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INTRODUCCION 

Uno vez concluido lo conquisto en México, el inleres principal de los esponoles se oplicó en destruir cuanto objeto 

enconlroro que denoloro los rosgos culturales de lo civilización sometido, fué así que en supuestos ocios de fé y un 

total fonolismo sódico religioso fueron quemados cientos de códices, miles de ídolos quedaron destruidos y ni los 

propios indígenas se salvaron de los ocios bárbaros de lo santo inquisición. Los templos fueron desmantelados poro lo 

construcción de nuevos edificios. 

Uno de los elementos más representativos de los pueblos prehispánicos son los basamentos piramidales 

escalonados comunmenle llamados pirámides, éstos edificaciones son de los monumentos más impresionantes no sólo 

en Américo sino en lodo el mundo dado el auge que tuvieron o partir de los descubrimientos tonto del especlóculo de 

luz en el "Castillo" de Chichén-ilzó, lo lumbo en el templo de los "Inscripciones" de Palenque y en el Cuohucolli de 

Molinolco , por poner sólo algunos ejemplos. Sin embargo creo que se ha descuidado oigo de sumo importancia que es 

lo gráfico en ellos inscrito. 

Pero ¿ Por qué nos olroe el estudio de lo gráfico piramidal ?, o diferencio de los códices por ejemplo que tendría 

mayor afinidad con el trabajo del comunicador gráfico. 

Lo respuesto es el carácter, función y mosividod comunicativo que tendrían éstos símbolos. El uso de los codices 

ero propio de los llomotinime, nadie más que ellos tenía acceso al conocimiento e inlerpreloción de éstos, sin embargo 

aunque el pueblo ocudío sólo en delerminodos tiestos al recinto ceremonial lo gráfico piramidal ero de consumo 

popular, por ello debía ser imponente y asequible. 

Desde lo conquisto, México ha sido un punto donde han confluido lodo tipo de intereses e ideologías de los 

grandes potencias del mundo. 

Ellos han dictado nuestros costumbres, gustos, modo, y hasta lo manero de pensar. Nuestro educación, desde lo 

conquisto, ha sido determinado por el producto de lo culturo e historio intelectual europeo que heredamos de los 

esponoles. 

En el trabajo del comunicador gráfico, es demasiado lo influencio europeo y norteamericano que peso sobre 

nuestro creatividad. Y lodo esto debido en gran porte o que, o roiz de lo conquisto, perdimos nuestro identidad 

cultural. 

Al buscar lo función de lo gráfico prehispánico, estamos siguiendo el comino que nos lleve o crear uno 

personalidad propio, o como decion los antiguos maestros indigenos: 

''eslomos s19t1ie11do 011 com1Ílo verdodero poro odr¡t11r1r 011 ros/ro proph" 

Y así, continuar el comino hacia lo concienlizoción que se ha interrumpido en varios ocociones. 

Como comunicador gráfico, elegí los soportes gráficos prehispánicos más orines con nuestro trabajo, como son los 

que están al alcance de los mayorías, independientemente del fin que se les atribuyó según su contexto. 
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CAPITULO I 

PANORAMA HISTORICO 

Dentro del amplio desarrollo cultural de los pueblos prehispánicos, pretendemos centrar nuestro estudio en lo 
evolución de los basamentos troncopiromidoles, que de ahora en adelante llamaremos pirómides, que aunque no es el 
nombre correcto, es el más popular y extendido. 

1.1 CAZADORES RECOLECTORES 

Los restos más antiguos de lo presencio del hombre americano, como son puntos de !lechos, lanzas, raspadores 
etc., se hon encontrado asociados o restos de animales yo extintos; así pues, se pienso que el hombre entró en 
Américo durante el pleistoceno, con uno antigüedad de 40 o 50 mil anos. 

Hacia el 7000 o 6000 A.N.E. desoporecierón los momuts y demás animales de cazo mayor; esto forzó ol hombre 
o buscar otros alimentos, pricipolmente vegetales y pescado, combinando lo cacería con lo recolección. Lo cazo fue 
entonces de animales pequenos como el jabalí, venado, conejo y oves ocuáticos. 

Aparecen entonces dos grupos; los cazadores recolectores y los agricultores recolectores. 

El hombre vivía en cuevas y ocasionalmente construía chozos; se le puede calificar yo, en este momento, de 
seminómodo; aumentaron los provisiones y poco o poco se volvió sedentario. Es importante mencionar esto porque 
aparecen al mismo tiempo diferencias lécnicos y económicos, yo que el hombre seminómodo no puede cargar pesados 
instrumentos poro lo preparación de alimentos, en cambio el hombre sedentario yo establecido créo objetos duraderos 
en materiales muy duros. 

El hombre prehistórico yo ero poseedor de uno gran sensibilidad estético y tuvo lo oportunidd de expresarlo 
grabando o pintando en lo roca los incidentes de lo cocería que le proporcionaba un medio de sustento, los signos de 
lo fertilidad y algunos otros trozos posiblemente considerados como mágicos. 

Entre los ejemplos más antiguos que se tienen en Américo de esto expresión or\islico, podemos citar los pinturos 
de los acantilados y cuevas de Bojo Californio, con uno posible antigüedad de 20 o 10 mil anos A.N.E.; el hueso sacro 
de lequixquioc con uno edad mínimo de 11 o 12 mil anos A.N.E.; con posibilidad de que seo 3 o 4 mil anos mayor, 
éste represento lo cabezo de un lobo aprovechando lo formo natural del hueso sacro de un comélido extinto, (fig 1) y 
los grandes cabezos de piedra encontrados en terrazos fluviales del pleistoceno superior de los cercanías de Molocoff, 
Texas. 

En esto época lo gente yo empezaba o vivir en aldeas, podemos hablar de sedentarismo, pero continúan siendo 
culturas precerómicos. 



1. Hueso socro de Tequixquioc 

PRECIASJCO TEMPRANO 1500- 800 A.N.E. 

Los oldeos principales en esle momento en el Nliplano son: El Arbolillo, Tlolilco, Zacolenco y en el área maya, 
Chiopo de corzo y Kaminaljuyú. 

Los campesinos, más apegados o lo fierro que los cazadores, ampliaron el ponleón de los dioses tutelares. Se 
sobe que eslos gentes creian en lo existencia de otra vido pues enlerrabon a los muertos con uno ofrendo. 

El principio de lo religión coincide con lo deificación que el hombre hizo de los fuerzas naturales, pues su mágio 
simplista nodo podio contra los sequías, heladas y demás percances climalalógicos. 

El arle de esla época ero sencillo y naluralislo, como lo demuestran los centenares de figurillas femeninos 
llomodas "mujer bonilo", posiblemente a la diosa de Jo vegetoci6n o a la madre fierra. 

N terminar esle horizonte, aparecen genles que provienen del Golfo de México y son portadores de una cultura 
más adelantado e influyen en lo vida de estos pueblos. 

PRECIASJCO MEDIO 800-300 A.N.E. 

Los inicios del puelo olmeco, que de choro en adelante llamaremos Culturo de la Venta, es lodavia un enigma. Los 
más lempronos reslos conocidos eslón demasiado evolucionados para pretender que sean verdaderos comienzos, 
aparecen ya con lo agricultura y lo cerámica, un ceremonial religioso y con extraordinarias arles y técnicas muy 
desarrollados. 

De los centros imporlanles de eslo culturo como: Son Lorenzo y Tres Zopoles, ninguno lo es lanlo como La Venia, 
que consliluye uno de los más antiguos ejemplos de asentamiento humano planificado que se conoce en Mesoamérico. 
Estos tres osenlamientos se puden dolar enlre 1200-600 A.N.E. y consisten en una sucesión de monliculos artificiales 
que se alinean de acuerdo o un eje norle-sur, uno orientación deliverada cuya presecia hace suponer uno 
preocupación por lo observación astronómico. Principio de composición de espacio abiertos según ejes que será 
constante posterior del urbanismo prehispánico. 

A diferencia de otros pueblos de esla época que unicamenle lrabojon con barro y hueso, el pueblo de Lo Venta ya 
realiza escultura de bullo en piedra como: las cabezas gigantes, estelos, ollares !aliados por sus cuatro lados, enormes 
máscaras de jaguar de mosaico en piedra verde, sarcófagos, monolilicos, hachos y esloluillos de jade. Es decir hubo 
un florecimienlo de las arles y ciencias, pues llevaban cuentas colendóricos o por lo menos la fecho calendórico mós 
antigua que se conoce, es lo eslelo C de Tres Zapotes ( 31 A.N.E.) (fig 2). 

Aunque todovío eron dirigidos por magos o shomanes (que conlinuamenle encontramos en su arle), aparece ya la 
raíz de un incipiente sacerdocio. 
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2. Eslelo "C" de Tres Zopoles 

PRECI.i\SICO SUPERIOR 300-150 A.N.E. 

Duronle esle periodo se crearon los bases que más larde dieron ol periodo Clásico un esplendor inusilodo. Así, 
enlre los o~os 600 y 400 A.N.E., lo influencio de Lo Venia de diversos regiones va perdiendo fuerzo, pues se crean 
estilos regionales sin perder en principio el influjo de Lo Venlo. 

Tenemos por ejemplo el Monumenlo Tres de Son José Mogole con uno onligüedod de 700-500 A.N.E.; es un 
onlecedenle de lo que serán los relieves de los jugadores de pelolo en Ooinzú y los Donzonles de Monle Albón 1 (fig. 
3). 

Relieve de Doinzú. Donzonle de Monte Albán. 

Olro imporlonle foco hacia el sur fue Chiapa de Corzo, donde lo lronsición de elementos o porlir de Lo Venia es 
cloro. 

Los edificios mós onliguos que se conocen hoslo esle momenlo son: 

- El complejo de Lo Venlo donde el edificio principal es único en Mesoómerico; es uno eslructuro de lierro de 31 
melros de olluro, de formo oproximodomenle cónico, presento en sus lodos diez oconoloduros, semejonle o un molde 
de gelolino. Se sobe que en su interior se encuentro uno construcción de piedra de base cuadrado aún sin explorar. 

- Lo pirámide de Cuicuilco es el primer bosomenlo de piedra de grandes dimensiones en Mesoámerico, eslo 
pirámide de base circular consto de cuolro cuerpos escalonados y rompas; eslo eslructuro es lo último de varios 
superposiciones, dolo del 200 A.N.E. 
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- En Monte Albón 1 el edificio conocido como Los Danzantes y el edificio J. Este es el primer observotorin 
astronómico de Mesoómerico es un coso único, porque además de no estor orientado o los puntos cardinales como 
todos los demás edificios de lo ciudad, su planto tiene formo de punto de flecho, y están cubiertos sus muros con 
lópidos grabados que posiblemente conmemoran conquistas. 

- El sitio conocido como el Caballito Blanco, tiene un edificio con característicos similores al edificio J de Monte 
Albón también de lo mismo época. 

Al final del periodo, encontramos escultura monumental, uno religión bien organizado con sacerdocio, dioses bien 
definidos, templos propiciatorios, complicados formas de ritual y oporato religioso, pirámides con escalones y cubiertos 
de piedra, centros ceremoniales planeados y un sistema colendórico basado en cálculos astronómicos y ciclos 
agrícolas, con el cómputo del tiempo llevado en registros grabados en piedra . Como no es fácil delimitarlo' del periodo 
Clásico mejor seró decir que lo moyorio de los elementos clásicos tuvieron su principio oqui. 

1.2 PERIODO CLASICO 

PROTOCLASICO 150 A.N.E. - 300 

El periodo en cuestión empiezo cuando lo gente amplió ciertos elementos yo existentes en el Preclásico y se 
levantaron enormes ciudades, edificios y pirómides bojo lo guío religioso. 

Los regiones empezaron o individualizarse cultural y politicomenle, de suerte que ya podemos empezar a 
considerar diferentes t!!itilos arquitectónicos: el moyo, el zopoteco, el totonaco, el leotihuocono, etc. 

Se realizaron grandes ·obras de ingenierio. Enormes cerros se oplonoron y nivelaron. Algunos poblaciones se 
construyeron sobre ploloformos elevadas como acrópolis, con acceso mediante escaleras gigantescas, se hicieron obras 
de olconlorillado en muchos ciudades. Los edificios se agruparon en torno o plazos ceremoniales; se construyeron 
polios poro el juego de peloto; hubo mercados con interrelocionoles comerciales entre lejanos regiones, barrios poro 
distintos grupos de gente: sacerdotes, nobles, artesanos, ele. El rópido desemvolvimiento se exhibe en los precisos 
observaciones oslronómicos, en lo perfección de lo escrituro jeroglifico, el empleo del cero y lo elaboración de un orle 
y una arquitectura religiosa o lo altura de los mejores del mundo. 

CLASICO TEMPRANO 300 - 800 

En algunos regiones moyos se evoluciono a una fose de recargamiento ornamental, a diferencio de lo sobriedad de 
Teotihuacon o Monte Albón o lo elegancia del Tojin, algunos estilos moyos recargan los fachadas de los edificios 
exhuberontemente, de igual manera los urnas zopotecos aumentan su ornamentación. 

El orlisto estaba entregado ompletomenle o las ideos religiosos, que le permiten modificar formas y dibujos sólo 
en busco de la estilización simbólico. El simbolismo proliferó en multitud de volutas, grecos y otros motivos 
ornamentales. 

CLASICO TARDIO 600 - 900 

El periodo terminal es uno época de degeneración, desintegración, migraciones, grandes guerras, invasiones 
prolongados y confusión. 
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Todo esto encierro un gran misterio pues los gigantescos centros ceremoniales de muchos regiones de México 
quedaron abandonados entre el 650 y el 900 sin saber porque. 

Los teorios abundan; unos investigodores piensan que hubo terribles epidemias, otros hablan de cambios 
climotólogicos que olteroron el régimen de lluvias o creen que lo tierra se agotó como consecuencia de uno actividad 
agrícola desmedido y lo deforestación causado por lo cantidad de modero empleado como combustible o poro lo 
construcción de chozos y edificios. Se hablo también de invasiones de los nómadas de Aridomérico y perdido de control 
por el grupo dirigente, ocomponodo de lo rebelión por porte de lo población urbano y rural. 

De lo que si estón de acuerdo es que lo destrucción urbano del Clásico no fue producto de un solo fodor, sino de 
un conjunto de factores tonto internos como externos. 

1.3 POSl'CLASICO 

POSl'CLASICO TEMPRANO 900 - 1250 

Entre el periodo Clásico Tardío y el Postclósico temprano encontramos que no desaparecieron los centros 
culturales totalmente, se mantuvieron unos pequenos ciudades que sirvieron de pue~te cultural hacia el propio periodo 
Postclósico. 

De estos estados sobrevivientes podemos mencionar Teotenongo, Xochicolco, Cholulo y Tulo en el centro de México; 
hacia el norte, Cosos Grandes y lo Quemado; al sur, en lo zona moyo en lo península de Yucotán , Chichén-itzó, 
Uxmol y Moyopán. 

Yo poro terminar el primer milenio se recrudeció lo sequio tradicional de los tierras nortenos, y el hombre obligó o 
los bárbaros o aumentar sus ataques en el Valle de México. 

Estos parecen haber sido excelentes guerreros y los ciudades mesoomériconos desprotegidos y con poco milicia, 
sucumbieron sin oponer gran resistencia. Además, los bárbaros contaban con un armo cuyo uso ero desconocido: el 
orco y lo flecho. No se sobe si ellos inventaron eso armo o lo recibieron de algunos grupos del norte que estuvieron en 
contacto con los pueblos de Siberio. 

Algunos ciudades del Valle aceptaron o los reyes chichimecos que los protegieron; otros resistieron durante 
periodos muy prolongados. Varios, que estobon fuero del Valle, conservaron lo bastante de su culturo poro influir en 
pueblos posteriores. 

Poco o poco volvió el orden, Lo antiguo civilización del Valle asimiló o algunos chichimecos que ayudaron o sus 
habitantes o rechazar nuevos invasiones del norte; otros construyeron toscos ciudades y los mejoraron paulatinamente. 

Los guerreros adoptaron muchos costumbres e instituciones de los culturas clásicos y comenzó un renacimiento 
general. 

Los antiguos arquitectos levantaron templos y palacios poro los guerreros. Gran porte del poder de lo clase 
sacerdotal posó o los guerreros, que progresaban, pero posando algún tiempo tuvieron que poetar con el sacerdocio 
poro consolidarse como el grupo dirig~nle. 

El arte y los objetos utilitarios reflejan uno atmósfera militarista. Aqui empiezo lo historio documentado de México, 
lo historia escrito que consignan los códices. Por primero vez se puede precindir de cerámico y tollos en roca. 
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Este periodo es el más conocido por el uso de los metales. Posiblemente llegó de cenlroomérico el conocimiento 
de como lrobojorlos. Sobre lodo en Ooxoco los mixlecos llegaron o ser excelentes joyeros, capaces de soldar dos 
metales distintos con técnicos aún desconocidos. Se establecieron nuevos sistemas de escrituro jeroglifico, se pintaron 
códices acerco de lemas religiosos e históricos, se continúan y perfeccionan los observaciones astronómicos. 
Implementan sistemas de conteo poro el comercio y to recaudación de tributos, y de medición de terrenos dedicados al 
cullivo y lo construcción. 

