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INTRODUCCION 

El t.:rabajo aquí I"ecopUado debe Lásicament.e dos 

pr-eoc:upaclones surgidas cuando est..uve el Taller de Pint.ur•a 

Mural de la Escuela Nacional de Art.es Plást.tcas; alli aprendí 

t.ecnicas y procedimient.os que en ot.J>os t.alle:res pr-act.icamos; 

poco a poco f"ui dándome cuent.a de que no sabía lo que el mw•al, 

más que lo t.ec:irico. Ap:rendi y comprendí que no solament.e un mural 

¡;ran pared pint.ada bidimensionalment.e, sino que t.amblén 

puede abarcar- t.odo espacio int.etrado pict.6:rlca y 

arquit.ect.ónicament.e. 

Aunqu& se conoce en t.eoria lo del maest.l'o Siqueil"os respect.o 

su ar qui t.ect.ul"a plást.ico int.er;ral !'uncional int.egl"al, 

dl:fel"ent.e est.ar- pr-esent.e ant.e algo par-ecldo, t.al es el caso de la 

pl'opuest.a muraUst.a del maest.r·o Armando López Car-mona; en la cual 

la composición est.á realizada en el espacio real o volumét.rico, 

ant.e est.o, surt:ió Ja primera preocupación t.ocant.e a Jo que ha sido 

y hasta dónde se ha llegado en este g9nero pictOrico. 

lnf'ormándome más sobre est.o y en part.tcular- de Jos años 

veirit.es hacia acá, observé que cont.ados invest.igddores de art.e 

plant.ean que eJ muralismo no ha t.ransf"ir;lll'ado o evolucionado de 

los cincuent.as hacia 1.a act.ualidad, es decir, que no se ha dado la 

necesidad de una t.endencia para cambiar de acuerdo a la 1>ealidad 

circundant.e, porque rrlng-una t.endencia puede seI• Ja solución de 

t.odo t.iempo y lur;ar- ar-t.ist.i<.:os <.Art.e y sociedad lat.inoamex-tcana, 



F.C.E., pago. 510). 

En la visit.a hecha a los murales más act.uales, not.é que la 

mayoria r;uarda el :formalismo dejado por los muralist.as de las 

primeras y segunda decadas, salvo unos pocos en que la t.écnica y 

t.ema est.án manejados con gran dest.reza g:r-acias a que exist.o 

gran variedad de mat.eriales diversos para la realización de las 

t.écnicas pict.óricas tesadas muchas de ellas por las generaciones 

pasadas. 

Al t.ocar el punt.o de Las t.écnicas pict.óricas, surció la 

segunda preocupación, la de saber y conocer cudtes habían sido las 

prehispdnicas y las de la colonia, pero sobre todo cudt fu9 el 

origen de toda su materia prima con la que olaboraron revoques, 

encalados, enlucidos, los vehículos para disolver y diluir- los 

pigment.os -agua, resinas, aceit.es- y los t.int.es de or-1,;en vec;et.al 

y animal usados f"o:r-mas indist.int.as, desde pint.ar murales, 

códices, cerámica, t.ext.iles, hast.a para colorearse Al cuerpo y 

cabello Cdice por allí un aut.or que las t.écnicas se relacionan con 

la f"orma en que los art.ist.as definen el objet.o de su creat.ividad). 

Es import.ant.e conocer las t.écnicas d& nuest.ros ant.epasados, para 

enriquecer las act.uales; recordemos que algunos pint.ores 

murallst.as de los veint.es est.e siglo, al principio, les :rue 

necesario ret.omarlas a t.ravés de la t.radición popular -de los 

llamados pat. os o encaladores-, de las visi t.as a los murales t.ant..o 

prehispánicos como europeos, además de los t.rat.ados de CenJnno 

Ceninni. 



Concret.ament.e, sólo se mencional"án las pint.uras murales de 

Teot.ihuacan (600 a. c.- 650 d. C.>. las de Cacaxt.la <500-1200 d. 

C.), y las de Bonampak (900 d. C>; Las cuales :fueron hechas 

durant.e su periodo de mayor esplendor, conocido como clásico. 

De la et.apa colonial, en la que t.odavía hay más vest.ig-los de 

pint.ur-a mural, se habla poco o nada de la t.écnica empleada; mucho 

menos de la cant.tdad de la obra de mano que aport.aron los 

amerigenas <se usará est.e t.érmino en el lugar de .. indio", porque 

est.e últ.imo es una :f"orma de racismo pract.icado en nuest.ro país). 

Por lo que se expone un ejemplo de lo que implicó realizar t.odo el 

t.rabajo pesado al levant.ar los oscuros y grandes edi:f"icios 

colonia.les, 

Del movimient.o muralist.a de los años 20's, aparecen de manera 

genei-al sus ant.ecedent.es, su esplendor- y, por así decirlo, su 

decadencia. Se habla t.ambién de la enorme aport.ación de t.écnicas 

pict.óricas y de las herramient.as nuevas. Al t.érmino de cada 

subcapít.ulo sig;ue una llst.a de las t.écnicas y mat.arial empleadas. 

A veces :f'ue imprescindible dejar asent.adas alr;un.as 

apreciaciones propias, a sabiendas de lo que dicen algunos aut.ores 

de met.odologia para no ser parcial. 

Es asi como est.as dos preocupaciones llevaron al 

plant.eamlent.o de la necesidad de ver y anali2ar con mds seriedad 

la situación en que se encuentra el género muralista, con la 

finalidad de crear un interes para la realizaciOn de mds bt.isquedas 

y dar diferentes alternativas para enriquecer otra ve.;J> al casi 



olutdado genero muralista. 

Al f'inal del t.rabajo pJ>esent.a una list.a de los impulsos y 

preocupaciones de algunos a:r-t.istas y gent.e int.eresada en que se le 

vuelva a poner atención y se cont.inU.e haciendo mural, dando 

dif'erent.es alternat.ivas <ya se dijo que sí hay cont.inuidad pel'o 

repet.it.iva, siendo los ejemplos que se mane ja con 

dest.reza la técnica, foI'ma y contenido). 

Por otI'O lado, el hecho de invest.igar las t.ecnicas y el 

origen de la mat.eria prima ant.iguas, que son ricas y variadas, ha 

sido con la finaltdad de ser retomadas nuevamente y poder elaborar 

color, es decir experimentar con los tintes vegetal .Y animal, para 

tener uno formación pictdrica mds profunda, que no sea mecdnica ni 

superficial y si mds completa. O como t.an poét.icament.e lo 

e><presaron los mexicas "ser conocedoI' de los colores de t.odas las 

f'lor-es... creac!or de cosas con el agua negra... el pint.or conoce 

Jos colores, los aplica... pint.a bs colores de t.odas las 

flores 11
• 

Se menciona t.ambién la función social que le t.ocó cumplir al 

muralismo en cada etapa hist.órlca. 

A propósit.o de que no hay t.ransfiguración el 

muralismo, se presenta una alter-nat.iva de mural llevada a cabo 

sección de mur-al de la Escuela Nacinal de A:r-t.es Plásticas; la cual 

se sale del f'ormat.o t.radicional al que est.amos acost.umbI"ados a 

vel", es decir, los murales en paredes bidimensionales donde se 

plasma el espacio viY'tual. En cambio, en est.a propuesta se emplea 



el espacio r~al o volumét.rico, en donde se busca equllibi:•io 

armónico y pict.órico, t.omando en cuent.a t.odo objet.o alli present.e, 

el amblent.e urbano y n.at.ural. 

Aparecen en el t.rabajo ejemplos de murales; de las dos 

primeras épocas, para admirar la sensibilidad y habilidad con que 

1"ueron pint.ados, est..ando mas acordes con la vida y -cost.umbres que 

pract.icaron. 

Los murales del movimient.o pict.órico de los 20's y alsunos: de 

los act.uales para most.rar que aún a cuarent.a y t.ant.os años de 

haberse o1"iciallzado, se viene repit.iendo hast.a los mismos t.emas 

sociales, que las más de las veces no corresponden a lo que 

est.amos viviendo. 

Los ejemplos de la mat.eria prima son escasos, en part.icular 

los de or-isen veget.al por est.ar- ya ex:t.int.os. 



BREVE HISTORIA DEL MURAUSMO EN MEXICO 

1.1 EL MURAL PREHISPANICO EN MESOAMERICA. 

Hablar- de las pint.ura..s mlll"'ales prehispánicas, es ref'erirse a 

ellas en su.s: dos aspect.os como f'ueron concebidas; es decir, por un 

lado se hicieron con la tnt.ensiór1 pl"Opiament.e de comunicar ideas 

de sus cost.umbres, su relir:ión, su :filosof'ía, et.e.; pero t.ambién 

desde su punt.o de vist.a art.íst.ico que siempre mani:fest.az-on al 

int.er:l"ai- su arquit.ect.ura con la escult.ui-a y la pintura en sus 

edif'icios piramidales, los que a su vez, t.ambién int.er;raron y 

armonizaron con el ent.orno f'isico que les rodea. 

Como veremos, la pint.Ul"a mllral siempre h<it sido y sic;ue 

est..ando puest..a en función de algo, quiere decirse con est.o, que en 

aquella época prehispánica las pint.ur-as fueron hechas par-a 

comunicarse, plasmando acont.ecimient.os cósmicos, calendá.J.ieos y a 

veces hist.óricos, en sí, pract.ical"on un len.cuaje plást.ico. 

Sabemos que las primeras formas de comunical'se f"ueron las 

pint.uras, como las rupestres, a las que se les considera como 

escrit.uras embrionarias o preescrtt.uras; o como en el caso de 

Mesoamérica donde se hicieron plct.or;ramas o pint..uras de los libros 

y desde l~ego, 



Dlll"ant.e el recorr-ido de las lect.uras, se not.ó que algunos 

invest.igadores de a.%'t.e1 no est..án de acuerdo que se t.ome en cuent..a 

a los MUl"ales prehispánicos como punt.o de part..ida para hablar del 

movimient..o mexicano de los años 20's de est.e stc:;lo. Fue 

imprescindible hacerlo por las. siguient.es razones: 

En di:f'erent..es t.ext.os se habla de la t..écnica ·que realizaron, 

aún en alc;unos más recient..es2
, donde se dice que la pint..ura mul"al 

no :rue hecha al :fresco; los que no lo niegan, se pregunt.an si lo 

hicieron concient.e int.uit.ivament.e. Pero las pruebas de 

laborat.orio que han hecho, encont.I"aron caract.el"íst.icas muy 

pai-ecidas al :f'rosco occident.al; las CI"ónicas de los :frailes 

t.ambién mencionan las t.écnicas :fr-esquist.as, pues no habían perdido 

aún la cost.umbre de llevar-las a cabo en los murales ordenados poi-

los relictosos. 

Cuando se ref'ie1>en que 1"ue int.uit.ivament.e, bast.a con observar 

los grandiosos murales de Teot.ihuacan. Cacaxt.la, Bonampak, ent..re 

ot.ros, para darse cuent..a que quienes los realizaron poseían una 

gr-an sensibilidad, habilidad y conocimient.o. 

Extst.e un t.e,,.to náhuat..l. que nos dice que para ser art.ist.a 

necesi t..aba est.ar predest..inado para ello y poseer- una serie de 

cualidades, ant.e t..odo ser dueño de un rost.ro y un corazón, así 

como una personalidad bien de::finida: 

••rortecatl: El artista. el discipulo. abundante, 

mtiltiple, inquieto. 

El verdadero artista: Capaz. se adiestra, es hdbil: 

2 



dialoga con su corazdn, encuentra las cosas en su mente. 

El verdadero artista todo lo saca de su corazdn: obra 

con deleite, hace las cosas con calma, con tiento. obra 

como tolteca, compone cosas, obra hcibilmente. crea, 

arregla las cosas. las hace atildadas, hace que se 

ajusten". 

La :figura del pint.or -Tlacuilo- • era de máxima impor-t.ancia 

dent.ro de 1a cult.ura náhuat.l, era el que pint.aba los códices. los 

murales; conocía las diversas :formas de escrit.ura náhuat.1, así 

como los símbolos de la mit.ología y la t.radición. Era dueño del 

simbolismo, capaz de ser expresado por la t.int.a negra y roja. 

Ant.es de pint.ar, debía haber aprendido a dialogar con su propio 

corazOn, con Dios, ent.onces podría así t.ransmit.ir el simbolismo de 

la divinidad en las pint.uras; en los códices; en los murales, 

debía conocer mejor que nadie los colores de t.odas las flores: 

''El buen pintor: 

Tolteca (artista) de la tinta negra ).1 roja creador de 

todas las cosas con el agua negra. 

El . buen pintor: entendido, Dios en su corazOn. que 

diviniza con su cora2dn a las cosas, dialoga con su 

propio corazdn. 

Convoca los colores. los aplica, los sombrea. dibuja los 

pies, la cara, traza las sombras, logra un perfecto 

3 



acabado como si. juera un tolteca. pinta los colores de 

todas las flores"' ,3 

Se expone est.e ejemplo náhuat.1 pox-que de a.l~una manex•a nos 

remit.e a los que bien pudieron haber sido sus ant.ecesox-es, los 

olmecas y los t..eot.ihuacanos, de los cuales recibiex-on inf'luencia 

cult.lll'al. 

Por et.ro lado, es import.ant.e conocer las t.écnicas de t.r-abajo 

que ut.iUzaron, qué herramient.as y el mat.erial con que f'ueron 

hechos los revoques y enlucidos; qué pigment.os, t.!nt..es y su 

procedencia. 

Porque muchas de est.as t.écnicas ant.iguas Cueron ret..om.adas por 

aicunos pint.ores muraiist.as de est.e siglo 20 (la idoa de regresar 

al muralismo proverúa de EW"opa ya desde el siglo pasado). 

Recordemos por ejemplo, al maest.ro José Clement..e Orozco cuando nos 

cit.a sus fuent.es de conocimient.o pax-a hacer- los primeros f"rescos: 

" ... la experiencia element.al y va.liosa de los albañiles 

mexicanos; el e>'afl\en minucioso de algunos f"rescos ant.ic;uos de 

México, precort.esianos y coloniales; Jos t.rat.ados de Ceninno 

Ceninni y por supuest.o de su experiencia diaria". 

Asi como los murales precort.esianos cumplieron su f'unción 

social didáct.ica, t.ambién el murallsmo de 1920-22 la cumpli6 

pret.endlendo educar al pueblo para encont.rar y valorar su 

ident.idad, conociendo sus raíces <el incU~enismo>; revalorar la 

art.esanJa populal'- y el art.e colonial. Buscando t.ene:r un art.e 

4 



propio, que Cuera aut.ent.icament.e meKicano; ideas que venian 

gest.ándose desde la independencia de nuest.I"o país. 

IguaJment.e, duroant.e Ja colonia, el muralismo t.uvo Ja t'unción 

de educaI" relit;iosament.e a los amel'ír;enas. Los frailes, al da:rse 

cuent.a que est.os aprendían mediant.e las pict.or:raf'ías simbólicas 

enseñadas en Jos calmecas y t.elpochcallis jóvenes y niños, 

ret.oman est.a f'orma de enseñanza audiovisual, pero ahora con las 

nuevas imágenes que Jes ordenan pint.ar- en los mur-os de convent.os e 

iglesias. Al principio dichas imágenes f"ueron hechas en pet.at.es 

con f'lol"es, plumas y semillas; sin embargo como 

t.écntcas, recurren 

permanent.es. 

pint.arlas en los muI"os ya que son 

Como vemos, en las t.res et.apas htst.óricas pasadas se 

sirvieron del art.e para un det.erminado fin, es decir, emplearon un 

lent;uaje plást.tco pal"a comunicarse. 

Concl"et.ament.e se habl.al'á en est.e t.rabajo de las pint.uras 

murales de Teot.ihuacan, Cacaxt.la y Bonampak; las dos primeras 

pert.enectex-on al área cult.u:ral del Alt.tplano Cent.ral y la t.ercera, 

al Area Maya. 

Dichas pint.uras f"ueron realizadas en su período de mayor 

esplendor conocido como Clásico <no necesal"iament.e coinciden en 

los mismos años, est.a cronologia es relat.iva, pues cada cult.ura 

expresa una part.icular sit.uación histórica>. 

Du:rant.e est.os períodos. los amerígenas t.uvteron gran 

r-eCinamient.o en sus creaciones; puede not.arse en sus edificios 

s 



piramidales, los cuales tnt..egraban al ambienLe nat.ural y a t.odo el 

espacio que les circundaba, solament.e eso, sino que los 

orient.aban según la t.rayect..orta del sol y ot.ros ast.ros import..ant..es 

en :r-elación a las variaciones esLacionales y los ciclos d& la 

nat.uraleza; ornament.ación correspondió mat.emát.lca y 

geomét..ricament.e; de alli escult.ura, su arquit.ect.ura y su 

pint.uro int.egral. Ese ref"lnamient.o se observa en los vest.igios de 

murales, en las vasijas hechas t.ambién al f'resco; los relieves y 

escrit..ura mayas, Jo maravilloso de los colores que han perdurado 

hast..a nuest.ros días, como el azul maya, que ha sido analizado con 

los aparat.os más sof"ist..icados, pero se desconoce cómo lo 

elaboraron los amerígen.as. 

La procedencia de los mat.eriales con los que elaboraron sus 

t.Efcnicas de revoques, enlucidos y colores son los sit;>uient.es: 

De Zo.s vegetales, de la mult.it.ud de plant..as, á:-boles, flores, 

r-aices y fr-ut..os, mediant.e 1a maceración o cocción, e>rt.rajeron los 

t.lnt..es de dif'erent.es colores que para que fueran más permanent.es 

les agregaban un .f'ljat.ivo el alumbre, la sal u ot.ras 

cáscaras; inclusive par-a oscurecer- o dar la t.on.alldad deseada; ya 

ruara para pint..ar los canast.os, las t..elas, los muros, la cerámica, 

su cuerpo y el cabello mismo, est.o últ.imo con dif'erent.es f'ines, 

para a,;radar, verse más t.emibles o para los rit.uales. 

Del suelo y subsuelo. el cinabrio Cprot.osulf'uro de mercurio, 

molido se usó como pigment.o>, óxidos de hierro con los que 

elaboraron diversos colores. la malaquit.a Ccarbonat.o béisico do 



cobre), las azurit.as cenizas azules, las piedl'as calizas, 

el t.ezont.le, la obsidiana, el jade y la jadeit.a, la pti-lt.a, la 

marcastt.a y la hemat.tt.a. 

En la Sierra de Querét.aro y varios Jugares del Bajo Río 

Balsas, Guerrero, han encont.rado vest.igios de minas 

prehispánicas, pudiéndose est.udiar ademas, el inst.rument.al y las 

t.écnicas de obt.ención de Jos minerales, Est.as explotaciones y 

excavaciones núneras, parece ser, f'ueron previas al período 

clásico mesoamericano a, c. 

Cabe aclarar, que respect.o Ja met..alurgia y minería 

propiament.e dicha, por Jo que nos dice Miguel León Po:r-t.Ula, 

Alf'onso Caso y ot.ros más, f'ue conocida en Mesoamérica en Jos 

comienzos del posclásico, como consecuencia de una dif'usión por 

et.apas desde los cent.ros de alt.a cult.ura ·de Amé:r-tca del Sur. 

La ext.racción se hacia mediant.e excavaciones a cielo abiert.o 

o de pozos y galerías. En varios códices se represent.an hornillos 

de bar-ro en donde se mezclaban los t.:r-ozos de mineral met.a11f'ero, 

avivando el f'uego con leña y carbón, soplándole a los canut.os o 

t.ubos que se int.roducían por- los orif'icios, logrando de esta 

manera Ja separación del met.al que rocogían en el f'ondo del horno. 

Para est.a época, Jos mesoamericanos obt.uvieron y t.rabajaron 

en orden de import.ancia Jos met.ales de oro, cobre, plata, est.año y 

plomo, sob:r-e t.odo en las regiones de Oaxaca, Guer:r-ero, Mlchoac&n, 

la región Cent.ral y en menor- grado en el ámbit.o mayense. 

En Querétaro, e>dst.en indicios de que hubo otras mlnas en las 
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que no sólo se explot.aba el mercur-io o cinabrio, sino t.ambién J.a 

. calch .. a y la f"luorit.a <se ut.ilizaron cerca de 35 minerales no 

met.alíf'eros y 14 que sí lo son). 

La cap' sob:re la que pint..aron se le conoce como est.uco, est.a 

una arr;amasa de cal y arena. est..ando f':resca t.odavía; ot.:ras 

veces la pint.aron est.ando ya seco el muro, ent.onces se dice que 

emplearon la t.écnica del t.emple. 

1.1.1 TEOTIHUACAN 

Teot.ihuacan (600 a. 0.-650 d. C.> est.á sit.uado en la cuenca 

del Valle de Mé>dco. es una de las civilizaciones más ant.iguas de 

mesoamérica; su esplendo:r se da aproKimadament.e en el año 150, su 

inf'luencia f"ue t..al que desde una sencilla vasija, no se diga del 

t.an peculiar est.Uo de su t.alud y t.able:ro en los edificios 

piramidales, hast.a el complejo mágico relir;ioso del cult.o a la 

Serpient.e Emplumada -Quet.zalcóat.1- que es t.odo un concept.o 

f'ilosóf'ico ext.endido rná.s allá de t.oda Mesoamérica. 

En est.a Ciudad de Teot.ihuacan, al igual que ot.:r-as, la 

escult..ura, la arquit.ect.ura y la pint.ura se desarrollaron 

conjunt..ament.e. Pero aquí en Teot.ihuacan la pint.ura mural al fresco 

t.uvo un .import.ant..e papel, pues aunque la decoración r;eneral guarda 

un orden arquit..ect..ónico, las pint.uras cozan de una libre 

composición, sin llegar al caos. 

Ourant.e el t.ercer sir;lo d. C. la pint.ura al f":resco se 

desarrolló por si sola, est.o se supone por la r;ama de colores que 
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se avivó". 

Las pint.\U"as murales que hoy t.odavía podemos admirar, se 

hicieron sobre los muros de est.uco, ést..e, es una de las t..écnicas 

ant.iguament.e más usadas -es una argamasa de cal y arena- • Pal"a su 

procedimient.o, es muy posible que sacaran la cal viva de las minas 

y est.a se apa¡;a.ra con agua, sin pasal" por el proceso de 

calcinación, para luego ser mezclada con la arena y agua dando así 

los aplanados; o bien, posiblement.e si calcinaban ya la cal, 

quemándola con grandes C<;lnt..iclades de leña, par-a luego ser 

mezclada con el acua y la arena y una vez puest.o el enlucido, 

t.odavía est.ando f'resco, pint.aron sobre él, de allí que est.a 

t.écnica se le conozca como ''f'resco'', pues además, los colores se 

diluyeron en agua. Respect.o a la calcinación, Sahagún nos ref'iere 

que: 

•• ... &l que trata ta col, quiebra ta piedra de que to 

hace, la cuece y despuds ta mato, poro cocerla y hacerlo 

uiuo, junta primE-ro todo ta piedra que es bueno para 

hacer cat y meteta despu9s en et horno donde la quema 

con harta leña, y despuJs que la tiene cocida y quemada 

rndtata para aumentarlo, la col que es buena sdcata de lo 

piedra que se llama cacatotetl quemado, o de la piedra 

tepetlatl". 

De los est..udios hechos, siempre se había present.ado el 

probJA>m;:ti por saber si dichos murales f'ueron hechos con la t.écnica 
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del f'resco -verdadero o buen f'resco- y si f'uei-on hechos por- uno o 

var-ios ejecut.ores. En cuant.o est.o Ult.imo t.enemos var-ios ejemplos 

~rados por- cronist.as de la colonia los cuales hablan de cómo se 

repar-t.ían el t.rabajo; t.enemos t.ambfén los vest.it:ios ar-queológicos 

encont.l"ados en est.a ciudad de Teot.ihuacan y de los que se supone 

f'ueron: 500 co~t.r-ucciones de mat.eriales y deshechos considerados 

como t.alleres; unos donde se t.rabajaba la obsidiana, ot.l"os Ja 

cerámica f'ot'ánea. incluso barl'ios de e>rt.ranjeros como el 

oaxaqueño al suroest.e de la ciudad y el de Jos comerciant.es en el 

sect.ol" orient.al. En ot.r-o lado, se encont.l'ó una unidad de 57 m. 

subdiYidida en conJunt.os: que se supone albet'gaba 'a 100, so y 20 

per-sonas, las cuales f'ot'maban grupos col"por-at.ivos con of'icios 

comunes; mient.:ras que los art.esanos que se dedicaban a dif'er-ent.es 

manuract.uras vivie:ron en ciudades separadas. 

