registro superior 
del mural. Representa a tres personajes masculinos. 
La figura central (Personaje 7) es de menor estatu-
ra por lo que se identifica como un joven. Está re-
presentado de frente en la posición de baile con la 
mano izquierda levantada. Su identificación como 
joven está comprobada por la leyenda glífica: (I1) uˀ-
BAAH (I2) ? (I3) MUUT? (I4) CH’OK (I5) JAN?-
K’IHNICH, uˀ-baah … Muut ch’ok Jan[aab] K’ihnich, 
“es la imagen de … Muut, el joven Janaab K’ihnich” 
(Figura 7). Presenta una secuencia inusual con nom-
bres (… Muut y Janaab K’ihnich) y títulos (ch’ok) mez-
clados.

El personaje 6 está a la derecha del joven. Según 
la acuarela de Antonio Tejeda lleva un faldín de piel de 
jaguar y un collar de jade. Tiene un objeto con la punta 
en su mano, que podría ser un perforador. Desgraciada-
mente su leyenda glífica no se puede reconocer bien: 
(H1) uˀ-BAAH (H2) ja?-la?-ma? (H3) ?(H4) CHAK-
… (H5) … (H6) … .

El personaje 8 se encuentra a la izquierda del jo-
ven. Su nombre se encuentra en el segundo bloque 
(J2) que consta de tres signos: un signo vertical no iden-
tificado, la cabeza de un animal con la boca abierta 
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y la nariz rizada y otro signo alargado debajo de esta 
cabeza. La cabeza zoomorfa posiblemente representa 
logograma ˀAHIIN (“COCODRILO”) complementado 
con el silabograma na. Por lo tanto, lo identificamos 
como Ahiin. El próximo bloque (J3) debe ser la segun-
da parte del nombre que está seguido por el logograma 
CH’OK (“JOVEN”).

La escena 3 en su totalidad es la representación de 
un evento ceremonial donde participan los jóvenes de 
la corte de Uaxactun. Este evento probablemente in-
cluía el baile y el autosacrificio ritual. 
 

escena m4
 
La escena M4 por su composición es muy parecida a 
la escena anterior. También incluye tres participantes, 
uno de los cuales está en el centro y dos se ubican en 
los lados. El personaje 9 también lleva el objeto con 
punta en su mano. La figura central (Personaje 10) y a 
la figura a la derecha (Personaje 11) no se preservaron 
bien. Las leyendas glíficas están muy dañadas y solo se 
puede identificar la expresión uˀ-BAAH, uˀ-baah “es su 
imagen” (K1, L 1 y M1).
 

escena m5

La escena M5 ocupa el registro inferior, directamente 
detrás de la Escena M2. Representa dos figuras mascu-
linas (Personaje 12 y 13) en un acto de conversación. El 
personaje 12 al parecer también es un joven, mientras 
que el Personaje 13 ya es adulto. Los textos jeroglíficos 
de esta escena (N1-5, O1-13 y P1-6) son los más extensos 
de todo el mural (24 bloques en total), que muestra su 
importancia. Desgraciadamente estos textos no fueron 
registrados muy bien. En los dibujos publicados por 
Smith en 1950 se pueden distinguir muy pocos deta-
lles además de los bloques introductorios uˀ-BAAH, uˀ-
baah “es su imagen” (N1 y O1).

Sin embargo, la comparación del dibujo con las 
fotografías accesibles resultó en una nueva lectura de 
la parte de la última leyenda (P1-6) situada debajo de 
la mano del Personaje 12. Aunque los bloques P1 y P2 
no se pueden leer, P3 sin duda es glifo ˀAJAW, mientras 
P4 posiblemente es otra vez el glifo nominal de Jana-
ab K’ihnich. el bloque P5 empieza con el silabogra-
ma yu, mientras P6 se pudo identificar en las fotos, 
como otra referencia del “Cargador del Sol”. Propone-
mos que la secuencia yu-… debe reconstruirse como 
término de parentesco yu-ne, y-une[n] “su hijo de”. En 
este caso Janaab K’ihnich es el príncipe de Uaxactun.