A los relieves de Xochicolco suceden los de lulo que o su vez influirán delerminonlemente en Chichen-ltzó. Se 
crean bonquelos adornados con relieves de guerreros policromados con escudos, ollo!ls y pectorqles de mariposa. 
También se levantaron templos redondos en honor o [hécoll Ouelzolcóo!I; así mismo se erigieron Tzomponllis, edificios 
adornados con cráneos humanos que forman uno base o un bastidor de modero poro ensartar los crórieos de los 
sacrificados. 

Otros elementos orqui!eclónicos toltecas son los columnas de varios, secciones en formo de serpientes 
emplumados; ollonles, representando guerreros colosales poro sostener el lecho; filos múltiples de columnas y pilares 
poro apoyar el lecho de un pórtico que sobresole o los lodos del edificio, muchos de ellos con relieves. 

También hubo templos con lo entrado dividido en tres secciones mediante grandes columnas de piedra, con polios 
rodeados de uno columnata techado que formaba pórticos y daba acceso o uno escalinata largo y ancho que conduce 
ol templo. 

Los cooteponllis, bordos decorados con bajorrelieves figurando serpientes, poro· protección mágico del edificio. El 
uso predominante de talud y alfardo con un remole vertical, o veces dos templos en lo cúspide de lo pirámide o los 
que se asciende por lo doble escolinolo. Se agregan anillos ol juego de peloto etc. 

POSTCI.ASICO TARDIO 1250 - 1521 

Durante el siglo XII el Yolle de México fue nuevamente escenario de cambios politicos. Nuevos ordos chichimecos 
irrumpen del norte al mondo de Xóloll. Destruyen Tulo hacia el 1168 y derrotando definitivamente o los toltecas en 
Culhuocón hacia el 1200 y osenlóndose en Tenoyuco en 1229. Así el núcleo original tolteca se dispersó hocio diferentes 
rumbos, olgunos de los cuales se ogruporon en los zonas de Pueblo, Ooxoco y el Golfo, desalojando de poso o los 
olmecos históricos que vivían en Cholulo y reforzando su penetración en Yucolán. 

Lo pirámide de Tenoyuco, lo primer copilo! chichimeco, nos do lo poulo orquileclónico que ha de seguir durante 
los últimos !res siglos. Esle es el único coso comprobado en el que los diferentes superposiciones se don exoclomenle 
codo 52 o~os. 

Desde un principio mostró lo lipíco costumbre de levantar un doble templo sobre un mismo basamento, provisto 
de uno escalera dividido en dos tramos por alfardas. Estos elementos conjuntamente con los heredados de los 
toltecas, como los remoles levonlodos de la alfardo, acaban dando un estilo arquitectónico llamado azteca por ser 
ellos quienes hicieron por difundirlo. 

Sin embargo los mexicos no fueron grandes inovodores, si bien levantaran construcciones colosales y lujosos 
palacios, su verdadero aportación al campo orlislico fue lo escultura en piedra, considerado como uno de los mejores 
del arle universo/. 



CAPITULO II 

MAGIA, RELIGION Y FILOSOFIA 

No pretendemos resumir tontos y ton excelentes !rebojos que sobre el lema han realizado los especialistas. Esto 
es uno visión porliculor que retomo sólo algunos aspectos de los culturas Occidenloles, Orientales y .del Nuevo Mundo, 
e intento resollar, no los conceptos que los identifican, sino los que los separan. 

Un problema que enfrentamos cuando se troto el temo de lo religión, y más aún si esto es antiguo, es lo 
predisposición de lo gente por no tomarlo en serio. 

Cuando escuchamos los mitologías y cosmogonías de los antiguos, les domos el mismo valor que o los cuentos de 
hados; cuando leemos de sus dioses, de sus sistemas mágicos, toles como lo astrología o los profecías, los 
colologomos de supersticiones, adivinaciones y fonlosios. 

El fenómeno religioso es aún en lo actualidad de uno gran fuerzo y es porte importante en lo vida de lo mayoría 
de lo gente. Esto porque lo religión sigue siendo poro ellos el vinculo que une al individuo con lo naturaleza; si se 
rompe este lazo, el universo dejo de ser confiable y se vuelve caótico. 

Pero cualquiera que seo lo religión, antiguo o actual, el principio es el mismo; lo explicación del hombre y del 
universo por un origen divino. 

Curiosamente, pese o Q.Ue lodos son similores, abundan los conflictos por dar validez o uno u otro. 

Generalmente son siempre los religiones ajenos los que se consideran confusos, sobre todo en lo medido que se 
les ignoro y se cree conocer lo propio. 

Mox Müller 1 apunto que quien no conoce mós que uno religión no conoce ninguno, acorde con esto ideo, Jaques 
Souslelle 2 afirmo: 

'Vflo m1lo/ot¡IÓ vole lofl/o como o/ro, }' flO recoflozco el derecho de cofldé'flor tJflO de 
dios cofl el prelexlo de r¡tJe f/O es lo t¡tlé' me é'f/Setlo m/ obtJelo. " 

Por supuesto, no se troto de valorar uno religión con respecto o otro, estamos totalmente de acuerdo con 
Mercedes de lo Gorzo3 cuando propone que el conocimiento de uno religión permite posar de uno mero descripción o 
uno comprensión del hecho religioso. El conocimiento de estos hechos religiosos permite lo comprensión del hecho que 
se estudio, siempre y cuando no se desprendo de su propio realidad histórico. 

1 Mox MOl ler. En J, Martln Velasco, lntrocb:ción • la fencnenologl• de l• religión, p. 49 
citado por Mercedes de La Garza. 

El universo sagrado de la serpiente entre los mayas. Mfxfco, UNAM, 1984. p.14. 
2 Jaques Soustel le 

El univrso de Los ntecas. Trad. José Luis llartlnez. México, FCE, CREA 1983 (Blbl ioteca CREA). p. 8. 
3 Mercedes de La Garza. 
~p.14. 
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En Mesoamérica las milalagias, dioses y rituales formaran parte de su interpretación del mundo y les ayudaron a 
trabajar can él. Todas las imógenes simbólicas y mitológicas deben ser consideradas claves, que debemos descifrar 
explorando su función en determinado contexto. 

Jung4 nos da un excelente ejemplo que ilustra este aspecto tan importante para no valorar conceptos ajenas o 
fuera de su contexto: 

O coso del 1ho'tó (//Je, después de u110 V1s1lo o lllglolerro, coll/ó o sus ompos, o/ 
represor o lo ,oo!rlo, r¡ue los 1hgleses odoroóo11 0111moles ,oort¡1Je hoó!Ó encoll/rodo 
ógu1los, leo11es y loros e11 los ples!Ós 011!19uos. #o se do/Jo cuell/o (ni se_ lo do11 
muchos cr!Sl!ó11os) de (//Je esos 0111inoles son s1móolos de los evo11peúslos y. se 
der1vo11 de lo v1s1011 de Ezew1él. 

El puebla mexica lomaba a los dioses tutelares de las naciones que conquistaba, y los mantenía cautivas en un 
templo especial donde albergaba las imagenes de estos dioses, y esta era qsi porque la verdadera canolación de 
religiosidad es respetar y creer en los dioses propios y ajenos, par eso ero importante para el mexicano poseer al dios 
conquistada pues mientras eslé cautivo su pueblo lo eslora también. Can el arribo de Cortés, también cantaran entre 
sus deidades la Cruz Católica, pera quedaron desconcertadas cuando Cortés pidió que se destruyeran las demás 
imágenes y se tuviera a la Cruz por único Dios. 

El pensamiento europeo sostiene que sólo puede ser vencedor Dios cuando tiene enemigos vencidos. 

As{ vemos que la melóforos empleadas por el pensamiento occidental son: lo tiueno contra la malo, lo luz contra 
la obscuridad, lo vida contra la muerte, ele. y florece un idealismo que pretende cultivarse de lo primera y verse 
librado de lo segundo, busco hacer de este mundo un lugar mejor: 

'Plocer s1h dolor, ú¡uezo s1ÍJ ,ooóreso y solud s1ÍJ e11fermedod16 

Poro los culturas prehispánicos, como poro los orientales, lo nolurolezo se encuentro en equilibrio porque existen 
fuerzas contrarios en conslonle pugno, si uno aumento o lo otro se debilito, el equilibrio se rompe y lo destrucción es 
inminente ( recordemos lo leyenda de los soles). Estos fuerzas eslón vinculadas con la idea de las opuestos: luz y 
obscuridad, hombre y mujer, dio y noche, cielo y tierra, materia y espíritu. No existe el concepto del bien y mal como 
en las religiones judeocristianas, porque incluso los mismos dioses tienen diferentes facetos, mientras en una son 
benignos, en otra son malignos y esa es su naturaleza. 

El mundo era concebido como una intrincado red de interrelaciones, las cuales no se establecieron por casualidad 
sino siguiendo leyes intrínsecos y de correspondencia, es decir que dentro de esto mallo, lado acción provoco una 
reacción. 

Puesto que consideraban al pensamiento como actuante, el hombre can el usa adecuado del pensar, suponía que 
actuaba sobre los sucesos de la naturaleza influyéndolos. Y la manero como influye es por el conjuro mágico. 

Toda práctica mágica se basa en que los efectos naturales dependen en ollo grada de la voluntad humana. 

No podemos eludir el lema de los sacrificios humanas en el México antiguo. Poro Jaques Souslelle6 es 

4 carl Gustev Jung. 

El hont>re v sus sf!!i?olos. 4e. ed. Barcelona, BUC, 1984. P.p. 17·18 • 
5 Alan Watts ' 

El camino del TAO. 2e. ed. trad. Horecio Gonz6lez Trejo. 
Bercelone, Kel ros, 1979. p.63 

6 Jaques Soustel le 
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incomprensible el horror que experimentaron los esponoles, pues ellos mismos enconlrobon perfeclomenle normal que 
Cortés hiciera colgar, mutilar, quemar o orrojor o los perros o los indigenos: lo crueldad hobiluol no chocobo, sin 
embargo encontraban feroces o los indígenas porque socrificobon en oclos rituales o seres humonos frente o sus 
dioses. 

El ideal de los indigenos no ero motor o nadie, uno batallo consistio en hacer prisioneros que debion ser 
sacrificados después. 

En los códices ol prisionero de guerra que iba o ser socrificodo tenia el signo cholchihuill, lo piedra precioso de 
los dioses. 

En ese coso, si se quiere comparar lo civilización ozteco y lo occidental deben compororse los pérdidas en 
tiempos de guerra. Aunque multiplicados, el sacrificio ero un oclo individual y no uno destrucción en maso de millones 
de personas como hon muerto en Europa en diversos guerras. 

Sin embargo, el número de victimas no cuento, lo que nos intereso es lo intención, aporte de que no hoy dolos 
confiables sobre el número de sacrificios en Mesoomérico, nos intereso el sentido del sacrificio. Desde su nocimiento el 
mexicano sobio que hobio venido ol mundo o dor su sangre y su corazón en bien de lo comunidad, y poro ello 
preporobo su vida desde el nacimiento, el ideal del sacrificio es un ideal orgulloso, el deseo de superar o lo muerte por 
lo voluntad de vivir. 

Poro el hombre occidentol el mayor terror imaginable consiste en creer que lo nodo será ol fin definitivo del 
universo. El europeo poro quien es uno pesadilla pensar en lo muerte, y evito que le· recuerden lo caducidad de lo vida, 
se sorprende y le es incomprensible ver un mundo libre de angustio en el cual lo representación de lo muerte ero un 
temo cotidiano. Asi lo corroboran los siguientes poemas mexicanos: 7 

· 'ítcoso de verdod /Joólomos owl..? 
sólo es como ua sué'ilo, sólo aos lé'vo!l/omos de dorm1i; 
sólo lo dé'Clinos Ofl/JÍ sobre lo lierro... " 

'lS verdod we se nve sobre lo /!erro? 
Alo poro s1émpre ea lo /!erro.· sólo ua poco owi 
0(1//t¡/Jé' Sé'O jode Sé' t¡!Jtéóro, 
ouawe seo oro se rompe, 
0(1//t¡!Jé' Sé'O plumo;é de t¡!Jé'/Z(J/ de des9orro, 
ao poro slémpre ea lo /!érro.· sólo ua poco or¡ui" 

Algunos especialistas piensan que los esponoles no fueron los primeros extranjeros en llegar o Américo, existen 
ciertos pruebas que hocen pensar en visitas de Normandos, Polinesios y Chinos. 

Lo que es indudoble es que el pensomiento oriental y el mesoomericono son exlroordinoriomente afines. El 
siguenle ejemplo es uno muestro de lo afinidad de pensamiento y se identifico con los poemas anteriores: 

Aa/!guome!l/e, los /Jomóres flé'rdoderos aodo soó1óa ocerco del omor o lo v1(/o a/ del 

~p.11. 

7 Miguel León Portilla 

La fi losofla náhuatl estudiada en sus fuentes. 2a. rei111p. México, UNAN, 1979 P. p. 11. 



odtó o lo mverle. Lo enlrodo en lo wdo no les proo'vc1ó ole!lflÓ,' o/ o'ejorlo, no oponlán 
reslslenCIÓ. //;on )' ven!Ón /ronr¡1J1lomenle. #o olnaobon evo! /Job!Ó s1(/o sv com1énzo y 
no overo/vobon evo/ ser!Ó sv f!il. Aceplobon (sv vldo) )' !lOZobon de ello; o/w(/obon 
(lodo temor o lo mverle) f relornobon (o sv eslodo onler!Ór o lo wao) 

Cl!von!l-Tztft 

Por lo que hemos visto, poro el indigeno cuanto exislio se hollaba inleqrodo en un universo sagrado, pleno de 
ideos filosóficos y mágicos en un estricto orden social, por ello difiero de Alfonso Coso9 cuando olirm9: 

El temor)' lo esperanzo son los podres de los dtóses... El l!ombre, colocado onfe' lo 
nofvrolezo, r¡ve le asombro J' onodoo'o, ol sen/!r sv prop1ó per¡veílez onfe fverzos we 
no enl!énde n/pvede dom1Ílor, pero CIJ)'OS efeclos o'oílosos o prop1c1ós svlfe, prOj'eclo 
sv asombro, sv temor)' sv esperanzo fvero de sv olmo y, como no pveo'e entender n/ 
mono'or, feme)' omo, es deC!f oo'oro. 

Eslo visión desacredito en cierto medido estos culluros, ton avanzados en conocimientos molemólicos, médicos o 
astronómicos, incluso superiores o los de su tiempo en Europa. Coso, confunde miedo con respeto. Poro el 
pensomienlo mesoamericano lo nolurolezo no es caótico, es perfeclomenle sislemólico, periódico y en ocasiones 
predecible, sigue un ritmo que se repite en ciclos y flujos que el hombre busco comprender, y tiene siglos buscando 
respuestos o sus interrogantes. 

Lo actitud de respeto y confianza en lo nolurolezo es uno coroclerislica de los pueblos prehispánicos. No hoy en 
su pensomienlo lo ide11 judeocristiano del pecado original (donde el hombre viene o expiar uno culpo que no cometió), 
o al sentimiento budista llamado lherovodo, que afirmo que: 

Lo existencia es coólico y busco lo perfección o lo largo de lo vida. 

En Américo los dioses no surgen del miedo, surgen (como veremos más adelante) como simbolos, como lo 
representación de los diversos elementos naturales y oconlecimienlos que éstos acarrean, surgen como principios 
generadores de vida. ·Asi, lo religión según León Portillo : 1 O 

... ero el svsfrofo tJll!ino en el evo! lodo fen1ó sv fvno'omenfo )' o lo vez se podtó 
vorrer comprensible. Los cómpvfos del l!émpo, los eo'oo'es cósmicos J' codo vno de los 
fec/Jos, eron porfoo'ores de s1inbolos f reoModes r!/wnos. Los edtiíáós... lo er!vcoC1on 
el !robo¡ó, lo !/Verro, los ¡ÍJe9os, el oconlecer en/ero, o'eso'e el noe1in1én!o o lo mver!e 
enconlrobon en lo re#g1óso vn senMo vn11or!Ó. 

8 Chuong-Tzu. Nan Hua Chinu 
Haiong Chi Lao Jen, ed Hurg ych Book co., Toipei 1969 
citado por Alen Watts. 
~p.124. 

9 Alfonso Ceso. 

El pueblo del Sol. Sa. reinp. Mhlco, FCE, 1983. p. 11. 
10 Miguel Le6n Portillo. (Conpilodor) 

Pe Teotihuacen e los Aztecas. Antoloafa de fuentes e interpretaciones historicas. 
2a. reinp. México, UNAM. 1977 <Lecturas 111iversltarias). p. 467. 
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11.1 PANTEON 

Los diversos dolos obtenidos confirmon que los pueblos prehispánicos luvieron ton estrechos conloctos que es 
posible hoblor de uno culturo común o lodos ellos, que precisomenle son englobodos en el concepto Mesoomérico. 
Pueblos con conslumbres religiosos similores. 