Si se habla de est.as especializaciones en el t.roabajo, es 

posible que t.ambién h.a.lla exist.ido la de los pint.ores o t.JacuUos, 

como se les denomino en la sociedad mexica, en la cual hubo r:roupos 

que se dedeicaron -set;Un sus habilidades vist.as en los colet;ios, 

calmecac o t.eJpochcalli- a la ot'f'ebr-e:ria, la aJ..f'a:rería, al t.ejido 

de canast.os y pet.at.es, Jos escuJt.oroes, los const.ruct.or-es, Jos 

ar-t.íf'ices de la pluma, ent.re ot.:ros. To:rquemada nos desc:ribe Jos 

pasajes sob:re est.a división del t.rabajo y :r~f'erent.e al tllt.imo 

of'icio: 

""Ai otra cosa de notable primor, en este arte de 

plumeria qÜe si son veinte oficiales, toman a hacer una 
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imagen todos ellos juntos:. .)1 dividen entr-e si. por 

partes. la imagen. y cada cual de ellos lleva .su parte a 

.su casa. que le cupo en suerte, y lo hace, sin uer lo 

que hace el otro ni los matices que le da, ni los 

colores con que la hermosea; y despues de acabada. se 

bueluen a juntar y La componen. y pegan unas partes con 

otras y queda. despues de toda junta la figura. o 

quadro,tan ajustado e igual. en su pr-opor-cidn. qu& no 

parecen hauer sido de diuersas manos. sino de una sola. 

y sorteados los colores. con grand'l.s:imo cuidado'". 

Aunque est.e ejemplo nos habla de la repart.ición del t.:r-abajo 

en el art.e de la plume:r-ía, en el cual !'ueron t.an hábiles nuest.ros 

ant.epasados; podemos decir que lo núsmo pudo haber sucedido :a Ja 

hora de pint.ar los murales Teot.ihuacanos. 

Se sabe que la mujer t.ambién ejerció el papel de Tlacuilo, 

aparot.e de t.ejer, bordar-, coser-, preparar. aliment.os y los 

quehaceres del hogar, ser cuz.ande:r-as y el de educar a los niños. 

LAS MUJ'ERli:S TAMBIEH PRACTICARON LA PROFESIOH DE TLACUILO 

lCODICE TELLERIANO REMENSIS>, 
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Respect.o a que si son no uverdaderos f"rescos", se 

expondrá el punt.o de vist.a de aJr:unos invest.it:adores que han 

realizado est.udios de Jaborat.ol"io. 

Abelarodo Carrillo y Oar-iel. 

Los m\J!'os de Teot.ihuacan f"ueron allanados con mol"t.el"o muy 

pobt-a -lodo y piedrecillas- y sobN't ellos se eJdenclió una past.a de 

cal de 2 a 3 mm. da espesol", siendo est.e sobl"e el cual pint.aron, 

previament.e hecho el dibujo, el cual aparece en aJ.cunas partes 

hecho con línea roja; pint.aroon pl"imel"o las superf"Jcies 

amar-U.las; enseguida las azules y el rojo claro, post.erio?"ment.e 

los vez.des y rojos oscuros, poi" último se t.l'azó la 11nea que 

pa?"f"ila, usando el t.ono de almag?"e más vigol'oso. Son frescos. ya 

que el color se puede desprende.,.. en laminillas delgadas, sólo 

.ªPa?"ecen muy sut.Ues el azul y el ?"Ojo c.laroo; la película más 

r:ruesa de t.odas es la verde, empleada como color plll"o y no como 

product.o de la mezcla del azul con el amarillo. Est.as laminillas 

de ptgment.o, al desprender-se dejan la huella de su color en Ja 

sup&I".f"icie esmaltada y por Jo t.ant.o corresponde a lo único que 

pudo apr-tsiona:r la cal durant.e el pI"oceso de .fI"aguado.?J 

Agust.ín VUJ.agra. 

En Teot.ihuacan hubo dos formas de pint.ar: una sob:re aplanado 

de ba?"ro, sin mo?"t.ero de cal, y sobre Ja que pint.a est.ando seca 

la super-f'icte, con los colo?"es mezclados con a,:lut.inant.e; 

decir-, que en est.os muros se usó la te?cnica del temple <las 
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pint.uras del t.emplo de la Af;ricult.ura f'ueron pint.adas con est.a 

t.écnica); el ot.ro procedimient.o es pint.aro sobre una superf'icie de 

mort.ero de cal, est.ando f'resca t.odavía, det.alle que se comprobó 

por las t.areas marcadas en dicho mort.ero, est.a t.écnica es la 

llamada fresco, empleada en las pint.uras de Tepant.it.la, Tet.it.la y 

At.et.elco. 

También dice que los t.eot.ihuacanos revest.ían el muro sobre el 

cual iban a pint.ar con un grueso aplanado de barro fino, mezclado 

t.ezont.le sobre el cual ext.endían una capa del.cada de mor-t.ero 

con cal y arena de obsidiana finamente molida; sobre esta Ultima 

capa dibujaban y pintaban con los colores mezclados con cal. Las 

tareas se han encontrado en esta capa, sdlo que bien disimuladas.º 

Ant.onio Caso. 

Est.e aut.or-, t.arnbién nos dice que los murales de Tepant.it.la, 

Tet.it.la y At.et.elco fueron hechos sobre un mortero de cal .Y estando 

todavía fresco, pues se han encontrado las tareas marcadas en el 

mortero; .Y que s&lo los colores aeul y verde se pusieron al 

temple. estando ya seco el muro." 

Salvador Toscano. 

En Teopancalco -Casa de los Barr-ios- Teot.ihuacan, dos 

f'ragment.os de plnt.uras de sacerdot.es y guerreros pint.ados sobre un 

f'ondo rojo, fueron hechos al fresco, ya que el aplanado se me2cld 

con la pintur-a. Est.as f'i"uras muy semejant~es a las de los 
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:f'rescos de Tepant.it.la; así como las de una vasija de AJjojuca, 

ChaJchicomula, también hecha al fresco; y con las de Mont.e Albán 

(105). Est.os pat'ecidos demuest.r-an un est.Uo de amplia dl:fusión, 

cuya cuna es muy pr-obabJe haya sido en Teot.ihuacan. También hace 

mención de ot.ro f,..a9mento de pintura al fresco. t,..asladado a 

Caltfornia; por Ultimo tambtOn nos dice que el mu,..al del 

Tlallocan, en Tepantttla fue hecho al fresco.8 

Andrés Sánche2 FJot-es. 

Por su composición química, Jos aplanados, por su coJot-, 

dur-e2a y t.ext.ura son de cemento blanco; obt.enido 

a?>t.i:ficialment.e cuyo mét.odo de f"abricación no es un simple 

procedinúent.o empírico, n1 t.ampoco resuJt.ados encont.rados por- mera 

casualidad, sino una pot.ent.or-a mani:f'est.ación de absoJut.o dominio 

de conocimient.os y amplia demost.:ración de avanzada t.écnica. La 

supe:rf"icte pint.ada y vist.a al núc:roscopio, se obser-van: numerosas 

ar:eniscas de mica y en menor cantidad de partículas de óxido; los 

colores fue-ron aplicados dtrectamente sobre la capa blanca 

formando uno ligera pelicula de espesor de r/25 y r/50 de mm. 

Algunos sitios acusan sustancias colorantes que se usaron en 

sustitución de pigmentos y que a troves del tiempo han sido 

absorbídas por el aplanado. Los eJement.os encont.:rados en los 

:f'ragment.os deJ aplanado blanco se deben a Ja acción de 

htdI"osUtcat.os y los que provocan el endUI"ecimient.o son: eJ calcio 

en un 55:%:~ eJ aluminio 31.37% y &! siUce con un 10.73%. De est.o 
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se deduce que el silicat.o de calcio en abundancia obra como 

ret.ardat.ario del f'raguado y el cement.o pierde consist.encia. 

Por eso es que d&bido a la naturaleza de las reacciones de 

Teotihuacan no estdn ejecutadas al fresco. Ademds, la goma de 

nopal no interviene en la pintura como fijativo sino como actuante 

y retardante del fraguado. La presencia de albwninóideas (células 

sanguíneas> en la capa del repellado grueso no desempeñan .f'unción 

t.écnica. 

Los f'ragment.os est.án f"orntados por t.res capas bien def'inidas: 

capa negra, capa blanca y la capa de pigmentos. 

La negra, es la capa que const.it.uye el anclaje ent.ra al muro 

y el aplanado, de arena gruesa de t.ezont.le aglut.inada con un 

mat.erial color moreno de apariencia arcillosa. Est.a capa es la más 

abundant.e, de un espesor variable, en pa:rt.es muy dura y 

corresponde a la capa denominada corno negra en la t.écnica del 

fresco. 

Lo blanca de conf"ormación fina, su espesor es de 2 a 16 mm., 

dureza comparable a la del cement.o blanco. Al microscopio, est.a 

const.it.uída por un mat.erial calizo con t.razas de crist..alización y 

numerosas laminl Uas briUant.es t.ransparent.es no mayor de 1/10 de 

mm., y e~ menor cant.idad arenizcas de colores grises y rojizos. 

La capa sobre la que se pinta es de conformacidn fina, con 

diversas coloraciones y con laminillas brUlant.es. Es menos dura 

que las ant.eriores, despullda, la Corman los depósit.os de 

pigoment.os usudos en la pint.ura, los que posiblement..e se hallen 

15 



aglut.lnados con al mismo mat.erlal que el aplanado."' 

En t.ant.o que ot.ros lnvest.igadores más, mencionan en sus 

libros que las pint.uras de Teot.ihuacan no son "verdadeI"oS 

Crescos" ya que los mesoamericanos no conocían el yeso, poi" lo 

t.ant.01 f'ueI"on pint.ados sobre concI"et.o, y debido a ello 

durabilidad; sin embargo, me parece un poco conf'uso usaro est.e 

t.érmino porque inmediat.arnent.e se le puede asociax- con la de 

cement.o que hoy conocemos hecha a base de arena, grava y cement.o 

(bueno, al menos así me sucedió); pero por ot.ro lado, sabemos que 

un concret.o así es un mat.erial poco absoI"bent.e y no se le adhiere 

fdcilmente el enlucido o aplanado f'ino de cal y arena. 

Pese a t.odo lo que se ha dicho de que si es o no la t.écnica 

del f"resco usada poi" los mesoamericanos, verdadera o f'alsa, el 

hecho es que todas estas t9cnicas tienen las mismas 

caracterl.sticas comunes el fresco occidental; tales como la gran 

resistencia a la lua. a la lluvia y a la dureza que adquiere la 

capa pictOrica al paso del. tiempo; es decir, los amerigenas 

hicieron de manera muy peculiar sus tJcnicas fresquistas; porque 

siempre tiene que catalogar los conceptos a la manera 

occidental, si sabemos que cada cultura tiene su forma muy 

particular de seY" y hacer las cosas. toda cultura tiene su 

i.diosincracia propia. ).' no son mejores o peores unas de otras (en 

realidad, la reacción química que sucede en el proceso de frat;uado 

no est.á bien def"lnido, nos dice Andrés Sánchez Flores, sólo 

suposiciones de que t.al t~enómeno se debe la f'ormación de 
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hidrosillcat.os y aluminat.os de calcio). 

Si se basan siempre con rigurosidad para que sean aut.ént.tcas 

t.écnicas, t.enemos que Egipt.o el aplanado sobre el que pint.aron 

sus t.emas f'ue hecho con barro, no. al"ena,. y yeso, la cal no .fue 

usada hast.a que los romanos la int.rodujeront est.o implica que por 

eso no sean f'rescos. 

Ralph Mayer en su uManual del art.ist.a, Mat.eriales y 

Técnicas". nos da una dectnición de lo que es la t.écnica del 

fresco: 

ºSe pint.a sobl"e un revoque de par-ed a la cal húmedo, 

recién pl'oparado, con pigment.os molidos solament.e en 

agua. Cuando se seca el revoque f'ragua con una cohesión 

como de roca y los pigment.os se secan con e1 como una 

par-t.e int.egrant.e de la supel'f'icie. El al 

micl"oscopio de una pint.ura al f'1-esco l"evela la 

penet.ración precisa de los pigment.os en los int.ercisios 

de las part.ículas que componen la supel"1'icie del 

revoque, en cont.rast.e con Ja adherencia más det.erminant.e 

superflcial de las pint.uras al óleo y al t.emple". 

En cuant.o los colores que más usar-on t.enemos los 

siguient.es y de acuerdo con los ant.eriores invest.igadores; t.odos 

est.os pigment.os f'ueron de procedencia mineral. 
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Abelardo Carrillo y Gariel: 

los rojos, óxidos de hierro, como el almagre; 

los amarillos, proceden del ocre; 

los uerdes. indico grisáceo; 

(José María Cabrera, en ·su valioso est.udio de los azules 

usados en los murales de Bonampak -azul maya- J nos dice 

que en Teot.ihuacan se ut.Uizó la azurita, Ccal'bonat.o 

nat.ural da cobre da color azul>; 

el blanco, sa obt.uvo de la piedra calizS. y 

el negro. se pr-opar6 con mat.er-ias orgánicas calcinadas. 

Agust.ín Vil.Lacra: 

rojo indio, del óxido de f''ierro, 

ocre, hidróxido de :fierro; 

anaranjado, óxido de :fiarro; 

verde, carbonat.o básico de cobre Cmalaquit.a>; 

verde seco, carbonat.o de cob:re (azuri t.a>; 

azul. silicat.o de sodio y aluminio Cult.r-amarino>. 

El análisis del mort.ero lo report.a como un 51.55 " de 

silicat.os, por lo que el óxido de calcio, la cal, :fue usado con 

arena o cuarzo; y por cuant.o a la at-ena que se mezcló con la cal, 

nos da t.r-es muest.ras: 

a> cuarzo, carbonat.os de calcio y sodio. 

b> carbonat..os de sodio y calcio. además cuarzo, 
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' c> carbonat.os de calcio y sodio, cual'ZO y obsidiana. 

Tales muest.r-as pel't.enecen d.ist.int.os de 

Teot.ihuacan, deduce que 1a ax-ena de cuaz.:zo f'ue usada en t.odos los 

aplanados; de .Las pal't.es br-1Uant.es tncl'ust.adas en la pint.ura, 

dice que son corpúsculos de minerales de pil'it.a. 

Ma.-quina: 

r-ojo oscur-o. 

ber-melldn. 

uer-de oscuro hasta llegar al gr-í.s:, 

uerde claro, 

amarillo ocr-e. 

ama,..illo br'i:llante y 

a2ul. 

Andrés Sánchez FJol'es: 

Pr-edominan Jos uerde.s: .Y rojos; 

ocre ama,..illo, ,;ozó de var-iadas: aplicaciones en. est.a época 

p:rehtspán.ica y su uso pex-sist.e hast.a nuest.:r-os días CF0
2 

0
8 

ó>ddo 

f'éx-x-ico hidrat.ado>; 

siena natural, mezcla de óxidos de f'ier-l'o y man,;aneso; 

anar-anjado de cadmio CSCD sul.f"at.o de cadmio>; 

azul, color-ant.e de origen o:rcánico; 

U
0

erde, Céll'bonat.o de cobre (C0 C0
9
CU OH

2
>; 

ocre rojo. óxido f'ér-x-ico <F0
2 

0
9

>; 
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negro. materia orgánica calcinada. 

Ahora que est.amos en est.e punt.o de la procedencia de los 

pigment.os, es necesario señalar la geograí'ía de Teot.ihuac~n, pues 

es import.ant.e para saber cómo ext.rajeron la mat.eria para la 

elaboración de los colores, los encalados y sus t.int.es de t.ipo 

veget.al o animal; t.omando en cuent.a que t.ambién provenían de ot.ras 

r-ec;iones e><t.ernas a la Cuenca. 

EL COMERCIO PREHJSPANICO: 

LA RUTA DIC LOS POCHTECAS O MERCADERES. 

La Cuenca de México es una rer;ión eminent.ement.e volcárúca, 

por lo que encont.ramos los siguient.es element.os: 

En el lado nor-oest.e de Teot.ihuacan: basalt.o, ande si t.a y 

t.ezont.le, en la Sierr-a de Navajas, Pachuca, la obsidiana ver-de y 

gris~ del lado de Zumpango, Tula y Sant.a Mar-ía Ajoloapan, 

yacimientos de piedras cali2as; y de las re,;iones ext.ernas a 

Teot.ihuacan, t.raían la jadeit.a, la t.urquesa. la ser-pent.ina y 
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plumas preciosas de diver-sas aves, ent.:roe ot.l'os :roecllr"sos. 

De las plant.as cult.ivadas poro los t.eot.ihuacanos t.enemos: 

t.res variedades de maíz, el f"rijol ne,;:roo, el ayocot.e, varias 

especies de calabaza, el chile, al t.omat.e, el amarant.o, los 

quelites. las t.unas, :roecolect.aban papa 

verdolacas, huizache y dive:rosas plant.as 

ext.l'ajeron los t.int.es -t.lapili:z.t.li-. 

silvest.:roe, t.ule, 

las cuales les 

En cuant.o a las t.int.W"as -t.Japilizt.11- f"uel'on obt.enidas poi' 

mace:roación o cocción de la co:rot.eza de Jos ár-boles, del t.allo y 

:roaíces de dif"er-ent.es plant.as y f'lo:res, pel'O t.ambién de aJcunos 

animalit.os; dichos t.int.es f"uer-on usados pa:roa t.eñil' Jos t.ext.Ues, 

inclusive el cuerpo y el cabello humano. 

De los animali t.os los que Jes ext.:roaje:roon Jos t.int.es 

Cue:roon: el cax-acol, que se da en t.oda la cost.a del Pacífico y el 

de Ve:roac:rouz; la cochinilla o chinchilla del nopal -nochezt.11-; del 

axocullin y :z.acat.lázat.1, al primero le ext.:roaen una ,;:roasa amarilla 

y es usada con ot.ros element.os para el · maque de las jícaras; al 

secundo se Je ext..rajo un liquido amarillo, y se da en los árboles 

t.roplcales; de la cochinilla y el caracol sacan el color pú:ropu:roa. 

Para los pigment.os, como ya hemos vist.o, Cueron ext.raídos de 

a.lcunos mine:roales, principalment.e de los óxidos de hierro, ést.os 

a:rocillas magras y f"inas que vienen const.it.uyendo en sí a t.odos 

los pigment.os conocidos como ocres. Est.as t.ierras minerales eran 

diluidas en agua y qui:zéi con alguna ,;orna o resina para dar cue:ropo 

o consist.encia aJ color, t.aJ como el t2auhtli o tzacuhtli; como 
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:rtjat.tvos usaron el alumbre y la sal; conocían el acett.e de chia. 

la resina del copalli o tecopalli. 0 ent.:r-e ot.ras. 

Cabe señalar- t.arnbién, que Jos color-es f'ueron usados 

simbóllcament.e, sob:r-e t.odo aquí en Teot.ihuacan, la que los mexicas 

dijeron que e:r-a la Ciudad de los Dioses. El color-ido en est.a 

ciudad debe segurament.& al simbolismo manejado en aquel 

ent.onces, ademász es pr-opio de cada r-egión# por- lo t.ant.o 

significan lo mismo en las t.:r-es :r-er;iones a las cuales se est.ará 

r-ef'iriendo. Desaf'ort.un.adament.e no hay dat.os ace.r-ca del simbolismo 

en el colo:r- de Teot.thuacan, como sucede en la cult.Ul'a mexica; pues 

como sabemos, sólo exist.en Jos vest.igios arqueológicos: sus 

ptnt.t.U-as, su cerámica, su escult.ura y edif'Jctos piramidales, ntás 

no de cómo f'ueron sus habtt.ant.es, ni códices. Por- Jo cual expongo 

unos ejemplos del simbolismo del color pert.onecient.es a Ja cult.ura 

me>d.ca o azt.eca, donde se indica la r-elación con Ja oror;rat'ía e 

hidr-ogra!"ía y su vinculación con la disposición de la Ptodl"a dE:c'l 

Sol y sus cuat.ro regiones nút.icas ceJest.es: 

EL BLANCO. en el Tlalocan que estd al Oriente; es la región 

de la fertilidad y la uida. 

EL NEGRO, en el Mictlampa que estd al Norte; es el cuadrante 

negro del universo donde quedan sepultados los muertos. 

EL ROJO, en el Cihuatlampa que estd al Poniente. alli estd la 

Casa del Sol. 

EL AZUL, que estd en el Huitztlampa y al Sur, es la regiOn de 

las sementeros. 
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Los meJdcas t.ambién concebían a la supel"t'icie de la t.te:rl"a 

como una r;I>an f'loI> de cuat.ro pét.alos simbolizados po:r un colo:r y 

en cuyo cent.l"o est.aba la Joya de Jade, donde moraba el Dios del 

Fuego -Huehuet.eot.1-. 

Así l"ep:resent.aban a la supel'f"icie de la t.ierra, alrededor 

est.á el anillo da las aguas m.a%'inas. Sus cuadrant.es son: 

ROJO. al O:rient.e Jo simboliza la Caña. 

NEGRO. el Sept.ent.l'ional y lo simboliza ol Pedel"nal. 

BLANCO, el Occident.e y su símbolo es la Casa. 

AZUL, el Meridional y los simboliza el Conejo. 

Al cent.ro est.á la Piedra de Jade que es el ombligo del mundo 

y la Casa del Dios del Fuego. Huehueteotl. 

List.a de los pigment.os y t.int.es ut.tllzados en los mUX"ales de 

Teot.ihua~an: 

De OT"igen mineral. 

ALMAGRE.- OKldo de hier:ro del cual elaboraron el color rojo. 

AZURITA.- Carbonat.o nat.Ul"'al de cob:re de color a:zul. 

CINABRIO.- Sulf'at.o nat.ural de mercurio. Bar-mellón. Color l"ojo del 
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cin9.b:rio C85% de mer-clll'io). 

TECOZTLI.- Pied.roa que se machacaba con el t2acuhtli o tzauhtli que 

mezclados obt.enían el coloro ., leonado". 

TECUZAHUITL.- Ocroe am.aroillo con el que so pint.aban las muje:res que 

se desposaban. Los gue:rroeros lo usa:ron para embadur-na:rse t.odo el 

cuerpo y paz.ece:r- así más t.emibles. 

TEZCATLAHUITL.- Oc:re t'ino. 

TIZA O CHIMALTJZA.- Piedroa caliza de donde sacaban el color 

blanco. 

TIZALTLALLI.- Tierora que se .amasaba con la arcilla y puest.a a1 

t'Uego se porúa de colo:r blanco., parecido al bl.anco de españa. 

TLACHICHILLJ.- Tier-:ra roja que se:rvía para barnizar plat.os y et.ros 

enseres. 

TLAUHTLAPALLI.- Bermellón rojo · americano. Laca de alquit.rán de 

hulla densa y opaca. 

TLILPOLOLLI.- Negro muy espeso con el que t'ol"ma.ban una past.a. 

Tintu,..as de origen vegetal. 

ACHIOTL.- Crece en varias pal"t.es: de t.odo el país y de sus f'l"ut.os 

sacax-on el t.tnt.e rojo. 

ALUMBRE.- Lo USal"on como f"ijat.ivo par-a el colo:r. 

M.\Tl..ALXIHUITL.- Plant.a de la que obt.uvie?"on el colo!" azul C>áhuit.l 

sfgni:fica t.ur-quesa, hierba, hoja>. 

OCOTLILLI.- Tint.a de humo, est.e ner;l"o lo obt.enian calcinando el 

ocot.e, el olot.e, el palo del guayabo y de et.ros árboles. 
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QUILPALLI O QUILPALTIC.- Produce un t.int.e de color verde gris 

Cquílit.l, verdura :fresca y comest.ible que cult..ivaron los 

t.eot-ihuacanos). 

SAL.- También la usaron como :fijat..ivo para el color. 

TZACUHTLI, TZACUATLI O TZAUHTLI.- De est..a plant.a orquidácea 

hicieron un engrudo y lo revolvían con el color para darle 

consist.encia o cuer-po. 

XIUHQUJLTL.- Tint.e de color verde que las mujeres usaron par-a 

t.eñirse el cabello, 

XIUHQUILIPITZAHUAC O AñIL.- Crece en t.odos los lugares cálidos; 

los amerígenas obt.uvieron el t.int.e macerando el t.allo y las hojas. 

XOXOHUITL.- Azul celest.e que se ext.raía de unas :flores y lo usaron 

para t.&ñir sus t.elas. 

Tinturas de ortgen animal. 

CARACOL DEL PACIFICO.- Le ext.rajeron el color púrpura. 

NOCHESTLI, COCHINILLA, CHINCHILLA O GRANA.- A est.e insect.o le 

ext.rajeron el color rojo carmesí. 
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~~~: ·~~·~:.-~.!:.·~ -- • .. -flkMJP 
1. ~ ~"';_ ... ! .• 

OBSERVEMOS ACUI. COMO ES QUE LOS TEOTIHUACANOS ALZA.DAN SUS 

EDIFICIOS PIRAMIDALES EN ARMONIA CON LA NATURALEZA, NOTEMOS COMO 

EL PENSAMIENTO ADTRACTO-OEOMETRICO NO SE LIMITADA A LA 

CÓNSTRUCCION AISLADA. CADA EDIFICIO PIRAMIDAL LO INCORPORARON A UN 

CONJUNTO OLODAL. SU.JETO A LA VEZ A UN RIOUROSO Y PERFECTO ORDEN 

MATEMATICO Y COSMICO. 

