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INTRODUCCIÓN  

 
Dmitri Beliaev  
 
El Centro Ruso ς Guatemalteco de Epigrafía Maya Yuri Knórosov (CEMYK), está orientado 

a la sistematización del patrimonio epigráfico maya en Guatemala, que consta en la 

documentación, análisis y lectura de los textos jeroglíficos mayas. El centro funciona con 

el apoyo de los investigadores del Centro de Estudios Mesoamericanos de la Universidad 

Estatal de Humanidades de Rusia (Moscú) y de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

desarrollando y promoviendo la escuela científica de Yuri Knórosov. 

 

Los principales objetivos propuestos para los proyectos epigráficos del CEMYK han sido:  

 

Objetivo 1: documentar las inscripciones jeroglíficas monumentales, textos en cerámica y 

objetos de plástica menor pertenecientes a la cultura maya del periodo clásico.  

 

Objetivo 2: hacer los dibujos lineales de las inscripciones usando la metodología del 

Corpus de Inscripciones Jeroglíficas Mayas de Ian Graham.  

 

Objetivo 3: publicar la lectura, el análisis y la interpretación histórica de los textos 

jeroglíficos. 

 

Es así como en el 2013 inicia el Proyecto Atlas Epigráfico de Petén, durante su primera 

ŦŀǎŜ ά5ƻŎǳƳŜƴǘŀŎƛƽƴ ȅ !ƴłƭƛǎƛǎ ŘŜ ƭŀǎ LƴǎŎǊƛǇŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ¢ƛƪŀƭέ se logran documentar 149 

monumentos prehispánicos, así como cerámica y objetos de plástica menor esparcidos 

entre las bodegas, museos y el sitio, de ellos 110 contenían inscripciones jeroglíficas o 

glifos aislados. Durante el trabajo de la segunda fase en el 2014, fue documentado y 

analizado el gran texto del Templo VI (Templo de las Inscripciones). Asimismo el trabajo 

que se realizó en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología durante el 2015, ayudó a 

finalizar la nueva documentación y el análisis del corpus de las inscripciones de Tikal 
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ό9ǎǘŜƭŀ нлΣ !ƭǘŀǊ у ȅ άaŀǊŎŀŘƻǊέύΦ 9ƭ ǘǊŀōŀƧƻ ǉǳŜ ǎŜ ǊŜŀƭƛȊƽ en las bodegas del Parque 

Nacional Tikal y en el MUNAE, demostraron la necesidad de la documentación y el análisis 

de los sitios de segundo rango de Petén.  

 

Para seguir con el cumplimiento de los objetivos del proyecto para la temporada del 2016, 

se planeó la documentación de las inscripciones jeroglíficas de los sitios secundarios de 

Petén, ubicados en los alrededores de Tikal.  

 

 

 

Mapa de la región delimitada (elaborado por Alexander Safronov). 

 

Estos sitios se distribuyen en tres áreas principales: 

1. Los sitios de la cuenca lacustre (Flores, Ixlu, Motul de San José, Zacpetén y Akte), 

que estaban dentro de la esfera política de Tikal. Algunos de los monumentos de 

este grupo aún se encuentran en los sitios arqueológicos como Akte y Motul de 

San José, mientras que otros fueron removidos de su lugar original y se resguardan 

en las ciudades o en los pueblos. 
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2. Los sitios del noreste de Petén, en primer lugar Río Azul. Esta ciudad maya es muy 

conocida por sus murales del Clásico Temprano en las tumbas y los objetos 

cerámicos. Aunque el corpus de la escultura monumental de Río Azul no es grande, 

se decidió que la documentación y el análisis epigráfico de sus dos estelas que 

todavía se encuentran en el sitio podrían contribuir al mejor entendimiento de la 

historia de la sociedad maya antigua de Petén. 