En esle coso, el ponleón o describir es el mexico, que aunque tiene parcialmente un carácter bélico eslo sólo 
liene imporloncio secundario, pues lo estructuro es común o los demás pueblos y además, es el más ompliomenle 
conocido. 

Poco se sobe de los ideos religiosos de los onliguos cazadores. Los primeros senoles de religión como un factor 
en lo vida del hombre dotan más o menos del 1500 A.N.E. cuando se empezó o enlerror o los muertos con cerámico y 
figuros indicondo lo creencio de un mundo del más olió. 

Los primeros figuras feliches de borro cocido son femeninos y posiblemenle represenlen o lo dioso de lo fertilidad 
(fig.4), como símbolo de los principios generodores del nocer, morir y renocer. Tol es el coso del moiz, cuondo el 
grono muere en lo lierro poro dar vida o uno nuevo planto. 

4. "Mujeres Bonitos" 

Es hoslo el final del periodo preclásico que lenemos yo verdaderos imágenes de dioses. En lo pirámide de 
Cuicuilco se encontró uno esculluro del dios viejo del fuego Huehuelécll, y es hoslo el periodo Clásico que el ponleón 
mesoamericano se pueblo de dioses, confusión en lo que o primero vislo no logromos orientarnos, pero que en 
reolidod es un sislemo no sólo muy cloro, sino de uno riguroso eslructuro geomélrico. 

Hoy que dislinguir enlre los dioses creodores que hicieron lo lierro y el cielo, y un sin número de dioses que 
personificon los fuerzos de lo nolurolezo o quienes ocudio el pueblo o solicitar ayudo. 

A primero vislo parece uno religión polileislo, pero si examinamos con cuidado enconlromos un principio básico, el 
dualismo, principio esencial en el mundo prehispánico, que rige lo concepción de los dioses, de lo nolurolezo y se 
monifeslo como uno dualidad explicila· que implico uno unidad implícita. 

Lo dualidad esló represenlodo por Omelecuhlli, el Senor doble, que ahorco los principios femenino y masculino, 
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también conocida por Omeléall, el Senor das; Tlaque Nahuaque, el Senor del cerca y del junto; Tonacalecuhlli, el Senar 
de los mantenimientos; Moyocoyani, el que se inventa o si mismo, que creó lada, al mundo, a las dioses, a las 
hambres; lpalneomehuani, aquel por quien lodos viven. 

Omelecuhlli y Omecihuall, conceptos filosóficos san los monlenedores del universa, viven par encima de las tres 
mundos, cielo, tierra e inframundo; represla el principia vital. Durante los actos de la creación permanecen en segunda 
plana, pues la creación es abra de Ouelzalcóall y Tezcallipaco (igualmente fuerzas antagónicas). 

Omelecuhlli y Omecihuoll tuvieran cuatro hijas: Tezcallipaco, Quelzalcóall, Xipe Tolec, y Huilzilopochlli, las dioses 
creadores representan lo estructura del universo, las direcciones y los colares asociados a ellas: Tezcatlipqca negro el 
norte, Huilzilapochlli azul el sur, Xipe Talec rajo el oriente, Quelzalcóall blanca el poniente, el centra a la quinta 
dirección la ocupaba Xiuhlecuhlli, y en estas cinca direcciones se agrupaban lados las seres. otra versión de esta 
estructura del universa pera can los nueve senores de lo noche lo podemos ver en lo lamina no. 1 del códice íevery 
Mayer (fig. 5). 

5. Las cinco rumbos del universo. 

Los demás dioses del panteón son meras representaciones de las elementos de lo naluralezo que la reíigión 
transformó en símbolos, por ejemplo, Tonoliuh es la personificacón del sol que es el símbolo de las guerreros. otra 
cualidad de los dioses son sus diversas !ocelos coma nos la aclara Mercedes de la Garzo: 11 

El mufldo de los o'lóses es como //fl cole1élosco,o!Ó: //flO es!ó efl reloáJfl cofl los o/ros 
y lodos es!ófl efl mo/lli111éfl/o, ,oroduC1éfldo diversos 1inó96'fles, cofl sus o'!s/!Íl/os cor90s 
de 1Ílflueflc!Ós, de lo! moflero r¡ue 6'fl //fl momefl!o y //fl es,ooc!Ó //fl o'lós ,ouede 
re¡;rest'fl!or o,Po, y efl otros, uflo coso o'ls/!Íl!o, y lios!o cofl/ror!Ó. Por ejemplo, el o'!ós 
del Sol que es un o'lós de lo /lliio y del bien, osochdo cofl lo 9uocomoyo y el col!ort," 
o/ ,oosor o/ mufldo 1Íl/erhr se COfl/llérle 6'fl //fl o'lós de lo muerte y se osoc!Ó cofl el 
/091/0f, 

Entre las clases incultas habio una tendencia a exagerar el politeísmo que les brindaba la oportunidad de mostrar 
su religiosidad. En cambio, los pensadores y maestras ya se habían distanciado de este culto, ellos abordaban 

11 Mercedes de la Garza, 

~p.48. 
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problemas en lomo o lo supremo dualidad. Formularon también cuestiones acerco del sentido y el propósito de lo 
exislencio en lo lierro y lo del destino humano más olla de lo muerte. 

Lo deidad en el México onliguo es uno fuerzo que obro. Puede ser conjurado, desviado o propiciado por el conjuro 
mágico. Como el actuar de los dioses no es de corocter ético, no se puede considerar como pecado neutralizar los 
fuerzas de los designios de los dioses. Así, existe uno conformidad con lo voluntad divino, sumisión o su poder 
suprolerrenol. Todo es producto del designio divino, fololidod ineludible que se acepto. Pero ol mismo tiempo por lo 
magia se puede alentar este poder según las necesidades humanos. 

El hombre es producto de la creación divino, llego al final y descubre que en lo naturaleza hay un orden, al que 
se subordinan lodos sus elementos, como lluvias, he lo das o sequías que se repiten cíclicamente, el· hombre no puede 
nodo contra ese orden, pero si puede integrarse, formar parte de este ritmo mediante el conocimiento, de ohi el 
desarrollo en ciencias exactos como lo Aslronomio y del conocimiento de lo herbolario. 

[slo es lo diferencio fundamental con el pensamiento occidental, el homb're americano pretende ser uno con lo 
noturolezo, fusionarse, entrar en su orden. Los europeos buscan tronsformor, lronsgredir este orden y dominar lo 
nolurolezo poro servise de ello. 

Ayocuon 12 uno de los primeros maestros en promover lo mexiconidod ( un movimiento de revalorización de los 
roices culturales precuouhtécnicos) en su libro, lo mujer dormido debe dar o luz . supone que el maestro indígena 
desarrolló lo cabezo. es decir el intelecto y con ello el crecimiento espiritual por medio del conocimiento profundo de lo 
nolurolezo, mientras que el europeo desarrolló el cuerpo y todo su desenvolvimiento fue en función de dor o éste 
comodidad y cuidado. 

11.3 MlTO, RITO Y SIMBOLISMO 

Dentro de nuestro estudio es imprescindible conocer lo función de los milos, porq~e en muchos ocasiones lo 
gráfico prehispánico es uno interpretación simbólico de los diversos milos. 

Sobre el origen de las mitos, Jung nos do lo sigueinte interpretación 13 : 

Comúnmente se S1Jpone q1Je en o/g1Jno delerm1Ílodo ocos1í5n los /lémpos preli!s/Ófléos 
se 'íÍJvé'f!/oron" los ideos m1loló91éos óós1éos por olgtJn 1Ílfeú~enle ftlósofo onaóno o 
profe/o y q1Je, odelonle, &eron "crefÓo's" por el p1Jeólo créd1Jlo .Y coré'f!fe de sen/ló'o 
cri/!éo. Se c/!ée qve los l!!sloflós conlodos por 1Jn socerdocio o lo Ó1Jsq1Jedo del poder 
no son ''verdod~ s1Ílo sólo /;e11som1énlo onhelonle ''. Pero lo mismo poloóro '}nvenlor" 
derivo del lo/!Íl 1Ílvef!lre .f s¡§n1/;éo ''enconlror'; .Y de ohi enconlror oigo ''ó1Jscondolo ''. 
[n el último coso, lo propio poloóro 1Íls1Ílúo Clérlo conoc1Íl11énlo onllélpodo de lo qve 
vo o encon/ror. 

Lo religión prehispánica esló compuesto por estructuras y mecanismos mitológicos comunes, cuyo conocimiento 

1Z Ayocuan 

La 111.Jjer dormida debe dar a luz. Sa. ed. fW;xfco, Jia. 1983 
13 Carl Gustav Jung. 

!!2....tlL. p. T7. 



nos permite dejar lo mero descripción del hecho y comprender el fenómeno rico en significaciones. 

El mito como producto social cumple uno función especifico: responder o los interrogontes sobre todos aquellos 
fenómenos que rodean al ser humano. Y de lodos, lres son los principales inlerrogonles que intentan responder los 
milos: 

1.- El cosmogónico o creación del mundo y el universo 

2. - Lo onlropogénesis o creación del hombre 

3. - El devenir o extinción de lo vida 

Notemos que estamos lrolordo osuntos profundamente filosóficos. 

Los milos también responden o uno necesidad de control social, económico ,Y político. 

Uno vez creodo el milo por los hombres, ésle tiene que trascender constantemente por lo que el rilo viene o ser 
el acto repelilivo del oconlecimienlo original. · 

Desde eslo prespeclivo podemos resumir que: El milo viene o responder interrogantes basado en mecanismo 
mágicos causales que le permiten desarrollar uno explicación basado en seres sobrenaturales. 

Sin embargo hoy olro posición respecto ol mito muy similor o lo que propone Jung, y que Cossire menciono como 
filosofio ideolislo 14 : 

Los 1mor¡eñes del milo esconden e 1mpúcon un conoe1in1énlo rochnol que lo refle.r1on 
deóe e.r/roer y mos!ror como su verdodero emórlon ... 
Se le emp1ézo o comprender fllosMcomenle cuondo se odoplo lo perspectivo de que 
lompoco él se mueve en un mundo puromenle '~ilvenlodo" o '~mor¡1ilodo" sino que 
lomÓlen o él le corresponde uno formo de neces1ood y,... uno formo propio de 
reoú(/od" 

Si los milos eston compuestos por simbolos, habrá que definir el simbolo y poro ello retomamos o Jung 15 cuando 
explico que el simbolo es: 

Uno palabro, un nombre o uno pinluro que pueden ser conocidos en lo vida diario, aunque posean connolociones 
específicos odemós de su significado corriente, o seo que uno imagen es simbólico cuando represento oigo más que 
su significado inmediato y obvio. 

Poro llegar o lo verdadero función de los simbolos en los milos prehispónicos, presenlomos el excelente trobojo 
sobre los niveles de represenloción gráfico de Mercedes de lo Corzo 16 : 

14 Ernest Cess;rer. 
Filosofía de las formes sinpóllcas. vol. 2. Trad. A..-.do Morones. 11. rei~. Mb., FCE. 197'9. P.p. 18· 

21. 
15 Cerl Gustav J'-"I), 

~p.18. 

16 Mercedes de la Garza. 

~P.p. 20·21. 



l. - Fn sf/ or1óen, como es cloro en los cflllflros onltgflos y pflfniltvos, los s1mbolos 
re!tgiosos Íueron, por lo qenero!, objelos del mflndo nolflrol con coro/ef!sltéos 
pecfl!tóres, er/roordinortós, qfle se consideroron como signos de poder o de socro!tó'od. 
As1,· es/os objelos erlroordinorios son encomociones de 'i'o soj¡rodo" o 'í'o o/ro" no 
montlies/o, es decir son objelos s1mbóúéos. 

l. - O seqflndo lllvel se do Cf/ondo los objelos s1mbóúéos se osoctón o otros ob¡élos o 
hechos nolvroles qfle presenlon seme¡ónzos con ellos, y los represen/o. As/ vn ob¡élo 
s1mbóúéo pflede cons/1/virse en s1mbolo de o/ro s1mbolo. 

J. - Al /ercer nivel se poso en el momenlo en qfle los ob¡élos s1Íllbó#éos se empleon con 
1mó7enes plósltéos, o verbo/es odqé1éndo nuevos corocleflsltéos.· A!leróndose, 
compúéóndose o s1mp!tliéóndose. Sf/rqen osi los represenloaónes s1mbóúéos, qve son 
yo simbo/os del s1mbolo del s1mbolo. 

1. - Y fin cflorlo nivel sertó oqflel en el qfle los represenloclÓnes s1mbóúéos sf/fren fino 
lormf/ltzoc1on o esqflemo/1zoc1017, dondo lvqor o obslrocetónes simbólicos. 

Por e;émplo lo soqrodo encomo en vno lverzo de lo nolf/rolezo 

! er nivel Fslo se s1mbo!tzo con fin on1mo!, C!J)'OS coroclerisltéos son seme¡ónles. 

ldo lllvel O (ln1Íllo/ reot btólóqico, es constó'erodo, os1,· como porlodor de lo 
socro!tClod qfle lo lverzo no!vrol encomo. !J¡ého on1mot qf/e es vn ob¡élo s1mbó!téo, se 
emp!tó como 1mó7en en los milos o se represen/o en los orles plósltéos. 

Jer lllVel Consltlfl,Yéndose en fino represenloción simbólico, y !tilo/mente, es/o 
represenloc1on se esltlti'o posondo o fino o voflÓS tormos obslroclos: Abslrocción 
s1móó!téo. (4o. nivel). 

l 

Ano Ortiz 17 propone que estos niveles que manejo De lo Garzo le lollorio uno etapa anterior al que denomino nivel 
cero, donde se encuentran los ideos que preceden al objeto fisico, es decir: el concepto "dios" corno el principio 
creador, formador y mantenedor. No corresponde o uno persono por más perfecto que seo, sino 'o uno energía, o 
fuerzas contradictorios en lucho permanente, y que se simbolizan en objetos del mundo natural. 

Veamos un ejemplo poro aclarar lodo lo anterior: 

[n el nivel cero tenemos lo ideo primario del origen de lo nolurolezo, el universo y el mismo hombre, por un 
principio generador (sagrado). 

[n el primer nivel lo sagrado será representado por un elemento de lo naturaleza de coroclerislicos 
extraordinarios, que serio el sol; éste o su vez se asocio con el águila que al igual que el sol comporten el mismo 
espacio, junios evocan lo ideo de lo e_spirituol, de lo que se elevo, del cielo, esto irnágen del águila como representante 

17 Ana Ortiz Angulo. 

Introducción o Hesoamérica. México, Xólotl • 1987. p.72. 
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solar serio el segundo nivel. 

El tercer nivel es lo representación gráfico de ese animo!, o seo, el lrolomienlo plástico que le do el orlislo, lo 
imógen plástico se sintetizo, se transformo y reduce al elemento plóslico mós sencillo que aún conservo en su 
lololidod el concepto, osi pues lo plumo serio nuestro cuarto nivel. 

El animal, considerOdo como portador de lo sacralidad, se empleo en los orles plóslicos y en los milos, un 
ejemplo del primero es el complejo hombre-pójoro-serpienle-joguor (fig. 6), en el vemos reunidos varios conceptos 
que se unen poro crear uno nuevo, cuyo significado simbólico reside en los diversos elementos que lo ocomponon, 
como son: plumas, nariz y gorros de jaguar, quijada de serpiente y un rostro en ocasiones h~mono, en airas 
fonlóslico. 

6. Complejo hombre-pájaro serpiente-jaguar. 

Podemos decir entonces que lo iconografía prehispánico esló compuesto por complejos símbolos en diferentes 
niveles de representación plóslico y cuyo significado se encuentro en los milos antiguos. 

Un ejemplo del significado de los símbolos en los milos lo podemos apreciar en el ensayo de Slonislov 
lwoniszewoski18 sobre el milo de Ouelzolcóoll expulsado de lulo por Tezcollipoco. En él se ha plonleodo lo posible 
explicación de los mitos o algunos hechos milicos, que nacieron como reflejo del movimiento de los cuerpos celestes. 

Según el mito, Ouelzolcóoll es engonodo por T ezcotlipoco que le muestro un espejo poro que veo su vejez y le 
hoce beber pulque, "oclli" y olvidar sus obligaciones religiosos. Ouelzolcóoll sale de lulo y se dirige o lo costo oriental 
donde se prende fuego y se convierte en estrello molutina o Venus. 

Esle milo hablo directamente de lo conversión de Ouelzolcóoll en estrello de lo monona "Tlohuizcolponlecuhtli" o 
Venus. Sohogún refiere que al final, Ouelzolcóoll desapareció caminado hacia el sol, porque bojo ol miclloncolco, y 
después de quemarse por el sol, el dios desapareció por ocho dios, cuatro enlre los muertos y cuatro se proveyó de 
flechas. 