 escena m6

El grupo M6 es el menos entendible de todos. Según el 
dibujo de Antonio Tejeda, estaba formado por 14 perso-
najes. El primero de ellos está sentado tocando el tam-
bor cubierto con la piel de jaguar. El segundo y tercer 
personaje llevan las sonajas por lo cual se puede pensar 
que representan un grupo de músicos. Sin embargo, 
la leyenda glífica que identifica al personaje 15 al pare-
cer se acaba con el bloque ˀAJ-K’UH-na, ˀajk’uhuˀn (Q2). 
Hasta ahora es la primera mención de este importan-
te título administrativo en las inscripciones jeroglíficas 
mayas. Este ajk’uhun está guiando a todo el grupo.

De los personajes restantes, el Personaje 19 se lla-
ma MOˀ, Moˀ “Guacamaya” (S1), el Personaje 21 tiene 
como glifo nominal la cabeza de un ser sobrenatural 
con la nariz muy larga (T) y el Personaje 22 se lla-
ma ˀUNEN, ˀUnen (U).

cronología

La mayoría de los autores ubicó el mural en la primera 
mitad del Siglo V. Se considera que también la identi-
ficación errónea del nombre de Sihyaj Chan K’awiil II 
por Fahsen mencionada más arriba, ayudó a estable-
cer esta cronología. En realidad, el mismo mural está 
acompañado por una línea cronológica que muy pocas 
veces se reproduce (Figura 8). Representa una línea 
horizontal de datos del calendario Tzolk’in que en va-
rias partes se complementa con pequeñas columnas de 
otros glifos.

Según el estudio de Špoták (Špoták 2017) se trata de 
una información histórica escrita a través de un método 
muy poco usado, pero conocido (por ejemplo, de Ek’ 
Balam). Se escribe una línea de datos cronológicos con-
tinuos (del calendario Tzolk’in), sin alguna preferencia 
y abajo de la fecha concreta se agrega una descripción 
breve del evento. Prácticamente se trata de una alterna-
tiva de números de distancia. En nuestro caso se conser-
vó una línea que cubre un tiempo de más de dos meses 
y dentro de este tiempo se mencionan ocho eventos y 
tal vez un evento más. Los eventos se relacionan con el 
principal y entre ellos mismos. El método permite co-
nocer la distancia de tiempo entre los mismos.  La infor-
mación del contenido de los eventos se encuentra en su 
mayoría perdida por mal estado de preservación de los 
glifos, pero en algunos casos se puede parcialmente (en 
un caso completamente) reconstruir. Lo que nos llamó 
la atención es la presencia del glifo de Haab en el Even-
to 3. Mientras la fecha de Tzolk’in es claramente 4 Eb, 
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la fecha del Haab tiene numeral 10 y el glifo calendári-
co medio borrado. Identificamos un número alto de las 
posibilidades de su reconstrucción (Figura 9). Al fin, 
analizando detalles de las fotos por medio de varios fil-
tros, llegamos a la conclusión, que los detalles permiten 
considerar solamente dos glifos de Haab: Sak y Yaxk’in. 
Los eventos relacionados luego se manifiestan de una 
forma mucho más clara (Figura 10). Las fechas posibles 
del Evento 3 del mural se reducen a: 8.18.06.08.12 4 Eb 
10 Sak, que representaría 26.11. 402 DC o 8.17.01.16.12 4 
Eb 10 Yaxk’in, que representaría 13.9. 378 DC.
 