DOS VISTAS DE LA PIRAÑIDE DE LA LUNA, ATRAS VEMOS EL CERRO 

OORDO. LA DISPOSICION ARQUITECTONICA DE TEOTIHUACAN SE RELACIONA 

CON EL PASO POR EL CENIT DE LAS PLEVADES. 
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TEMPLO DE LA AORICÜLTURA. TEOTIHUACAN 

MURAL PINTADO CON LA TECNICA DEL TEMPLE. SEOUN ESTUDIOS DE 

AOUSTIN VILLA.ORAi 

PINTURA MURAL DE ATETELCO, TEOTUHUACAN, 

1MURAL PINTADO AL FRESCO, SEOUN ESTUDIOS DE AOUSTlN VILLAORA). 
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EL TLALOCAN, DENTRO DEL CONJUNTO DE TEPANTITLA. TEOTIHUACAN. 

REALIZADA POR AOUSTIN VILLAORA. TECNICA DEL FRESCO. -
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LA NATURALEZA EN LOS MURALES DE TEOTIHUACAN, 

EL ARTE DE LOS TEOTIHUACANOS ES SIMDOLICO, LA 

NATURALEZA FORMA PARTE DE LO COSMICO, SUSTITUYE LO 

COSMXCO, LO, QUE CUENTA ES EL SIONIFJCADO DE LAS COSAS, 

SU VALOR COSMICO • 

.. EN TODA LA PINTURA TEOTIHUCANA, SIEMPRE VEREMOS EL 

PREDOMINIO DEL RITMO Y LA SIMETRIA, DESPLEOADOS , EN 

BANDAS HORIZONTALES -LA HORIZONTAL EXPRESA EL 
SENTIMIENTO DE LOS HOMBRES SOLXDAMENTE PLANTADOS EN LA 

TIERRA, E"PRESA SEOURIDAD TANTO 

LO SUPRATERRENAL;RECORDEMOS 

MESOAMERICANOS LA REALIDAD 

EN LO TERRESTRE COMO EN 

QUE 

E 

PARA TODOS 

XRREALXDAD NO 
LOS 

SE 

CONTRAPONE, SINO QUE SE COMPLEMENTAN, SON LA UNIDAD-... 

PAUL WESTHEIW. 
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LOS SIOUIENTES DOS EJEMPLOS DE VASIJAS FUERON PINTADAS 

AL FRESCO Y SON UNA MUESTRA DE QUE LOS MESOAMERICANOS 

MANEJARON CON HABILIDAD Y SENSIBILIDAD LA TECNICA, NOS 

DEMUESTRAN QUE 

O RESULTADOS 

MANIFIESTAN EL. 

AVANZADA TECNJCA, 

NO SON SIMPLES 

HALLADOS POR 

ORAN DOMINIO Y 

PROCEDIMIENTOS EMPIRICOS 

MERA CASUALIDAD, NOS 

CONOCIMIENTOS DE UNA 

UNA ORAN VARIEDAD DE PIEZAS CERAMICAS FUERON PINTADAS 

AL FR~sco. OENERALMENTE CON LA CRONOJ..OOIA E IMAOENES 

SEMEJANTES A LAS PINTURAS MONUMENTALES, OTRAS FUERON 

HECHAS CON ARCILLAS ANARANJADAS, PARECE SER QUE ERA 

MENOS USUAL PINTARLAS AL FRESCO, 

LAS VASIJAS PINTADAS AL FRESCO SE CARACTERIZAN PÓR sus' 

TAPAS PESADAS CON BORDE INFERIOR. DECORADAS A LA MISMA 

MANERA QUE EL CUERPO PRINCIPAL Y DE TRES PATAS, 

EL EJEMPLO AQUI PRESENTADO ES UNA VASIJA TRIPODE 

PINTADA AL FRESCO, SIMBOLOS DE TLALOC LA ADORNAN Y A SU 

TAPADERA. CLASlCO TEMPRANO, 
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01..LA CON ORUESO DORDE SUPERIOR ESTILO TEOTIHUACAN. 

LA DECORACION ES UN TLALOC PINTADO AL FRESCO EN UN VIVO 

COLOR AZUL. DE OJOS SALTONES CAROA CON EL BRAZO UNA 

OLLA EN MINIATURA, LA CUAL TAMDIEN TIENE UN TLALOC 

PINTADO. CLASICO TEMPRANO. 
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CACAXTLA 

Pl'NTURA MURAL DE CACAXTLA, REPRESENTA UN HOMBRE TXORE, 
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1.1.2 CACAXTLA 

Cacaxt..la, Tlaxcala <voz maya que signi:fica Dos Ce:rros 

Ca'K aru(), est.á ubicada al noroest.e del pueblo de San Miguel el 

Milag:ro, en el Municipio de Nat.ivit.as; se desarr-olló en el período 

Cl'onoló¡;ico llamado Eptclásico -int.erludio ent.re Teot.ihuacan y 

Tula-. 

Al parecer, el primer grupo que habit.ó est.as r-egiones f"ueron 

los quinamet.tn de origen t.eot.ihuacano-ot.onú, que más t.arde f'ueron 

desalojados por ot.ro grupo de influencia maya, los 

olmeca-xicalancas; est.e U.lt.imo g:rupo (ue el :fundador de Cacaxt.la, 

la cual est.á rodeada de !'osos. En est.a época se l'elacionó con 

Xochica.lco, el área maya, la Cost.a del GoU"o y la zona 

Mbct.eco-zapot.eco. 

Cacaxt.la, nos dice Mart.a Foncerrada10
, ucue f'oco de 

act.tvidad ar-t.íst.ica donde la imaginación y t.alent.o local de sus 

ptnt.oroes se exp:resó f'uer-a de los cánones t.x-adicionales de la 

pint.ura t.eot.ihuacana, de la de Cholula y aún de la maya; pero 

t.odavia revela el cont.act.o cult.ural que t.uvo est.as áreas, 

además de las d& Xochicalco, Mont.e Alban, Tajín y la zona Hixt.eca; 

sobra t.odo po:r las f'o:rmas a.rt..íst.icas y su jerarquía en los 

símbolos y la slr;nif'icación de las represont.aciones,., 

En lo que se refiere a cómo f'ueron hechos est.os mux-ales, 

puede decirse que t.amblén sobre un ?'evoque de est.uco -argamasa de 

cal y arana- y con las caract.erist.lcas pr-opias de los amerír;enas 

para hace:r la t.Eicnica del !'rasco. 

33 



La int.ensidad de los colores y la calidad del pigment.o 

encuent.ran t.odavía en buen est.ado de consel'vación; el colo!' que 

más pl"edomina el azul, aparecen t-ambién ot.ros colores y 

t.onalidades t.ales como: los sienas, ocres. rojos. naranjas. 

blancos, amarillos. rosas. verdes y negros. 

Est.os t.emas pict.óricos se caract.erizan por el empleo de la 

f"iglll'a humana y su t.razo nat.U?"a.JJ.st.a, muy parecido a las t'ormas 

est.ilíst.icas de los mayas;, Ja inf'luencia se not.a en Jos murales 

del pórt.ico -el grupo de Jos vencidos t.iene est.os rasgos 

t'isonómicos, al igual que el personajo del muro que est.á al 

SUl'Oest.e- pero Jos rasgos f"isonómicos de los vencedores 

pert.enecen a ot.ro grupo ét.nico muy dit'er-ent.e del maya. Las f"iguras 

y t.odo lo que vemos en cada t.ema t.iene movimient.o, las vemos en 

dif"erent.es posiciones: inclinada, l"ect.a, :f"Jexionada, semisent.adas, 

yacent.es, cont.orsionadas, hay superposición de planos,. t.orsos, 

piernas y pies se ent.relazan e int.ersect.an; est.a superposición da 

la sensación de prof"undidad. 

Respect.o a la obt.anción de los mat.el"'iales que emplearon para 

la elaboración de Jos colores, enlucidos y revoques. podemos decir 

que f'ue de la misma manera como Jo hicieron la mayor-ía de los 

amer-ígenas <en realidad, t.odavia no hay est.udios a conciencia de 

la t.Gcnica usada en est.os murales, como se han hecho de los de 

Teot.ihuacan o los mayas); aún así puede decir-se que pal'a Ja 

eJabor-ación de los color-es usaron las t.ier-ras nat.Ul"ales, óxidos de 

ht~rr-o, quizá t.ambién de algunas t.int.uras de orit;en animal y 

34 



veget..al, ut.ilizadas t..ambién pa:ra t.eñil" sus t..elas, su cuerpo y su 

cabello. El Est.ado de Tlaxcala de poi" sí es :rico en su f'!ol"'a, 

f'auna y s:ueJo, t..eniendo de donde abast..ecer-se. Así t..enemoa que su 

veget..aci6n es de dos t..ipos: 

Est.eparia al Or-ient.e y de pradera al Ponient.e y en .las que 

encont..r-amos gran diversidad de éll-boles de los cuales se aprovechó 

Ja madera y recinas que pr>oducen. El cr>onist.a Her>rera, nos dice 

que en va:rios: pueblos del Est.ado de Tlaxcala 

copal donde se producía con abundancia: 

comerciaba con el 

''Hay drboles, donde se saca anime, que llaman copal, 

cógenlo en el mes de nouiembre, que son pasadas las 

aguas, dando cuchiUadttas en los drboles, de donde 

destilando se quaxa••. 

O como el que nos: menciona Diego Muñoz Camar-go: 

"El arbol que los nat.ur-ales llaman xochicotzoquahuitl 

quen nuest.r-o :r-oman2& cast.ellano quier>e dezyr aJ"bol que 

llaman de :resina odíf'er-a, o de olor- de f'Jor-es, est.es un 

a:rboJ muy alt..o, der-echo y de enchur-ade pino y en lo mas 

alt.o ha2e una copa de sus ojas muy g:raciosa aunqe las 

ojas son menudas a manar-a de laurel que adondequie:ra qe. 

est.~ a:rbol da suabe olo:r y par-a saca:r el liquidámbar y 

su olor, Je dan y pican con unas hachuelas unas 

cuchilladit.as, por aquella part.e donde Je dan las 

cuchilladit.as dest.ila aquella :resina de la mane:ra que 

dest.Ua la t.rement.ina, de la cual resina se saca un 
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azeyt.e de olibo, muy t.ransparent.e que sirve de balíst.imo 

a nuest.ros españoles y le llaman azeyt.e de liquidámbar 

ques muy bueno para muchas curas y lo mas grueso y 

espeso sirbe de perf'umenes qe. hazen dello mui olorosos; 

est.e arbol seria muchas part.es dest.a nueva España, 

a:rbol mui preciado y los nat.urales la ant.igÜedad lo 

est.imaban en mucho porqe. usaban dello los Señores, 

críase est.e arbol en t.ier-r-as mui f'rescas ... "u 

Así como est.os ejemplos de cronist.as que nos narran como es 

que ext.raian las resinas de los árboles, hay muchos más; t.ambién 

había desde aquel ent.onces var-iedad de árboles f"rut.ales como: el 

capu11n, el zapot.e blanco, el higo, el manzano, la cranada, el 

aguacat.e, el nopal -donde se criaban los insect.os que producen el 

t.tnt.e del rojo carmesí-; el maguey, los t.epemezquit.es, sauces, 

pinos, palmas silvest.res , madroños, robles, et.e. 

Su f'auna f"ue rica y abundant.e: coyot.e, conejo, águila, 

stncoat.es, escor-piones, nochest.li o cochinilla, la cual decían los 

españoles era la mejor. 

Del suelo y subsuelo, encuent.ran: dif'erent.es t.ipos de 

como las diortt.as, las andesit.as, la t.oba volcánica de color 

pardo rojizo, basalt.os cubiert.os por capas de arena de oricen 

volcánico, las marcas blancas y las riollt.as; que cont.ienen 

cant.idad de f'ierro, cobre, níquel, cobalt.o, plat.a y ot.ros met.ales; 

arenas aglomeradas Malnet.1; yacimient.os d& diorit.a. 
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mont.morrillonit.a, caolín, calcita, tiza, cinabrio, llgnit.a, t.lll"ba, 

fierro met.eórico, cuarzo, calcidonia, xilolit.a, ópalo, arar;onit.a, 

arcilla, celest.ina, et.e, 

Solo como un dat.o más y respect.o a la t.écnica empleada en los 

murales, al parecer denot.an la misma que se hizo en el Códice 

Borr;ia de origen poblano-t.laxcalt.eco, s. 2 los dibujos son semejant.es 

a los Crescos de Tizat.lán y a las decoraciones de las cerámicas 

polícI>omas de Cholula. En su aspect.o y presentación, est.e 

document.o pict.ot:rát'ico se parece t.ambién al Códice Vat.icano 3773, 

pues t.iene 14 t.tras de piel de venado de 27 cm. de ancho y 

dist.int.o largo, wlidas a manel"a que f'ormen una sola t.ira de 10 m. 

de Largo, revest.ida en ambos lados de una delgada capa de est.uco y 

plegada en 1"orma de acol"deón; de modo que salen 39 láminas de 26.5 

cm. de l..arogo y 27 de ancho; los dos lados ext.eriol'es del paquat.e 

de pliegues no t.iene dibujos, pero ambos lados de la Ura t.ienen 

pint.uras; y como t.apas, se supone, iban dos hojas de madera. Est.e 

Códice Borgia, es un claro ejemplo de los libros de pinturas que 

en un principio se dijo, era una :forma audiovisual de comunica%" 

los concapt.os religiosos, f'ilosóetcos y cósmicos de ese ent.onces; 

est.e Códice, dicen los expert.os, es augural y se dist.incue de los 

ot.l'"os poT> su I>iqueza y colorido, por su t.amaño, su dibujo vigoroso 

y su relación espacial; aparecen imágenes represent.ando al planet.a 

Venus. asL:ro t.orno al cual giraban las concepciones 

ast.I>on6micas los mex:lcas. 

En cuant.o a las figUX"as y demás ornamentos que aparecen en 
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est.os murales de Cacaxt.la son t.arnbién muy simbólicas, no se diga 

del color puest.os en ellas. Del simbolismo de las f"iguras nos dice 

Mart.a Foncerrada en su est.udio de Los Murales de Cacaxt.la que: 

ªla idea sublimada de la 'uerra est.á sut.11.ment.e 

sugerida en el mural del hombre- jaguar-, las punt.as de 

lanza pierden su ca.:ráct.er agresivo y f"ertJ.lizan la 

t.ierra simbolizada por el jaguar; en la jamba adyacent.e, 

las heridas del vient.re puest.as muy reallst.ament.e, se 

t.ransf"orman en una rama Clorida irrigada por el acua 

benéf'ica que provee Tláloc; y en cuant.o al simbolismo 

del color rojo que sirve de :rondo a los dos héroes o 

dioses, que puede signif'icar el t.rascender de los dos 

personajes a un ámbit.o sobrenat.ural''. 

Las Cigw:•as de las jambas quizá se deba a que est.én 

relacionados con un slmboltsmo ast.ronómico. 

Sólo se expondrá alt:unas not.as de dos crontst.as de la colonia 

que nos narran acerca de la cochinilla o crana. 

Horrora, nos dice: 

ª ... que en la provincia de Tlaxcala recogen t.odo el año 

la grana cochinilla, y la más f"ina; allí se hace el 

carmín para los pint.ores, y para las mugares, y no 

quieren los nat.urales descubrir el secret.o de como se 

quaxa. Cógese t.ambién en Cho lula, Ouaxozingo. Tranguys, 

Manalas, en la Mhct.eca baxa, y alt.3, y en pueblos 
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cercanos a Guaxaca, Tecamachalco, pero en TJascala ay 

mas cant.idad que en t.odas est.as part.es ... " 

Diego Muñoz Camar-go dice: 

HLa grana cochiniJJa de color de pt.írpur-a r-oja 

color-ad.a, de color- de Saf\&'re, alt;unas t;ent.es la llaman 

car-nún o ca%'mesí, color que Jos indios t.enían en su 

ant.iguedad en muy gr-an estimación pat"a t.eñir sus pajes y 

pelos · de animales de liebres y conejos, por-que no 

alcanzaban seda, ni la conocían, ansí no t.enían ropas 

sino de alt;odón y túJo y cosas de plumas segun su modo 

ant.iguo y despues dela venida de nuest.r-os españoles le 

an t.enJdo y ést.imado en mas por ser- unos de Jos 

principales t.rat.os dest.a t.ier:ra para Jos Reynos de 

Cast.UJa, abr-ála en est.a t.terl"a la provincia de 

TlaxcaJa, era la mejor y mas ancha y demos tinta .subida 

y ftna ... " 
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FRAGMENTO DEL MURAL DONDE SE ESCENIFICA UNA BATALLA; AQUI 

VEMOS EL "CAPITAN DE LOS HOMBRES PAJARO". 

LA CON.JUNCION DE ELEMENTOS DE CLARO ORIOEN MAYA Y RASOOS 

PROPIOS DE LA CULTURA DEL ANTIPLANO CENTRAL~ DENOTA QUE EN EL 

PERIODO QUE VA DEL AñO 500 AL 1200 D. C., UN ORUPO PROCEDENTE DEL 

SUR SE ASENTO EN ESTE SXTJO DE CACAXTLA QUE AL ENTREMEZCLARSE CON 

LA DENTE DE ESTOS LUGARES DIO LUOAR A OTRA CULTURA ENRIQUECIDA POR 

LAS DOS TRADXCIONES. 
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PINTURA MURAL EN CACA.XTLA~ REPRESENTA UNA BATALLA ENTRE 

HOMBRES-PA.JARO Y HOMBRES-.JAOUAR. 
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DETALLE DE UN MURAL DE CACAXTLA, TLAXCALA, DONDE ESTA REPRESENTADA 

EN FORMA SIMDOLICA LA FERTILIZACION DE LA TIERRA. 
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MURAL AL FRESCO REPRESENTANDO A UN OUERRERO CON EL CUERPO PINTADO 

DE NEORO Y CON TRA.JE DE AVE. 

CONSTRUCCION A. 700-POO D. C. DETIENE UH LAROO HAZ DE CAñAS QUE EN 

LA PARTE :INFERIOR SE COHVIERTE EN CABEZA DE SERPIENTE, QUE DENOTA 

UN ELEMENTO MAYA. ADEMAS ESTA PARADO SOBRE LA SERPIEHTE MAYA, QUE 

AL lOUAL QUE LOS OLIFOS QUE APARECEN, DEHOTAN LA INFLUENCIA 

TEOTIHUACANA. EL CUERPO PIHTADO DE NEORO QUIZA REPRESENTE UN 

SIMBOLJ:SMO ASTROHOMICO. 
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TALUD PONIENTE. Tli:RCERA SECCXON ESTE A OESTE A PARTt.R DE LA ESCALERA C 

(CORTESIA DEL I, N.A. ff,. MEXlCO>. 
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BONAMPAK 

TEMPLO DE LAS PINTURAS 

EN ESTE SENCILLO EDIFICIO SE ENCUENTRAN LOS FRESCOS DE 

DONAMPAK. 
LAS ENTRADAS DE LOS TRES CUARTOS TIENEN DINTELES DE 

PIEDRA LADRADA;LOS MUROS Y LAS BOVEDAS ES TAN 

COMPLETAMENTE CUBIERTOS DE PINTURAS POLICROMAS; EL COLOR 

ME.JOR CONSERVADO ES EL ORAN AZUL MAYA CCOMPLEJ'O DE UNA 

ARCILLA ATAPULOITA, APilL Y CALOR). LAS ESCENAS NOS 

REPRESENTAN REOISTROS HISTORICOS, . HECHOS QUE SUCEDIERON 

EN AQUELLA EPOCA: SUS COSTUMBRES, SU OROANJZACION 

POLITICA, SOCIAL Y RELIOIOSA; SU INDUMENTARIA, SUS 

INSTRUMENTOS MUSICALES V RASOOS FJSJCOS. 
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VISTA OENERAL DE LA ACROPOLIS O MONTAñA EN DONDE VEMOS LOS TEMPLOS 

DE ADORACJ:ON, LLAMADOS A.SI POR LOS PEQUEñOS ALTARES ALLJ 

ENCONTRADOS EN SU INTERIOR; A LA DERECHA EL TEMPLO DE LAS 

PINTURAS, Y EN PRIMER PLANO ESTAN UNAS ESTELAS CUBIERTAS CON TECHO 

DE PA.JA, 
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1.1.:l BONAMPAK <MUROS PINTADOS), 

Bonampak es: una acrópolis: pequeña que :floreció en el Valle 

del Usumacint.a; es:t.á conf"ormado de 11 edi:!"icios:, una sola plaza y 

varios mont.ículos: no ident.i:ficados: aún~ pal"'ece s:er- que fue una 

ciudad secundaria que :r-ecibió ímpet.u cuJt.~al de Yaxchilán, ya que 

en los murales se denot.a el emblema de est.a ciudad. 

Las pint.uras: se encuent.r-an en un sencillo y pequeño edif'"icio 

de t.I"es: cuart.os:; :fue:ron hechos al parecer en el año 000 d.C. !'echa 

en que alcanzaron su máximo esplendor, conocido como Clásico. 

Bonampak sigonif'ica pr-ecisament..e en maya Mur-os Pintados 

<Sylvanus Morlay). 

Las escenas de los: mur-os: t~ueron hechas t.ambién sobre un· 

r-evoque o enlucido de es:t.uco, cal y aJ>ena, est.ando f"I"esco t.odavia~ 

en es:t.a región la piedra calcéirea fue el mat.erial principal de 

const.rucción; ot.ras reg"iones cel"canas usal"on la dolomia. la 

t.oba, la piedra arenisca, la pizal"'r-a, el adobe y lad:riUos 

:r-ecocidos; par-a los dint.eles de las puert.as emplear-en maderas de 

zapote y caoba, las vigoas que r-et'"ue:rzan las bóvedas, asi como Jos 

r-e:C~erzos debajo de los t.echos: de mampost.eria t.ambién de zapot.e y 

caoba. Para Jos encaJ&dos, puede se:ro que ya calcina:roan Ja piedr-a 

calcárea o quizá solament.e Ja apagoaban con a~ua, al mezclar-la con 

Ja arena y ag-ua obt.uvieron ese mol"t.el'o para aplicaX"lo como 

enlucido, es decir-, el aplanado sobre el cual pint.aban -al est.uco 

en maya se le conoce como sacbec. que si:;nit'"ica camino blanco-. 

Los colores que empleal'on t.ambi9n .f'ue?"on de ext.racción 
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mineral, veget..al y animal, pues su flora, f"auna y suelo fue muy 

variada y rica. 

En est..as t.ierras pla~adas de calor excesivo, muchas lluvias, 

enclaves de pant.anos, sabanas, llanuras cost.eras semiáridas, 

espesas selvas pluviales donde hay: caoba, ceiba, zapot.e, palo de 

campeche. arboles de hule, ramones, a~uacat..es, palmas, hont;os 

silvest.res y una g-ran variedad de plant.as herbéi.ceas de enredaderas 

y helechos. 

Cult.ivaron dos especies de frijol -:x.colibul- y t..zamá; el 

carnet.e -it.z-; la jícama -chicam-; dos especies de t.ubérculos 

-macal y macalbox-; t..omat.illos -kum y :x.cá-; calabazas 

-kichpax.hkum-; chayot.e -kikit.zin-; yuca; ag-uacat..e -on-; 

chicozapot.e -yá-; ciruelas -op-; saramuyo -dzamul-; papaya -put..-; 

naneen -chi-; zapot.e negro -t.auch-; chicle; cacao; t..abaco; alg-odón 

-t.aman-; henequén; hule; vainilla; resina de copal y g:r-an variedad 

de :frut.as silvest.res para uso domést..ico o de export..ación. 

Animales de caza, aves, peces, abejas sin aguijón; 

domest.icaban al pavo o guajolot.e y especies de perros para la caza 

y el sacri:ficio. 

Export..aron hacia las alt..iplanicies de Chiapas, Guat..emala y El 

Salvador los sig-uient.es product.os: el pedernal, la cera de 

abeja, t..ext..iles de algodón, la miel, el hule, la vainilla, el 

incienso de copal, Los tintes vegetales. La cerdmica policromada. 

las conchas de t..ort..~a, el t.abaco, las plumas de aves p:r-eciosas, 

las pieles de jaguar- y ocelot.e¡. a cambio, los come1·ciant.es de esas 
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zonas les vendían jade, albit.a, obsidiana, hemat.it.a, plumas de 

quet.zal, cerámica y cinabrio. La gent.e de las cost:'as les 

pl"oporcionaban: sal. caracoles marinos, perlas, pescado, conchas, 

espinas de mant.al'raya, et.e. 

Tenemos que sus pigment.os y t.int.es para la elaboración de sus 

colores los ext.rajei:•on de los sir;uient.es: 

De or-igen vegetal: 

CO'OH, XIUHQUILIPITZAHUAC, AñlL.- Géne:r-o de plantas papilonáceas, 

or-it;inar-ias de Amér-ica, sumunist.ra la sust.ancia colorant.e a.2Ul. 

Las plant.as cont.ienen r;lucósido llamado indicdn que al 

macerar-se con ~ua y la planta bien desmenuzada, hidro liza 

Cácilment.e por los f'e:r-ment.os cont.enidos en t.ejido vet;et.al, 

libel"ando glucosa indoxil, el cual oxida el aire 

produciéndose el indigo. 