Este número de dios coincide con el intervalo de dios en que Venus desaparece comq lucero de lo larde y aparece 
como lucero del albo, lodo esto significo que Ouelzolcóoll se convierlió en Venus de lo monona, yo que lodos los 
elementos sugieren que Ouelzolcóoll reinaba en el occidente. simbolizando o Venus vespertino. 

Olro versión dice que Ouelzolcóoll y Tezcollipoco jugaban o lo pelele y Tezcopoco se convirtió en jaguar. El juego 
de peloto simbolizo m01·imienlos oslronómicos, el símbolo del jaguar también podría referirse al juego de los asiros, el 

18 Stani s l av J wani szewsk. i y otros. 
En hhtoria de la astronomfa en Méx;co. C<.W1li lador, Marco Arturo li!oreno. 

México, SEP, FCE, Conacyt. 1986 (la ciencie desde México). P.p. 102·121. 



18 

eclipse, donde Tezcollipoco oculto o Ouelzolcóoll. Tezcollipoco junio con los demás dioses y su asociación con el 
pulque represento lo luno y el cielo estrellado, corno en el milo de Huilzilopochlli. 

Así Tezcotlipoco, lo luna creciente del cielo vespertino, encontró o Ouelzolcóoll, Venus vespertino, y lo debililó de 
lol monero que el dios se movió hacia el sol desapareciendo por ocho dios, donde murió y desoporeció como Venus 
molulino. 

Los encuentros de ambos dioses se pueden referir o lo conjunción de ambos asiros en términos oslronómicos. 
Esto serio lo explicoción de este milo. 

Lo inlerpreloción oslronómico del milo nos ofrece uno nueva dimensibn, nos amplio el conmoc!mienlo que 
leniomos de lo oslronomio prehispánico, odemós que es un exclenle ejemplo de lo tan estrecho relación que hobia 
entre religión y ciencio. 

Yo no sorprende el hecho de que lo oslronomio en Mesoomérico estuviese, muy ovonzado, sino que los llamados 
dioses no sean los represenlonles de uno idolatría primitiva como se les conoce, sino sean Ion reales como las asiros 
que represenlon. 

Los milos en Mesoomérica eslón compueslos por muchos y muy complejos símbolos, los cuales tenemos que 
descifrar si queremos conocer el milo en su estructuro original. 

ColJlo hemos visto los milos no eslón compuestos exclusivamente de fonlosios, también albergan verdades ocultos. 
Sobre eslo Mirceo Eliode 19 opunio: · 

8 peosor siinbólico 170 es nober e.rclusivo del 171fl0, del poelo o del deser¡uilibrodo. és 
cons11slonC1ól ol ser numono: precede ospeclos de lo reoú(/od -los mlis proftJndos
r¡ue se n1égon ll c11olr¡111ér o/ro medó de conoc1m1énlo. lmligenes, simbo/os, milos, no 
son creoc!Ónes irresponsobles de lo ps1~11e, · responden o uno neces/Óo'd y llenon uno 
funáJn: de¡ór ol desnudo los modtJfélodes mlis secretos del ser. 

19 llfrcea Ellade. f""9enes y sfntiolos, Tr8d. ~oe6 llatús Afoz, Ed. Tauros, 118drid 1958 (Ensayistas, 1) 
cfftlldo por Mercedes de le Garza. 
~p.11. 



CAPITULO III 

BASAMENTOS PJRAMJDALES 

lll.l ORJGEN Y DESARROLLO 

El origen de los bosomenlos según Ano Ortiz20 se remonto o los pueblos preagricolos del Preclásico, cuando lo 
necesidod de moyor número de piezas de cazo, moyor recolección y lo abundancia de peces estrecho lo rel.ocion entre 
los hombres y el brujo. El brujo es el organizador de lo vido lribol, represento el germen del Estado y lo división de lo 
sociedad en doses. Organizo rilo> de iniciación, asociados con conlos, bailes y objetos mágicos como amuletos, y 
monejo lo necesidad de someter o próticos y regios al individuo poro ser aceptado dentro del núcleo social. De lo 
división del trabajo sun¡e lo especialización y con ello lo implementación de fQTmos establecidos, como los códigos 
poro el lenguaje simbólico que requieren de lo clave poro descifrorse. 

Así se va dando lo separación de los hombres no iniciados { el grueso del pueblo) de lo creación eslélico y de lo 
comunicación. El simbolo y lo posibilidad de descifrorlo posan o ser patrimonio de uno hermético é~te. El artista, yo 
como especialista, es el encargado de reproducir estos lenguajes, se convierte en un profesional al sercicio de lo clase 
dominante. 

Eslo teocracia mondo construir los primeros centros ceremoniales plonificodos, en Son Lorenzo, Tres Zapotes y lo 
Vento, cuyos edificios son simples monticulos de borro protegidos por uno copo de piedra pulido y tierras compoclodos 
coloreados, cuyo ontig~edod dolo del 800 ~N.L 

Aunque lo orquilecluro de Lo Vento ero de borro compactado, yo encontramos en el cerro del Tepolcote, en el 
Valle de México, los primeros basamentos de momposterio destinados o templos de bajareque. En Ooxoco yo se 
encontraban edificios de piedra como el monticulo T. de Montenegro, que oporte de patios yo contobo con basamentos, 
escoleros, muros y hosto pilares de momposterio. O los conslrucciones de lo primero époco de Monte Albón, donde se 
encuentro et edificio J., que porece ser el primer observatorio astronómico que aún conservo en sus muros 
bajorrelieves que posiblemente representan conquistas mililores o lugares y nombres de pueblos contemporáneos (fig. 
7). 

7. Relieve en el edificio "J" de Monte Albón. 

20 Ana Ortfz Angulo. 
Oefinlcl6n y cltslflcaci6n del arte !!9p!llar. 116xlco, lllAH. 1990. P.p. 60·62. 
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Por otro perle, en lo zono moya también aparecen los primeros intentos de arquitectura de piedra en Kominoljuyu, 
Santo Roso Xtompoc y Chiopo de Corzo, entre el 500 y 200 11.N.E. En Tikol y Uoxoclún se inicion los bases de lo que 
será el estilo moyo clásico. 

En el Valle de México se inicio uno nuevo elopo en Cuicuilco, donde en 600 A.N.E. se levonlo el primer montículo 
de piedro de grandes dimensiones, conocido en Mesoomérico, compuesta de cuatro cuerpos unidos medionle escoleros 
y rompas. Contemporáneos de Cuiculco es el edilicio de Tlopocoyo, comunicado entre si por escaleras e incipientes 
olfordos, fruto de etapas de superposición. 

Además de éstos, otro onlecedente de Teotihuocon fue el centro ceremonial de Totomihuocon, en el Valle de 
Puebla, este sitio se distingue porque su pirámide mayor olconzo 150 metros de lorgo y conlenio uno serie de túneles 
que conducion o cámoros subterrones. El terreno es propicio poro que surjon los grandes ciudades del Clásico. 

Generolmente hubo más trobajo en las basamentos que en los templos que los coronaban, lo muestro el 
enriquecimiento que fue ganando lo pirámide, mientras que el templo se mo~tuvo casi igual desde su origen. Del 
basamento inicial de tierra compactado y adobe, posteriormente lo pirámide se cubrió de piedra, del simple talud 
posaron o lo combinación tablero-talud, y además de las alfardas: nuevos elementos estéticos aparecieron y se 
emplearon remoles y cornisas. 

El trabajo poro levantar estos complicadas y gigantescos edificios debe haber requerido varios millones de horas 
de trabajo hombre; de hombres que corecion de herramientas de hierro, dinamito, carretillos e incluso animales de 
tracción. 

Los ploneociones requerion de ingenieros, arquitectos, olbaniles y escultores expertos. 

Se sobe poco de ºlos instrumentos de precisión con que se guiaban los albaniles y los conteros, trozaban lineas 
derechos mediante varios métodos como los hilos de gis y lo plomado, labraban lo piedra con martillos y cinceles de 
olobaslro, diorita u otro roca duro, también metion cunas de modera en los ranuras de roca y luego verlion aguo poro 
que al hincharse lo partieron; otros herramientas eran picos y taladros poro barrenar y tubos de cobre poro trabajar lo 
piedra. Usaban polos y cucharas de modero, conchos de tortuga y de ostro poro preparar lo areno, osi como un 
mortero con polillas como espátula poro mezclar cemento. 

Sin embargo, los escultores y artesanos hocion trabajos ton linos incluso mejores que casi lodos los otros pueblos 
que contaban con lo ayudo del hierro, pero eslo no quiere decir que lo orquitecluro mesoamericano no tuviera follas. 

El interior macizo de uno pirámide se hacia con grandes montones de tierra, gravo y cascajo sobre el cual se 
echaba cemento y lodo como adhesivo, los interiores de los pirámides de Teolihuocon y Cholulo estaban hechos de 
adobes pegados con cemento de lodo y compactados por apisonamiento y presión natural. 

Poro los edilicios moyos se empleó piedra calizo que abundo en el área, junto ol cemento calcáreo, por esto 
rozón es que muchos edilicios moyos están aún en pie. 

Un coso especial que merece nombrarse, es el centro ceremonial de Comolcolco, en el Estado de Tabasco, en el 
cual sus edilicios se construyeron con ladrillos de borro cocido. 

Muchos templos aumentaron su altura por superposición. como Cholulo y Tenayuco, entre otros: los basamentos 
redondos como los de lulo, Colixtlohuoco, Huexotla, lxllón y Teoponzolco, entre otros, estaban dedicados al dios del 
viento. Ehecoll, y otros, como en Chi~hén-ilzó, fueron observatorios. 

Los nombres con que se conoce o los pirámides en diversas regiónes son: Mogote, Moclezumo, Momoxlli, Cúe, 
Tlollel, Yócolo, Teocolli, Teopon y T zocuolli. 
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lll.2 FUNCION DE LAS PIRAMIDES 

Lo pirámide mesoomericono fue erigido por hombres que vivion en simples chozos, poro el individuo su alojamiento 
no significaba más que un lugar poro comer y dormir. Lo energía excedente de estos pueblos ero absorbido por los 
exigencias religiosos, uno vez que habían solventado sus necesidades primarios. 

Obras colosales como la pirámide de Cholula o lo del Sol, en Teatihuacon, debieron cubrir sus necesidades 
espirituales verdaderamente importantes por la cantidad de trobojo que exigen, como afirmo G. Vaillont21 : 

Lo reltg1on lio 1Ílsp1rodo slémpre lo me;ór del hombre en el pensom1enlo y en. lo 
occ1on, m1enlros los soaedodes livmonos creyeron r¡ve lo re/¡g1on ero necesor!Ó poro 
SI/ svbs1s!enc!Ó. 

Lo pirámide mesoamericana ho sido objeto de muy diversos interpretaciones, de los cuales deducimos tres líneos 
básicos: IA ESOTERICA, IA RELIGIOSA Y IA CIENTIFICA 

Y están ton estrechamente ligadas que no hoy un limite seguro que diferencie o una de los otros, por esto habrá 
cosos en los que un teorio podrá incluirlos en cualesquiera de los tres lineas. 

ESOTERICA: Supone el origen de las pirámides o seres extraterrestres que posiblemente fundaron lo legendario 
Allanlido y recurrieron a ellos como receptáculos de energías cósmicos, es decir uno especie de boterios. Paro ellos, 
los egipcios y los tealihuacanos sólo se dedicaron o restaurar los restos de estos antiquísimos máquinas de energía 
cósmico con objeto de usarlos para sus propios fines funerarios y religiosos. No es cosuolidod que lo pirámide del Sol 
y lo de Keops tengan lo misma base y si su altura es diferente es por el tipo de energía que querían atraer. 

Al respecto de la Alloniido que menciono Platón en sus dialogas, debemos aclarar que hosto lo fecha no se han 
encontrado restos arqueológicos de esto legendario ciudad lo que le hace perder seriedad como un hecho histórico. 

Carlos Costa~eda22 refiriéndose o los atlantes de T ulo escribe lo siguiente: 

#o son hombres s1Ílo m/Jjeres -dljó-. Y esos p1róm1ó'es donde eslón es el centro del 
orden y de lo eslobil¡ó'od Esos (¡gvros son svs evo/ro esr¡v1Ílos, son los evo/ro 
vlénlos, los evo/ro dlremones. Son lo bose, el !vndomenlo de lo p1róm1ó'e. Ttenen we 
ser mlJj'r:res, m/Jjeres liombrvnos s/ os/ los r¡v1eres llomor. 

... el misler!Ó de los p1rómló'es es sv eslrvclvro. Los evo/ro esr¡v1Ílos /ion s1ó'o 
elevodos lioslo lo c1mo. Lo p1róm1ó'e m1smo es el hombre r¡ve esló soslen1ó'o por svs 
mlJj'r:res 9verreros.· vn hombre .r¡ve lio elevodo svs sopor/es lioslo el lt;9or mós o/lo ... 
Lo r¡ve se conoce como o/Ion/es son el no9vol.. Represenlon el orden de lo se9vndo 
olenc1on... Son cr!Ó/vros de 9verro, pero no de o'eslrvmon. 

Lo otro Mero de colt;mnos, los reclon9vlores, represen Ion el orden de lo primero 

21 Georges Vail lant. 
La civilización azteca. Mbico, FCE. 1944. p. 197. 

22 Carlos Castaneda. 
El don del 6oufla. 6a. ed. Trad. José Agustín. Mbico, Edivlalon. 1985. p. 18. 



ole11c1on, el /0110!.. Son mlJ)' pocil!éos y sob1os, lo conlrorh de lo Mero de enfrente. .. 

Los p1rómio'es son desconoálos de pensom1e11/o y omon ... codo por/e, codo dimio, 
represenlobo 011 es!verzo colcvloo'o poro reg/s/ror ospeclos de ole11ao11 obso!vlomenle 
o;énos o noso/ros. " 

22 

A éste respecto, etimológicamente, el nombre Tozcuolli, según Cecilia Robelo23 , significo: " donde se guardo oigo 
", lQué podriomos conjeturar?, aparte de la deidad, lOué se podría guardar? lEnergio, conocimiento?, no lo sobemos. 

Poro Edmond Bordeoux24 , lo cúspide de la pirámide ero lo parle espiritual del hombre, represento triunfar sobre 
las fuerzas de gravedad y transformarse en luz de Ouetzalcóall, las peldanos representan la lucha contra las fuerzas 
de la oscuridad que trotan de derribarla. 

Corroborando esta propuesto, Sejourné25, apunto que cuando lo guerra interno que se librobo en el corazón se 
resolvio mediante lo reconciliación de los dos fuerzas opuestos, simbolizados por el aguo y el luego, el hombre podio 
convertirse en capullo y florecer de moterio corno! o espíritu, liberándose de lo dualidad. 

Asi -propone- Teolihuocon ero el lugar donde lo serpiente oprende o alzar el vuelo, esto es, donde el individuo 
por medio del crecimiento interno olconzobo lo colegorio de un ser celeste. 

RELIGIOSA: Este tipo de teorías es muy numeroso. De entre los más representativas iremos de las más sencillas 
a las más complejas. 

Por principio, se supone que los dioses na podían estar o la mismo altura que las hambres, ellos debian ocupar 
un nivel por encima de ellas; así se erigieron estos monumentos que en la cúspide ero coronado por un templo, que 
contenía la imagen de lo deidad, en otros palabras, la pirámide ero uno simple plataforma. 

Por airo parle suponen que como lo montano juega un papel importante en su casmogania, lo pirámide viene a 
ser la representación de estas montanas míticas. 

Una teorio más compleja y con mayor crédito, maneja a la pirámide como símbolo del concepto indígena del 
universo, y las gradas en que suele subdividirse, como las copas o planos en donde moran los dioses, y en la punta el 
Omeyacan (lugar de lo dualidad). Lo tierra está dividido en cinco regiones: un espacio central donde moran los 
hombres y cuotro puntos cardinales, cada una de ellos bojo el influjo de uno o varios dioses con un color particular y 
un animal lalémico. 

Hay casos especiales como el templo de los inscripciones en Palenque, donde en el interior de la pirámide se 
encontró un cripta funerario. Aún así, la idea que tenemos del sepulcro es totalmente diferente a lo concepción que 
guardaba el hombre prehispánico, esto lo atestigua la serpiente en relieve que corre desde el interior de la cripta, en la 
base de la pirámide, a la entrado del templo, en la parte alta de la misma, que implico una comunicación directa entre 
el inlromundo y el mundo ordinario. 

23 Cectl lo Robe lo. 
plccionario de mitoloa!a n6huatl. vol. 2 Mblco, lnovaclón. P.p. 704·705. 

24 Echont Sordeaux. Szekely, Ectnond Bordeaux. La filosoff1 del INxlco antiguo Baja California, Ediciones 
de la academia de fllosofl1 1954. 

el tado por Peter T""'*fns. 
El misterio de les pirámides mexicanas. Mfxico, Diw. 1981. p. 

25 Laurete SeJourne. 

Pensamiento y relialón en el México 1ntiquo. Mblco, FCE. 1984. (lecturas Mexicanas No. 30). p. 130. 
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otro coso especial lo tenemos en el área michoocono; Rubin de lo Borbolla26, observó que lo sección circular de 
los yácolos, conlenion entierros radiales que corresponden o los cuerpos de los ocompononles, y en el centro se 
colocobon los restos y ofrendas de un imporlonle personaje. 