 

3. Los sitios del oeste de Petén (Balamtun, Huacutal, Itzimte, Zapote Bobal). Aunque 

en los años 2000 esta zona fue intensivamente investigada por diversos proyectos 

arqueológicos guatemaltecos e internacionales, su estudio epigráfico es 

insuficiente con la excepción del reino de Waka (El Peru). Se desconoce la 

geografía histórica de la región y muy poco se sabe sobre la historia dinástica de 

las ciudades locales. Era un área fronteriza entre las unidades políticas poderosas 

de Petén Central y los señoríos de la cuenca del Usumacinta. El estudio de las 

inscripciones de esta microrregión es un objetivo muy importante en la epigrafía 

maya. 

 

Algunos de los textos de estos sitios (tales como Itzimte, Ixlu, Laguna Perdida, Zapote 

Bobal, etc.) ya fueron documentados durante la primera (2013) y tercera temporada 

(2015), pertenecen a los monumentos decomisados de los años 70 y 80 o que fueron 

trasladados más tarde por los proyectos arqueológicos. Por lo tanto, las esculturas 

provenientes de un sitio pueden estar esparcidas entre varios lugares. El caso más 

emblemático es el sitio de Itzimte (Itsimte-Sacluk), su corpus monumental es 

considerablemente grande, incluyendo 10 estelas y 4 altares esculpidos sin contar 

estelas y altares lisos. De estos solo 3 altares se encuentran en el sitio, mientras 3 

estelas y 1 altar están en la Bodega de Lítica en el Parque Nacional Tikal, tres estelas 

en el Municipio La Libertad y tres estelas fragmentadas en las instalaciones del Atlas 
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Arqueológico de Guatemala en Dolores, Petén. Debido a esto ningún especialista en 

epigrafía maya trató de reconstruir la historia dinástica de Itzimte. 

 

La concentración de la información epigráfica sobre los sitios secundarios de Petén, 

permitirá lograr un mejor entendimiento de los procesos políticos en esta región del 

área maya del período clásico.  
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DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA Y ANTECEDENTES  
 

PETÉN  
 

El Departamento de Petén se ubica en 16° 5´ y 17° 49´ latitud norte, 89° 10´ y 91° 30´ 

longitud oeste, con un área aproximada de 35,854 km2 (Figura I.1). Sus límites son: al 

norte con México, colinda con el Estado de Campeche y el de Quintana Roo; al este con 

Belice; al sur con los departamentos de Izabal y Alta Verapaz; al oeste con México, con los 

Estados de Tabasco y Chiapas (Gall 1978:956; Mayol y De León 1990:1; Soza 1957:24).  

 

Las Tierras Bajas se sitúan por debajo de los 1,000 msnm; las componen tres amplias 

zonas: una zona de Tabasco, otra de Yucatán y la de Tierras Bajas formadas por Petén, 

Belice y zonas del Usumacinta (Ciudad 1989:12). Su característica geográfica es la zona 

geológica compuesta de roca caliza. Según Acosta (2012:13), se puede dividir en tres 

zonas: región baja, región media y región alta. A la primera corresponde la parte que 

comprende las llanuras y los lagos, así como sus praderas y sabanas. Sin duda la mayoría 

de áreas en Petén están rodeadas de bajos (que en época de lluvias se vuelven zonas 

pantanosas o fangosas). A la segunda corresponden las primeras alturas, incluyendo las 

primeras colinas de los valles de los Ríos San Pedro, Azul u Hondo y San Juan. A la región 

alta corresponden las Montañas Mayas en la parte oeste del departamento.  

 

Estas montañas forman parte de la cordillera que entra de Alta Verapaz a Tierras Bajas, de 

ella se desprenden los ramales que en Petén son conocidos como montañas mayas, así 

como otro ramal que sigue hacia el noroeste y se extiende a lo largo del río Usumacinta 

hasta Tenosique, en el Estado de Tabasco (México), al cual se le conoce con el nombre de 

Sierra del Lacandón (Mayol y De León 1990:1). En esta área de bajos, colinas y montañas, 

también se aprecia una cantidad de flora y fauna, así como varios afluentes como 

reservorios naturales, aguadas, lagunas, etcétera, y el lago Chaltun Ha o Petén Itzá (Gall 

1978:971).  
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Figura I. 1 Mapa de Guatemala. Tomado de Ricketson 1933.  