EK, PALO DE TINTE, PALO DE CAMPECHE, MADERA AZUL.- P:r-oduce t.int.es 

de colores rojos, violetas, azules o ve:rdes set;Un la acción de Jos 

mo:r-dent.es, del ai:r-e y de .la humedad. La laca azul es la más 

conocida, t.ambién como laca de campeche. 

CHA-TE.- Colorant.e veget.al que pint.a de net;l'O. 

CHI-TE.- Plant.a colo:r-ant.e, t.ambién sirve pa:ra f'ijar los colores de 

la lana. Est.a plant.a se hler-be y junt.o con la plant.a yich-kaan 

macerada se dejan en!"ria:r después de dos hor-as y Juego se lava. 

CHIL-TE-VET, CACA DE MONO.- Es una !':rut.it..a que produce Jos t.onos 

verdosos. 
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KAN-AK.- Plant.a colorant.e que plnt.a de azul. 

t<!UXUB, AXIOTE.- Fruto empleado tln el t.eñido~ la sustancia es 

roja. 

MAKOB.- Colorant.e veget.al que t.iñe de morado o lila, ser;ún ia 

cant.idad usada. 

PALO BRASIL, HUJXQUAHUITL, PALO ESPINOSO.- Producé una t.1nt.ura 

roja. 

PITZ-OTZ.- Colorant.e ve-get.al que pint.a de azul. 

TZON-TE.- Musco de di:ferent.es re¡:iones que pt'oduce el t..int.e caí'é 

oscuro. 

YlCH-KAAN, SACATIN.- Esta plant.a junto con la chi-t.e sirve para 

t'tjar- y color-ea.r a la lana. 

D9 origen mineral. 

ALMAGRE.- Oxido de hierro aluminoso, arcilla rojiza, oct"e :rojo. 

ATAPULOlTA.- Respect.o a est.a arcilla, aJgunos investigadores nos 

dicen que es una de las const..i t.uyent.&s principales que cont"orman 

al bello a2ut moyo,. uno de los ptgment.os más conser-vados en los 

murales de Booampak y de ot.ros iuga:r-es lejanos a la zona maya. Se 

sabe que est.e pigmento f"ue usado por- varias cult.uJ"as 

pr-ecort.esianas desde la región de Guat.emala hast.a la. Meset.a 

Cent.ral d& México <Tlat.elolco); Veracruz <Vega de Alat.orre>; 

Mallnalco,. &t.c. 

Est.e pit;ment.o azul o ve:r-de maya :f"ue usado desde al menos en 

el pe:ríodo clásico d& la eu1t.Ul"a maya hast.a nuest.r-os días en 
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códices, cEtI·ámica, cuent.as de collar per•f"or-adas, decoración de 

past.Ulas de copal y f;m los incensarios de Mayapán. Tlatololcc e 

inclusive en decor-aciones y ph1t.uras de la epoca colonial. 

El a2ul o uerde maya est.á conformado de est.a mane1•a: arcilla 

atapulgtta, añil estabilizado por la accidn del calor; Jos 

invest.igadoI'eS nos dicen que es debido a est.a arcilla poi· lo cual 

el pig"ment.o en sí t.iene buenas propiedades. La 

atapulgito-sepiolita se encuent.r-a en algunas de Yucat.án. 

CJal"o que est.a f"ol"Jna de análisis del plgment..o es act.ual Cde 

los t.r-eint.as h.a;cia acá), Get..t.ens f"ue el que cat.aJot"ó a est.e 

pigment.o como azul maya, por no parecer-se a ningún ot..ro conocido; 

además de cat-act.er-izarlo como muy r-ecist.ent.e a ciel"t..os ácidos, 

t. al es como el: clorhídrico, n1t.rico, acét.ico y amoníaco, 

aguant.ando t.emper-at.ur-as de 250° hast.a 300° C. 

Sin embargo, se desconoce la Corma prepar-ada por- los mayas.
13 

LIMONITA.- Va:riedad de arcilla que const.it.uye el ocre amarillo. 

OCRE.- Lo emplearon en sus di!'erent.e t..onos. 

OCRES NEGROS.- Oxidas de hier-ros, hulla pulvel"i2ada. Los de or-igen 

veget.al se sacaron del palo de campeche, del guayabo, ent.re et.ros, 

calcinándolos. 

De OT"igen animal. 

CARACOL DEL PACIFICO.- PUl"pura hemast.oma de la Cost..a del Paicíf"ico. 

Un jesuit.a en su Rust..icat.io nos nar-ra acerca de est.e animaUt..o: 

" ... A ella incisivo se adhiere el caracol. pequeño de 

59 



cuerpo, pero in.si¡;ne poI• su CuJgurant.e púrpuroa ... , la 

gent.e proveyendo q1Jiebra a golpes, busca con p:recaución 

y p:ront.ament.e descubI<e al puropúreo color encerrado en el 

t.úmido vient.I<e". 

BETZI-CHUJ, GRANA, COCHINILLA, CHINCHILLA.- La península Yucat.eca 

f'ue t.ambién product.ora de est.e inser::Lo. Un document.o de la Real 

C9duJa de Yucat.án ref'iere que la cosecha de la cochinilla 

empezaba en el mes de abril hast.a f'in de agost.o. 

Cocus Cact.i o Cocus Silvest.ris. viven en las nopaleras y es 

la hembra la que proporciona el carmín o ácido carmínico. 

ZACATLAZCATL.- Es un parásit.o que se da en Jos árboles t.ropicales 

y producen un t.int.e am.ar"illent.o. 

En cuant.o a los t.emas plasmados en los murales de Bonampak 

son bast.ant.e dit'erent.es a los de et.ras regiones mesoame:r-icanas, es 

decir, el dibujo de los mayas n.at.ur-aUst.a y de un gran 

realismo; por lo que vemos represent.ado allí, es posible que 

dejaran asent.adas sus cost.umbres, su religión, orden polít.ico y 

social. Det.allaron su vest.iment.a y :r-as¡;os fisonómicos, 

inst.rument.os musicales, et.e. Narr-an lo que sucedió en aquel 

ent.onces, los expert.os dicen que donúnaron solt.ur-a la 

callgraf'ia y su ünea~ quizá poi• ello llegaron más pront.o al 

jeroglíf'ico. Sylvanus Morlay nos dice que .. llegaron un 

naturalismo que en eouropa occidental no alcanzaron sino varios 

siglos despues." 
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En Bonampak t.ambién se hizo cer-ámica al f'r-esco, y al par•ece:r-, 

po:r las compar-aciones que se han hecho, las esceiUiS clu la C..f:ol•i.tHilt:.a 

Tepeu, hechas en el Pet.én, f'uel"on llevadas f':recuent.ement.e a los 

mUl"ales. 

También los mayas usar-on el colo?' simbólicament.o, pues en 

cada punt.o caNiinal crece una de las Ceibas Saf:l"adas que 

suminist.:raron el pr-imer- alirnent.o a los ser-es humanos: 

CHAC IMIX CHE, es el ál"boJ r-ojo del Est.e. 

ZAC IMIX CHE, es el árbol blanco del Nol"t.e. 

EX IMIX CHE, es el árbol negr-o del Ponlent.e. 

KAN IMIX CHE, es el ár-bol amarillo del Sur-. 

Est.os color-es se usa.r-on en los Bacaboob, los Chaquos y 

Pauht.unes (deidades del t.iempo que ocupan cada una un punt.o 

car-dina!). 

Por- lo que t.oca a la pint.lll'a co:rporal, t.uvo 1a f'unción de sel" 

decorativa .v mdgica; .sab9mo.s que los color-es repre!:'enton fuer~as .).' 

vibr-aciones. que al aplicdrselas al cuer-po, este se tiñe de 

cier-tas potencias, por- eso la pr-dcticaron los guerrer-os .Y los 

sacer-dotes. 

El f':raUe Landa en su :relación de las cosas de Yucat.án nos 

dice que:. 

" ... d&spues de junt.os en el t.emplo y hechas Jas 

ce:remonias y sahumel"ios como en las f'iest.as pasadas, era 

untar con el bettln azul que hacian, todo los 

instrumentos de todos los oficios ... '" 
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Ant.onio Herrera en Ja .. Hist.oria General de las Indias 

Occident.ales" nos re.fiare que en Ja provincia de Chiapas se saca 

una :resina de un árbol r;rande y grueso -el liquidámbar-. unos dan 

la resina blanca como la cera y el copal, y de t.odos se usan 

sahumerios y vi2mas; los jóvenes se pintaban de negro, el azul se 

usaba solo en r-itos y ceremonias de gran important:ia y solo los 

sacerdotes. 

Los t;uerreros se pint.aban de rojo y negro, considerados como 

de pugna y relacionados con la sabiduría. 

Las mujeres solo se coloreaban los senos, espalda y brazos, 

aítadiendo a la mezcla de color una resina ITZ-TAHTE, que era mu.v 

olor-osa para hacerlas agradables .Y atractivas. 

A las pint.uras murales de Bonampak al ser expuest.as para que 

copiaran, les echaron PiJ.1"ª reaviva:r los colot-es sust.ancias y 

:resinas, que provocaron que algunas secciones de ést..os 

resquebraja?"an; con los cuidados que se les dieron en Jos años 

eo•s han quedado casi con su colol'ldo ant.erior. 
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DETALLE DE UNO DE LOS MURALES DEL PRIMER CUARTO EN LA QUE VEMOS 

UNA· PROCESION DE MUSICOS TOCANDO SONAJAS. UN TAMBOR Y CAPARACHOS 

DE TORTUOAS. 

COMO P~DEMOS VER. TODAS LAS FIOURAS SON RICAS EN COLOR Y EN 

DIQU..10, DESTACANDOSE SOBRE FONDOS LISOS Y CON ORAN ARMONIA. 

ALOUNOS INVESTIGADORES NOS HABLAN DE LOS PATRONES DE MEDICION QUE 

UTILIZARON LOS MAYAS PARA ALCANZAR ESA ARMONIA; MANUEL AMADILIS 

DOMINOUEZ, EN SU LIBRO "LOS ATLANTES EN YUCATAN''• ED. ORION, 

MEXICO 1093, NOS DICE QUE UTILIZARON LA SECCION DE ORO, POR ESO ES 

QUE LOORARON ESA EURITMIA, PROPORCIONES: DELLAS Y MAONIFICAS EN SUS 

TEMPLOS Y PALACIOS. 

PARA JOSE DIAZ BOLIO EN SU LIDRO "MI DESCUBRIMIENTO DEL CULTO 

CROTALICO, LA SERPIENTE EMPLUMADA EJE DE CULTURAS", EDICIONES DE 

LA UNIVERSIDAD DE YUCA.TAN, MEXICO tP??; EL PATRON FIJO FUE EL 

DIAGRAMA CROTALICO LLAMADO CANAMAYTE, QUE ES EL ABACO CRONOLOOICO 

DE LA SERPIENTE AJA.U CAN CROTALUS DURISIS DURISIS, QUE SOLO SE DA 

EN ESAS REGIONES MA YENSES, 

63 



LA SECCION 

PRINCIPALMENTE 

CHICHEN ITZA, 

DE 
EN 

EL 

ORO Y/O EL CANAMAYTE, 

LA ESCULTURA Y ARQUITECTURA. 

EDIFICIO PIRAMIDAL TIENE P 

FUERON EMPLEADAS 

POR E.IEMPLO, EN 

CUERPOS; EL P 

REPRESENTA EN LA NUMEROLOOIA SAORADA DE LOS MAYAS EL CIELO, 

TAMD:IEN SE HALLA EN EL LISTON DE P ESCAMAS QUE CORRE DESDE LA 

CABEZA DE LA VIDORA HASTA EL COMIENZO DE LAS COLUMNAS DE CUADRADOS 

VERTICALES. 

LOS EDIFICIOS PIRAMIDALES ESTAN BASADOS EN LA FORMA DE REPOSO DE 

ESTAS VID ORAS. 
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1.2 PIGMENTOS Y TINTES PREHISPANICOS. 

En est.a list.a expondré los nombres de los pigment.os minerales 

y de las t.int.uras de origen veget.al y animal que t'ueron ext.raídos 

en varias regiones por los mesoamericanos y los cuales fueron 

usados para pint.a:r- sus murales, sus t..ext.Ues, cerámica. códices e 

inclusive el cuey.po y el cabello, así t.ambiE.tn alr;unos de est.os en 

Corma medicinal. 

Est.as mat.erias pr-imas fueron originar-tas de las regiones a 

las cuales me re:ferí, ot.ras fueron t..raídas de zonas más lejanas; 

pues sabemos que desde ese ent.onces ya exlst..ía cont.act.o cult.Ul"al y 

comerci.cil ent.r-e t.odas ést.as. También aparecen los aceit.es, 

bálsamos y engrudos que ut..ill:zaron como vehículo dttl color y/o 

como consist.ent.es de ést.os. 

Pt,ment.os 

Sabemos que un pigment.o es una sust.ancia colol'ant.e f"lnament.e 

pulverizada que se agrega a un soport.e para conf'erible un color o 

para hacerla opaca; pigment.o no se disuelve :f'ácllment.e, 

permanece disperso en el liquido. 

Los pigmento naturales son che.idos ).1 son los que generalmente 

fueron e'f!'pleados por todas las civilizaciones antiguas, asi como 

en la nuestra; los óxidos abundan en la nat.uraleza, la mayor part.e 

de los minerales met.alíf'eros son óxidos que cont.ienen ot.ros 

minerales, como el f'ierro, el hierro, el cobre, et.e. Cel óxido es 

un cuerpo que result.a de la combinación del 6xigeno con ot.ro 
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elemento o un radical). 

Muchos colorant.es orr;ánicos al Cijal"se sobre un mineral como 

la alúmina, el sulfat.o de bario y ot.ros dan como result.ado las 

lacas negras que se emplean como pigment.os Cqui2á pueda ser el 

caso, como lo que sucede con el pir;ment.o a2u1 o verde maya, del 

cual dicen los invest.ir;adores 

at.apulgl t.a y el calor>. 

un complejo de añil, la arcilla 

En nuest.ro país se encuent.ran una gran Val"iedad de arcillas 

que suelen f'ormar capas sedlment.arias de colores dif"erent.es: la 

más pura es la blanca; pero abundan más las grises, las amarillas 

y las anal'anjadas:, 

Las arcillas magras, finas >' ricas en Oxidas de hierro 

constituyen los pigmentos conocidos como ocres rojos, amarillos, 

negros, a2ules, etc., además de las arcillas ref"ract.arias 

infusibles y vit.rif'icables o f'usibles .. 

Colores minerales usados desde aquella época y hoy todavia en 

algunas etnias, aparecen con su nombre ndhuatl o maya. 

ACHIYOTETL.- Ocre en brut.o. 

ALMAGRE.- Oxido de hierro aluminoso, arcilla :r-ojiza. 

ALUMBRE.- Sulf'at.o doble de alúmina y pot.asa, sal blanca que sirve 

como f'ijat.ivo para el color. 

ATAPULOITA.- Arcilla que al est.ar en cont.act.o con un element.o 

orgánico adhiere ést.e y t.oma un color det.erminado 

Cposiblement.e sea est.e el caso del pigment.o azul o verde mayS; por 
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los invest.lgadores sabemos que ést.e es un complejo de añil -es un 

vet;et.al-, at.apulGit.a y el calor; como podemos dar-nos cuent.a del 

añil se saca el t.int.e azul, pero a la f"echa no se sabe t.odavía 

como la e!abol"'aron los amerígenas>. 

AZARCON.- Minio, óxido de plomo con el que elaboraron un color 

anaranjado encendlc:Jo; en su est.ado nat.lvo es de color amarillo, al 

calcinarlo se pone de color l"'Ojo o rosado, para hacer el n.ax-anja 

le acregaron un poco de dolomit.a. 

AZURITA.- Carbonat.o nat.ural de cobre de color azul Cest.e plgment..o 

fue empleado en los mUl"ales de Teot.ihuacan>. 

AZUL.- Se mezcla el t.exot.lalli y ot.ras t.le:rl"'as con el añil. 

CINABRIO.- Sutrat.o nat.u:ral de mercurio. Bermellón, colox· rojo del 

cinabrio. Se present.a · en :fo:r-ma de cl"'ist.ales t.ra.nslúcldos de colo:r 

rojo y brillo diamant.lno. Es un mineral denso que cc.111 .. if'11·~ 85% tlt~ 

mercurio y const.it.uye la principal mena de ese met.al. 

CHARANDA.- Tiel"ra rojiza que cent.lene óxido de hierl"'O Ces de 

Ol"igen pu:répecha>. En Pat.zcuaro, fwüch. se usa para pint.ar el color 

ca.f"é rojizo del reverso de las bat.eas. 

CHIMALTIZA.- PiGment.o blanco. 

DOLOMITA.- Es un carbonat.o de cal de ma,;nesia que se ext.rae en 

f"orma de .Pedr-uzcos negros; cont.tene el 54.40% de carbonat.o de cal 

de magnesio, el 41.10~ de sílice y el 4.5" de óxido de hierro. 

HEMATITA O HEMATITES.- Oxido de hierro <Fe
2
0

9
>. es una variedad de 

oligist.o. Las dist.tnt.as clases de hemat.it.es Gon menas de hierro; 

son pardas y son un óxido hidrat.ado con 60% de met.al¡ la hemat.it.e 
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roja es anhidra. 

IXTATETL.- Piedl"a. blanca. 

LAPIZLAZULI.- Piedra de color azul celest.e usada en carámica, 

mosaicos, adornos de objet.os, et.e.; el polvo const.it.uye el primer 

pigment.o del azul ultramar. CEst.e mineral se expone aquí como 

complement.o de la list.a, más no necesariament.e es que se halla 

ut.Uizado en nuest.ras cult.\ll'as). 

MALAQtnTA.- Carbonat.o básico de cobre, saCal'on el verde 

cax-denillo. 

LIMONITA.- Es un ocre amar-illo, ó>d.do f'érrico hidrat.ado, el más 

común de · t.odos los núnerales de hierro; es una mezcla de goet.it.a y 

lepidocrocit.a hidr-at.adas que pueden cont.encr más del 80" de óxido 

f'erroso. 

MORADO.- Se prepara con polvµ de grana, añil y t.ierra blanca. 

NEGRO.- Mezclando las t.ierras de 'Lexicalt.et.l y t.oct.et.l con el 

polvo del carbón, del olot.e, r;uayabo, u ot.ras madoras. 

NEGROS MINERALES.- O>d.dos de hierro, ocres negros. hulla 

pulverizada. esquist.os bit.wninosos, la calcinación del olot.e, el 

palo del c:uayabo, el ocot.e, el huizache, et.e. 

OCRES AMARILLOS.- Arcillas pigment.adas por el hidrat.o '.férrico que 

cont..ienen. 

PATZICUA, IGUETACA <DOLOMITA DOBLE DE MEGNESIA), TIZATE. TECOXTLI, 

TOLTEC, TEXICALTETL, TLAXOCOTL Y TLEXOTLALLI.- Todas est.as t.ierras 

se ut.iU.zan para oscurecer ot.ros colores. 

SAL.- Clor\ll'o de sodio que se encuent.ra en la nat.uraleza en est.ado 
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pét.:reo, mezclado con a:rcillas o d.isuelt.a en el ~ua de mar- C25 

g,/lit.:ro ap:roxbnadament.e>, t.ambién usada como f'ijat.ivo del coloro. 

TECOZTLI.- P!edr-a que se machacaba y se mezclaba con el t.zauht.li 

par-a obt.ene:r el colo:r leonado CTecot.zauht.la Tecoxauht.la, 

si,gni:fica lutaz. abundant.e de ocr-e>. 

TECOXAHUITL O TECUXAHUITL.- Oc:re ama:rillo que usaban las muje:res 

par-a embellecer-se, espolvo:recindoselo en la ca:ra las que se iban a 

desposar-; los guer-:re:ros lo usa:ron pa:ra embadurnarse t.odo el cue:rpo 

y t.ene:r un aspect.o más t.emible. 

TEPETATE.- Tie:r:ra de color- cat"é ext.:raída de los cerros de 

Acapet.lahuaya, Gro., mezclada con la t.ie:rra txt.at.et.l oscurece Jos 

color-os. 

TEPUTCHUTA.- Tter-%-a pa:ra oscu:rece:r Jos colo:res. 

TESICALTE.- Tier-:ra que se usa como dolomtt.a. 

TEXOTLI.- Ctert.a t.ier-ra mine:ral de color- azul. 

TEZCATLAMIAHUATL.- Oc:re :fino. 

TIZATL.- Tte:r:ra o polvo blanco, especie de ba:rntz. 

TJZALTLALLI.- Tie%'z.a que se amasaba con la ar-cilla y puest.a al 

f'uego daba un blanco pa:recido a.1 de españa. 

TLAHUITL.- Ocr-e I"Ojo, t.te:rra calcinada que usa.roan en t.int.u:ra. 

TLALCACAL.JC O IZTLACTLAZTZACUTLJ.- Minel"al blanco parecido al 

t.tzat.1, cal o yeso. 

TLALPILOLE.- Mezcla de azal'cón y t.izalcat.l con dolomit.a paz.a 

oscUl"ecer el color-. .. 
TLALCHICHILLI.- Tie%'ra roja qu& sirvió pa:ra ba:rnizar plat.os y 
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demás enseres. 

TLAUHTLAPALLI.- Bermellón rojo, color barmejo o colol"'&do. 

TLAUHXOCOC,- Ocl"'e rojo bast.o. 

TLICATLALLI.- Tierl"'a blanca que sel"'vía para t.eñir cualquiel"' cosa 

de· bJ.anco. 

XICALTETETL.- Cier-t.o baJ'niz de pieclroa blanca sobl"'e el que pint.aba. 

Los pigment.os, además de ser- un polvo t'inament.e molido, deben 

ser- muy roesist.ent.es a la luz solar sin que cambie el color al 

est.ar- expuest.os a los cambios del clima; no deben ejel"'ce.r- cambios 

de reacción quítnica sobroe el medio u oLx-os pigment.os a los cuales 

se mezcla; deben t.enex- el grado apropiado de opacidad 

t.l"'anspal"encia, set;ún sea el caso, y no debe cont.ene:r- ar;ret;ados 

inert.es o pir;ment.os de rec8%'go. 

TINTURAS 

CTLAPILLIZTLI> 

En cuant.o a las sust.ancias coloreadas que se disuelven en 

líquidos y t.ransmit.en a la vez el ef'ect.o de color a los mat.e:r-tales 

por t.eñido o absorción se les conoce como tinturas (t.lapilllzt.U. 

vo:z: náhuat.1, que sign':U"ica t.int.ur-a>. 

A muchos c:r-onist.as de la colonia les admiró la cant.idad y 

diversidad de color-es que elabol'aron Jos amel"'Íg(!onas, los hacían de 

las hojas de las rosas, f'rut.as, !'lores, r-aíces. cort.ezas, piedras, 

maderas, inclusive de ciert.os insect.os. Fray Toribio de Benavent.e 
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o Mot.olinía, decía que umuchos colores hacen los indios de las 

flores, y cuando los pint.ores quieren mudar el pincel de un coloi

a ot.ro, con la boca limpia el pincel, por ser los colores de 

'flores.'' 

Y Sahar;ún nos dice que: 

uEl q':le vende los colores que pone encima de un cest.o 

grande, es dest.a propiedad; cada género de un color 

pónelo en un cest.illo encima del r;rande, y los colores 

que vende son de t.odo r;énero, a saber las colores secas 

y molidas, la r;rana amarillo y azul claro, la .greda, el 

cisco de t.eas, cardenillo, alumbre, y el ungüent.o 

amarillo que se llama axi y el chapuput.li mezclado con 

est.e ungüent.o amarillo que se llama izct.11 y el almagre. 

Vende t.ambién cosas olorosas como las a~p·il ::las 

aromát.icas, vende t.ambién cosillas de medicina. com•:t es 

la cola del animalejo t.lacuat.zin, y muchas yerbas y 

raíces de diversas especies; a más de t.odo lo dicho 

vende t.ambién el bet.ún que como pez, el incienso 

blanco, agallas para hacer tinta. y la celadilla, panes 

de azul. gÜizachi y ma:rgar-it.a." 

De los t'ragment.os cit.ados ant.et>iorment.e, podemos darnos 

cuent.a de que los amerígenas ya producían y elaboraban sus 

colores, desde ant.es de la llegada de los españoles, y con lo cual 

vemos que eran unas cult.lll'as ya avanzadas y no ret.rógradas como 
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siempre han manif"est.ado; cult.uras que vivían int.agradas con la 

nat.urale:z:a y no dest.ruct.oras como las de hoy en dia, sin embargo, 

sabemos que la hist.oria siempre la han escrit.o los ""vencedores". 

Enseguida se expone la list.a de las plant.as a las cuales 

les ext.rajeron t.int.uras. 

De origen vegetal. 

ACAHUATL, TE DE MILPA.- Produce el t.int.e amarillo. 

ACHIYOTL, AXIOTE.- Frut.o empleado en el t.eñido;. su t..int.e es rojo, 

act..ualment.e se le sigue empleando para dar color a la margarina 

y mant.equilla. 