Se acepto que los edificios se asocien con entierros, yo que fue práctico común introducir antes o después de lo 
construcción entierros considerodos corno ritos olrendolorios. 

otro coso extraordinario es lo cueva que se encuentro debojo de lo hose de lo pirámide del Sol, en Teolihuocon. 
Un corredor llevo o uno cOmoro con formo de flor o trebo! de cuatro hojas; cuando se descubrió orqueológicomenle lo 
cámaro se encontraron pedazos de espejo que posiblemente se usobon poro la adivinación en lo ontigüe<jad ( rilo tal 
vez relacionado con Tezcollipoca). También se encontraron restos de un manonliol. En lo antigüedad estos monontioles 
hobion sido considerados pasajes paro el mundo subterráneo. 

CIENTIFICA: Hubo varios cosos que olenloron el estudio cientilico de esto;¡ monumentos, que moslrobon que los 
pirámides no sólo eran bosomenlos de templos, sino que tenían uno función oslronámico, como la cintura de 
serpientes de Tenoyuco que consto de 52 serpientes (número de anos del siglo indigeno). Los escaleras de lo pirámide 
del Sol en Teolihuacon suman 364 escolanes, más una del templo, 365. También se observó en lo pirámide de 
Quelzolcóoll en Teolihuocan, que lenio según cálculos 364 cabezas. Lo pirámide del Tajin, 365 nichos. 

El coso más sobresolienle lo presentó el templo de Kukulcán en Chichén-ilzó, este edilicio manifiesto en sus 
componentes el simbolismo num_érico, acorde con el calendario basado en los movimientos del sol: 

1) 365 resulto de lo sumo de los 91 escolanes de los cuotro escolinotos, más lo plotoformo que sirve de hose ol 
lemplele. 

2) 18 (número de mes~ indigenos) sumando los nueve cuerpos de coda lodo de la escolinalo principal. 

3) 20 (número de dios en el mes), resulta de la sumo de los cinco remoles que estuvieron en codo coro del 
lemplele. 

4) 5 (dios fallonles llamados nemanlemi en el Anliplono), son los remoles de lo fachado principal. 

5) 52 (siglo indígena o oloduro de anos), sumando los 26 ponoles rehundidos que se encuentran en codo lodo de 
lo escolinolo de lo fachado principal. 

6) Un fenómeno de luz y sombro durante los equinoccios, donde lo sombra de los cuerpos de lo pirámide 
proyectados sobre lo alfardo producen el electo del cuero de una serpiente, en hose o triángulos de luz. 

·Los sacerdotes o astrónomos llamados llhicallamolinime, poseían el conocimiento de los fenómenos astronómicos, 
por ello es común encontrar representaciones de observatorios astronómicos en los códices. (lig. 8) 

26 RoJifn de la Borbolla. 

Los Tarascos. Arte precolonpfno de México. 116xfco, SEP. 1946. p.43. 
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8. Observatorios oslronomicos en códices. 

Emplearon lo pirámide poro expresar profundos ideos religiosos y astronómicos en ello quedaron registrodos los 
dios del solsticio, del equinoccio y del poso del sol por el cenil en moyo, el mes mós seco y 

caluroso del ano, que morcaba lo llegado de los lluvias e indireclomenle con los oclividodes sociales y 
económicos, imporlonles en lo legitimación del poder de los sacerdotes y gobernantes. 

Corroboro esto ideo el siguiente porrolo de José López Portillo y Pocheco:27 

Sonó Ovelzolcóoll y no 1i7létóbo lo cons!rvcción de lo 9ron p1rómlÓ1e... tln olio posó)' 
sólo es!voíóbo, con los mós sob1ós, el 91ror de los es Ir ellos. .. 

ro lo len90 pensodo... podró r¡vedor or1en!odo o los evo/ro rvmóos y svje!o o lo 
olodvro de los oíós de los olios. Ahoro eslvoíó los aelos, con los mós sob1ós de los 
lollecos,'jvnlemos lo r¡ve lodos sobemos poro r¡ve lo o!odvro seo completo. 

Lo orqueooslronomio es uno disciplino cien\ifico dedicado al estudio astronómico de los restos arqueológicos, 
dentro de sus descubrimientos tenemos los siguientes ejemplos en centros ceremoniales: 

CHAf.CHIHUílES. Su situación cercano al trópico ha sugerido uno intención deliberado, dado que en épocas 
prehispánicos se buscó el punto donde el sol daba vuel\os es decir, el trópico. 

Se encontraron un por de marcadores de piedra que fueron locolizodos en el cerro Chopin, en lo planicie, al sur 
del sitio. Los ejes de los pelroglilos senolon lo dirección del monte Picodio, sobre cuyo cúspide sale el sol en el 
solsticio de verano. 

UAXACTUN. Uoxoctún en Guolemolo es uno de los centros moyos mós antiguos e imporlonles, porque posee el 
primer oboservolorio oslronómico en lo región moyo. Consiste en fijar con lodo presición los posiciones extremos del 
sol en los equinoccios y solsticios medionle referendos visuales que, o partir de un punto único de observación, posan 
por los esquinas y por el centro del edificio, emplazado poro el efecto. (fig. 9) 

27 Joa6 López Portl l\ .. y Pacheco. 
Quetzolc6etl. M xio:o. PorrUI. 1920. p. 39. 
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9. Observatorio de Uoxoclún. 

MONTE Al.BAH. El edificio J se ha identificado quizá como el primer observatorio astronómico de Mesoomérico. 
Seqún olgunas mediciones, este .edilicio se asocia con el edilicio P y conforma un c11mplejo astron6mico-simbólico (ftg. 
10); una linea (1) perpendicular o lo entrada del edificio J, conduce hacia una obertura en la escalinata del edificio P, 
donde se encuentra un tubo central artificial. En lo cámora, a través del tubo se observo el poso del sol por el cenit. 
otra línea (2) es per~ndicular a la escalinata del edilicio J y conduce a la entrado P y sobre el orizonte apunto hacia 
lo salido heliaca de c"opello, en la época de construcción de estos edilicios anunciaba el primer poso del sol por el 
cenit en la latitud geogróli'a de Monte Albón. Uno último lineo (3) es el bisector de la flecho que compone el lodo 
opuesto del edificio J y se~alabo en aquella época hacia cinco estrellas de porlicular luminosidad. 

10. Complejo astronómico en Monte Albon. 

XOCHICALCO. Este centro muestra influencias moyos, zapotecos, totonacas y en menor grado, teotihuocanos. 
Destoca el edilicio de Quetzolcóotl, profusamente decorado con relieves tallados en piedra. Se pienso que fue erigido 
poro conmemorar un congreso de aslrónomos similor ol de Copón. El eje de lo pirámide se~ola el punto por donde se 
oculto el sol, en lechos importantes del calendario; en el juego de pelota, el registro solar sucede casi exactamente el 
dio del equinoccio, el fenómeno se observo o través de los oros de lo cancho. 
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Además enconlromos un observo\orio os\ronómico compuesto por uno chimenea de cuo\ro metros de largo bojo el 
suelo, que llevo o uno cámaro subterráneo, o lo cuol se llega por medio de uno cueva, en lo cámaro se puede 
observar el sol en su poso por el cenit los dios 15 de moyo y 23 de septiembre. Cuando lo luz pasa por la chimenea y 
se reflejo en un disco solar, inundo de luz lodo la cámaro. 

MALINALCO. El edificio principal es un templo monolilico \ollado en roca vivo, en cuyo interior se encuenlron 
esculturas de un ocelote y dos águilas sobre uno banqueta; en el piso, al centro, se encuentro olro águilo. 

Lo entrado ol templo, aunque porciolmente destruido, está enmarcado por los fauces de dos serpientes que 
extienden su lengua bifido sobre el suelo. Es interesante notar que el edificio está orientado hacia el sur, dirección 
asociado con Huitzilopoch\li ( colibri zurdo o sureno ). 

Tomando el eje de simetrio (lineo que une lo cabezo del ocelote y el águila centro!) del templo, en el dio del 
solsticio de invierno, se puede reconstruir lo puesto y comprobar que o eso hora (12.40 hrs.) y ese único dio, el sol 
loco lo cabezo del óguilo. 

El significado ritual de este hecho es evidente: el sol ol olconzor su minimo declinación, ilumino su propio imagen 
representado por el águila. 

CHICHEN-llZA. Los principales edificios de carácter oslrónomico son el Castillo, el Caracol y el Juego de Peloto. 

El Caracol es un edifico circular y, según los investigaciones, 20 de los 29 alineaciones arquitectónicos del edificio, 
que se don o \rovés de puertos y ventanos, apuntan hacia eventos astronómicos, básicamente del Sol, Venus y lo Luna. 
Lo pirámide de Kukulcon registro un fenómeno de luz y sombro durante los equinoccios que encierro un profundo 
simbólismo religioso, puesto que estos dios es posible ver siete triángulos de luz que semejan el cuerpo de lo 
serpiente, cumpliendose osi el milo del descenso de Kukulcon. Seqún los milos antiguos, Kukulcon bojobo o visitarlos y 
con su llegado fertilizado los campos. 

Lo formación del cuerpo sepen\ino durante los equinoccios, está acorde con los estaciones, los épocas de lluvia y 
de sequio. De esto manero, lo pirámide es un reloj de sol que indico el cambio de estación y es útil poro el ajuste 
colendo rico. 

Poro concluir el temo de lo os\ronomio prehispánico y su relación con los pirámides, es necesorio hacer un 
comentario acerco de los marcadores geodésicos. 

Hugh Hrles\on Jr. descubrio en 1974, un sistema de marcadores de piedra, consis\en\e en uno serie de disenos en 
bojo relieve de circulas y cruces sobre polios o piedras que yo hobion reportado otros investigadores. 

Desde 1887 yo se hobion dado noticias de piedras grabados con cruces en medio de circulas punteados, pero no 
fue hasta que Horleslon estudió los que se encuentran en Teotihuocon, y colinos circundantes, que encontró el 
verdadero sentido de estos ex\ronos marcos. (fig. 11 ). 

En Teotihuocon, estos marcadores estaban alineados con lo pirámide del Sol y otros puntos bien definidos, indican 
los solidos y puestos de sol en solsticios, equinoccios y posos por el cenit. Se usaron conjun\omen\e con algunos 
edificios y colinos poro olineomien\os visuales, astronómicos y geodésicos. Además, los coordenados que proponen 
estos grobodos permiten lo localización de nuevos sitios arqueológicos. Aporentemen\e también se usobon poro colculor 
dis\oncios inmensos. Todo lo anterior nos hoce pensar que los conocimientos astronómicos y colendáricos debieron 
oporecer en el Altiplano mucho antes de lo erección de los centros ceremoniales, en este punto Horles\osn concluye 
sobre Teo\ihuocon: 
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11. Marcadores Geodésicos en Teolihuocon. 

1) Oue los disenodores del grupo anterior o los cons\ruclores del complejo, que en leorio lardaron siglos en su 
ejecución, tuvieron acceso o métodos de medición y cólculo que les permitió de\ermior posiciones sobre lo esfera 
\erreslre. 

2) Oue lo información y los localizaciones existieron on\es de lo cronologio asignado al grupo con el nombre de 
\eolihuoconos, si osi fuero, los localizaciones fueron redescubiertos o morcados por los leolihuoconos. 

A manero de conclusión presentamos los siguientes escritos sobre lo Aslronomio prehispánico y los pirámides, de 
León Por\illa28 y Poul Weslheim29 : 

lo e.rlroord!Í'lor1ó de 'Yo oslronom!Ó, 'él colendor!Ó 11 y 'Yo molemó/!éo" en es/o óreo 
cullurol es su flgor e.r/remo, pero no por como sober por si mismo, sino en función 
pleno de los rewer1in1énlos de su ws1on del mundo y de sus necesidodes de 
Sl/ÓSIS/enc!Ó. 

Poro lo cons!rumon de Ion/os p1rómides se dlspon;ó de uno solo fuerzo: lo del 
lroóo¡ó humono. Lo p1ióm1éfe del Hrf.rico onliguo sin tener en cuento su volor ortls/!éo, 
es uno de los mós 1inpres!Ónonles del espifllu coleclivo y de lo volunlod colec/;vo del 
hombre. 

28 Miguel León Portll le. 

En Historia de l• Astronanfa ~ !!+xfco. Ce111pllodor. M1rco Arturo Moreno. 

Mblco, SEP, FCE, conacyt. 1986 Cl• ciencia desde llbico No.4). p. 16. 
29 Peul llestheim. 

Arte antiguo de 116xico, Trad. Mariano Fronlt M6xico, ERA. 1977. p. 139. 
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CAPITULO IV 

LA XICALCOLIUHQUI 

Existe un coso único dentro del orle prehispánico, que en nuestro estudio no podemos omitir, y ounque formo 
porte integro de la gráfico piromidol (copilulo VI), merece un copilulo oporte debido o lo complejidod .de su simbólismo. 
Al esludiorlo onles del temo de lo gráfico prehispánico buscomos creor uno bose sólido en el complejo estudio del orle 
prehispánico, y provocor una pequeno reflexión ol momento de emitir un juicio de volor estético sobre el orle del 
México ontiguo. 

Nos referimos o un elemento gráfico que sobrevivió en lodos los épocos y en lodos los culturos mesoomericonos, 
lo.llomodo greco escolonoda o xicolcoliuhqui (fig. 12), cuyo presencio en los diversos orles de estos pueblos ho olroido 
el interés de gron conlidod de especiolislas sobre su posible significado simbólico . 

........... 
•=:,=-

Debido o que fue un elemento privilegiado en lo moyorio de sus orles, nos obocoremos exclusivomenle ol uso que 
se le dio en formo de pinluro o relieve en su inlegroción en la orquilecturo. 

Numerosos son las interpretaciones que se hon dada o este simbolo, pero como bien afirma Hermon Beyer30 ; 
uno enunciación completo de ladas los teorios sabre este motivo de ornomenloción tendrio, al fin, sólo valor 
bibliográfico. 

El mismo Beyer después de citar 34 investigadores y presentar 253 variantes de lo greco, llego o lo conclusión de 
que es un mero elemento decorativo; que si en su origen preclásico tuvo uno significación, en el posclósico ésto se 
perdió poro ser un elemento puramente ornamental. 

Esto es justamente lo visión que pretendo otocor. Se ho trotado de conocer y explicar el arte antiguo de México 
con valores, ideas y conceptos occidentales que nada tienen que ver con los principios fundamentales que originaron 
este tipo de expresiones artísticas. No consideran que en el arle prehispánico no podemos omitir la posibilidad del goce 

30 H•Nllln Beyer. 

El orfoeo. desnrrollo y firocfón de ln areco nc1l9!!1dt. El 116xfco .,tf;uo, vol. 2. M~x. 1924-1927. p. 
63. 



estético, pero que en escencio ero simbólico, osi lo corroboró Holmes31 : 

... los vor1ós moltvos empleodos en lo decoroc1011 110 solomenle eron st9111ftéol!Vos sino 
qve se vsoóon solomenle en svs lrodtétónes y oprop1ódos correloc!Ónes; de monero 
{//Je o! ho!lor vno formo ó10/téo o vn moltvo cvolr¡vtéro osoetódo o vno dodo 
eslrvclvro, podemos sin reporo presvm1r {//Je lténe o ho lenh'o vno s1imifiéoc1011 y vno 
llJ11c1011 espeetól 
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Los interpretaciones más acertados los podemos dividir en dos grupos, dependiendo de sus niveles de simbolismo, 
en sencillos o complejos. 

Algunos investigadores descartan de antemano el nombre de Xicolcoliuhqui, pues su traducción del nohuoll es: 
''voluta de jicoro" nodo revelo sobre su origen, que según ellos ero el elemento decorativo principol de los olforeros. 

Los interpretaciones más acertados sobre posible significado de este elemento van desde los muy sencillos, hasta 
los muy complejos, dependiendo el grado de simbolismo. 

Algunos de los interpretaciones sencillos son: es lo representación de lo serpiente estilizado; de lo serpiente de 
fuego, Xiuhcóotl (el royo); del corte transversal del caracol marino; del viento; de nubes; de lluvia; de olas. 

Como podemos ver, estos interpretaciones son muy sencillos, y aunque en el coso del caracol marino, que por si 
mismo encierro un simbolismo verdaderamente complejo, en este coso se refiere úniéomente o su asociación acuático. 

Algunos investigadores dividen lo greco en portes y encuentran tres, cuatro o cinco elementos según el autor (fig. 
12), pero los más comunes son: lo escalera, el gancho, el centro y lo maso, atribuyendo o codo uno uno función 
determinado. 

El resultado es lo combinación de varios interpretaciones sencillos, por ejemplo, poro José Gordo Poyón32 , lo 
xicolcoliuhqui en el Tojin; lo espiral es el viento, lo maso conoide o piramidal es lo trombo, el zig zog es el royo, lo 
escalera unido o lo maso es lo monto~o o lo nube, y lo obertura es probablemente lo boca de lo caverna de los 
vientos. 