 

Según datos proporcionados por Castañeda, en Guatemala hay aproximadamente 1,151 

sistemas lacustres, con 7 lagos, 365 lagunas y 779 lagunetas. La distribución por rangos de 

altitud muestra que el 54% (620 sistemas lacustres) está en Petén, en base a su geología y  

superficie en el territorio nacional. En este extenso territorio se encuentra el Lago Petén 

Itzá, que posee 99 km2 de extensión y se encuentra a 110 msnm (1995:3). De este lago 

seis municipios dependen del mismo para diversas actividades (en su mayoría provocando 

un impacto negativo al ambiente), ha sido refugio por cientos de años de una diversidad 

de flora y fauna, asimismo forma parte del legado histórico maya y de muchas leyendas 

actuales para los peteneros.   
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En Guatemala, Petén es el mayor de los departamentos y ocupa geográficamente la mitad 

del país. En base a su diversidad en flora y fauna, sus afluentes, su selva, sus biotopos, sus 

montañas y bajos, es considerado el quinto Pulmón del mundo. La selva tropical húmeda 

que posee mantiene un ciclo de vida para todos los ecosistemas. En cualquier área de 

Petén se puede apreciar una cantidad de monos, lagartos, jabalís, pavos, pizotes, 

serpientes etcétera, así como una diversidad de árboles, dentro de los más conocidos y 

con una connotación espiritual se encuentra la Ceiba (Ceiba pentandra), además de 

bosques de cedros y caobas, ramón, pimienta o chico zapote, que son conocidos por su 

rica madera y su fruto, etc. También son conocidas las palmas de guano y xate, plantas, 

arbustos, lianas, siendo el mata palos una de las enredaderas llamativas que también se le 

conoce como higo estrangulador (Calvo 1993:36; Mayol y De León 1990:1). Sin duda es 

difícil poder describir la cantidad de flora y fauna, de especies endémicas y otras 

variedades con que cuenta el departamento, es por ello que forma parte de uno de los 

principales pulmones del país.  

 

El Departamento de Petén está dividido en 14 municipios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.2 Mapa de Petén y sus municipios. Tomado de www.leopl.com 

 

ü Dolores  
ü El Chal  
ü Flores 
ü La Libertad  
ü Melchor de 

Mencos  
ü Poptún  
ü San Andrés  
ü San Benito 
ü San Francisco 
ü San José  
ü San Luis 
ü Santa Ana 
ü Sayaxché  
ü Las Cruces  

 

http://www.leopl.com/


Centro de Estudios Mayas Yuri Knórosov CEMYK  

 

 

25 
 

El Proyecto Atlas Epigráfico durante su cuarta temporada, realizó algunas visitas a ciertos 

municipios de Petén, con el objetivo de documentar los monumentos que se encuentran 

resguardados en las instalaciones de las municipalidades o en los sitios arqueológicos 

como: el parque central de la Isla de Flores, la Escuela Normal Rural No.5 y la Aldea El 

Remate, Municipio de Flores; el Sitio Arqueológico de Motul de San José, en el Municipio 

de San José; la Municipalidad de San Andrés y el Sitio Arqueológico Akte en el Municipio 

de San Andrés; la Municipalidad de La Libertad y el Sitio Arqueológico Zapote Bobal, que 

pertenecen al Municipio de La Libertad; así como el Sitio Arqueológico Río Azul, que 

pertenece al Municipio de Melchor de Mencos. A continuación se realiza una breve 

descripción de cada uno de los sitios visitados durante la temporada.  

 

MUNICIPIO DE FLORES 

 
El Municipio de Flores se ubica en мсϲ ррȰпрέ ƭŀǘƛǘǳŘ ȅ уфϲ роȰнтέ ƭƻƴƎƛǘǳŘΣ ŀ ǳƴŀ ŀƭǘǳǊŀ ŘŜ 

127 msnm. Colinda al norte con México; al este con Melchor de Mencos; al sur con Santa 

Ana, San Francisco y Dolores; al oeste con San Benito, San Andrés y San José. (Gall 

1978:108). El municipio es conocido por la famosa Isla de Flores, siendo la cabecera del 

Departamento de Petén, la cual se encuentra a 507 Km de la Ciudad de Guatemala (Figura 

I.3). Se le dio el título de Ciudad de Flores en decreto de 2 de mayo de 1831, en memoria 

de Cirilo Flores. Su fiesta patronal y departamental es del Santo Cristo de Esquipulas, que 

se celebra en Flores del 6 al 15 de enero (Gall 1978:112; Red Vial de Guatemala 2014:90).  