AñlL.-aénero de plant.as papilonáceas ent.re las cuales f"iguran los 

arbust.os llamados indigóf"era t.int..órea, orit¡inarios de América y 

Af"rica, son las que suminis.t.ran el colorant.e azul, añil o índigo; 

los amorigenas lo conocían como xiuhquilipitzahuac. Una recet..a de 

los t.iempos de la colonia nos la da Clavijero: 

"Ponían las hojas de la plant.a, una a una, en vasijas 

de agua calient.e, o mas bien t.ibia, y después de 

haberlas meneado con una pala pasaban el ar;ua t.eñida a 

unas or:z:as o peroles, donde las dejaban reposar, h.ast..a 

que se precipi t.aban al rondo las part.es sólidas de la 

t.int..ura, y ent.onces vaciaban el acua poco a poco. Est..& 

sediment.o se secaba al sol, y después se ponia ent.re dos 

plat..os al fuego, para que se endureciese." 

Hoy en día se sabe que por medio de divel"sas reacciones 
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químicas se proporcionan dif'er•ent.es .::olores que van del rojo, 

púrpura, amarillo y desde luec;o el azul. El añil int.erviene en la 

composición del precioso verde o azul maya; est.o se sabe por los 

experiment.os de los invest.igadol'es y que han hecho en los 

dif'erent.es fragment.os de objet.os que cont.ienen est.e azul maya 

(denominados así po Oet.t.ens y caract.erizándolo así por su 

resist.encla a ciert.os ácidos como el clol'hídrico, nít.rico, acét.ico 

y el amoniaco). 

Lo que las plant.as cont.ianen es el indicdn. que es un 

glucósido incoloro del índigo que al macerar la pLant.a en agua, 

hidroliza f"ácilment.e por los ferment.os cont.enidos en el t.ejido 

veget.al, liberando glucosa e indOxilo; ést.e últ.imo se oxida al 

est.ar- en cont.act.o con el aire, produciendo de est.a manera el 

índigo. 

Robert.o Tomson CAbelardo Carrillo y Oariel "Técnica de la 

pint.uz.a de la Nueva España) nos dice del añil 

"' .. ,asimismo el añil viene de allá para t.eñ!r de azul, 

es una plant.a que crece si11 cult.ivo, y en ciert.a época 

del año se recoge, se quema y de sus cenizas mezcladas 

con et.ros ingredient.es, se hace el añU ... " 

AZUL SE~.- Est.e procedimient.o lo hacen los Seris de Sonora, 

macerándolo en un medio acuoso de resina de c;uayaco y una arcilla 

mont.morrillonít.ica; el color debe al c;uayazuleno 

Cdimet.11-isopropU-azuleno), no siendo el azul maya como a veces 

se ha creído. 
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f:APULIN.- De la cort.eza del árbol se ext.rae la sust.ancia colorant.e 

rojiza, además de que t.iene propiedades nlti!-d.1'..:1r1d.l&s. 

CO' OH, AñIL.- Produce el t.int.e azul macet•ando las hojas y el 

t.allo en a~ua. 

COSAHUI.- De la raíz se ext.rae el t.int..e rojo: la int.ensld~d del 

color dpende del t.iempo dest.lnado para el coclmient.o de la mezcla; 

las t.onalidades se obt.ienen con ceniza, pa:ra llegar al negro se le 

pone cásca:ra de la granada hojas del arbust.o at.ajipool. Est.e 

proced.imient.o es usado por los Yaquis para plnt..ar las canast.as 

t.ejidas con una plant.a del desiert.o llamada torote. 

CHA-TE.- Colorant.e veget.al que pint.a de net;:ro. 

CHICALOTE O AMAPOLA ESPINOSA.- Plant.a sllvest.re, ext.rae el 

t.int.e amarillo. Hay ·dos Val'iedades: blancas y amarillas, de est.a 

últ.ima se ext.rae de las semi~ un aceit.e usado poI> los pint.ol'es. 

CHI-TE.- También s& usa como :fijat.ivo para el colo?'. La lana se 

pone a hervir con manojos de est.a plant.a y después de dos hol'as 

deja en.fl'ial' y se lava~ la sacat.!nt.a o yich-kaan no se hiel've, 

solo se macera en agua. 

CHIL-TE-VET, CACA DE MONO.- Fl'ut.it.a que produce el t.ono verdoso. 

DALIAS SILVESTRES.- Dan t.int.es brillant.es amal'lllos o na:ranjas. 

EK, PALO DE TINTE, PALO DE BRASIL O QUEBRACHO ROJO.-. hoduce el 

t.int.e colol' ca:rmesí. 

HUAMUCHITL.- Su I>aíz pl'oduce el naranja oscuro y la vaina el 

amarillo. 

HUIXQUIAHUITL, PALO ESPINOSO O PALO DE BRASIL.- Produce el t.int.e 



c:ar-mesi. 

HUJZACHE.- De sus vainas sacaban el t.int.e neg1>0 gris 

CPuruándiro, Mich., Relación Oeográf'tca>. 

HOJAS DE DURAZNO, PIRU, HIERBA DEL ANOEL Y LA VINAGRERA.- Todas 

ést.as hervidas en agua y alumbre, los ot.om.ies pr-oducen el t.int.& 

verde. En Oaxaca dejan macerar una madera t.int.órea durant.e un año 

para obt.ene:r el color verde. 

KAN-AK.-' Plant.a que produce el t.int.e amarillo. 

K'UXUB, ACHIOTE.- Frut.o empleado en el t.eñtdo y en clert.os 

comest.ibles, su t.int.e es amarillo :rojizo. 

MAKOB.- Colorant.e veget.al que t.iñe de morado o lila, se,;ún Ja 

cant.idad empleada. 

MANGLE.- Su raíz se mace:ra con hojas frescas del piñón 

obt.eniéndose- un t.int.e ca.Cé, para oscurecerlo le añade cal. 

MATLALIZTIC, MATLALLI, MATLALXOCH!TL, HIERBA DEL POLLO, 

QUEZAOJLLITA O FLOR AZUL CELESTE.- Son Jos nombres de est.a plant.a 

que c:rece en lugoa:ros umbrosos y húmedos en va:rias :re1:tones del 

Pél;ÍS y produce el t.int.e azul. <Todavía hast.a hace poco -mis padres 

y abuelos lo ut.Uizaban paz.a t.eñi:r papel o t.ela- y en 

lugares en donde se gua:rdan ciert.as cost.umb?'es ancest.:rales, así 

como para. cont.ener las hemor:ragias, pues cont.iene mucílago). 

MATLALXIHUITL.- Plant.a de la que se obt.enía el color azul 

(xíhuit.J, voz náhuat.1 que siginifica año, comet.a, t.ur-quesa, 

hie:rba, hoja). Xiuht.l.al.U., era la diOsa que cuidaba las plant.as y 

cuya imagen est..aba :revest.ida de un huipilli azul. 
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NEGROS VEGETALES.- Los obt.uvier-on quemando el oJot.e, palo de 

campeche, del ocot.e, del t;uayabo y de .las vain~ del niezquit.e. 

OCOTLILLI.- Tlnt.a de humo. 

ORGANO.- Se Je ext.r-ae un t.int.e ner;r-uzco y con el cual se pint.aba 

el cabello t.odavía hast.a hace poco t.iempo. 

ORCHILLA CRosella t.inct.or-ia>.- Es un liquen que produce el t.int.e 

rojizo al violet.a. En el siglo XVI e:ra elabor-ado con la or-tna 

put.:riCicada ya que cont.iene óst.a amoníaco, después una lechada de 

caJ. 

PALO DE CAMPECHE.- (ffaemat.o>cylon), t.ambién llamada mader-a azul, 

p:ropor-ciona t.int.as :rojas, vioJet.as, azules o ve:rdes por- Ja acción 

de Jos mor-dent.es, del aiz-e y de la humedad. La más usada es la 

laca a2uJ o laca de campeche. Diet:o Quijano, gabe:rnador- de 

Yucat.án, en la epoca colonial, . nos descl"ibe ace:rca de est.e palo: 

"En est.a t.iel"l"a hay un palo en t.oda la cost.a de ella 

con que se dan a paños y sedas t.int.as de cinco colo:res, 

y dícese que vale mucho más quel past.el y pod:ría.se 

cart:ar- de ello t.odas las car-abelas del mundo ... " 

Feliciano B:ravo, en 1572, nos coment.a: 

•• ... que t.z-as una miser-abJe pasa y muy en cont.r-a su 

volunt.ad se ocupa a Jos indios de ChJapas en el t.raslado 

del palo de t.int.e ... y así Jos indios van de quince 

Jet:uas de camino de ida y ot.r-as t.ant.as: vuelt.as con la 

comida acuest.as donde t.rabajan una semana con t.r-es 

z.eales de paga <para las obroas de Ja Corot.aJeza de San 
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Juan de UlUa, t.rabajando en la obra de la cal que del 

Puert.o de Campeche se saca>, en lo cual y hacerlos 

cort.ar y cargar una madera para t.int..as que dest.a t..ierra 

lleva a los navíos por granjel"ías de part..iculares, 

los ocupan muy cont.ra su volunt.ad sacándolos de su casa 

y en manera que dejando ent..ender en el bene:f"icio de sus 

haciendas, necesaria para sust.ent.o y pagéll' 

t.ribut.os. les hacen t.rabajar en las ajenas de que se les 

siguen inconvenient.es a su salud cript.iandad, conversión 

y sant.a doct.rina." 

PALO DE BRASIL.- <Caesalpinia achinat..a> árbol de la f'amllia 

de las leguminosas, su t.int..e es: amarillo-rojizo y se t.orna 

poniéndola al sol y al aire. La bx-asilina que ext.rae del 

ext.ract.o obt.enido de hervir el palo en agua, se precipi t.aba con 

una solución de alumbre• los mat.ices de la brasillna cambian segUn 

los agent.es químicos, con las sales de cobre se produce el azul, 

con el Cierro, el negro, et.e. 

PAZCLE.- Es un musgo al que se le ext.rae un t.int.e verde. 

PEYOTL. PEYOTE O JICULO.- Cont.iene sust.ancias color-ant..cs, además: 

peyot.ina, goma oxalat.o de calcio, analonina, azücar, mezcallna y 

lof'of'oria. 

QUILITL.- Verdura comest.ible la cual le extraían el verde; 

posiblement.e obt.enian di:ferent.es t..onalidades de est.a plant.a, pues 

al color verde gris lo llamaban quilpalli o quilpaltic; al t.1erde 

quiltic; al t.1erde esmeralda quilticchalchihuitL: al uerde oscuro 
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matlactlic; al azul muy puro y muy fino matlallin. tambi9n con 

este mismo nombre al verde oscuro. fu~rte o a:.l'ul. 

ROSILLA.- Es una var-iedad de la plant.a o hierba del pollo o 

mat.1alx6chit.1, crece los mismos lugares, sus !'lores son 

111.as-rosadas y producen una t.onalidad violet.a. 

QUINA.- Pl"oduce t.int.es amarillos. l"Ojos, mol"ados,- anaranjados, 

gl"i!fes y blancos. 

RUBIA.- Plant.a rubiácea, da el t.int.e l"ojizo y de sus l"aíces 

obt.iene la allzarina; la l"aiZ se hervía con alumbl"e y luego se 

pulverizaba. 

TECOMA.- Produce el t.int.e amarillo. 

TEZON'l'ZAPOTL, ZAPOTE ROJO O MAMEY.- También se le ext.rae el t.int.e 

rojizo y del hueso calcinado se obtenía el negro. 

TEZOATL.- Arbust.o que crece en t.ierra calient.e y cuyas hojas 

hervidas con alumbre y con t.laliat.l servían para hacer un color 

muy f"ino. 

TLACAYAC.- Carbón de plno molido f"inament.e. 

TLILCOMALLI.- Especie de vasija parecida al alambique que sel"via 

para hacel" una pintura negra muy f'ina <t..lilli ocot.l y t..lllelt.ic, 

sig-rúf'ican neg-l"uzco, pardo. casi negro. 

TLILPOLOLLI.- Neg-ro muy espeso con el que f'ormaban una past..a. 

TLILLI OCOTL.- Color ne~ro muy f'ino,obtenido del humo de las t.eas. 

TZON-TE.- Musgo que pl"oduce el t.ono caf'é oscut•o. 

XIUHQUlLITL.- Hiel"ba past.el, plant.a vel"de que las mujeres usaban 

para t.eñirse el cabello. 
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XOCOATOLE, GIRASOL ROSA, MORADO O BLANCO.- Macer-ando su t.allo y 

las hojas, se produce el t.int.e verde. 

XOCHIPALl.l O GIRASOL AMARILLO.- El t.in1 .. e se saca de los pét.alos y 

es de color- amarillo. 

XOXOHUJTL.- Color azul celest.e que se hacía de unas flores v lo 

usaban pal'a t.eñ.i:r sus t.elas. 

YAtnlTLI,. PERICON O ANISILLO.- Produce t.int.es t.enues amar-1Hos. 

YlCH-KAN, SACATINTA.- Act.ualment.e sigue siendo usada para Cijar el 

color de la lana, además de que produce t.ambién el t.int.e. 

ZACAPALE.- Plant.a semejant.e al zacat.e, es una especie de 

onr-edadera que se da en los áz.boles del huamúchi t.1 o en ot.ras. El 

zacapale es 1a plant.a conocida como la cuscut.a, es plant.a pa1>ásit.a 

que al est.ar- muy crecida la majan, la muelen y rorman unas láminas 

redondas de 5 pulgadas de diámet.l'o y las ponen a secar a1 sol 

llevándoselas a vender; en el mercado les llaman zacat.lazcale o 

t.or-t.illa de zacat.e. De est.a zacapale ext.r-aían el t.int.e amaz.illo 

hir-vléndolo con alumbr-e (memor-ia sobre la pint.ura del pueblo de 

Olanalán, Tlalpam, poY. el eclesiást.ico Joaquín Alejo Meave>. 

2EMPOAZUCH1TL.- Se obt.lene el t.tnt.e amar-illo. Cont.iene carot.ina, 

ést.a se pl'ocesa par-a aliment.o de las gallinas. 

Los mordent.es son sust.ancias con que t.rat.an los t.ext.Ues 

para que al t.eñirs& t.omen mucho mejor el color. Las más de las 

veces las mat.er-ias colorant.es t"of'man combinaciones poco est.ables 

con las f'ibr-as veget.ales y animales, por eso es que se recur-re a 

Jos mordent.es par-a que dur-e más el color; los mordent.es cont.ienen 
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sust.ancias aí'ines a las :fibl'as ·por lo que absol'ben mejor los 

colores. Los principales moJ>dent.es son: las sales de aluminio. 

hierro. estaño y plomo. Exist.e ot.r-o gr-upo de mordent.es paI<a !'ijar 

los colores de anilina y cier-t.os aceit.es o>cldados, t.ales como: la 

caseina. el gluten, la alblimina y el tanino. El mordent.e 

modl:ficador- aviva los colores. 

Colorantes de origen animal. 

AXOCUILLIN.- Est.e insect.o pr-oduce una r;rasa llamada axin, es la 

base del unr;Üent.o que mezclado con el axiot.e se usó como pint.UI"'a 

pal'a el cuerpo; y con el chapopot.l se convert.ía en el chicle, 

t.arnbién se us6 como :r-emedio para ciert.as enf'ermedades y como 

ent.onador. En Yucat.án se le conoce como niin; en Michoacán 

tecuinos y en náhuat.1 axocuillin. 

Se cl"ían en el ár-bol axquahuit.1; la gr-asa se ext.l"aia de las 

hembras de piel suave y cubiel't.as de polvo blanco. Cuando son 

gl'andes y l'edondillos se sacude el árbol para que cair;an, luer;o 

los cuecen y al expl'imirlos sale un sólido o r;rasa arnaI"'illa que es 

envuelt.a en las hojas del maíz. 

La Z"ecet.a del señor Nicolás León pal'a la obt.ención de la 

:;r.;:.sa Ccocus axin> es la siguient.e: 

uuna vez !'&cogidos los r;usanos en un t.l'ast.o cualquiera 

se conducen desde luer;o domicilio procur-ando que 

lleguen vivos, pues si se muel'en ant.es, se echa a perder 

la sust.ancla; desde luer;o se ponen a cocer- en un caso u 
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olla con agua, se~ún la cant.idad de gusanos, y cuando 

est.é hirviendo se echan ést.os vi vos y se mueven con 

frecu8ncia con una espát.ula para que no se quemen, hast.a 

que comiencen despedir una mat.eria amariUent.a; 

enseguida se quit.an del :ruego y calient.es, en porciones 

pequ~ñas, ponen en un lie020 de mant.a r-ala, que se 

coloca en la boca de una olla cont.eniendo un poco de 

agua :fria o t.ibia, y comienzan a r-evolver en un 

mor-t..ero,. cebándole agua t.ibia 

endurezca el cocimient.o y 

nn de que 

cuele la subst.ancia 

olea~inosa; hecha est.a operación se deja enf'riar por- uno 

o dos días y Juego se saca la masa a una bat.ea por

par-t.es pequeñas, y se bat.e hast.a que se amalgame dicha 

subst.ancia; y por últ.imo, t.odo lo que result.e lava 

con agua f'r-ía par-a que acabe de limpiarse u~ una 

subst.ancia rojiza que le es nociva, y en ese est.ado se 

envuelve en hojas de maíz ... " 

CARACOL.- Est.e animalit.o se da en t.oda la cost.a del Pacíf"ico, 

desde Baja Ca..11f"ornia hasta Colombia; varios grupos de amer-igenas 

ya lo rec,ogian para usar el t.int.e en sus t.ext.iles y ot..ros, la 

concha t.iene nódulos por encima y es de color verde grisáceo, el 

int.erior con rasgos nar-anjas y blancos. Su ciclo de reproducción 

va ae abril a sept.iembr-e, en junio y agost.o la hembra deposit.a sus 

huevos en las rocas, ent.re las griet.as, cubriéndolos con su t.int.e 
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par-a pr-ot.egerlos y permanece junt.o a ellos para def'enderlos de los 

cant;rejos y ot.ros animales. La vida de caracol es de 7 años; el 

t.int.e se ext.roae de los adult.os. si se hace de los pequeños: ya no 

reprooduce el t.int.e ni est.e se desarrolla. 

Hoy t.odavía los chont.ales, huaves y mixt.ecos t.iñen el alg-odón 

con el t.int.e del caracol, y como siempre, son ellos los que han 

sabido !"espet.ar la voda del molusco de t.al manera que no se 

dest.ruya. Cuando hay maroea baja es el moment.o de ir a recoge1•ios, 

con un palo de hui:z:ache bien af"Uado desprenden al caracol de la 

roca, volt.ean la concha y le soplan para quit.arle el agua de sal 

de mar y con el dedo mojado con saliva le oprimen suavement.e el 

orif'iclo por donde sale el liquido lechoso, al moment.o del g-ot.eo 

se pone el hilo o Jo que se vaya a t.eñir, luego dejan el mat.erial 

t.eñido secando al sol y al aire, mient.ras t..ant.o vn cambiando de 

color de amal'illo verdoso al verde a2uloso y por Ult.imo al violet.a 

con olor- a mar. 

Una vez J"eali:z:ada est.a acción colocan al caracol en Ja g:riet.a 

mojado y de jándalo reposar un ciclo lunar pal"a su r·~cuperación 

par-a poder volver a ext.rae:rle el t.int.e. 

Desaf"ort.unadament.e hay ext.ranjeros que se han aprovechado de 

est.e product.o, t.al es el caso de los japoneses que cont.:rat.an a 

gent.e inexper-t.a pol" unos cuant.os pesos para ext.roae:rles el t.int.e a 

est.os anima.Ut.os, dejándolos t.iroado's en pleno sol, sin f'uer-zas: 

par-a roecupera:rse ni par-a def"ende:rse <est.o sucedió en taS cost.as de 

Oaxaca> por lo que los nat.ivos prot.est.al"on, los japoneses se 
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encuent.l'an ahora en Salina Ct'uz, con el t.int.e del cat'acol t.iñen 

sus f'amosos kimonos. 

El cai-acol conocido dif'erent.es nombt'es se¡;ún la 

rer;ión; en mhrt.eco, t.ucohoh en chont.al, t.hünda; en Vel'acl"UZ. 

púrpura pat.ula o pansa. 

NOCHEZTLI O BATZI CHUJ.- Es la cochinilla o r;rana del nopal de la 

cual se ext.rae el rojo carmesí. Saha¡;ú.n nos dice de est.e insect.o 

que: 

"Al color con que se t.iñe la r;rana que llaman nochezt.li 

que quiel"e decil" sangre de t.unas, pol"que en ciert.o 

génel"O de t.unas 

cochinillas aper;adas 

crian unos r;usanos que llaman 

las hojas, y aquellos r;usanos 

t.ionen una sanr;re muy colorada." 

Exist.en dist.int.as r;ranas: la grana negra o 2acotillo es la 

grana ).la parida; los nidos se sacuden y se r-ecor;en a las: madl"es ya 

secas, son muy apreciadas poi" su t.int.e t.an colorido; la grana 

plateada o blanca. es la más pesada porque no parió; granilla o 

cochinilla pequeña, es débil porque est.uvo amo:.nt.onada la 

a:fect.ai-on las lluvias o el f'rio. 

Durant.e la colonia en 1523, Carlos V pidió in1"or-mación 

Corot.és so!;tre est.e animali t.o, pues despe::r-t.ó un t:l'an int.er-és mundial 

en esa época; convi:rt.iéndose en un product.o de export.ación, el 

monopoHo lo t.uvo España y ella lo dist.ribuia a Flandes, Fl'ancia, 

It.alia y Cast.illa. Inr;lat.erra lo obt.uvo medient.e int.el'mediarios, 

la infant.ería que usaba casacas l'•>jas, por ley t.enían que pint.arse 
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con el t.int.e de la gran.a. 

En 1572 se cr-eó el car'º de juez de la Grana an Puebla y 

Oaxaca. allí se revisaba y enviaba a Sevilla en zur-rones de cuero. 

Siendo la cochinilla un e>eelent.e product.o en t.int.ura y 

pint.ura lle,6 t.ambién a manos de El Greco, se cree que empleó el 

rojo Cal'min de la cochinilla en sus lienzos. 

En T.urqu:La, las mujeres se pint.aban la yemas de los dedos con 

el rojo de la cochinilla. En 1619 se llevó a Guat.einala y al Perú. 

en est.e últ.imo lle,6 por casualidad. pues se llevaron nopales para 

el cult.ivo los que iban t.est.os de insect.os. En 1920 llevaron a 

Cádiz y a las lsi.as Canar-ias a reproducit•las, sentándoles muy bien 

el clima y convirt.iéndose en product.or de grana. 

Pero en 1958, con la propat;aci6n de las anilinas, la 

cochinilla o t;rana la hicieron de lado; al cabo del t.iempo 

reconoció que los product.os art.ificiales son sust.ancias 

carcinógenas, por lo que la Organización Mundial de la Salud 

<O.M.S.> prohibi6 el uso de ciert.os colorant.es sint.Ot.icos 

art.ificiaJes en el de Jos aliment.os, product.os f'arrnacéut.icos y 

de belleza. Así t.enemos que el axiot.e, se usa para dar colorido a 

la mant.equilla o mart;arina. al azafrán para el arroz, ent.re ot.ros. 

En nuest.ro país se ha vuelt.o a cult.ivar la cochinilla. ent.re 

est..as t.enemos a Oaxaca <se cree que la cochinilla silvest.re es 

mejor- que la cult.ivada par-a el t.eñido del al~odón). 

Eduardo Noguef"a nos dice que los zoques de Tuxt.la Out.iérrez, 

Chiapas, t.eñían el al¡;od6n y pint.aban sus casas con la cochinilla 
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sUvest.r-e, al par-ecer el t .. ronco del plátano guineo le daba la 

consist.~ncia o macicez al colo1·~ el t.a.Uo de la f'lu1~ de alcoi.c.raz 

sir-ve como f"ijador-, así como el coco. 

El ar-tesano Antonio López de Chiapa de Cor·zo, Chiapas, nos 

dice que de la cochinilla local saca un color- r-osado fu~:rt.e par·tt 

pint.ar las máscaras de par-achico. 

La cochinilla y los nopales que Je sirven de cr-iade:r-o 

desal"r-ollan mejor en los climas de escasas lluvias, puos en los 

muy húmedos el nopal pudre y cae con f'acUidad. Se dice que 

el mejor- nopal es el de Cast.illa porque sus pencas son ¡;-randas y 

no t.ienen muchas E"Spinas por lo que son más r-esist.ent.es. El 

animallt.o cambia de piel t.res veces en su vida. 

Se sabe que va a pa:rir- cuando en Ja cola se le ve una got.it.a 

r-oja, a la vez que es señal para r-ecolect.arla; se- escogen las 

mejores par-a la cría y ot.r-as para el t.int.e. 

ZACATLAZCATL.- Pal"ásit.o de ciert.os ál"boles tropicales que producen 

un t.int.e amarillo. 

Aceites y engrudos. 

ALUMBRE, SOSA CAUSTICA, CENIZA, SAL, TEQUESQUITE, PULQUE, ORINES, 

LAS FLORES Y CORTEZA DEL HUIZACHE, LA CORTEZA Y AGALLAS DEL 

ENCINO, TZALAM, CHAKA CESTOS DOS ULTIMOS LO USARON LOS MAYAS>. 

