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TRIK, Helen y Michael E. KAMPEN: The Graffiti of Tikal. Tikal Reports n.° 31. University
Museum Monograph, 57. University of Pennsylvania, Philadephia, 1983. V + 11 pp. y
105 figuras.

Es de sobra conocido el horror vacui que pre-
sidió los gustos artisticos de los mayas del perio-
do clásico. Los edificios estaban profusamente
adornados con esculturas en piedra, madera o
estuco, y con pinturas murales, la mayoria de las
cuales ha desaparecido, arrastradas por la acción
del tiempo. Todas estas obras eran realizadas
con arreglo a un plan previamente concebido, y
ejecutadas por expertos artifices.

Este gusto oficial por la decoración se hizo
extensivo al resto de la población, que dejó su
impronta en muchos edificios en forma de graffiti,
objeto de la obra que hoy comentamos. La mues-
tra está reducida a Tikal y no pretende ser exhaus-
tiva, pero refleja adecuadamente la gran diversi-
dad de temas y calidades artisticas esgrimidas

por los diferentes y anónimos autores. La gama
abarca desde dibujos toscos e inseguros, fre-
cuenteme?te superpuestos unos a otros, hasta
escenas mas complejas, en las que el color rojo
o negro se une a las incisiones, y el dibujo pone
bien de manifiesto el caracteristico "perfil maya"
(figura 23-d). Se representan escenas de sacrifi-
cio, templos, glifos y animales, entre los que des-
tacan los sempiternos jaguar y serpiente. En una
de éstas se aprecia perfectamente el cascabel.

De entre todos estos temas vamos a extender-
nos en uno, destacable por la profusión con que
aparece y por sus propias caracteristicas.

En las figuras 41y, 45d, 61c-1, 61c-2, 68d, 92,
98a y 98b aparece una figura geométrica regular
(ilustración 1), algunas veces incompleta.

IlustractOn 1 Gra flito r e pr e se ntan cie un tableru



51	 RESEÑAS

La estructura recuerda extraordinariamente al
tablero de un juego Ilamado Ke-te-ko-jo, en el
que cuatro jugadores, cada uno con varias fichas
de un mismo color, trataba de quedarse solo,
capturando las piezas enemigas. Para ello avan-
zaban por el tablero, en el sentido contrario al de
las agujas del reloj, por el circuito exterior, y en
la dirección que quisiera en la cruz interior, don-
de podia avanzar y retroceder. Para acceder a
ella debia caer exactamente en una de las casi-
Ilas de sus extremos, marcadas con un aspa.
Estas aspas, cuando están representadas, apare-
cen siempre en los mismos lugares, y en el juego
al que nos referimos eran puntos "seguros" don-
de no se podia capturar. Por supuesto, no hay
ninguna otra evidencia, fuera de la similitud del
tablero para apoyar la práctica de este juego
entre los mayas, pero si podemos suponer que
se trate de un tablero de juego, por su forma y
regularidad (siempre se compone de 57 casillas),
y por la extensión de juegos de este tipo en
Mesoamérica. No olvidemos la práctica del patolli,
tan parecido al parchis, por los nahuas.

En un caso, se representa una figura similar,
con forma circular (figura 94).

Las pocas páginas del texto pretenden jdstifi-
car la ausencia de éste, pero no nos parece
suficiente la explicación. El que el estudio de los
graffiti vaya a formar parte en su dia del Tikal
Report 6, dedicado al arte o que el análisis, fun-
damentalmente técnico, realizado por uno de los

autores haya sido ya publicado en otra parte
(Kampen 1978), no justifica que la presente obra
quede reducida a una sucesión de ilustraciones
huérfanas de comentario. El mismo texto de Kam-
pen, no excesivamente largo, podia haber tenido
entrada aqui, completando una obra que en su
formato actual sabe a poco, pues si el investiga-
dor especializado en área maya tiene un fácil
acceso a la revista Estudios de Cultura Maya
para hacerse con el texto, y en su momento podrá
consultar el Tikal Report 36, una gran cantidad
de personas, interesadas en la cultura maya, o
en manifestaciones particulares de ella, pero no
profesionales, tendrán mayores dificultades y la
consulta de The graffiti of Tikal les dejará un
hueco dificil de Ilenar. Para mayor complicación,
una errata se ha deslizado en la bibliografia, y el
articulo de Kampen al que se hace referencia
figura publicado en el número 6 de Estudios de
Cultura Maya, cuando en realidad corresponde al
11 (ver referencia abajo).

Una manifestación cultural no oficial, y hasta
ahora poco destacada, cuyas implicaciones a ŭ n
se nos escapan merecia, al ver la luz, un poco
más de atención. Quedamos esperando ver qué
nos depara el anunciado informe sobre los graffiti
que aparecerá junto a las otras manifestaciones
artisticas.
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Este volumen forma parte de la prestigiosa
serie Studies in Archaeology, que dirige Stuart
Struever, y no es el primero dedicado a los anti-
guos mayas o al pasado de Mesoamérica —recor-
demos, por ejemplo, aquel hito que fue The Early
Mesoamerican Village, o, más recientemente, el
homenaje a Dennis Puleston publicado bajo el
titulo Maya Subsistence—, siempre dentro de un
estilo particular en el que se conjugan una cuida-
dosa presentación de los datos con avanzadas
interpretaciones desde los enfoques teóricos pre-

dominantes en el ambito anglosajón.
En el caso presente, como sucedió con el

memorable volumen editado por Kent Flannery, el
director del Proyecto Cobá presenta los resulta-
dos de su trabajo en el campo agrupados en
torno a problemas destacados o en la perspecti-
va que marca la mayor abundancia de informa-
ción. La investigación de Folan y sus colaborado-
res en la gran metrópoli del oriente de la peninsula
de Yucatán pretendia "comprender mejor la com-
posición y organización de up área urbana del