En conclusión, lo Xicolcoliuhqui es lo trombo, tornado, tolvanera o remolino, es decir el Huracán eslilizodo. 

Por el lodo de los interpretaciones complejos, tenemos que: represento o Quetzolcóotl, al juego de peloto (en su 
talud y anillo), el seno de lo madre tierra bósodo en el caracol marino, el complejo hombre-pájaro-serpiente, el 
dragón serpiente jaguar, lo dualidad cósmico y lucho de contrarios, o el movimiento del sol por el firmamento (espiral 
blanco) y por el infromundo (espiral negro). 

Todos estos teorios sencillos y complejos, son realmente acertados, pero tienen el inconveniente, y sobre todo en 
el coso de los complejos, que salvo en contados ocasiones explican porqué o cómo llegaron o esto conclusión. 

En nuestro opinión todos estos teorias son acertados, aunque hobrio que precisar cual es el, o los elementos que 
los hocen afines y acertados o todos. 

31 Wllliam H. Hol,..s. Archeologlcal Studles _,.,. the Ancent. cltles of México. Chlcago 19117 
citado por Fernondo Ortfz. 
El huracán. llt!xlco, FCE. 19114. p. 254. 

32 José Garcfa Payón. 
Los eniqnas del Talfn. México, SEP. 1973. p. 
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Primeramente notamos que si onolizomos estos teorías descubrimos que todos tienen en común que son 
elementos de energio , renovación y vida. Y si avanzamos aún más en su simbolismo, notamos que todos estos 
asociaciones son atributos serpentinos, incluso en el coso donde se interpreto lo greco como duolidod cósmico y lucho 
de contrarios. Sobre este coso existe un mito de los orígenes donde Ouelzolcóotl y Tezcotlipoco (lucho de contrarios), 
se convierten en dos enormes serpientes y oprimen tonto o lo dioso Atloltehutli que lo destrozan y con ello hicieron lo 
tierra. 

Lo dualidad asociado o lo serpiente, también to encontramos en tos fachados de los edificios· "chenes" del área 
moyo, en el templo principal o Cuouhcolli de Molinolco, en lo cabezo de lo escultura llamado "Cootlicue" o en el 
complejo hombre-pájaro-serpiente-jaguar. (fig. 13). 

13. Cootlicue. 

Edificio Puuc de Hoc hob Complejo hombre-pájaro serpiente-jaguar. 

El carácter acuático de lo Xicolcoliuhqui, lo encotromos relacionado en lo moyorio de los cosos con lo serpiente 
como portadora del aguo celeste (royo), o del aguo terrestre (rios). 
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Lo Xicolcoliuhqui, como tol, es un elemento que nos presento yo moduro en su formo, pero que debió tener un 
origen simple poro irse enriqueciendo con el tiempo. Por su osocioción serpentino podemos pensar que su origen es el 
mismo que propone Pino Chon33 poro Ouetzolcóoll, con esto no queremos decir que lo Xicolcoluhqui seo lo 
representación de Ouetzolcóoll, sino que posiblemente su origen fue el mismo, incluso que lo greco pudo haber porlido 
del dios Ouetzolcóoll y enriquecer su simbolismo con atributos de otros dioses como Xipe lotee, Tloloc o 
Micllontecuhlli. 

Según Pino Chon, en tiempos preclásicos oporece en lo culturo olmeco lo representación de uno serpiente que 
posiblemente simbolizo el aguo de los rios o logos. En Tlotilco se observo como uno gorro de joguor que se combino 
con eso serpiente ocuótico que poro dor nacimiento o uno especie de monstruo o dragón olidiono-jo_guor, el cuol llevo 
crestos-llomos en lo cabezo, colmillos salientes, encios reclongulores, colo de gorro jaguar y con uno greco o voluta 
en lo unión de lo cabezo con el cuerpo. Estre dragón se osociobo ol oguo y o lo lerlilidod de lo tierro, ot liquido 
precioso que lo fecundo si recordamos que el joguor represento lo tierra y lo serpiente el aguo. 

Con el tiempo, de lo serpiente-jaguar se poso o lo concepción de uno serpi¡mte-oire, de otro monstruo alado que 
se ubico en el cielo y que simbolizo lo lluvio, dicho monstruo se enriquece en Teotihuocon volviéndose uno serpiente
pójoro de plumos preciosos, anunciadora de los lluvias fertilizantes, del aguo celeste, por lo que se relaciono también 
con lo tierra y lo fecundiod; o lo vez que podrio ser el simbolo de lo espiritual (cielo, lluvio) y de lo moteriol (lierro, 
fertilidad, vegetación), es decir, celeste y terrestre al mismo tiempo. 

Ubicado ohoro en el cielo, esto serpiente se osocioró o lo lluvia, al oguo celeste, ol trueno, al relámpago, y al royo 
por ser.fenómenos conexos (fig. 14). 

~1' .. _ 
~. .. I -º' ._J 
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14. Desarrollo de lo serpiente "aguo" o lo serpiente emplumado según Pino Chon. 

33 Ro.in Piña Chan. 

Qetzalcóatl. 116xfco, FCE. 1987 (Lectur11 Mexfc1n11 ;110. 69). p. 19. 
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Desarrollo de lo serpiente "aguo" o lo serpiente emplumado según Pino Chon. 

Como podemos ver, los conclusiones o los que llegan los diversos teorios y el desarrollo que propone Pino Chon 
son iguales; hemos llegado o un nivel de representación que engloba lo celesle y lo terrestre, eslos mismos otributos 
los poseé el complejo hombre-pójoro-serpienle, que encontromos en leotihuocon, y yo más evolucionado, en lulo y 
Chichén-ltzó osi como Náxi\I en el Tojin. (fig. 15) 

leotihuocon leo\ihuocon 

lulo Tojin 
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Chichén-ltzó Chichén-ltzó 

Chichén-llzó 

Este ser que posée los olribulos del joguer (sol nocturno, tierra, ele. ) del quetzal (viento, cielo, etc.) de la 
serpiente (tiempo, renacimiento, aguo, ele.) y de un hombre dentro de los fouces serpenlin·os, que algunos autores lo 
identifican como Quetzalcóotl o Tlóloc. Lourette Sejourné34 tiene un punto de visto muy inleroesonle sobre este motivo. 

Eslomos enó'enlemenle en presenc!Ó de uno esceno de 1Í71áóchn o b v1(/o es,01duot 
tÍ!llCO que es/ob/ece lo comun1coción en/re los /res esferos. rc1é!o, /!érro e 
1Ílfromundo) 

El mismo simbolismo que encierro el complejo hombre-pójoro-serpienle-joguor, lo er.:iconlromos en los edificios 
chenes del área moyo, en el edificio principal de Molinolco y hasta en el códice Borgio (fig. '16). 

34 Leurete Sejourne. 
lll!.......f.J. p. 135. 



16. fachado serpentino códice Borgio. 

Sobre los edificios con fachado zoomorfos Mercedes de lo Gorza35 apunto lo siguiente: 

El fempfo monslrvo... es vn enorme moscorón cenfrol CIJ)'O /Joco consf!1vye lo enfrodo 
del lempfo. flonr¡veodo por vno Mero de o'ténles. Sobre el vono se desfocon los o¡ós 
en formo de voltJfo y los lodos hoy ore;éros decorodos con len91JO Míó'o. .. 

El femplo monsfrw porece represenfor el s1ltó !iv1Ílo ol r¡ve sólo pveden enfror 
or¡vellos r¡ve se hon socroltzodo, es deClf, r¡ve /ion posodo por vno 1n1étóc1on, yo we 
el ser fro9odo por vno serp1énle es lo formo de odr¡v1r1r poderes dtv1Ílos. .. 

El femplo-monslrvo se osoch o lo "coóo!lo 1n1é1oftéo" de lo we hoólo [úóo'e, 
consfrvCC1on con formo de serp1énle en lo r¡ve los r¡ue lton de 1Íl1áorse deben posor 
vn ftémpo deferm1nodo, y qve s1m/Joltzo ol monsfrvo we fro90 o/ 1Íl1áodo ltoetendole 
mortr poro r¡ve odven90 sv renoeti111énfo o vn mvndo so9rodo. 

Sobre el Cuouhcolli de Molinolco, Sejourné36 aporto lo siguiente opinión: 

Uo!tnolco... fténe lodo el ospeclo de consft11J1r vn s1lto de 1Íl1étoc1on secreto de los 
Cobol/eros A§'1J1los y !iqres. Se /rolo de vn conjvnlo sonlvorlÓ enfre los evo/es vno, 
lollodo enferomenfe en lo roco vivo. retJne en vn templo CIÍcvlor, 1mo9en de lo 
ormomó cósm1éo, el Ctélo, lo !iérro ji los 1nfiérnos: lo enfroo'o esfó formodo por dos 
enormes coóezos de repftles... ji bellos escvlfvros de ó9v1los y !¡§res presiden ol 
1nferhr. 

35 Mercedes de lo Garzo. 
~P.p. 236-237. 

36 Laurete Se)ourne. 
~p.131. 

34 
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Esto relación que guardo lo greco con ·las tres esferas que represento el complejo hombre-pójoro-serpiente
joguor, lo podemos comprobar acudiendo o los sitios donde lo greco es el principal ornomenlo. Asi vemos en los 
edificios del Tojin de lo culturo totonaco, en los edificios "puuc" del óreo moyo, y en lo ciudod de Millo, construido por 
los zopotecos, lo greco en sus diversos connotaciones. 

TAJIN. Situado junio o lo ciudad de Peponllo, Verocruz, o cuarenta kilómetros del mor, es uno zona acosado 
continuamente por tormentos, nortes y huracanes. 

[I mismo nombre Tojín significo hurocón. Tojin es lo ciudad sagrado del dios Huracán, por ello los edificios en su 
moyorio tienen como principal elemento decerolivo o lo greco. (fig. 17). 

17. Xicolcoliuhqui en Tojin. 

Gorcio Poyón37, arqueólogo encargado en lo reconstrucción de esto ciudad, considero o lo greco el principal 
elemento decorotivo desde lo época mós antiguo del centro ceremonial, poro él lo Xicolcoliuhqui en el Tojin: 

!ve vn elemenlo r¡ve, vn1{/o o! fllého. s1m/Jól!éomen!e eslobo relocionodo con lo /{)z, el 
sol y lo wó'o; el fllé/Jo qve represenlobo el ofó y lo noche,· lo /{)z (el sol y lo oscvfló'od 

37 Joo6 Garcla Payón. 

"La pir.,,ide del Tajln". En cuprnot l!!erlcf!!OS. vol. 60, no. 6. M6xico. nov/dlc. 1951. P.p. 153· 
177. 



(Mdlón), en o/ros lffrm1Ílos omoo y oóo¡ó, Cié/o y l!érro, que óem{)eslron q{je en f7 
fo¡ÍÍI ens/!ó {)n C{)/10 mi/)' Óesorro/loóo o/ Cté/o )' O /o liérro. 
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Poro oigunos investigadores, Tojin es lo mítico Micllán, este dolo es interesante porque, en nuestro estudio, estos 
dos ciudades están eslrechornenle relocionodos juslornenle por el empleo de lo greco, que no es casual. 

Morlho f"oncerrodo38, apoyo el significado que domos o lo Xicolcoliuhqui en el siguiente párrafo: 

Lo greco y el ''A'!colcoúÍJ/Jq{)< Ion/o en el fo¡ín como en {/;mol, formo por/e óel 
comp!e¡ó óecorol!vo óe templos óerkoóos o! dós óe lo /l{)V!Ó. Lo greco poór10 lo! vez 
1Íl/erpre!orse como lo esl!l!?oc!On consC!énle óel royo que fió/oc, el dós óe lo llw!O óel 
All!jJlono. enoróolo como s1móolo óe S{) poder poro proveer o! hombre óe S{) prec!Óso 
ú(¡{)ldo.' Lo reloáJn q{je ensle en/re el royo y lo serplénle como fuerzos o óéhóes 
celes/es y lo greco escolonoóo como formo plcísko t¡{)e los S!Ínóoúzo, p{)eóe 
enlenóerse por lo semejonzo reo! que e;é/e en/re el royo y el rep/!l, óos formos 
onó{)/onles que, fugozmen/e, cr{)zon serpenleonóo, {)flO en el Cié/o, lo o/ro en lo l!érro. 

ZONA PUUC. Asi se conoce el estilo orquitectánico moyo del periodo Clásico que se desarrollo en lo serranía de 
Yucotán. Los lluvias se dejan sentir sólo en uno porte del ano y lo copo de tierra, por haber sido plotoformo marino, 
no es muy productivo poro lo o~riculturo; éste parece ser el foclor por el cual en esto zona, lo decoración con lo 
greco es muy abundante (fig. 18), en cambio, en ciudades como Palenque, Toniná o Yoxchilán, donde los condiciones 
poro lo agricultura son fovorables , lo greco es poco empleado. 

18. Xicolcoliuhqui en lo zona Puuc. 

También en lo zona Puuc encontramos lo relación que guardo lo Xicolcoliuhqui con lo serpiente, con el dios de lo 
lluvia y el royo. Tenemos un exelente ejemplo de esto relación simbólico en el edificio conocido como lo "Iglesia", en 
Chichén-llzó (fig. 19), que conservo aún casi todo su ornomenloción original, podemos apreciar mascarones de Choc, 
serpientes, grecos, dos nichos que conservan esculturas de un caracol marino y signos vegetales. 

38 "8rta Foncerrade de Molino. La ·escultura arquitectónica de UJU11l l.IWI, Instituto de fnvestfgaciones 
eat6tlcas IWxfco 1965. 

cftlld<i por Mercedes de la Garza. 

!12,_tlL. P.p. Z.17-238. 
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19. Lo "Iglesia" de Chichén-/lzó. 

Otro edificio donde encontramos los mismos motivos, aunque en otro contexto, es el templo de Ouelzalcóoll, en 
leotihuocon. 

Lo verdaderamente importante en estos edificios es que nos eslón mostrando, al reunir lodos estos motivos, que 
realmente cumplen un mismo fin y al mismo tiempo corroboran nuestros ideos sobre su posible significado simbólico. 

Rafael Girard39, en su estudio sobre lo Xicolcoliuhqui, apoyo lo anterior: 

Se /;o plosmodo en los poredes de .M11o el 1fl/eresonle do chori/ ser¡ún el cuol el 
pluv!Ómor¡o óoio, con or¡uo v1rr¡en .Y consor¡rodo, el cielo .Y los poredes 1h/er!Óres del 
templo, flllé' s1móolzo el mundo 1ildlgeno. El r¡oleor del or¡uo desde el C1elo .Y los 
poreo'es soóre el fJ!SO, provoco por mor¡IÓ 1irl11olivo el desendlilvenlo de los llvvlÓs. .. El 
cuoo'ro 1mpres!Ónonle de lo lempeslod .Y los nuóes r¡ue óo¡ón .Y se des/;ocen en or¡vo 
óo¡ó los lo1!9ozos del relómpor¡o, enmedló del eslrvendo del rO)lo, se ho presenlodo en 
lodo sv mo¡eslod en el solón de los Creeos medónle vor!Ónles de esle sJ9no. 

MITIA. Este lugar nos da lo e/ove poro conocer el significado alterno de lo greco. En las ciudades anteriores, vimos 
cómo se relaciono con lo serpiente como representante de lo lluvia, el royo, los ríos, ele. y obviamente con lo 
agricultura y sus representantes. 

En Millo encontramos su referencia con el infromundo y, por extensión, un corócler de renovación, porque el 
renacimiento de lo noluralezo implico lo muerte paro producir vida. 

Su nombre en zopoleco: Lioboo, "coso de lo felicidad" y en nohuoll Millo (que debió ser Micllo), "donde abundan 
los muertos" y se refiere ol Micllón, "mansión de los muertos" es cloro en cuanto o su significado simbólico, esto lo 
confirma el color que tienen los edificios; grecos blancos sobre fondo rojo, rojo es el color del sol cuando es devorado 
por lo madre tierra y se dirige o alumbrar lo región de los muertos; blanco es el color asociado o Ouelzolcóoll. 

Lo pruebo arqueológico lombien es contundente, porque lo greco es el único elemento de ornomenloción en Millo 

39 Rafael Gfrard. 
"G6nesis y fLn:lón de la greca escalonada". En c.-rnos Mlricanos. vol. 40. lltx. Jul/890. 1948. 

p.151. 
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(fiq. 20), y de lo gran cantidad de tumbos, tonto en Millo como en sus olrederores: Yogul, Xogó, Guiouru o Zoochilo 
(lig. 21). 

20. Xicolcoliuhqui en Millo. 

21. Xicolcoliuhqui en Tumbos de Millo. Yogul Xogá 

Zoochila 

Lo finalidad de lo Xicolcoliuhqui en Milla es por lo tanto, atribuir el principia generador de lo naturaleza: la muerte 
que engendra vida, el ser y no ser. 