 

El municipio comprende la cabecera, 4 aldeas y 29 caseríos. Cuenta con una variedad de 

lagunas, lagunetas, aguadas, ríos, flora y fauna que han sido parte del atractivo turístico. 

Al ver el paisaje que rodea a la Isla, una belleza incalculable, desde el Lago Petén Itzá, los 

islotes y la Península de San Miguel o Tayasal, así como bastas llanuras y cuevas que 

forman parte del paisaje, sin duda hacen que Flores forme parte de uno de los municipios 

con un alto nivel de turismo cultural y natural (Figura I.4). También cuenta con varios sitios 
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arqueológicos, dentro de los más conocidos se encuentran: Tikal, Uaxactun, Holmul, 

Naachtun, Naranjo, Nakum, Tayasal, Ixlu, entre otros.  

 

Con esta variedad de patrimonio cultural y natural, la isla también ha presenciado un sin 

fín de hechos históricos, desde la época prehispánica hasta la actualidad, de los Itzaes 

hasta el choque que tuvieron con la invasión de los españoles y la resistencia hacía ellos. 

Ha pasado desde del Ayuntamiento General de Petén a la Ciudad de Flores, desde haber 

sido un presidio, hasta una zona residencial y de turismo.  

 

Ha cambiado su tamaño a lo largo de los años; desde la invasión española,  inundaciones 

por tormentas (épocas de lluvia muy fuertes donde el nivel del agua ha subido), incendios, 

modernas construcciones, rellenos para crear el puente y el malecón, calles empedradas a 

pavimentadas, casas, entre otros arreglos que se la ha ido dando conforme el tiempo y el 

incremento del turismo en la isla.  

 

 

 

Figura I.3 Isla de Flores. Fotografía tomada de www.guatificate.com 

http://www.guatificate.com/
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Otro de los atractivos que hacen de Flores un lugar muy visitado, es su patrimonio 

intangible, está inmerso en un mundo de historias, mitos y leyendas, que da un toque 

único a esa herencia histórica que dejaron los ancestros a sus hijos y que ha sobrevivido a 

través del tiempo por medio de la tradición oral. 

 

Una de las leyendas que impera en la isla y que es muy común escuchar es la estatua del 

caballo de piedra. Siendo un caballo que labraron los lugareños en reposición del caballo 

que Hernán Cortés había dejado a su cuidado en su jornada hacía Honduras, unos dicen 

que el caballo estaba enfermo, otros comentan que el caballo estaba golpeado y por ello 

lo dejó Hernán Cortés al cuidado de los Itzaes, quienes le dieron de comer ramilletes de 

flores y que se supone fue la causa de la muerte. Después de ello los Itzaes construyeron 

un ídolo de calicanto en forma de caballo sentado, al que llamaron Tziminchac, que 

equivale a caballo de trueno o rayo. Entre 1618 y 1619, los religiosos fray Bartolomé de 

Fuensalida y fray Juan de Orbita al llegar a la corte de los Itzaes y al ver el ídolo lo hicieron 

pedazos con una gran piedra. Otra versión de ello, es que al llevar la imagen a la isla en 

una barcaza, sorprendió a los indígenas una tormenta que la rompió, yéndose al fondo del 

lago (Gall 1978:111; Mejía 1904:15; Rodríguez 1947:55; Villacorta y Villacorta 1928:238). 

 

Unos dicen que es un caballo de piedra, otros aseguran que es de bronce y otros muy 

elocuentes de oro, sin duda esto ha producido infinidad de leyendas y que conlleva a que 

el caballo forme parte de los bailes y la música tradicional de Petén.  