TOTOPOXTLE, TEJECUTE Y SOKCHUKON CESTOS LOS USARON LOS 

OAXAQUEñOS>.- Todos est.os product.os se ut.ilizaron como :f'ijat.ivos 
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para el color. 

LA CARAñA Y LA TECAMACA.- Se ext..l"ajeron I"esinas pal"a usaI"las como 

amulet.i.>s. 

COPALQUAHUITL.- De est.e árbol ext.rajel'on la resina· copalli, muy 

olorosa, la ocupaI"on en ceremonias relir;iosas y como of":r-enda. 

CHIA.- De est.a plan"t:a ext.:r-ajeron un acei t.e que Jo ut.illzaron como 

medicament.o; durant.e el si¡;Jo XVI Jo emplearon como barniz para 

que el color t.uvieI"a viveza. Clavijero la t.enía en ¡;:r-an est.ima 

llevándose algunas semillas a It.alla para sembrarlas, Ue¡;aron a 

desar-rollarse y t'Jorecer, como los inviernos son muy f"uert.es allá 

la plant.a se quemó y se perdió. 

HUACOMEX Y MARJPENDA.- Plant.a a la cual le sacaron un acett~e 

parecido al bálsamo. 

HUITZILOXJTL.- Plarit.a que dest.ila el bálsamo, xilobálsamo y 

opobálsamo. 

OCOTZOTL.- Resina del pino, usada como remedio. De su madera 

hicieron t.eas y la resina ocot.l, oxit.l o alquit.l"an. Oie¡;o Muñoz 

Camargo CAbelardo Carrillo y Ariel en Tecnicas de la Pint.ura de la 

Nueva España nos r-elat.a que º ... y con est.a unción se unt.an 
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t.odo el cuerpo los indios y se t.iznan de neg:ro con ca:rbón molido y 

así también a los niños y se lo ponen en la cabeza para no Ot"Ídi' 

empeynes ni tiña ... ") 

OYAMETL.- Sacaron una resina olo:rosíslma al ir;ual que aceit.e y lo 

aplicaron en muchas enf"ermedades. 

OLQUAHUITL.- De est.e árbol de t.ronco liso 

obt.uvieron una resina elást.ica. olUn, oli o hule. 

amarillent.o, 

TATZINGUENI O TZINGUE.- Es ot.l"o engr-udo obt.enido de cie:rt.as 

or-quídeas; el bulbo de est.a plant.a Cue empleado como adhesivo en 

las jícaras y para pegar plumas, en las escult.uras de caña, par-a 

sahumerearo, como remedio para la disent.e:ria, para dar cuerpo al 

color. En el siglo xvn se usó PO con.fit.ería para los . dulces 

alcazar y ot.ras pastillas . 

TECOPALLI O TEPECOPALLI.- Resina semejant.e en olor, color y sabor 

al incienso d~ AI"abia, muy apreciado. 

TLATLUHQ~ITLATZCAN.- A est.e árbol le ext.I"ajeron una resina y el 

acei t.e de nebl"o. 

TZlNACANCUITLAQUAHUITL O MEZQUITE.- Le ext.rajeron una resina como 

la goma laca. 
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TZAUHTLI, TZACUTLI O TZACUATLI.- Los cronist.as de la colonia nos 

dicen que est.a plant.a es de hojas lat•:;as. t.aUo Jeré:-cbo y nudoso, 

las f"lores son de un amarillo vivo, la rai:z blanca y f'ibrosa. 

Para sacarle el jugo la despedazaban y la secaban al sol, 

Dicho j~o lo ut.ili:z:aron para dar consist.encia al color, t.ambién 

como adhit.ivo para pegar- sobre papel amat.e las plumas: 

XOCHICOPAL.- De est.e árbol eKt.rajeron l'eslnas muy olorosas y 

bálsamos. De los almást.igos finos y dragos ext.rajeron la goma y 

san.ere de dra,co. 

XOCHICOTZOQUAHUITL.- De est.e 8%-bol ext.rajeron resinas y aceit.es, 

el más grueso lo usaron en pel"f"umería y como Wlf:Üent.o, 

XOCHJOCOTZOTL.- A est.e árbol le ext.rajeron acett.e y liquidámbar 

muy olorosos y aprestados por los españoles. El liquidámbar lo 

saca.ron de las hojas, pero según ellos era de menor calidad. 
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TZACUTLI, TZACUATLI O TZAUHTLI O TAMDIEN TATZINOUENI DEL BULBO DE 

ESTAS OROUIDEAS LCIS AMEIUOENAS ELABORABAN UN ENORUDO O ADHESIVO 

PARA USARLO COMO CONSISTENTE DEL COLOR. 

MATLALXOCHITL, HIERBA DEL POLLO, OUEZADILLITA, MATLALXIHUITL, 

MATLALIZTIC, MATLALLI O FLOR AZUL CELESTE: ES ESTA PLANTA DE LA 

CUAL SALE EL TINTE AZUL, 
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CAR~COL DEL PACIFICO SE 

DA DESDE BA.1A CALIFORNIA HASTA COLOMBIA. 

NOCHESTLI. 

COCHINILLA 

TINTE ROJO 

CHU.1 ORAN A 

PRODUCE 

AXOCUILLIN. INSECTO QUE PRODUCE UNA 

ORAS.A. AMARILLA CONOCIDA COMO EL AXIN 

V USADA PARA HACER EL MAQUE. TECNICA 

IMPERMEABILIZANTE CON LA QUE TRATAN 

DE XICARAS. CALABAZAS V MADERAS QUE 

NO TIENEN ORASA O RESINA. 
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II LA PINTURA MURAL EN LA EPOCA COLONIAL 

2.1 ASPECTOS GENERALES. 

Cuando los españoles invasores lle¡;aron a América, puest.o que 

venían de cult.uras complet.ament.e dif'erent.es a las de aquí, poi" 

t.ant.o ot.ra ment.alldad -principalment.e f'anát..icos- dest.ruyeron t;I"an 

pax-t.e de los edif'icios piramidales que car-act.erizaI"on los 

amerir;onas, 

pint.uras 

escult.uras, su cerámica, sus códices -o libros de 

donde r-ogist.r-a.ron relit;ión, f'Uosof'ía, cost.umbres, 

et.e.-; además de comet.er t.odo t.tpo de violaciones. 

Per-o ya una vez est.ablecidos, se f'uer-on conf"o:r-mando poco a 

poco ot.ra raza, 3roquit.ect.ura y t.emát.ica la pint.Ul'a, pero 

t.ambién se cont.inuó haciendo murales; t.oda est.a est.ruct.ura e 

inf"raest.ruct.Ul"a nueva f'ué la coloniaL Los primeros en l&vant.a.r 

enormes y oscur-as edif'icaciones f'ueron los f'raUes que vinieI"on a 

evanr;elizar los auct.óct.onos de las t.ierras: invadidas; 

const.rouyendo convent.os. itlesias> capillas abie:r-t.as o pozas 

-:f"1•anciscanos. agust.inoD, dominicos, jesuit.as:, et.e.-. 

Dent.ro de las violaciones comet.idas: est.á la imposición de la 

reiit;ión. crist.iana; al principio, les :f'Ue dif'ícil a los f'1•ailes la 

conversión de los ameriten.as, aparent.ement.e acept.aba la 

relit;ión t.raída; sin embarr;o, para los españoles, cont.inuaban 

pract.icando sus: cuit.os y rit.os escondidas. Aunado est.e 

problema, est.aba el de la ·comunicación, pues ei-an idiomas 
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complet.ament.e dif'erent.es; pues la perseverancia de algunos 

frailes, les hizo ver que t.ant.o jóvenes. niños y niñas, 

se educaban en los colegios -calmecac o t.elpochcalll- mediant.e la 

memorización de pict.or;ramas en sus libros. 

En esi,os t.emplos -escuelas era el lugar donde adquh•ían los 

conocimientos que las permit.iría desempeñar el papél dest.inarlo en 

el present.e y en el f'ut.uro de la sociedad. 

Viendo · est.a f'orma de enseñanza audiovisual, los :frailes 

const.ruyeron escuelas junt.o o dent.ro de los convent.os a donde 

asist.irían niños, jóvenes y adult.os para su evan:;elizaclón. 

Con el t.iempo, t.ant.o los f'railes como demás españoles se 

dieron cuent.a de la habilidad capacidad y sensibilidad que 

t.enían los amerígenas para adquirir los nuevos conocimient.os y 

t.ecnología. 

Pero lo lmport.ant.e para est.os invasores f'ue imponerles la 

f'ormaclón moral y religiosa; así la mano de obra de los amerír;enas 

f'ue aprovechada para los t.rabajos pesados y son quienes irían 

const.ruyendo esos enormes convent.os e iglesias. 

Para el cambio de la religión, los f'railes ut.llizaron la 

misma f'orma audiovisual pract.icada por aquellos; para que mejor se 

les grabar-a las imágenes religiosas, las hicieron copiar 

prlmerament.e en los llamados petates o mosaicos de plumas. art.e 

en el cual :rueron hábiles nuest.ros ant.epasados Cde los mosaicos de 

f'lores o pet.at.es, es posible que ase me Jan a lo que hoy 

conocemos como port.adas de f'lores y samillas que t.odavía se 
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realizan en los pueblos donde guaf'dan t.radiciones r-eUgiosas, en 

dichas pof't.adas ponen al sant.o pat.t-ono del lusar hecho a base de 

flores, de semnillas e incluso de asel"r-ín pint.ado, 

.;x-andés t.apet.es de los pétalos de !'lox-es>. 

como los 

Se t.x-anscx-ibe un :fx-agment.o de Ant.onio de Herrera sobre el 

art.e plumario. 

''Traíanse obr-as de pluma, Ci¡?;ura, ima¡?;enes de 

Príncipes, y de sus ídolos, t.an vist.osas y acert.adas, 

que hacían vent.aja a las pint.U?'as cast.ellanas. Aor-a en 

Mechuacan se hazen imar;enes de sant.os e cenef"as de 

:fI"ont.aJes, casullas, mnit.ras, palab:r~ de consar;ración, 

t.an r-icas y de t.ant.o valor-, que valen mas de oro. llanse 

llevado al Sumo Pont.í:fice cosas t.an bien echas, que ni 

el dibujo y la pint.ura las excede; hazen dest.a pluma 

animal, un arbol, una rosa, una peña, un ave. y a.si ot.ra 

cosa de bult.o, t.an al proprio, que al que la mh·ar-e le 

parecerá nat.ural. Acont.eceles los of'iciales est.o, 

embeverse t.ant.o en lo que hazen, quit.ando y poniendo con 

gran flema una plumit.a y ot.t-a, que no se le acuet-da en 

comeI" t.odo ~1 día, mirando a una y ot.ra part.e al sol. a 

la ~ombra, a la vislumbre, por ve1> si dize mejox- .apelo o 

cont.rapelo, o al t.raves del haz. o del enves, finalment.e 

no dejan la ob:ra de ent.re las manos. hast.a que la ponen 

en t.oda perCección: hazenles acert.ar el suf'rimient.o 

grande que tienen. del cual c.3rece la nación cast.ellana, 
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por sel" mas colérica, .. º 

"La residencia del Rey de Michuacan ect.a ol 

lugar llamado Zinzont.za, que sii;nif"ica lugar de muchos 

pájaros zint.zones, que son los que dan la pluma di:!' 

varios colores de que hazen las mant.as, y cosas 

ricas, y aora las imagenes ... H 

Torquemada nos describe lo sit;uient.o: 

"Pero lo que parece mas de maravillar es, el of'icio y 

el art.e de labrar la pluma, con sus mismos nat.urales 

colores, asent.ada de la misma manera, que pueden los mui 

primos, y pulidos pint.ores, con delicados y delgados 

pinceles. Capas y solían en su gent.ilidad haser muchas 

cosas de plumas, como avec, animales, Hombres, y ot.ras 

cosas mui delicadas, capas y mant.as para cubrirse, y 

vest.iment.a para los sacerdot.es de sus t.omplos, Coronas, 

Mit.ras, Rodelas, y mosqueadores, y ot.ras cosas como 

querían. Est.as plumas eran verdes, azules, coloradas, 

rubias, moradas, encarnadas, amarillas, pardas, net;ras, 

blancas y t'inalment.e de t.odos los colores, no t.eñidas 

por algunas indust.rias Humanas, sino t.odas nat..urales, 

como las crían a esas, y di versas aves ... " Pues si 

t.rat.amos el t.iempo present.e, despues que vieron 

nuest.ras imagenes y et.ras cosas mui dif'erent.es de las 

. suias, como han t.enido en E-lla larga mat.eria de est.ender 
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la. considel"ación, y avivar los int::enios; es cosa 

maravillosa con cuant.a pert"ección se e><ercitan, en 

aquella sut.11 arot.e, y para nosotros mui nueva, haziendo 

las imac;enes, y Ret.ablos y ot.ras cosas de sus manos 

dignas de ser pr-esent.adas a Pr-íncipes, Retes, y Sumos 

Pont.íf"eces ... Y es mucho de notar, que lo mismo, que 

est.os OCiciales hazen de pluma1 hazen ot.r-as mul comunes, 

y desechados de arboles y %'Osas, de d.iver-sos colores1 

que ni mas ni menos, Corroan una Imar;en de Sant.o, y hazen 

cuadr-os de Al'mas, y let.roel"os mui c;randes, y vistosos, 

que pl"esent.an mucha Mar;est.ad, en las azot.eas y puert.as 

de lt;lesias, en algunas Ciest.as Principales, 'que 

celebl"an, asent.ando las ojas de Jos al"boles, y el de las 

f"lo:res y rosas. con enr;rudo, sobl"e las est.el"as, 

pet.at.es, conf"or-me a Jos colo!"es, que pide cada p~t.e de 

la Cigu.ra, enl'iqueciendo el campo, cuach-o con cien mil 

menudencias, el cual queda mui lindo; y despues de haber

sel"vido en Ja ocasión, para la que se hi:zo, se piden 

para adornar alt;unas salas y aposent.os; y dest.os he dado 

la mucha cant.idad, en especial, en la Capilla de San 

Jo5:,eph, del Convent.o de San Fl"ancisco, hechas par-a las 

f'iest.as de est.os dos Pat.ronos .. .'' 

Pol" los f'rac;ment.os de Jos cronist.as señalados, nos damos 

cuent.a de qua ést.as Cueron las p:r-ime:r-as Corrnas de l"epresent.ar a 
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los sant.os y dem.á.si cosas que se requerían para ir aprendiendo la 

religión crist.ian.a; sin embarr;o, est.as dos t.écnicas :fueron 

perecederas para los t"ines que los f"railes se proponían, así, es 

que se ven en la necesidad de ocupaI· a los t.lacuilos par-a que 

pint.en los muros de los convent.os e iglesias; en ellos plasmarán 

las escenas de grabados que t.ienen los libros de Jos f"railes. 

La mayor par-t.e de est.as pint.uras murales f"ueron hechas al 

f"resco y más t.arde con La t.Eicnica del t.emple que t.rajeron los 

españoles -pax-ece ser, t.ambién aquí en Mesoamérica se t..emplaban 

algunos colores con la baba del nopal-; los t.emas que más 

predominan son los religiosos y muy pocos de car-áct.er hist.órico, 

nút.ológico y de ret.rat.os. En t.odas est.as pint.uras persist.en 

simbolismo de t.écnica amerígen.a, y por supuest.o los de t.ipo 

renacent.ist.a.u. 

Las dependencias de los convent.os est.aban siempre decoradas 

con pint.w-as, empezando por la port.ería; las bovedas decoradas con 

figuras geomét.ricas y/o ret.rat.os de los sant.os de la orden a la 

que pert.enecían; en los muros ponían a los primeros :frailes de la 

orden; el claust.ro t.iene una decoración de frisos, y en el ángulo 

a manera de ret.ablos se forman cuadros con escenas do la biblia. 

Las demás dependencias abovedadas del convent.o llevan el núsmo 

ornat.o; en algunos casos las bóvedas lisas son pint.adas imi t.ar1do 

nervaduras r;ót..tcas; como en el convento de bun.iquilpan, Hgo.; en 

et.ros convent.os hay art.esonados renacent.is'Las, t.eniendo así, cada 

converit.o car-act.eríst.icas peculiares. 
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En el caso de Jos simbolismos y element.os que pe1>sist.ieron en 

los mUI>ales de est.a pr•imera época colonial, t.enemos que en el 

convent.o de lxmiquilpan, llr;o. se ap:r-ecian la mezcolanza aut.óct.ona 

con la occident.aJ: vemos: cent.auras con vest.iment.a y ax-mas ot.omit,!s 

o me>dcas, la cabeza es de d1>ag-ón. de la boca le sale la vírgula, 

est.e ült.imo element.o caract.e:r-ist.ico de los amerigenas, apax-ece 

cuando un personaje cant.a o habla; obseI"vamos: hojas de acant.o, 

si-ut.escos, et.e. y curiosament.e, en el sit.lo de mayal" impoI"t.ancia 

crist.iana, el pI"esbist.ex-io, est.á un zopilot.e rey -Cozcacuauht.11-

con copil de plumas azules y el pecho el símbolo de 

Tezcat.lipoca; y los mot.ivos que est.an ent.re las: nervaduras t.ienen 

r-a:, MENCIONA TRES ESTILOS DE ARTE PREDOMINANTE EN LA NUEVA ESPAñA: 

EL MEDIEVAL-RENACENTISTA. AL BARROCO V -AL NEOCLASISISTA 

Por- ot.r-o lado t.enemos que varoias personalidades de aquella 

época colonial not.al'on Ja sensibilidad de los amer-ígenas que 

t.enian en las az-t.es y oficios, por ejemplo: 
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El f"raUe La Rea, 

ºson t.an eminent.es pint.ol'es con t.an linda i;a!a y primor 

que t.odas las it:lesias de est.a Provincia est.án adornadas 

en lienzos y láminas hechas por Jos mismos indios, sin 

que t.ent;an que envidiar al p:rincipal de Roma." 

Bel'naJ Día2 del Cast.iUo, 

'"Berruguet.e y Miguel Angel no harán con sus sut.iles 

pinceles las ob:ras de los esme:riles y relicarios que 

hacen t.res indios maest.ros de aquel. of'icio, mexicanos 

que se dicen Andres de Aquino, Juan de Ja Cl'UZ y 

Crespillo.'' 

Mot.otinía, 

decía de los t.Jaxcalt.ecas que eran grandes pint.ores al 

reCerirse a los f"rescos de la ant.igua capilla abiert.a en 

donde est.aba el palacio de Xicot.éncat.1 en Tizat.lán. 

Así e.s que para la enseñanza audiovisual que 1mpart.1rián Jos 

Cr-ailes, crearon junt.o a Ja capilla de San Jose de los Nat.uraJes 

lo que podría ll.a.marse como la primer-a escuela de Bellas Art.es en 

1523 a cal'go de Fray Pedro de G'ant.e, y un poco más t.arde en 

Tiripit.io, Mlchoacán, hicieron ot.ra escuela monást.ica agust.ina y 

la cual desapareció mucho ant.e.s que Ja f'ranciscana de Pec::lr-o de 

Gant.e. En est.as escuelas se lnst.Y-uia los niños y jóvenes 
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amerigenas en la nueva lencua, r-eliG'ión, mor-al, pe:r-o sob:r-e t.odo, 

se ap:r-ovecho la dest.:r-eza y habilidades de nuest.t>os ant.epasados: 

pues ellos f'uer-on :realment.e quienes hicieron t.oda esa t;ran labor 

t.an pesad& de const.ru:ir los convent.os, aca:r-rearon Jos mal.eriales 

necesarios, muchas veces desde lugoa:res muy lejanos a los que se 

const.:ruian -cal, arena, agoua, leña, piedra, et.e.- y quienes 

t.ambién pint.a:ron esos murales que t.odavía podemos admirar-. En ese 

t.iempo el vi:r:rey Luis de Velazco ordenó que "por cuant.o se sabe 

que alr;unos indios pint.an imar;enes carent.es de perf'ección 

apat.ecida poro Jos españoles que ninr;ún indio har;a imar;enes sin 

est.a.r examinados y Jos que obieroen de pint.ar sean de la capilla de 

San José de los N.nt.ul"ales del convent.o de San F.I'ancisco dest.a 

Ciudad de México f"ast.a como sea dicho es sean eM.aminados." 

En Jos primel"os mur-ales del sig-Jo XVI el coloro es limtt.ado; 

se usaba el color negro y blanco con cie1•t.os I'et.oques de ocl'e, 

rojo y sepia; aunque en alc;unos et.ros como en Epazoyucan. Ht;o. y 

en el de la· ic;lesia de Tecamachalco, Puebla, las escenas 

t.ienen mucho colo:rido. 

Casi t.odos los murales se pin t. aron al f'resco. las 

caract.eríst.icas muy propias como Jo hicieroon Jos mesoamel"icanos; 

más t.ard,e t.ambién emplearon la t.écnica del t.emple a la cola, mucho 

.después la del huevo, leche, et.c.,t.écnicas t.raídas por los 

españoles -aqui en Améroica, t.ambién se t.emplaban algounos color-es 

con la baba de nopal-. 

En est.os murales, reit.ero, plasmaron escenas de los dibujos 
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que t.raían los libros de los :frailes; decoraron de est..a manera a 

Jos convent.os, it;lesias, capillas abiert.as 

c1ert.as casas civiles. 

pozas inclusive 

En el sislo XVII empiezan a hacerse las t.e.las al óleo. y es 

el siglo XVIII cuando est.a pint.ura sobre lienzos t.iene 

aposeo; con est.e est.Uo nuevo bat"roco y chur-ri~uéresco, est.Uos 

que de alguna manera van haciendo de lado a la pint.ura mural, 

t.raen pint.ores europeos para que se hat;an lienzos o pint.uras de 

caballet.e y pat;ados por la iglesia o por los donantes, quienes a 

voces aparecen en dichas pint.uras. 

En est.e siglo XVIU, hubo un crecimient.o económico de unos 

cuant.os, como siempre; la minería ast.aba en ause; 

cant.idad de product.os de t.oda índole; época en que 

export.aban 

const.I-uyen 

más iglesias y orat.orios; además de las const.rucciones de t.ipo 

civil de est.ilo barroco y churrir;ueresco. Varios murales :fueron 

enjarrados o encalados para ocult.arlos, cuando no ot.ras veces 

dest.ruidos, pues el cust.o iba cambiando; aunque por ot.ro lado, los 

que f"ueron encalados conservaron. Parecía que est.e ¡;énero 

muralist.a t.endía a desapa.t•ecer, pocos pint.ores lo prac'Licaron ya a 

finales del virreinat.o, 

Se expone enseguida una list.a de los convent.os que t.odavia 

conservan vest..i¡;ios, en ot..ros est..án casi complot.os de murales al 

fresco .-.. al t.ernple: aclarando que en part.tcular no los conozco a 

t.odos.. los ponco como ejemplo solarnent.e. 
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Conventos franciscanos. 

ATLIXCO, Puebla.- Alt;unos f'rescos en unos de los salones:. 

CUAUHTINCHAN, Puebla.- Una anunciación, pint.ada a la manar-a 

aut.óct.ona. 

CUERNAVACA, Mor-.- En el claust.r-o se conser-va la t;enealor;ia de 

los f'ranciscanos 

decor-at.ivos. 

la manera de un códice y ot.ros det.alles 

CHOLULA, Puebla.- Se encuent.ran los f"rescos má$ ant.ir;uos, 

aproximadament.e del año 1530. 

HUEJOTZINGO, Puebla.- Ret.rat.os de los primeros doce f'railes 

franciscanos que llet;aron a México. 

METEPEC, Edo. de Méx:.- Decoraciones en el claust.ro. 

OZUMBA, Edo. de Méx:.- Al parecer fueron los últ.imos que se 

hicieron. Repr-esent..an el rnar-t.ir-io de los niños t.laxcalt.ecas, la 

llet;ada de los primeros doce recibidos por Cort.és y cuando ést.e es 

azot.ado por ller;a.r- t.arde a misa. 

TECAMACHALCO, Puebla.- Rest.os de murales al fI"esco; t.ambién 

hay pint.Ul"as al óleo sobre t.ela y est.án adheridas a los plement.os 

de la bóveda ojival y es obra de Juan Gerson en 1562. 

TEPEACA, Puebla.- Rest.o de pint.Ul"as al f'I"esco, se ve un Lucas 

esct•ibiertdo el evangelio. 

TEPEAPULCO, Hc;o.- Se conserva una misa de San OI"egorio~ 

parecida ·a la de Cholula, pero parece ser post.erior. 

TLAL..MANALCO, Edo. de Méx:.- En la port..ería hay ornat.os 

renacen·t.ist.as y en el claust.ro est.á el ret.rat.o de Fray Mart.ín de 
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Valencia y St.a. Clara. 

TLALNEPANTLA, Edo. de Méx.- Los murales encont.rados f'ueron 

rest.aurados y perdieron int.erés. <not.a de aut.or> 

XOCHIMILCO, O.F .- Las port.erías est.an pint.adas con escenas 

del baut.izo de Jos amel"ít;enas. 