Esta actitud ante la vida la expresa magníficamente Lao-Tze40: 

40 LllO· Tze. 

"Ser'',y 'ÍJo ser" se e119e11clío11 mtJ/IJ(Jmenle; 
IJtftéul!or/ y foe1u(/or/ se complemen/011 mu!uome11!e; 
for90 y.corlo se codros/011 mu/tJomenle; 
A/lo y óojo se propo11e11 mu!uomell!e,: .. 

Too te Kfng, Tr9d. José M. Tola !Mx!co, PrMia. 1987 CL• nave de los locos No. 1). p. 25. 



Allles y después se suceden muluo/Tlé'n/e; 

!re1hlo royos co11ver9e11 el el CIÍculo de lo ruedo; 
to r¡ue los welve ¡)/¡/es el espoc1ó cenlrol (su 110 ser). 
to omllo se lroóo¡ó en formo de vosió; 
és el voctó 1hler/Ór lo r¡ue los weke tíltles. 

Se oóren puertos y venlonos en los porer/es de uno lioótloc;o11; 
Son los 09t;jeros los r¡ue nos permtlen uMzorlo. 
Por lo Ion/o, de lo 110-e.;'ls/enclÓ prowene lo uMó'or/,' 
Y de lo é'.(ls/encio lo poses10n. " 

39 

Este pórrofo parece describir perfectamente los paneles de Millo (fig. 22). E~ ellos podemos ver que el fondo es lo 
riguro, es decir que fondo y figuro se crean mutuomente como lo vido y lo muerte, en ellos existe un ritmo que no 
termino, codo elemento se anticipo ol otro, pero ol mismo tiempo le antecede en un "ser y no ser". 

22. Panel de Millo Positivo 

Esto mismo imagen de lo duolidod y unión de contrarios se expreso en el yin-yang de lo filosofía oriental y 
expreso el mismo simbolismo de los grecos en los tableros de Millo. (fig. 23). 

23. Transformación Escudo mexicano a yin-yang. 

Es enigmático lo combinación de dos espirales que sin estor unidos orgánicamente, se hoyon unidos uno junto o 
otro; esto es producido por el ritmo dinámico de lo greco que surge del choque entre elementos formoles ontogónicos. 
Lo escolero es un ascender ininterrumpido; el goncho rompe este movimiento. lo tuerce y lo destruye, este movimiento· 
creo uno tensión que expreso gron vitolidod. 

Por ello, lo greco represento lo ténsión vital de lo energía sujeto en lo noturolezo, presente en el constonte ritmo 
de nacimiento y muerte. 

En conclusión podemos decir que lo Xicolcoliuhqui se ho identificado con el liquido precioso terrestre o celeste 
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(Tojin y Zona Puuc), con la fecundidad de lo tierra y la energía renovodoro (Millo), pero eso es sólo uno faceta. 

otro faceto aún más profundo, es lo que implico la armonio de contrarios comunmente encarnado por lo 
serpiente. 

Lo serpiente es el relámpago, que es fuego y aguo (agua quemada), que es vida y muerte. De aquí su relación 
con los tres mundos: cielo, tierra e inlromundo, representodo por el complejo hombre-pájaro-serpiente-jaguar. 

Este complejo hombre-pájaro-serpiente-jaguar, unido al simbolismo que implica lo greca Milla y los Templo
Monstruo del Chenes son una guío para el hombre que busca encontrar esa otro realidad. 

El hombre que se encuentro en armonio con las tres esleros, se revitalizan para surgir y renacer a la perfección 
del ser. 

Se sabe que la institución del sacerdocio no tenía otro fin que lo enseno~zo de los prácticos que conducían al 
desprendimiento de lo condición terestre. 
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CAPITULO V 

LA GRAFICA PIRAMIDAL 

Los pinturas y relieves que cubrieron los pirámides no eslobon destinados o lo meditación especulativo, como en 
los códices; en ellos se empleó un lenguaje mós conciso, más inmediato, más expresivo. 

El orle religioso no busco crear obras con lo único finalidad de que lo miren con complocencio. Al contrario, lo 
finalidad expreso de lo imagen de un dios es cousor un sentimiento de solemnidad, grandeza misterio, y esl.o porque lo 
obro de arte de inspiración religioso es encarnación de lo divino. 

Poro los griegos, los representaciones de los dioses eran un adorno de lo vida. Los presentaban muy humanos, 
hoslo en sus modales y los mós mínimos detalles, piénsese en Zeus y sus oventvros amorosos con los mortales. Estos 
dioses se vieron degradados ol nivel de lo humano, lo que los hacia superiores y diferenciaba de los humanos ero su 
belleza. 

El concepto de belleza como criterio de lo creación ortislico, lo heredó de los griegos lo civilización occidental y 
osi empezó lo identificación poro lo creoción ortislico, que consideraban perfecto el orle si se porecío o lo realidad. 

El hombre mesoamericano perseguio en lo creación artístico traducir ol lenguoje plástico su sentir religioso. A 
diferencio de los griegos el volor 'del objeto ortis!ico está en si mismo y no en lo copio que hago de lo naturaleza. 

Como hemos dicho la obro de arte de inspiración religioso es encarnación de lo divino, y lo función de los relieves 
y pinturas en las pirámides es dolor o lo pirámide de lo virtud mágico inherente o esos símbolos representados. 

Lo importancia de estos edificios poro el indígena no estribaba sólo en su estructuro, sino en su simbolismo, del 
cual lo gráfico formo porte. Poro Holmes41 : 

Alóer9or o los d;óses, es coso fóc17,- o¡;e11os rer¡viere ol;o mós r¡ve v11os ¡;oredes y v11 
lecho. Son los eJ.'1ge11c1ós del s1Íllóoúsmo y los del eslelté1smo los r¡ve hocen de lo 
orr¡v11edvro v11 orle ml/.f com¡;le¡ó y moroVtl!oso. 

Uno carocterislico fundamental del arle prehispánico es la representación animal, y en ocasiones lo forma del 
animal adquiere caracteres humanos, y esto porque es un ser mítico, campanero de los dioses o su representación. 
Poro oclorornos lo relación que guarda el hombre con el animal y su importancia, tenemos que poro Mercedes de la 
Gorza42 : 

O Vtncvlo reúghso entre los 0111Íllo/es y el hombre es... uno de los ¡;17ores de lo 
reúg1011 mll)'o, yo r¡ve... lo!l/o los dtfere11!es de!Óo'des como los hombres, e11 sv 
co11slt1vc1011 ong1Ílo/, ¡;oseen v110 110/vrolezo 0111Íllo/. Esto se orJ110 ol hecho de r¡ve los 
0111Ílloles fv119e11 como 1Íl!ermedtbrhs entre los hombres y los d;óses e11 el dvol, o lo 
vez r¡ve or¡uellos r¡ve v1ve11 e11 eslodo solvoje re¡;rese!l/011 ol mv11do de lo #olvrolezo, so9rodo por estor 
deá lo comv11idod hvmo110 o su ómMo soCtbúZodo. 

41 Wflliam H. Holme1. 
S!2......s.!h p. 253. 

42 Mercedes de lo G•ru. 
º2:...fll,, p. T7. 



Pero es/os dos mundos opuestos, el uno humono y el o/ro oív1Ílo, no consltltJ)'é'l7 dos 
enlidodes 1Ílcone.>:os y oislodos, s1Ílo r¡ue se 1Íl/erpene/ro17, porltéipondo suslonchlmenle 
uno de lo o/ro... Ademós los orllfnoles oporecen siempre !t9odos o los !/guros 
on/ropomorfos de los oíversos deidodes,· o ospec/os de lo no/urolezo, como ferltlidod o 
ser¡tJ1ó; o lo woo y o lo muer/e; o/ ó1én y ol mol o los peflódos de ltémpo. Se 
1Íl/e9ron en ftÍl, ol morco cósm1éo lemporol den/ro del cuol se desorrollo lo v100 
humono. 

42 

Como yo vimos en el copilulo sobre el simbolismo de lo gráfico prehispánico, los figuras de onimoles que se 
presenlon son melóforos, es decir su presencio indico un concepto que se le olribuye. T rálese de relieves· o pinturas, 
en el fondo los imágenes formon un sistema singular con el fin de volver los concepciones melofisicos ópticomenle 
comprensibles, sin privarlos de su corócter sogrodo y misterioso. No importo el objeto, sino el significado del objeto; 
no se reproduce lo reolidod, se creo uno reolidod, lo del pensamiento mágico. 

Eulolio Guzmán, en su estudio: "Coracleres esenciales del orle onliguo de México"43, propone cinco coracleres 
básicos empleados en el orle prehispánico ( y por lo mismo, en lo gráfico piramidal), sobre esto base relomoremos 
algunos de sus conceptos ompliondolos, y eliminando otros. 

SIMETRIA Y RITMO. Lo simetrio y el ritmo son los normos básicos de lo disposición de los formas en el espacio, en 
los pirámides se aprecio en ·10 ornomentoción de los tableros y loludes. Los lormos se repiten ogrupodos 
simétricamente en unidades o bien siguiendo un ritmo. 

En Teolihuocon, es lo serpiente emplumado ollernondo con esculluros de "Tloloc"; en el Tojin, los nichos; En Tulo, 
Chichén-llzó, Monte Albón .y Teotihuocon, los poneles se repiten o distoncios iguales; en Cholulo lo sucesión de 
moscaras de insectos. (fig. 24), y en los edificios moyos de Yucolón, aunque en algunos cosos lo ornamentación es· 
muy exuberante, los formas se repiten agrupados simétricomenle como los ringleros de mascarones de Choc en los 
coslodos de los edificios. En ocasiones, como en el coso del templo de los Tigres en Chichén-llzó, codo cenefa morco 
un ritmo supeditolivo o un eje de simelrio; en el coso del cuerpo piromidol este eje está morcado por lo escalera de 
occeso. 

24. Castillo de Chichén-ltzó 

43 Eul1l !1 Guzm6n. 

•c1r1cteres escencleles del arte antiguo de 116xfco•. Unlver1fc!td de M~xlco. 1933. 
No. 27, ene/feb. P.p. 117·155. No. 28, •r/abr. P.p. 408·429. 
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Pirámide de Ouelzolcóoll, Teolihuocon. 

Piromide de T ulo. 

Pirámide de los nichos, Tojin. 
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Pirámide de Tlohuizcolponlecuhlli, Tulo. 

Pirámide no. 3, Tojin. 

Pirámide en Monte Albón. 
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Subestructura de Cholula. 

En los grandes decorados de serpientes, como en Xochicolco y Chichén-llzó, lo ondulación del animal es la que 
morco el ritmo suave y dinámico. (fig.25). 

25. Pirámide de Quetzolcooll, Xochicolco. 

Figuro en el templo de los guerreros de Chichén-llzó 

El ejemplo clásico del ritmo en lo arquitectura lo observamos en lo greco, contrastando, alternando y formando 
uno serie ritmico. Además cualquiera que seo lo formo de lo Xicolcoliuhqui, siempre se encuentro en uno sucesión de 
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unidades iguales o alternados, pero que en cierto modo uno es consecuencia de lo otro (fig. 26). 

26. Detalle de un panel en Millo. 

LA ESTILIZACION. El orle ·del México antiguo no pretendía copiar lo noturolezo, (solvo algunos cosos de tipo 
histórico) ero ideográfico. 

lo estilización es lo patentización de lo esencial de los objetos de lo naturaleza en oposición o lo copio de los 
mismos; se tomo lo que es esencial y se elimino lo que carece de significación poro su ser. 

Pueden senolorse dos tipos de estilizaciones: lo que consiste en representar lo figuro completo con lineas simples, 
por ejemplo, los anteojeros corocterislicos de Tlálos, que en algunos representaciones están compuestos por cuerpos 
serpentinos, y en otros se simplifican hasta convertirse en dos oros. Y lo que consiste en representar el todo por uno 
de sus portes, por ejemplo, el venado, por su polo o su cuerno (sobre este aspecto yo nos hemos referido en los 
niveles de representación gráfico que 'propone Mercedes de lo Garzo). De es lo formo lo estilización se alejo más y más 
de lo representación realista de un objeto concreto, poro transformarse en representación de ideos. 

los representaciones grólicos en los pirámides parecen haber sido exclusivamente dedicados o los dioses o 
entidades divinos, aunque hoy cosos como en Teotihuocon donde los bosomentos eston decorados con cholchohuites y 



volutas entrelazados (fig.27), o formas geométricos de corócler oslrónomico-re1igioso (fig. 28). 

27. Bosomenlo de Teolihuocon. Los sublerráneos . 

•• ,·..:··~·' \' J • 
r¡¡ '· 
1 E' c., 
....... ;t 
' .. •'. .. ]•~ 

28. Bosomenlo en Teolihuocon. Plaza de la ciudadela. 
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Los dioses se representaban indislinlomenle de perfil o de frente aunque lo generalidad en el áreo moyo (donde 
se conservo una gran condidod de decoraciones originales) es de frente y sólo el moscarán, pues casi nunca se 
presento el cuerpo. Sobre los entidades divinos como animales o lloloques, éstos no tenían uno formo específico de 
presentarse aunque se prefiere representarse de perfil. En ocasiones se unen dos perfiles, poro formar uno coro frontal 
(lo unión de contrarios). 

Hoy que tener cuidado con lodo tipo de representaciones gráficos, porque cuando aparecen representados objetos 
reales, éstos sólo tienen lo función de establecer asociaciones entre el mundo terrenal y los regiones del milo y lo 
religión. Sobre esto preocupación Van Winning ofirma44 : 

Lo que oos preoc1Jpo eo p!lmer h9or es el //SO orMror!Ó eo lo úlero/l/ro del lérm1Ílo 
'bíós" poro des19oor 1ÍloíslthlomM!e los coo/¡91Jroc1óoes ofl!ropomorfiéos; eo o/ros 

poloóros, debe oclororse se se !rolo de /JflO deidod o de SI/ represeolofl/e (el 
socerdole) o de /Jfl 1éoo (s1é) (Ídolo) 

En los ocasiones en que se representaban seres humanos, éstos se presentan en actividades rituales como en 
Chalulo, los Higueras o el Juego de Peloto del Tojín (fig. 29). Tonto en los relieves como en los pinturas nunca 

44 Haaso Von WhVlfrig. 

La iconoarafla de Teotihuacan. México, UllAM. 1987. p. 60. 
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sugieren la perspectiva y aunque no es desconocido el escorzo, se utiliza raramente. No existen par tanto, matices en 
los colores, sino que éstos son planos y se aplican uniformemente ol cubrir determinas áreas. 

29. Subestructura en lo pirámide de Cholulo. 

Los Higueras. 

Roro vez se presentan personas, animales u objetos de frente y se prefiere, en general, el perfil. Poro lo 
representación de perfil se utilizo frecuentemente el cuerpo de frente, es decir; muchos veces detalles vistos de frente 
se ponen en representaciones de personajes u objetas que eslan vistos de perfil. 

La áreas de color se delimitaban por medio de uno lineo negra. No se utilizo poro nodo el claroscuro, ni sombrear 
sus figuras, las distancias quedan sugeridas colocando más arriba los objetos que eslan más lejos, y más abajo los 
objetos que eslan más cerca. 

Salvo en algunos casos como en el mural del templo de los guerreron en Chichén-llzá, no hay paisaje o algún 
elemento que sitúe Jo acción, esta suprimido lodo lo descriptivo, todo lo accesorio. De este modo, lodo objeto 
representado pierde su relación especial y temporal debida a su carácter netamente religioso, no hay nada que 
distraiga el mensaje primordial, cada figura es presente, no hay pasado ni futuro. 

SIMBOLISMO. Aquello que no ero un objeto concreto visible o los ojos, sino uno imagen de lo fonlosia o uno ideo, 
no podio representarse sino como un símbolo, es decir, camo estilización de un objeto concreto, lomado como una 
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imagen de aquella (vease niveles de represenlaci6n gráfica). Así por ejemplo, los estrellas eron poro ellos los ojos del 
cielo. 

La obro de orle quedó osi convertida en un lenguaje poético, lleno de similes y metáfora, de imágenes fantásticas 
y bellos. No importaba el objeto representado, sino el significado del objeto, no se reproducio la realidad, se creaba 
otro realidad: lo del pensomienlo mágico. 

Los pirámides con el número de sus cuerpos, su orienloción determinada y el juego de sus escoleros, es un 
simbalo complejo de su concepción del mundo, de la misma manera que consideramos el Tlachtli, cuya significación 
cósmica también incluye la pelota. 

SENTIDO RELIGIOSO Y MAGICO. Es verdad que todo el arte en la antigüedad ha tenido como principol y primero 
fuente de inspiración el motivo religioso y mágico. Porque el arte a sido destinado o expresar lo inaccesible o hacer 
corpóreo lo que no lo es. 

Lo función del orle prehispánico es abrirnos los puertas que van al olro 'lado de la realidad, es un medio, un 
agente de lronsmisión de fuerzas y poderes sagrados, es decir, es la manero de hacer sensibles los formas del 
espirilu. 