 

 

 

Figura I.4 Vista general de Flores. Fotografías: Mónica de León. 
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Flores no solo representa un lugar o sitio para visitar por su belleza, sino también es parte 

de un museo vivo, por su cultura, sus tradiciones, sus inmuebles, por esa realidad 

dinámica social y cultural que se vive a diario. En la isla convergen muchas connotaciones 

históricas desde lo prehispánico con la exposición de algunos monumentos de sitios 

arqueológicos, que se encuentran en el parque central (Figura I.5), así como el 

cristianismo con la imposición de la religión y su iglesia como lo más representativo y otras 

edificaciones de épocas remotas.  

 
La isla es un legado histórico lleno de cultura y naturaleza que aún persiste en la 

actualidad. A lo largo de diferentes proyectos arqueológicos o excavaciones de 

mejoramiento de las calles de la municipalidad, se han encontrado evidencias 

prehispánicas desde el preclásico hasta el postclásico, así como de épocas más recientes 

que han ampliado la información sobre las etapas históricas de la isla (Soza 1957:44-45). 

También se han realizado varios trabajos antropológicos, etnológicos, etnográficos, 

sociológicos y en otras áreas, que han logrado desarrollar la historia de la isla. Sin duda, 

Flores es un sitio de interés cultural y natural relevante del patrimonio en Guatemala.  

 

Durante la  temporada de campo del Proyecto Atlas Epigráfico, se documentaron los 

monumentos prehispánicos que se ubican en el parque de la Isla de Flores, así como los 

que se encuentran resguardados en las instalaciones de la Escuela Normal Rural No. 5 

άProfesor Julio E. Rosadoέ y en la Casa Comunal de Ixlu. Estos monumentos corresponden 

a: 

 

ü Estela 1 de Flores (Noj Petén) 

ü Estela 2 y el Altar 1 de Ixlu 

ü Estela 1 de Tres Islas 

ü Estela 1 de Cancuen y su Altar. Solo se muestran ciertas fotografías de los 

monumentos, para mayor detalle ver el Capítulo III y las fichas de cada 

monumento en la sección de anexos.  
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Figura I.5 Parque de Flores. Fotografías: Mónica de León. 

 
 

Parque de la Isla de Flores  

 

El parque de la Isla de Flores lo conforman la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios y 

San Pablo de los Itzá, así como el Mercado de Artesanías, la Alcaldía del Municipio, el 

Kiosco con su área de jardín donde se encuentran algunos monumentos prehispánicos, la 

cancha de basquetbol, así como otras dependencias e instituciones que se ubican en las 

casas antiguas que rodean el parque (Figura I.6 y I.7). 

 

 

 

Figura I.6 Parque de Flores y la Iglesia. Fotografías: Mónica de León.  
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En el área de jardín se encuentran expuestos algunos monumentos de los sitios de Flores, 

Ixlu, entre otros, de ellos se lograron documentar: la Estela 1 de Flores, la Estela 2 y el 

Altar 1 de Ixlu (para más detalles ver Capítulo III). 

 

 

 

Figura I.7 Parque de Flores, al fondo la municipalidad. Fotografías: Mónica de León. 

 

ü Estela 1 de la Isla de Flores (Noj Petén): pertenece al periodo Clásico Tardío. Según 

Edy Barrios (2009:1214), fue utilizada como un bloque del empedrado en la calle 

de la isla al este de la iglesia católica. La misma fue vista por primera vez por Maler 

en 1895, pero es hasta en 1915 cuando fue trasladada por S. Morley al extremo 

oeste del parque y en el 2006 al jardín noreste próximo al kiosco del parque. 

 

Lleva en su frente la representación de dos personajes sedentes: uno de ellos se 

encuentra en la parte baja de la estela, sentado sobre un elemento abstracto y 

sosteniendo una serpiente que extiende su cuerpo hacia arriba abriendo sus 

fauces, de las cuales sale otro personaje, que también está sentado, encima de 

toda la escena. La espalda de la estela presenta un texto de dos columnas, con 

cuatro bloques glíficos cada una (ibíd). La estela se encuentra bajo un techo de 

lámina, la misma está completa, pero erosionada. Tiene su frente y espalda 

tallados, su altura es de 1.49 m por 0.97 m de ancho y 0.36 cm de grosor (Figura 

I.8).  

 