Conventos agustinos. 

ACOLMAN, Edo. de Méx.- En diversas part.es hay decoraciones. 

ACTOPAN, Hgo.- Casi t.odo el convent.o est.á deco!'ado con 

pint.uras. 

ALFAJAYUCAN, Hgo.- En est.os murales al f'resco aparece una 

f'echa de 1569. 

ATLATLAUHCAN, Mor.- Las capiJ.las y el claust.ro est.án 

t.ot.alment.e decoradas. 

ATOTONILCO EL GRANDE, Hgo.- Frescos de Wl San Agust.ín, a Jos 

lados Sócl'at.es, PJat.ón, Al'ist.6t.eJes, Pit.ágol'as, Séneca y Cice!'ón. 

CUITZEO, Mich.- Bast.ant.es pint.lll"as se encuent.ran aquí y es de 

los más complet.os que se conservan. 

CULHUACAN, D.F.- Decoraciones de gl'ecas amerígenas. 

EPAZOYUCAN, Hgo.- Se dice que los f'rescos del claust.ro son de 

t.ipo &Ul"opeo y qui:zá obra de un pint.or flamenco <habría que 

recordar- que cant.idad de est.as represent.aciones f'ueron copias de 

Jos grabados de los libros de froailes. Las Uust.raciones son de 

dif'et·ent.es art.ist.as it.alianos, f'lamencos, e-t.c. en los cualE.s 

dejaban sus est.Uos impl'egnados~ los amerigenas, al t.rat.ar de 
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copiax-los lo más f'iel posible Ue~ar-on a domina:r el dibujo de esas 

Uust.:raciones. poI" t.ant..o, no nece-saI"iament.e debier-on habe:r~ 

hecho pint.ores eur-opeos y no siempl'e lo bien hecho fue de manos 

ext.:r-anje:r.as y lo "mal" de los ame:rír;enas. CPc:r·sist.o siempre la 

ment.alidad occldent.aiizada). 

lXMIQUILPAN, Ht;"o.- Cont.iene cant.idad de decoraciones murales. 

MALINALCO, Edo. de Méx.- V.ar-las decol'aciones. al¡;unas muy 

det.erio:radas. 

MORELIA, Mich.- Se encuent.:ran f'ir;uras al f'res:co. 

OCUITUCO, Mo:r.- Se¡;undo convent.o de los: agus:t..inos; su 

decoración es de est..Uo mudéja:r con f'ajas :renacent.ist.as a lo lal"¡;o 

del mUl'o. 

TLAYACAPAN. Mol'.- Las pint.ul'as f'uel'on picadas pal'a I'ecibi:r el 

enjar-l"ado de cal. 

YECAPIXTLA, Mo:r.- Hay r-nnúnescencias ojivales: y huellas de 

decoración pint.adas. 

YURIRIAPUNDARO, Gt.o.- Solo algunos: mlll'ales. 

ZACUALPAN DE AMILPAS, Mot-.- El cl.aust.:r-o decorado con pint.uras 

que f"ue:ron r-et.ocadas en el siglo XIX en est.Uo popular. 

Co1:1uentos dominicos. 

AMECAMECA, Edo. de Mex.- Decoraciones: de discos en el 

claust.I"o. 

ATZCAPOZALCO, D.F.- Deco:r-aciones en el claust.:ro y la 

pol"t.&l"ía con los: ret.I'at.os de los doce pr-imer-os: f'railos dominicos: 
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en la Nueva España. 

ETLA, Oa.x.- Las decoraciones en la bóveda y en Jos ángulos 

del claust.ro alt.o son del siglo XVI. 

IZUCAR, Puebla.- Ret.rat.os de sant.os dominicos en medallones 

poligonales. 

OAXACA, Oax.- Las pinturas dat.an del siglo XVII. 

OAXTEPEC, Mor.- Numerosos murales muy det.eriot>ados. 

TEITIPAC, Oax.- Va:r-ias pint .. uras. 

TEPETLAOXTOC, Edo, de Méx.- Se denot.an algunas decoraciones 

en el claust.ro. 

TEPOZTLAN, Mor.- Solo vest.i1;ios de pint.uras que muest.ran que 

el convent.o est.uvo pint.ado. 

TLAQUILTENANGO, Mor.- Pint.uras los doce primeros 

dominicos. 

YANHUITLAN, Oax.- Pint.uras con reminescencias bizant.inas en 

los pliegues. 

ContJentos carmelitas, 

SAN ANGEL, D.F.- O:r-nat.os i.•enacent.ist.as en las bóvedas de las 

cript.as. 

Conventos dieguinos. 

CHURUBUSCO, D.F.- Decoraciones al f'resco 

Prof'undis. 
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·Edificios ci.uÜes. 

CASA DEL DEAN DE LA PLAZA, Puebla.- Las pint.\ll"as muest..ran la 

decoración de las casas del siglo XVI, en la poI"t.&da est.á inscrit.a 

la Cecha de 1580. 

CASA DE LOS MARQUESES DE SAN MATEO DE VALPARAISO, D.F'. 

<act.ualment.e Banco de México).- Decoraciones pint.adas los 

capialzados de las puert.a.oi;; de los balcones. 

CASA DE LOS PERROS, Apaseo Gt.o.- DecoI"aciones pint.adas del 

siglo XVIII. 

HOSPITAL DE JESUS,. D.F.- Ret.rat.os ent.re las vigas del pat.io y 

rest.os de ornat.os en Jos muros. 

PALACIO Y CASA DEL VIRREY GASTON DE PERAL.TA, Puebla.- Al 

parecer hubo murales con escenas de una bat.alla, por Jo que en ese 

t.iempo se hizo sospechoso de levant.arse en armas cont.ra el rey. 

Por lo que t.oca a los murales hechos en las post.rimerías del 

vir:reinat.o t.enemos los del Templo del Carmen de Celaya <1903-1907) 

y el de Teresas en Querét.aro <1903-1907> r-eallzados por Frencisco 

E. Tres Guel"ras. 

Una vez tmplant.ado el est.Uo neoclacisisLa, pocos muralist.as 

cont.in~on con ese género murallst.a y con t.emas religiosos; ent.re 

los más conocidos est.án: 

Fr-ancisco Eduardo Tres Guerras <1759-1833), 

Raf"ael Ximeno y Planes <1759-1825), 

Jacobo Gálvez (1821-1880), 
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Pelegrín Clavé (1810 .. 1880>, 

Juan cordero (1824-1884), 

Sant.iago Rebull <1829-1902), 

Felipe Cast.ro <1832-7), 

Ant.onio Padilla C7>1 

Oerardo Suá.rez <?>, realizó los murales c;le la Hacienda del 

Burro de Oro en la Barca, Jalisco. 

Raf"ael Ximena, en el siglo XVIII; Juan Cordero y Pelet:rin 

Clave en el sit:lo XIX, se preocuparon porque est.e género pict.órico 

no desapareciera. 

Per-o es Juan Cor-der-o quien pone mayor int.erés de su part.e e 

inf'luenciado por- la corrient.e :filosófica de Gabino Barl'eda, 

realiza un mural alegórico y alejado de la t.emát.ica religiosa, 

mural ya desaparecido, lo :realizó en 1874 ºTriunf'os de la ·ciencia 

· y el t.rabajo sobre la envidia y la ignorancia" en la Escuela 

Nacional Preparat.ori~. 

Conviene señalar- que t.ambién en Europa en el siglo XVIII 

Menr;s, Tiépolo, David y Goya; y en el siglo XIX Delacro1x e Ingres 

realizaron varios murales en di!"erent.es in.st.ancias. queriendo así 

revivir a est.e género,. sin embargo no lo lograron. Es aquí 

México, en donde habl'á de reslll"gil' con gran f"uerza, vit;or y 

ent.usiasmo est.e movinúent.o mlll'alist.a. 
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2.2 TECNICAS Y MATERIALES. 

Respect.o a la t.écnica de los colores, revoques, enlucidos y 

los mat.eriales usados en t.odos ellos, t.enemos que al principio se 

Sif:uiel'on ut.Uizando los mismos procedimient.os conocidos y usados 

por los amerígenas; recordemos que t.ant.o const.ruct.ores como 

t.lacullos :fueron ocupados por los colonizadores para Ja 

edif'icación de convent.os, iglesias, edif'icios públicos y 

part.iculares; para plasmar t.amblén los t.emas murales, casi t.odos 

de la vida de sant.os y ot.ros pasajes bíblicos para así 

evan¡;eli:zarlos. En muchos det.alles t.écnicos y f'i¡;urat.ivos, se not.a 

la mano de los mesoamericanos; y, es de ser- así, pues sabemos que 

ést.os t.enían mucha más experiencia que los f"railes; experiencias 

aprendidas en sus escuelas -calmecac y t.elpochcalll- en donde se 

les enseñaba art.e, música, danza, t.odo t.ipo de of'icios y desde 

luego la tnSt.rú.cción milit.ar; t.odos est.os est.udios est.uvieron 

int.eG"rados a la educación y a la vida. 

LA EDUCACION SE JNICIABA EN EL SENO DE LA FAMILIA Y SE PROSEOUIA 

EH LAS ESCUELAS \COl.tlCE MEHDOZAI. 
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CUANDO UN NtñO NACJA LO PONIAN SUS PADRES EN EL CALMEC.\C O EN EL 

TELPOCHCALLX. 

PROMETIAN AL NiñO COMO UN DON, Y LO LLEVABAN AL CALMECAC PARA QUE 

LLEOARA A SER SACERDOTE, O AL TELPOCHCALLI PARA QUE FUERA. UN 

OUERRERO. tCODICE FLORENTlNO,LID, 111, !>. o&c:>> 

El ap:rendlzaje y la represent.aclón de la iconog:raf"ía 

crist.iana no fue r;ran problema para los mesoamericanos, pues solo 

se t.rat.aba de copiar un dibujo a linea, aún cuando el dibujo f"uese 

muy complicado, incluso los simbolismos crist.ianos que son 

relat.ivament.e sencillos en comparación con la de éstos• en los 

cuales una alteración de uno o más element.os puede cambiar el 

signif'ic~do• por lo consir;uiente, el color-, al ponei-lo tampoco se 

les complicó. 

Sahagún, nos dice de los amer-igenas que los quehaceres que 

realizaban los ox-f'"ebres. los lapidarios, los amant.ecas. et.e. los 

hicieron con un intenso conocimiento de los materiales. a.si como 
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la complicada elaboración de los colores partir de los 

vegetales. minerales y antmales; manejos en los que se iniciaban 

desde pequeños, t.enian la obligación de pl'eparar la t.int.a negz-a y 

roja con que t.eñían los sacerdot.es. 

Poz- lo ant.er-ior,nos damos cuent.a que quienes z-ealizar-on 

murales :fueron r;ent.e preparada r-ellr;losa y t.écnicament.e. 

·~nevaban consigo 

la t.int.a ner;ra y roja, 

Jos códices y las pint.uras, 

la sabiduría Ct.lamat.ilizt.ll). 

Llevaban t.odo consigo: 

Jos libros de cant.o y la música de Jas Claut.as." 

<Text.os de los ln.f'ormant.es de Sahat;ún, Códice Mat.:r-i t.ense de 

la Academia (ed. :fes. del Paso), vol. VIII :f'ol. 192, :r-.. AP I, 

12.) 

La exist.encia de esos colet;ios no sólo :rue en Tenocht.it.lan. 

sino varios lut;ares más de Mesoamérica; poz- eso los f'railes 

t.uvieron a la mano cant.idad de ·amerígenas para la const.1•ucción, el 

encalado de los muros y el aca:r-r•eo de los mat.el"iaJes, cal, agua, 

arena, piedra, leña, et.e. 

Hab~do de las t.écnicas, es int.ez.esant.e conocer- lo que un 

invest.igador- nos dice de los :fact.ores cuallt.at.ivos y cuant.it.at.ivos 

de los amerír;enas al const.l"uil' los enormes y de t.odos t.amaños 

ediflcios, convent.os e iglesias.11:1 

Toma como base 25 convent.os:; como la cant.idad de arena y cal 

109 



son muy variadas para cada const.rucción, se basa para su cálculo 

era dos y t.res part.es de arena; un bult.o de caJ moderna de 25 Kc· 

para cubrir 4 o 5 met.ros cuadrados con un espesor de 1 cm. 

Tomando 4 m2 x 25 Kg. de cal y poi' Jos 25 edificios dan un 

t.ot.aJ de 207 400 m2
; el promed.10 po1> unidad es de 8 296 m2 y est.o 

muJt.ipUcado por- Jos 200 edJf"icios que los cronist.as - de Ja colonia 

dicen exist.ieron en esa época, y por 25 Kg. de cal, dJvidido ent.re 

los 4 m2 que cubre un buJt.o de 25 Kf;. se obt.iene eJ t.onelaje 

nna1: 

8 296 m x 200 igual a 1 659 000 x 25 Kg. igual a 41 800 000 

ent.:r-e 4 que es igual a 10 370 000 Kg. ó 10 370 t.oneladas de cal. 

Est.a cant.idad puede parecer oMorbit.ada, nos dice su aut.or, 

pero para esa épca sin t.ene:r equipo ni animales de carga, implicó 

t.odo un gran esf"uerzo humano Casi núsmo lo f'ue para la 

const.rucción de las pirámides>, pues ellos se encargaron del 

aca.l"'reo de t.odo el mat.erial que se nocesit.ó, así como de la 

preparación y calcinación de la cal -parece ser que desde ant.es de 

la llegada de los invasores los amer-igenas ya calcinaban la cal, 

por lo que nos dice Sahagún de cómo era t.rat.ada la cal en 

Hesoamárica: 

"El que t.rat.a la cal, quiebra Ja piedra de que la hace, 

la cuece y despues la mat.a; y para cocerla y hacerla 

viva, junt.a primero t.oda la piedr-a que es buena par-a 

hacer cal y mét.ela despues en eJ horno donde la q¡Jema 

con hart.a leña, y despues que la t.iene cocida y quemada. 
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mát.ala par-a aument.arla... la cal que es buena sácala de 

la piedra que se llama cacalot.et.l quemada o de la piedra 

t.epet.at.1.'' 

Es a la llegada de ot.J>os pint.oJ>es del siglo XVIII hast.a que 

empezó a usa:r el aplanado o enlucido at.el"ciopelado y de yeso. 

Per-o volviendo a que la cal, ent.r-e ot.ros mat.e:riales, había 

que t.raerlos de lugares lejanos a donde se const.ruía, t.enemos que 

el '"Lib:ro de las Tasaciones de los pueblos de la Nueva 

España" se menciona que en los pueblos siguient.es se t.enían que 

ent.regar a los encomendeJ>os t.aJes cantidades de cal: 

En Axacuba, Hgo. los amerígenas t.enían que ent.:regar a su 

encomendar-o Jerónimo López, Ja producción de 5 hornos de cal cada 

dias en el año d& x543. 

En Teut.alpa CHueypuxt.la), obispado de México, los mo:rado:res 

debían ent.l"egar a sus "amos" Ant.ón Bl"avo y Pedro Valenciano 8 

hornos de cal cada .r5 dios, de que salgan 200 cargas y hanlas de 

traer a esta ciudad de Mexico. ciento para cada una. 

En el pueblo de Zumpango, 1543, los mo:radol"es est.aban 

obligados a t.r-ae:r al encomendero Gil González Benavides 30 hornos 

de cal cada .ro dios en que podrd haber .r ~oo cargas o I 500 que 

cada 8 cfias traigan a esta ciudad de México .roo cargas de la misma 

cal. 

Hueypuxt.la con sus 8 hornos, pr-oduciría 400 cargas mensuales, 

o sean 18.4 t.oneladas (considerando que cada carga o f'aner;a t.iene 

4 lll'f'Obas o 46 Kg.). 
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En Zumpango, si se t.oma la cant.idad de 1 200 cargas por 30 

hornos, mensualment.e se producirían 165.6 t.oneladas. 

30 hornos por t 200 cargas por 30 días por 46 Kg. de carga es 

igual a 165 600 Kg. 

A t.odo lo ant.erior hay que at;ret;az-le la cant.idad de arena 

necesar-ia para hacer la mezcla, cant.idad que t.endría · que dobla,...s:e 

o t,..iplicarse segt.in la proporcidn. El ejemplo de Fray Juan de 

Grijalva de que el convent.o de Epazoyucan con 9 500 m 2 solament.e 

de encalado se haya const.ruído en solo 7 meses, no es posible, nos 

dice Const.ant.ino Reyes Valerio en su libro de los mUJ:·ales de la 

Nueva España en el siglo XVI, ya que en cada viaje un solo hombre 

podía carga11 máximo 2 arrobas C23 Kt;> y eso sin cont.ar con la 

const.rucción misma del convent.o. 

Por lo que t.oca a las plnt.uras murales de los primeros siglos 

de la colonia, se ha dudado t.ambién acerca de que si son o no 

"verdaderos !'rescos", pues se aler;a que no se oncuent.ran las 

t.areas o junt.uras de t.rabajo; que los colores no penet.raron en el 

enlucido de la cal y arena como sucede en los !'roscos europeos; 

que no aparecen las huellas do haber mat'cado el dibujo. 

En el capít.ulo ant.erior se expuso los punt.os de vist..a de 

varios invest.igadores de los cuales se ent.iende y comprende que 

los mesoamericanos hicieron la t.écnica del f'resco muy a su manera; 

que t.iene carect.er-íst..icas parecidas al f"resco europeo. pues el 

color act.uó sobre el aplanado secándose conjunt.ament.e <Andrés 

Sánchez Flores, nos. dice que Ja reacción quimica que sucede 
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durant.e el proceso del f'"rasuado no est.á bien def'inido, se supone 

que t.al renómeno pasa por la f'"ormación de hidrostlicat.os y 

alwninat.os de calcio). En lo re:ferent.e a que no se han encont.rado 

las t.areas o junt.uras de t.rabajo, se debe a di!"erent.es aspect.os: 

varias pint.uras son pequeñas, el t.razo debió de haber sido d.i:rect.o 

sin necesidad de marcar; al ut.ilizaz.se el mét..odo del est.ax-cido 

t.ampoco se deja huella Cel cont.orno del dibujo est.á ar;ujereado por 

lo que al pasarlo a la pared con polvo de color no se deja huella 

o marca>. 

ACARREO DE LA PIEDRA EN EL SIOLO XVI "QUE NO LES HAN PAOADO" 

PARA LA CONSTRUCCION DE LA CATEDRAL DE MEXICO CCODICE OSUNA>. 
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AIGunos invest.ir:adores dicen que en el convent.o de E.:pazoyucan 

si se encuant.r-an t.areas. 

Por últ.imo, Jos f'raUes dlspusieron de cant.idad de mano de 

obl"a de los jóvenes que l"epart.idos en las r:randes super-f'icies 

abar-caron de est.a maner-a más zonas de t.rabajo. Sabemos que al 

px-incipiar el coloniaje, Jos f'railes t.ambién hicieron escuelas 

mon.ást.icas en donde se les enseñaba a los jóvenes, niños y adult.os 

la nueva relistón, a copiar las imá~enes de los grabados los 

murales, t.eniendo r:ran habilidad y sensibilidad para ello, al 

erado de que a los españoles admiraba y ext.rañaba t.al dest.l"eza. 

La enseñanza da los jóvenes españoles era más t.ardada, ya que 

ellos no habían t.enido una educación art.íst.ica desde niños como la 

x-ecibi'an Jos amex-ígenas. 

Bart.olomé de las Casas es:cl"ibió acel"ca de est.as habilidades: 

"En los mist.el"ios y hist.orias de nuest.ra Redemt.ión 

maravilla con cuant.a perf"ección los hace, y 

seña..Ladament.e les he not.ado muchas veces en r-epr-esent.ar 

el descendimient.o de la Cr-uz para recibir el cuer-po del 

Salvador, <por> Nuest.r-a Señox-a en regazo, que 

llamamos quint.a angust.ia, t.ienen gracia especial. 

Ot.ra cosa y primor t.tenen grande; que si les piden que 

saquen una hist.oria grande un gl"an... o ret.ablo donde 

las figuras e imar;enes sean gI"andes y las pint.an y met.en 

un paño o ret.ablo muy chico la pint.en y lo pont;an en 

un gI"and&, veI" como las pI"opoI"ciona segun el t.amaño del 
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lienzo o del ret.ablo donde Jas pasan, cosa es grande· y 

de mar-avillal',.,'' 

También en el capít.ulo ant.erior se asent.ó un f"ra,;ment.o de 

cómo es que se repart.ían el t.rabajo, 

o chica y ref"erent.e al art..e plumario. 

que f'uere la obra grande 

u ... si son veint.e OCiciales; t.oman a hacer una imagen 

t.odos ellos junt.os, y dividen ent.r-e sí. por part.es, la 

imagen, y cada cual de ellos lleva part..e su 

casa ... •• 

Si en aquella época, ant.es de la llegada de los españoles, ya 

Jos mesoamericanos se repart.ían el t.rabajo a realiza%', no sería 

exat:erado pensar que t.ambién lo hayan se·r:uido pl'act.icando a la 

hora de pint.ar eso's murales, es decir lo hicieron colect.ivament.e~ 

de t.al manera que no f'ue necesario hacer~e las junt.uras o t.areas. 

A mediados del siglo XVI <1657> habían f'ormado las 

ordenanzas de pint.ores y decoradores aprobadas por el virrey Luis 

de Velazco el 4 ·de agost.o de 1567 y una de L:lS cuales dice: 

"Ot.ro si ordenamos y mandamos que los o:ficiaJes que 

hubiesen de labrar al f"resco sobre encalados, que sean 

examinados en · las cosas siguient.es: de lo romano y de 

f'o1:.Jajes y f'iguras; conviene que sea dibujador y sepa la 

temple que se requiere la cal al fresco porque no se 

quite desputJs de pintada. aunque se lave." 

<Romano es la pint.ura decorat..iva de f'risos y fajas, que son 

los róleos veget.ales, angeluchos y ser-es mit.olót"icos que t.ienen 
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Jos monument.os>. 

Tenemos que por las invest.igaciones hechas y por- los análisis 

con apaJ"at.os cient.íf'icos -m1cr-oscop1o, est.at.igr-ama, et.e.- que Jos 

mur-ales de est.a época colonial f"ueron hechos con las t.écntcas y 

mat.erlales que t.odavía persist.ían los t.lacuilos, con las 

caract.eríst.icas parecidas: al f'resco occident.al, decir, la 

resistencia a la lu:z. a la lluvia y a la dure:za que adquiere la 

capa de color al paso del tiempo. 

Todos est.os murales f"ueron hechos por manos amerígenas 

educados en las escuelas monást.icas que se f"ol'maron en el siglo 

XVI, combinando los conocinúent.os y habilidades aprendidas en los 

calmecac y las nuevas t.écnicas. 

Era nol"ma.1 que pe:rsist.iel"an dichas t.écnicas y p:rocedimient.os, 

ya que no se r-'ompe absolut.ament.e con los conocimient.os e ideas 

aprendidas desde pequeños, van desapareciendo poco a poco, o po:r 

el cont.rario, pueden enriquecerse t.ales conocimient.os e ideas. 

En nuest.ro caso, los españoles ap:rovecha.r-on bast.ant.e bien las 

habilidades y dest.:re2as de los ame:rígenas, por-que asi les convino; 

más no as1 los conocimtent.os f"ilosóf'icos, r-eUgiosos ni 

educat.ivos, !'acordemos que lo impo:rt.ant.e par-a aquellos f"ue imponer 

la mol"al y la religión crtst.tana. 

De ent.1>e las t.écnicas qu& Jos españoles apo:rt.a:ron f'ueron Jos 

t.emples de cola, las gomas, la leche y la del huevo; po:r eso 

que t.ambién hay m\ll"ales pint.ados al t.emple. 

De la pel"sist.encia de mat.er-iales y técnicas. ~1 hist.or-iador 
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de Ouadalajaroa, capit.al de la Nueva Oalicia, Dávila Oaribi 

narra lo sie;uient.e: 

" ... pint.ados por indios chimalhuacanos jugos de 

hierbas son los ret.rat.os de los 1'railes de las port..erias 

del convent.o de San Francisco dest..a ciudad de 

Ouadalajal'a, que no obst.ant.e el t.iero1po y los muchos 

enjar-res y pint.u:ras al t.emple, que sobre ellos , han 

puest.o los muros se ven t.odavía mas o menos velados ... " 

Joaquín OaI"cia Icazbalcet..a nos dice: 

''. .. puest.o que las irnae;enes t..raidas de Europa 

resu.lt..aban muy caras y como los indios t.enían ya la idea 

de la paz·t.e mecánica de la pint.\U'a y conocian excelentes 

colores vegetales. no :f'ue di1'ícil corregiT>les su 

def'ect.uoso dibujo luego que t.uvieron por modelos buenos 

pint.ores de España y Flandes ... " 

Mot.olinía o Fray Toribio de Benavent.e: 

" ... er1 el año de 1539, Tlaxcala, para la pascua 

t.enían ac.:abada la capilla del pat.io (capilla abiert.a> la 

c~ salló solemnisima pieza llamada Bet.lén, por 

porte de afuera la pintaron luego al fresco en cuatro 

dios. porque asi las aguas nunca la despintaron." 