ORDEN. El carácter de Eulalia Guzmán45 llama: decorativo y ornomenlal, yo le llamo sentido de orden, porque poro 
Eulalia Guzmán: "el arte prehispánico no gustaba de las superficies lisas y habia que llenarlas de simbalos. -y aseguro 
que aporte de su simbolismo, las formas que oporecen sobre los muros en su función arquitectónico tiene un valor 
puromenle ornamental". 

Realmente el orden en el que se distribuyen sobre el espacio las formas plásticas (diseno), proviene de su imagen 
del universo y refuerz17 el principio básico de su cosmogonio, que es lo función real del diseno, es decir, buscar la 
funcionalidad de las formas .poro emitir un mensaje. 

El arte prehispánico no conocio la experiencia estético pura; el goce estético si se da pero unido o otros 
experiencias. El orle no ero un fin en si mismo, sino un puente o un talismán mágico. 

Veamos dos ejemplo; primero el edificio principal del centro ceremonial de Toniná, el área maya (fig. 30): 

!"":: 

30. Pirámide de TonTr;á. 
Encontramos en su ornamentación el ritmo adecuado del motivo, (que poro el pensamiento europeo seria sólo un 

elemento estético), que se encuentro representado por cuatro Xicalcoliuhquis (recuerdese de la importancia del número 

45 Eulalia Gusm6n. 
~P.p. 
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cuatro en su cosgomonio), que formalmente eston divididos por dos ejes que los hoce simetricos; el ritmo del motivo 
recuerdo que lo naturaleza es periodico y cíclico, que hoy energías opuestos en lo naturaleza que se equilibran y se 
ajustan o un ritmo continuo. A su vez, estos inmensos grecos sirven de escalones que conducen al templo en lo porte 
superios, que también indican el ascenso humano hacia lo divino, lo posibilidad de que el hombre subo por niveles 
(escalones) o los regiones suprohumonos. 

Lo simetría implico lo existencia de dos fuerzo iguales, pero contrarios, que se encuentran en equilibrio, que 
repelidos uno y otro vez, como temo el nacimiento y resurrección cíclico de lo naturaleza. 

Como segundo ejemplo tenemos el muro! del pequeno odorotorio de Atetelco (fig. 31): 

31. Adoratorio en Atetelco. Teotihuocon. 

El adoratorio o sido totalmente reconstruido por el INAH y las pinturas muy descoloridos fueron copiados por Felipe 
Dóvolos G. en 197146. 

En el motivo central vemos un motivo heráldico, repelido tres veces, consistente en un cuadrete en que dos 
quintemos flanquean al signo bando enlrelozodo. El quinterno simbolizo ol jade o o lo turquesa y en un contexto ritual 
simbolizo el aguo y lo lluvia. Lo hondo entrelozodo tiene un sentido múltiple; su función verbo! es la de ligar motivos o 
conceptos. Encimo del quinterno y de lo bondo se despliegan plumas verdes como en los tocados de los personajes. Lo 
filo interior se compone de ocho colmillos de jaguar que penden de ocho cuentos de jode. Este motivo heráldico 
alterno con rosquillas de bandos rojos, con discos de jode y tiene lo función de unir los motivos principales. 

El morco alrededor de lo superficie remetido muestro uno cádeno de quintemos en un cartucho decorado por 
plumas, unido por bandos enlrelozodos iguales o lo superliciecenlrol. 

En el tablero superior se repite otro vez lo coro atigrado de Tláloc-Jaguar. En el tocado alternan el quinterno con 
lo bando entrelazado, y en los penachos loleroles hoy otro quinterno con discos de jade. El morco superior e inferior 
de este tablero se decoró con uno serpiente de cascabel emplumado con quintemos. De los fauces caen dos corrientes 
de aguo. El plumaje en el cuerpo alterno con cuatro discos de jode, un quinterno y collar de colmillos de jaguar. 

El tablero inferior es de poco altura y no está enmarcado, también contiene uno serpiente emplumado con 
variantes de lo serpiente en el tablero superior, el principal es que el cuerpo también incluye un icono frontal de 

46 Fel lpe D6valos. En Mil ler, Arthur G. the mJrll pmltfng of Teotlhuacan. D....,,,rton Olks. Waahfngton 1973 
cltedo por Hasso Von Wlmlng. 

l!R.....tlL. P.p. 128·132, 



51 

lláloc-Joguor. 

Los dos taludes tienen uno decoración semejante de hileros de conchos y caracoles marinos diferentes. En codo 
grupo de cinco o seis se colocó un cartucho con dos semicirculos que connotan el aguo. Debajo de lo concho 
encontramos borras verticales con pequenos saliente que representan el signo doble peine, simbolo del fuego. Ahora 
bien lqué significado tiene lo composición? Primeramente llamo lo atención lo estructuración en nueve registros o 
niveles. 

Se diferencian dos tipos de serpientes emplumados que por su posición corresponden o lo región celeste y o lo 
terrestre. 

El tablero central expreso lo unión de dos aspectos de lo serpiente emplumado llóloc-Joguor en uno sinlesis 
donde los formas figurativos se substituyen por motivos abstractos unidos en uno insignia heráldico, lo cual adquiere 
importancia ritual por el penacho de plumas de quetzal. En medio los dos quintemos unidos por lo bando entrelazado 
simbolizo el aguo terrestre. Debajo, el sartal de colmillos felinos alude al domÍllio del jaguar en su aspecto llóloc
Jaguor que se relaciono primordialmente con lo guerra, lo que también se expreso en los taludes (aguo/fuego), y en 
menor grado lo tierra y el aguo. 

En ambos ejemplos encontramos que los aspectos formoles como lo simelria, el ritmo y demás, son empleados 
como simbolos mágicos totalmente de carácter religioso, que aporte de ser bellos por si mismos, cumplen uno función 
aún más importante que es el dolar al adoratorio de lo virtud inherente o los simbolos empleados, el valor estético de 
esto obro está presente, pero no es el determinante. 

En el orle prehispánico, lo decoración está en función del simbólo y a el se cine y supedita, los ornamentos 
tallados en los pirámides y templos tienen además de su valor estético, un valor religioso y mágico. 
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CONCLUSION 

El hombre desde el omonecer de lo conciencio humano, todovio ilógico y sin noción de cousolidod, pero que yo 
copla lo sincronicidod de los fenónemos noluroles, se esfuerzo por crear uno conexión entre los hechos, y esto lo 
consigue mediante el signo, eslo es, por medio de uno imagen que puede sepororse de lo percepción inmediato y 
conservarse en lo memorio. 

Desde el principio el hombre dirigió sus facultades ol instinto vital de supervivencia, el orle, lo mógio y mós tarde 
lo religión fueron porte de esto complejo respuesto o este impulso. 

El instinto se expresaba en formo de rilo y el ritual es inseparable de los primeros manifestaciones del orle. Pero 
el ritual no podio desarrollarse sin un sistema de signos y gestos eloborodos en danzo e imágenes concretos, en 
simbolos plásticos. 

Este mismo impulso llevó o los indígenas omericonos o creor los obras orlisticos que hon llegado hosto nosotros. 

Al estudiar lo gráfico empleado en los pirámides, hemos visto que hoy orden, ritmo, composición, simetría, etc.; 
que hoy uno concepción estético y racional por crear estos valores pero ol que llegaron por otros cominos diferentes ol 
hombre occidental, y todos estos valores eron empleados no como elementos formoles del dise~o. sino que eran 
aplicados inlegromente como propios simbolos que nacieron de su constante observación de lo noturolezo. 

Pero estos creaciones en todo su grandeza y complejidad resultan verdaderos enjambres de símbolos de dificil 
·comprensión poro el hombre moderno. 

Numerosos hon sido los intentos por acercarse o ellos poro comprenderlos, gustarlos y leer su mensaje. Sin 
embargo, pocos han tomado en cuento lo concepción que ellos tenían de los artistas. 

Poro ellos el artista llamado Toltécotl: "dialogo con su propio corazón; es due~o de si, poseedor de un rostro; 
hoce vivir los cosos; de él es humanizar el querer de lo gente". 

El artista antes de obrar debio convertirse en un Yoolléotl "corazón endiosado", en el que hobrio entrado lodo el 
simbolismo de lo divinidad o los pinturas, lo piedra o el borro. 

Poro llegar o emitir un juicio de apreciación estético sobre el orle en Mesoomérico, implico ir precisando poco o 
poco el sentido y los categorías propios del arte indígena. No aplicando o priori los cánones occidentales, sino 
descubriendo sus moldes e implicaciones propios, gracias al estudio integral de lo culturo, es como podrá uno 
acercarse al orle maravilloso del México prehispánico. 

El error en el que caemos muchos que volvemos lo visto o nuestro posado, es el quedarnos en lo mero 
descripción del hecho acorde con el modelo de nuestro realidad, pero es necesario mirar desde otro punto de visto 
completamente diferente los prácticos y comportamientos religiosos de los pueblos mesoamericanos. 

Nuestro manero de entender el mundo es el producto de lo culturo, lo sociedad y lo historio intelectual de Europa 
y como tal sólo es uno de los muchos modos de apreciar lo naturaleza. Codo culturo delimito y colegorizo los 
experiencias de uno manero diferente." El antropólogo reconoce que el estudio de un código diferente del nuestro puede 
conducirnos o copiar conceptos y aspectos de lo reolidod de los cuales quedomos excluidos en virtud de nuestro 
propio manero de mirar el mundo. 



Veamos un ejemplo de los muchos modos que hay de apreciar lo nolurolezo; así poro los looislos47: 

L/ es el orden os1mé/fléo, no repe/11tvo y no rer¡lomenlodo que reconocemos en los 
oíbtJJÓS que formo el or¡uo o! moverse, en los formos de los órbo!es o de los nubes, 
en los /rozos que de¡ó lo escorckJ sobre los cristo/es o en lo oí:S!rlbuc1on de los 
r;uiórros en lo oreno de lo p/oyo.... en nuestros oíós los p1Íl/ores y los fo/ór¡r(Jfos nos 
mues/r(Jn conshn/emen/e lo belleza 1Íldef1á1ble de lo C(Jdenc1ó de los C(JSC(Jd(Js y de 
los burbtJjós de espumo. lnc!tJso los p1Íl/tJr(JS (Jbs/r(Jc/(JS y no obje/tV(JS poseen los 
m1sm(Js form(Js que pueden oóserv(Jrse en los moléculos de los me/(J/es o en los 
m(JrC(JS de los cor!eZ(JS. En cu(Jn/o nos encon/r(Jmos frente (J es/(} óellezo, . lo 
reconocemos 1Ílmeoíóhmen/e, (JUnr¡tJe no pod(Jmos e.rp/té(Jr e.r(Jc/(Jmenle p(Jr qué n(Js 
(J/r(Je. Cu(Jndo los eslé/té!S/(JS y cr11téos de (Jr/e fr(Jf(Jll de e.rp/té(Jr/o medtónle (J/Jr(Js de 
(Jr/e con oíór¡r(Jm(JS euc/t(/e(Jnos superpueshs -supuesf(Jf{lenle p(Jr(J demosfr(Jr lo 
eler¡(Jnc!Ó de lo proporc1on o el r1lm(J- h(Jcen, s1Í77plemenfe, el p(Jpe/ de fonf(JS. L (JS 
óurbtJJÓS no nos (Jfr(Jen mer(Jmenfe porque se conform(Jn he.rór¡onos (J porwe /ténen 
fens!Ónes de superftété mesur(J/J/e. La r¡eomelr1z(Jc1iJn siempre reduce lo ((Jrm(J ndur(J/ 
(J (J/r¡O menos que si mismo, (J un(} supers1mp/tlié(Jc1on y (J un(} rpidez que ocu/f(J lo 
(Jt¡tNhd d(Jnz(Jnfe de lo n(J/Ur(J/ezo. 

Lo historio de Mesoomérico no es sólo uno sucesión de oconlecimienlos o el resultado de complejos fuerzas 
económicos y sociales, sino también como uno inmenso y complejo ceremonia ritual que repelido uno y otro vez tiene 
como temo el origen, lo creación y destrucción del mundo. · 

Lo enorme conlidod de objetos que se hon encontrado están dedicados o fines científicos y rituales, los 
construcciones que nos quedan son en su mayoría templos, pirómides y lumbos, y en lodos, su omomenloción es 
sagrado, esto es porque poro el indígena lodo su mente estaba ocupado por el senlimienlo religioso. 

Por eso lo orquilecturo fue deleznable poro el hombre y duradero poro los dioses. 

Los motivos visuales prehispánicos como los soportes gróficos en los que se hallan inscritos van mós olio de su 
carácter ornomenlol, convirtiéndose en expresión de uno formo de vida, de uno concepción de lo realidad y sintetizo 
los valores, ideos, creencias y normas de lo culturo que les dio origen .. 

47 Alen Watts. 
~p.94. 
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GUION AUDIOVISUAL 

Todo estoba en colma, en el silencio; inlllO'IÍI 

y vocio lo extensión del cielo. 

No hobio un hombre, un onimol, piedras, árboles ni bosques. 

Sólo esloba el mor en colmo y el cielo en lodo su erlensi6n. 

-Y se oyó lo voz de los creodores-

IHógose osi! 

Oue se llene el vócio, que sur jo lo tierra, que ociare, 

que omonezco en el cielo y lo tierra. 

Y crearon o los animales, los guordines de bosques y montollos. 

-luego dijeron-

Hogomos ol que nos sustentará y alimentará, 

poro ser invocodos y recordados en lo tierra. 

Que no habrá glorio ni grandeza en nuestro creación 

hoslo que no existo lo criatura humano. 

los hombres que habitamos el Anóhuoc tuvimos que empezar desde el principio, 

inventamos todo: Ja ogriculturo, lo cerámico, lo organización social, 

lo orquilecluro, lo ostr<?nomio, lo danzo, lo poesía, lo guerra. 

fuimos leotihuoconos, moyos, tollecos, mixtecos, zapotecos, 

totonacos, pureped10s, mexicos y otros, 

todos romos de un mismo árbol. 

Así lo vemos en· 1os Tlochcos, los Teocollis, 

los palacios o en lo escrituro. 

Conjugamos los movimientos de los ostros y ritmos de lo naturaleza 

en uno especie de danzo del universo. Que a su vez, 

fue el prototipo de los guerras rituales y et sacrificio humano. 

Amobomos o lo vida y no temíamos o lo muerte, 

Nociomos y moríamos tronquilomente, 

onhelonles del comienzo, 

consientes del final. 

El que voyo o los ciudades que hoy están muertos, verá los templos 

donde se leio lo que había y lo que iba o posar, 

y los grandes cosos ocultos porQ dar salud y bien ot cuerpo y al olmo. 

[n esos ciudades conocerOn lo escrituro de figuras pintados y esculpidos 

que se hocio sobre los leocollis y que ahora se han olvidodo. 

§0 



En estos muros descubrirán ÍKJuros de animales, ellos fueron los nohuoles 

de los antiguos dioses, eron el vínculo que unía a los dioses con los hombres 

y vivían en un mundo plegado de poderes y fuerzas sobre humanos. 

El senor sol, el dador de vida, en el dio era un óquila, pero de noche 

se lronsformoba en tigre que llevaba en su piel los ojos de la noche. 

Están en esos ciudade los llochcos donde las hombres jugaron a la peloto, 

que se movío en el aire como Tonotiuh se desplaza en el cielo, 

hasta que llolllecuhlli lo devoraba, 

cuando la pelota entraba en el anillo. 

También sobre lo concho se hicieron sacrificios humanos 

y de ellos aún se conservo memoria. 

Verán también a los llomolinime, las poseedores de la tinta negra y raja, 

los maestros que nos daban un rostro, que nos iluminaban, 

que sobian de los movimientos del cielo y la cuento de los días. 

Hay imágenes de valientes guerreros, componeros del sol, 

encargados de llevarles songie y corazones de cautivos, 

para que no se debilite, paro que no muera. 

Y encontraron los rostros mudos de aquellos por quienes vivimos, 

de los senores que nos -dieron aguo, maíz y lodo lo necesario 

para vivir bien. Mirolos, míralos bién porque fue por ellos 

que se conlruyeron estos ciudades sagradas. 

Hubo un profeta que anunció que vendría el sudor, la songre y lo deslrucci6n. 

"El dios verdadero sólo de pecado hablará, 

sólo de pecado y miedo será su ensenonzo. 

Inhumanos serón sus soldados y crueles sus mastines bravos". 

Llegaron los cristianos y ese fue el principio de lo miseria nuestra, 

el principio del tributo, de los despajos, de la esclavitud y de lo enfermedad. 

Pero esto antiguo palabro dice también que el Anóhuoc soldro de su servidumbre. 

Día o de ser en que lodos posean lo tierra para alimentar el cuerpo, 

y el cielo poro levantar el espíritu. 

Cuando se dejó de escribir porque cambiaron los liempós, 

el conocimiento quedó sepultado, pera no muerto, 

y lo luz escondido, pero no apagado. 

Parece lodo perdido porque no sé sobe el comino ni lo sellol, 

Y yo resplandecerá cuando venga su dio 
y los estrellas morquen el sendero. 
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