conclusiones

Tomando en consideración lo dicho anteriormente, 
sugerimos que el mural del Cuarto 7 de la Estructu-
ra B-XIII, fue dedicado a un evento dinástico de alta 
importancia – la iniciación colectiva de los jóvenes y 
entre ellos el príncipe, como futuro ajaw de Uaxactun. 
La iniciación ritual fue acompañada por bailes, músi-
ca y sangramiento ritual.  El motivo de la iniciación 
colectiva de los jóvenes fue común entre las dinastías 
reales mayas. Su presentación visual, por medio de un 
mural, tuvo que garantizar el derecho del heredero al 
trono al frente de la nobleza local. Identificamos el rey 
local “Cargador del Sol” y su hijo y heredero Janaab 
K’ihnich. Todo eso fue garantizado por un visitante de 
alto rango que identificamos como K’ihnich Mo. Es la 
misma persona que conocimos de la Estela 5, en su po-
sición de conquistador teotihuacano.  El rey “Cargador 
del Sol” es claramente subordinado a esta persona y su 
presencia en el acto de iniciación de su hijo, garantiza 
seguro también las futuras relaciones políticas. La for-
ma de subordinación evoca la falta de independencia 
del reinado de Uaxactun y K’ihnich Mo se presenta casi 
como un dirigente de la fuerza de ocupación. Eso nos 
lleva a la conclusión, que el evento pintado se puede 
fechar muy cerca de la entrada teotihuacana de enero 
de 378 DC. Los análisis del fechamiento nos ofrecen 
dos fechas posibles: 26.11. 402 DC y 13.9. 378 DC. La 
presencia de armas y fuerza militar parecen acercarse 
más a la última fecha presentada, solamente 8 meses 
después de la entrada. Lo cual corresponde a la época 
de interregno tikaleño, después de la muerte de Chak 
Tok Ichaak y casi dos años antes de la entronización de 
Yax Nun Ahiin. La época en la que dominó el lugarte-
niente militar K’ihnich Mo, cuyo papel en la historia 
todavía no es muy claro, pero su alta importancia se 
nota por legitimar con su presencia la futura sucesión 
del joven Janaab K’ihnich de Uaxactun.

agraDecimientos 

Las investigaciones fueron posibles gracias al financia-
miento de Agencia de Subvenciones en Ciencia pro-
yecto VEGA-1/08558/17 y Agencia de Ciencia y Desa-
rrollo proyecto APVV-17-0648, ambas realizadas en 
Universidad de Comenio en Bratislava, Eslovaquia.
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Figura 1. Mapa del grupo B, donde se ubica el edificio B-XIII. Dibujo por T. Drapela y T. Lieskovsky. 
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Figura 2. Dibujo de la planta del complejo palaciego B-XIII de la Plaza Este que incluye la Sala 7 (R7) 
con el mural. Dibujos del Instituto Carnegie. 
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Figura 3. a) Dibujos del perfil (corte este-oeste) del mismo complejo con la Sala 7 (R7). 
b) Sala 7 con vista desde el lado este mostrando el muro oeste. Al sur de la puerta se encontró 

el mural pintado en la parte superior del nicho, directamente en la parte inferior al nicho estaba 
la línea de glifos calendáricos. Dibujos del Instituto Carnegie. 

Figura 4. Escena M1 del mural de Uaxactun, con los protagonistas K’ihnich Mo 
(vestido teotihuacano militar) y el rey de Uaxactun llamado "Cargador del Sol". 

La Escena M2 representa la visita en el palacio B-XIII. Dibujo según la copia de la pintura de A. Tejeda.



207Dominio teotihuacano y sumisión maya pintados en la pared. Nueva interpretación...

Figura 5. Estela 4 erigida por el "Cargador del Sol", su nombre se encuentra en la posición C4 (B p8). 
Dibujo por A. Safronov.

Figura 6. Frente de la Estela 5 con imagen de K’ihnich Mo. Dibujo por A. Safronov.
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Figura 7. Escenas M3, M4 (arriba) y M5, M6 (abajo). La segunda figura (de la izquierda) arriba 
y la primera figura (de la izquierda) abajo, representan al hijo del "Cargador del Sol", 

el príncipe Janab K’ihnich. Dibujo según la copia de la pintura de A. Tejeda. 

Figura 8. Dos pares de glifos de una única línea calendárica (aquí divididos en dos partes por falta de espacio), 
ubicados abajo del mural. Redibujado por J. Špoták.
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Figura 9. Variedad de posibilidades de reconstrucción de la fecha del Evento 3, s
egún la posible fecha del Haab. Dibujo por J. Špoták.

Figura 10. Eventos asociados con el Evento No. 3, fechado en el primer caso por glifo Sak del calendario Haab, 
y en el segundo caso por el glifo Yaxk’in. Dibujo por J. Špoták.
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