Ant.es de exponer la llst.a de los mat.eriales con que cent.aron 
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los españoles para pint.ar, se señalará una vez más que las f'uent.es 

par-a plasmar t.odas esas !"ir;ul'as en los mur-ales f"uex-on sacadas de 

los libros de los frailes que usaban comunment.e; dichas 

Uust.1·aciones f'ueron hechas por art.ist.as e\ll"opeos, it.alianos, 

f'lamencos. españoles, alemanes, et.e.. en las cuales dejaban 

imprer;nado su est.ilo propio; poi' lo que los amerir;enas al t.rat.ar 

de copiarlos lo más f'iel posible, ºreproducían" t.ant.o el 

est.Uo de ellos, qui:zá por ello muchas veces se creé que fueron 

pint.ores ext,ranjeros los que hicieron esas f"it;uras t.an bien hechas 

-de acuerdo a la ment.alldad occident.aUzada- y las más "f'eas" 

por lo!: aut.óct.onos~ se sabe que varias pint.ur-as: de la colonia 

f'ueron 1·eali2adas por- pint.or-es amerír;enas, sin embarr;o no les 

da el crédlt.o debido, t.al como al pint.or Juan Oerson, aut.or de, las 

pint.uras hechas: en papel amat.e y adosadas en los plement.os de la 

bóveda del sot.ocor-o del convent.o de Tecamachalco. Puebla, en los 

cuales por ciert.o, por las invest.ir;aciones hechas, usó el azul o 

verde maya. 

Desafort.unadament.e • hoy todavía, ser;uimoa padeciendo esa 

f'alt.a de ident.idnd, que muchas veces no nos per-mit.e dar el valor 

que t.iene t.oda nuest.r-a cult.Ul'a. 
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L.ist.a de mat.er-iales que t.uvieron 

españoles en est.a época colonial. 

Colores de origen mineral 

disposición los 

Las tierras naturales rojas, sienas y ocres: Tecozt.li. 

Tecuzahuit.l, Tlauht.lapalll, Cinabrio, 

Tlahuit.l, Tezcat.lahuit.1, Tlalchichilli, 

Alma¡;re, 

Tizalt.lalli, 

TJauxococ, 

Tiza 

Chimalt.iza, Tlilpololli, Azurit.as y el pit;ment.o conocido azul 

o ver-de maya, el uso de ést.e últ.imo cont.inuó en los sir;los XVI y 

XVII con art.ist.as europeos que t.r-abajar-on en la América Cent.ral. 

Verde cardenillo.- Después de obt.ene?"lo del cob?"e lo 

pUl"if'icaban con una solución acuosa de vinagre y cot;;ollos de I"uda. 

Verde montaña.- Lo eKt.rajeron de la m.alaquit.a. 

Ceni2as a2ules.- Son ca.l'bonat.o básico de cobre con carbonat.o 

de calcio y sulf'at.o. Est.os a!Zules f'ueron puest.os en la cript.a del 

convent.o car me U t.a de El Carmen, en San Angel, D.F'. y t.ambién 

la capilla del exconvent.o de Sant.a María de los Angeles, en 

Churubusco. 

Par-a f'inales del siglo XVIII, los pint.ores que enseñaban en 

la Academia de San Carlos en la Nueva España y al empezar- el sit;lo 

XIX, usaron colores ya p:roducidos por sínt.esis, t.ales como: 

El .albayalde plata, ocre amarillo, amarillo brillante, tierra 

uerde, bermellcin frances, ultramar guimet. stilde grain ingles. 

ultramar guimet extrafino, laca de garance amarilla, a2ul cobalto. 

amarillo de la India, tierra de Castel, laca de garance 

cristali2ada, amarillo cadmio .Y laca de garance 
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El temple usado en est.a et.apa colonial, se sabe que se 

ejecut.ó al pr-incipio sobre aparejos a la cal, per-o a la lle~ada de 

los pint.ores del siglo XVIII a la Academia de San Carlos, est.e 

pr-ocedimient..o ant..iguo se rompió, por-que los r-ecién llegados 

exigieron un aplanado mural de yeso, con una calidad de aplanado 

at.erciopelado. Los colores fueron t.emplados con gomas y colas que 

sirven como aglut.inant.es. 

El empleo del 

preparación no 

los mur-os os poco f'r-ecuent.e y ademéis su 

basa en el t.emple. como sucedió con los ot.r-os 

pigment.os sino sobre una capa de pint..ura al óleo y 

aceit.e cocido con nopal, (aunque la r-ef'erencia es 

mordent.e de 

t.ant..o vaga,,. 

pero por t.radición oral, se sabe que t.ambién los mesoamericanos 

t.emplaban sus colores con la baba del nopal; o pudiera ser que al 

darle cier-t.a consist.encia o cuerpo al color con el adhit.ivo o 

engrudo de la plant.a del t.zacuht.li u ot.ra plant.a, quizá así se les 

t.emplaban ciert.os colores). 

Respecto a los encalados. revoques y enlucidos de est.a época,,. 

Abelardo Carrillo y <lariel nos dice: 

'~1 allanado o aparejo, por aplicarse en muros de 

supeI>:ficie desigual, present.an un r;ran espesor compuest.o 

de un mort.ero de arena y cal, muy pobre y muy apret.ado 

casi siempre. El esmalt.e no es de un grupo unif'orme, 

sino que f'luct.úa ent.re 1 y 3 mm, en Acolman son 2 mm, 

pulido llana bruñido hast.a adquirir esa calidad 

marmórea, acent.uada por el t.iempou. 
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Los tintes de origen animal. y vegetal. 

EL ACHIOTE CBIXA ORELLANA).- De sus semillas sacan el rojo. 

AñIL XIUHQUILLIPITZAHUAC.- Ext.t•ajeron el azul. Robert. Tompson 

al reseñar los product.os de la Nueva España elijo que 0 
••• est.e 

pr.oduct.o se export.aba a Europa junt.o con ot.ras cosas buenas y 

út.Ues que t.odos los años se t.raen a Europa, y allá se venden y 

dist.ribuyen a ot.ros países". 

AXOCUILLIN.- A est.e insect.o le siguieron ext..rayendo una grasa 

de color amarillo, muy usada en las pint.uras de xicaras, t.écnlca 

conocida como maque. 

CARACOL.- Siguieron e>Ct.rayendo el colol' púrpura, 

COCHINILLA, GRANA, CHINCHILLA O NOCHEZTLI.- EMt.rajeron el 

carmín para el t.eñido de sus t.e.las. Durant.e la época colonial est.e 

animallt.o f"ue una f"uent.e riqueza, despues de la plat.a y el oro¡ el 

impuest.o que se paf:aba en Ver-acruz por 100 ar:robas de grana fina 

incluyendo ot.ros 1;ast.os, era de $ 2 355.4. En la "Geograf'ia 

Hist.órica del Est.ado de OaNaca", Cayet.ano Est.eva, menciona que 

durant.e un siglo 1758 a 1858, ingresaron a Oaxaca $ 118 161 987.33 

como product.o del beneficio de la grana. 

En el año de 1817 se calculaba en $ 6 millones de pesos el 

valor d~ las ~:rana; el product.o anual se componía aprox:imadament.e 

de 1400 zurrones de gr-ana :fina, 50 de gr-anilla y 25 de polvo de 

gr-ana. 

GRANA.- Propiament.e la grana 

Rameas y cuyos granos sirven para 
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un t.int.e amarillo. 

MATLALXIHUITL.- Conocida t.ambiEtn como .sacatinta o hierba de 

Santa Ines; ext.I"ajer-on el color azul, macerando las hojas y flores 

en agua Cédient.e. 

NEGROS.- También f'ueron obt.enidos: de la quema de dlf'el"ent.es: 

maderas. 

ORCHILLA .- Est.e liquen f'ue empleado sobl"e t.odo en el sir; Jo 

XVI pal"a t.eñ.ir el cuero. 

PALO DE BRASIL.- Lo usaron par-a el t.eñido de paños de coJol" 

morado, leonado y envinado; según los at:ent.es: químicos:, se produce 

la roeacción que cambia Jos mat.ices;. solo que las Ordenanzas 

peromit.iel"on las variedades del Z'Ojo y el violet.a. 

PALO DE CAMPECHE.- Le ext..rajeron t.int.as r-ojas, violet.as, 

azules o ve:r-dgs, según Ja acción de los mordent.es, del aire y de 

la humedad¡. la mas conocida es la laca de campeche o laca azul. 

RUBIA.- En el sir;lo XVI los curt.ldol"es est.aban obUt:ados a 

emplearla en los cordobanes dest.inados al mol"ado o dorado en Jos 

beldreses, par-a los :;uardames:íes o chapines. 

Resinas, aceites y /ijatitJos. 

ABETOS, HIGUERILLA Y LIQUIOAMBAR.- Tambirin les ext.r-ajeron 

r-esinas y aceit.es. 

ALMASTIGOS FINOS Y DRAGOS.- Les sacaron una goma conocida 

como san:;r-e de drago. 

ALUMBRE. SAL. TEQUESQUITE Y EL TLALIAC.- Fueron ut.ilizados 

122 



como :fijadores mordent.es del color <.la soma del nopal 

int.erviene como :f'ijat.ivo en la pint.ura~ sino act.uant.e y 

ret.ardant.e del f'rasuado, según Andrés Sánchez Flores en su est..udio 

de las pint.uras murales de las ruinas arqueoló:;icas de .San .Juan 

Teot.ihuacan>. 

CARAñA Y TECAMACA.- La resina de est.as plant.as :fue usada por 

los aut.óct.onos cont.ra el embrujo. 

COPALES Y XUCHICOPALES.- Producen resinas; plant.as que se 

dan en t.ierra calient.e y húmeda. 

COPALQUAHUITL.- Produce la resina de copa!, usada 

incienso, es blanca, t.ransparent.e y olorosa, :fue usada t.ambién 

como medicina. 

CHIA.- De est.a · plant.a sacaron un aceit.e de 1;ran virt.ud. pues 

se usabs pa:r-a unt.arlo las imágenes de pint.ura para 

conservación, pe:r-o t..ambién se usó como bar-niz en la colonia. 

Clavijero le dio un 1;ran valor y queriendo hacer un servicio a los 

pint.ores it.allanos, sembró t.res plant..as de chía, las cuales 

prosperaron y norecieron, sin embarr;o, como climas muy 

dif'erent.es el de México e It.alia, pront.o se quemaron con los 

hielos que cayeron allá. 

ESQUAHUITL.- A est.e árbol le sacar-on un jugo llamado es pat. le, 

que signif"ica árbol de sangre. 

HUACOMEX Y MARIPENDA.- Salia el aceit.e parecido al bálsamo. 

OCOTZOTL.- Produce la resina oxit.l al qui t..rán. Los 

amerigenas lo usaron para unt.arse t.odo el cuerpo. cuero cabelludo 
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y encima se t.i2naban de ne,ro con carbón molido para evi t.ar la 

t.iña, SaI'na u ot.l'a en.f'ermedad. 

OLOUAHUITL.- Arbol alt.o y de t.ronco liso, amar-illont.o que 

produce la l"eSina elást.ica ollin u olli. 

OYAMETL.- Producia un aceit.e de uso medicinal y para las 

t.eas. 

TECOPALLI O TEPECOPALLI,- Pl"oducia un ace!t.e y una resina 

delicada y t.ransparent.e, como el acei t.e de olivo. Los españoles le 

llamaron aceit.e de liquidámbaro. 

TLATLUHQUlTLAZTZCAN O SABINO.- Produce WUl resina que se usaba 

como alm3ciga en el a:;ua de beber; de la f"rut.a se ext.rae el aceit.e 

que le llaman nebro o nie1•a. 

TZAUHTLI, TZACUHTLI O TZACUATLI.- Plant.a orquidácea ut.il12ada 

para dar- consist.encta o cuerpo al color-. Clavijer-o nos dice que 

est.a plant.a de hojas larr;asi, t.allo rect.o y nudoso su :flor- es de 

color .amaz.illo vivo, su ra12 blanca y f'ibr-osa; para haceI'la 

ju,o la despedazaban y la ponían a secar al sol. 

TZINACANCUITLAQUAHUITL O MEZQUITE.- Produce una resina que 

cubre t.odas las ramas y abundaba en las provincias de los 

cohuixcas y los t.lahuicas. 

XOCH!OCOTZOCOTL O LIQUIDAMBAR.- Del t.x-onco salía la 

restna,pero t.ambién mediant.e la cocci6n de las hojas, solo que de 

menar calidad. 
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CONVENTO FRANCISCANO DE CHOLULA PUEBLA. 

(ESCENA DE LA VIDA DE SAN FRANCISCO Y LA MISA DE SAN OREOORIO,. 

OBSERVAMOS EN ESTE ULTIMO LA FORMA EN COMO DISPUSIERON LOS OB.J'ETOS 

ALLI PRESENTES,. ES DECIR,. A LA MANERA AMERIOENA>. 
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TEWPLO FRANCISCANO. 

EL SACR:IFICIO DE ISAAC <.JUAN OERSON>; EL APOC~L1PS1S (.JUAN 

OERSON>. 
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. '~. 
_·:1 _~_-_:___:__: ·"•-=".'.:·.''-· 

EL TRANSITO DE LA VIRGEN, CONVENTO AOUSTINIANO DE EPAZOYUCAN, HOO. 

AUNQUE EN ESTA FOTOCOPIA SE PERCIBE LA ARQUITECTURA COLONIAL, AUN 

ASI, PODEMOS DARNOS CUENTA DE COMO LA PINTURA MURAL VA DE ACUERDO 

A DICHA EDIFICACION, ES DECIR, LOORA INTEORARSE LA ARQUITECTURA Y 

PINTURA MURAL, 
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DECORACio~• CONVENTO AO n CON MOTIVOS USTINIANO DE 
CLAUSTRO. INDIOENAS V LCULHUACAN, D. F. OS MARTIRES AOUSTJNIANOS DEL 
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TEPEAPULCO, HOO, 

LA MISA DE SAN OREOORIO. VEMOS AQUI COMO ESTOS MURALES FUERON 

HECHOS POR MAN.os AMERlOENAS. ES DECIR. VEMOS EN TODOS ESTOS 

ELEMENTOS FIOURATlVOS COMO SE ENTREMEZCLAN CON LOS EUROPEOS. l..A. 

DlSPOSICION DE LOS ELEMENTOS ESTA A LA MANERA DE LOS NATJ:VOS, 
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ACOLMAN, EDO. DE MEXICO. 

EL CALVARIO, DECORACION DEL CLAUSTRO ALTO. EN AQUELLA EPOCA FUE 

NECESARIO DECORAR TEMPLOS Y CONVENTOS, ERA LA CONTINUACION DE ESA 

EDUCACION VISUAL QUE LOS AMERIOENAS YA HABIAN RECIBIDO MUCHO ANTES 

DE LA LLEOADA DE LOS ESPAñOLES; TODAS ESTAS ESCENAS RELIOIOSAS SE 

HICIERON CON LA I.NTENCION DE EVANOELI.ZAR A LOS AUTOCTONOS. 
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CASA DEL DEAN DE LA PLAZA, PUEBLA, 

LAS PINTURAS MUESTRAN LA DECORACION DE LAS CASAS DEL SICLO XVI., EN 

LA PORTADA ESTA INSCRITA LA FECHA DE t.590, 
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CUPU1..A DE: LA CAP:rt .. l.A PEL CRISTO DZ:: SANTA TERESA, M.EKICO D. F. JUAN 

CORDERO. 
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LA FUENTE DEL SALTO DEL AOUA, HACIENDA DEL BURRO DE ORO~ LA BARCA, 

JALISCO, OERARDO SUAREZ. 
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BACANTE, TERRAZA DEL CASTILLO DE CHAPULTPEC. SANTIAOO REBULL. 
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CAPITULO 111 

EL MURALISMO DE 1920 A 1950. 

3.1 ANTECEDENTES. 

Para r-ef'erirse al muraltsmo de los años 1921-1922, 

necesario señalar a grandes rasgos::, ~unas de las causas más 

tmport.ant.es que sirvieron para su resu:rr;imient.o; porque t.ambién 

gracias fist.as t"U&l"On Con1'ot>mándose los pensamient.OS de 

liberación e independización. 

Como sabemos, desde quo se f"ormó la sociedad novohtspana 

siempre hubo pI'oblemas de orden social, económico y polit.ico, 

originados poi" la desigualdad de la riqueza, los prtvUer;ios 

polít.tcos, jlll'idicos 'y económicos de los grupos que est.án en el 

poder. 

Desde 1621 hast.a las post.rime:r-ías del virreinat.o hubo 

alzamient.os, rebeliones, conspiraciones, et.e. reall2adas 

pf.tncipalment.e por los amerír;enas, los negr-os y menor escala 

los españoles y criollos. Pr-oblemas que fuer-on creando en t.oda 

est.a gent.e explot.ada un espí:rit.u t"evoJucionar-io y el ideal de 

independencia; est.os ideales !'uer-on causas par-a las luchas ar-madas 

de 1010 y 1910. 

Per-o la ilus:t.r-ación mexicana de ese tiempo, f'ue pr-oduct.o de 

la int"luencia eu?"opea, part.icularment.e de la francesa y desde 

luego de las nuevas condiciones sociales y esplr-it.uales que se 

venían dasar?"ollando en nuest.ro país a fines del sit:lo XVIII y 
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p:r-inctpios dal XIX, que se ca.ract.erizaban sobr-e t.odo por: 

a> la lucha cont.r-a el escolast.isismo y p:r-incipios de 

aut.o:r-idad en el campo de la ciencia y la f"ilosot'ia, 

b) interés por el estudio de la realidad mexicana para 

crear un pensamiento propio. 

e> represent.ar un espírit.u de inconformidad cont.ra el 

régimen colonial, 

d> haber iniciado Ja obra de emaneipació~ ospir-it.ual, 

ant.ecedent.e de Ja independencia polít.ica, 

e) haber representado la primera m.anifestacidn de un 

pensamiento mexicano de espiritu aut.Onomo, 

f') la inf'Juencta en Ja renovación de la educación super-ior 

y de la cult.ura colonial. 

Y, sit.uándonos en el siglo XIX, con t.oda la serie de luchas 

armadas e ideoló~icas, la Academia de . San Carlos había declinado; 

pero una vaz inst.aw:-ada la RepUbUca la vuelven a reorganizar; sin 

embargo, t.odavia pol" est.as :fechas no había w'lidad cult.ural por- lo 

que empieza a prevalecer un academicismo de est.Uo neoclasicist.a 

en donde se reemplaza el art.esano-pint.or por el pint.o:r libl"e 

f"ormado en Europa. Los sent.imient.os nacionalist.as hacen que Jos 

art.ist.as insert.en en su obra la imagen del amerigena, a la vez que 

incit.a a import.ar ideas y modalidades parisinas, alternando 

est.e int.el"nacionallsmo y localismo como una misma vest.iment.a 

nacionalist.a. 16 
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Dur-ant.e est.e t.rayect.o del siglo XIX muy pocos pint.ores 

proact.icaban el f;'énel"o muroalist.a y aún con t.emas relir;iosos. Pese a 

ello, hubo quienes pref:'onaban porque I"esur-i;iera eJ mur-alismo: por 

ejemplo, Cout.o, en sus HDiáloi;os sobre la Wst.or-ia de la pint.ura 

en México" de 1880 nos dice que: 

"Es pl'ohahJe que en lo venide:r-o se manden a hacer pocos 

cuadros al óJeo; peI"o quizá se :lnt.r-odU2ca el uso de 

decorar- con est.a pint.ura los t.emplos, edificios 

públicos, Jos salones de Jos ricos ... Pal'a abr-i:r- si 

posible est.e camino, se ha at.av!ado por- nuevo est:llo la 

Ultima f;'al.oria hecha aquí en la Academia y Jo har-emos 

sobl'e mayor- escala en las paredes y t.echumbres del ¡;ran 

salón construido en Ja :rachada. Los f":r-escos quo allí 

t.rabajen nuost.ros alumnos no sólo les serovirá de onsayo 

de un r;énero t.an poco usado ha.st.a aquí ent.r-e nosotros y 

que en manos de Jos r;randes art.ista.s del s:l¡;lo XVI en 

It.alia se elevó a la mayor- alt.ura sino que acaso les 

pl'oporocionen ocupación pa:r-a lo ven:ldel'O si logramos que 

el público :Cor-me su paladar y t.ome gust.o a estas cosas. 

Tal es la mil'a que nos hemos propuesto." 

De Jos pint.o:r-es mur-aUst.as de est.a época t.enemos los 

stguient.es: 

Fl'anctsco Eduardo Tres Guerras <1759-1933). 

Raf'ael Xtmeno y Pl.:tnes 0759-tB25). 
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Pelegrín Clavé <1810-1880>. 

Jacobo Gálv~z <1821-1880). 

Juan Corde:ro (1824-1984>. 

Sant.iago RebuU <1832-1902>. 

Felipe Cast.:r-o (1832-?>. 

Ant.onio Padilla (í"). 

Gerardo Suárez <aut.o:r- de los murales de la Hacienda del Burro 

de O:r-o en la Barca, Jalisco). 

Oent.ro de los pint.ores mencionados, es Juan Cordero quien 

lot:ra rebasar los Uneamient.os en cuanto al t.ema y colorido; est.o 

es, inJ"'luenclado po:r la co:rrient.e posit.ivist.a de <Jabino Barr-eda 

:r-eali:za un mural con alegoría CUosóf'ica en la Escuela Nacional 

Prepa:rat.oria, ya desaparecido, en 1874 "Triun!'os de la ciencia y 

el t.rabajo sobre la envidia y la 1gnor-ancia", 

El mé:rit..o de est.e pint.or, nos dice Raúl Flores Gue:rrero en 

Pint.ores del sigJo XIX,) el ~e:r rot.o los t.emas 

t..radlctonales y de haber expresado ideales de vanguardia; en 

t.iempo, a los murales religiosos les dio ot.ro t.:rat.arnient.o en el 

color, que muy llamat.ivo par-a ese ont.onct-s, por lo que se le 

consldeI>Ó como "la not.a vibr•ant.e de la pint.ur-a de ese ent.onc.:es' '. 

Puede decirse que fue t.ambiEin poi' inJ"'luencia ext.e1>na la idea 

de que se inst.aurar-o est.e genero pict.ó:rico; el mismo juan Cordo1>0 

est.udió en Roma. así es que se nut.rió de expe:riencia visual con 

los murales hechos poi' Jos ant.iguos. pero t.ambién Rafael Ximeno, 

maest.ro de la Academia de San Carlos, hi:zo lo mismo con los 
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murales l"'ealizados por Ment;s, Tiépolo, David, Ooya. Oelacr-oix e 

Ini;res, quienes t.ambién allá en Europa habían querido re:-sur1;ir al 

muralismo, sin embar¡;o no lo lor:raron. 

La idea de revivir el mur.alisma a la t.radición an la plSst.lca 

mexicana y el t-esurt;imient.o de los valores nacionalist.as f'uer-on 

madurando poco a poco con el t.iempo y las cir-cunst.ancias y Ucr:a a 

realizarse a principios de est,e decadent.e siglo XX. 

3.1.1 SUROIMIENTO DEL MOVIMIENTO PICTORICO MURALISTA. 

E'st.e t:énero pict.órico reslll'gió en los años 20's (1921-1922) 

como una respuest.a a lo que venía busc.rindose en la plást.ica ya 

desde el sit:lo pasado; época en la que se queria t.ener un ar-t.e 

propio, que ldent.if'icara Jos mexicanos; La. et.apa del 

nacionalismo; pero 

las condiciones 

cont.inuación 

hicieron posible: 

después de la lucha armada de 1910 cuando 

pr-est.a.ron para dicho r-esur~imient.o. A 

mencionan los punt.os más impoJ>t.ant.es que lo 

1.- Para .fest.ejar el arúve:rsar-io de la independencia de 

México, en est.a et.apa por1'irist.a, se realizó una exposición de 

pint.ur-a española r-ete::ando a La mexicana; t.I>as est.o, alt:unos 

maest.ra:s y alumnos de la Escuela de Bellas Art.es (Academia de San 

Carlos) t-eaccionan y hacen ot.ra exposición en la escuola. la cual 

t.uvo 0xit.o. la encabezaron el Dr. At.1 y José Clement.e Orozco. 

2.- Gerardo Mur-Ulo y José Clement.e Orozco. junt.o con ot.ros 

est.udiant.es Cundan el Cent.ro A:rt.íst.ico, desde alli divulgaran 
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ideales y conclent.izarán a los alumnos con el propóslt.o de pedir 

al gobierno muros para hacer pint.ura mural. 

3.- Alc;unos ot.ros hist.01•ladores del art.e coinciden en que los 

ant.ecudent.es más próximos y direct.os se encuent.ran a part.ir de La 

visión meKicana del paisaje local de José María Velazco. 

Las descripciones populaY'es y cot.idianas del grabado de Jos& 

Guadalupe Posada. 

Las primeras manif'est..aclones pict.óricas con t. e mas 

nacionalist.as de Francisco de la TorX"e y Sat.urnino Herrán en 1908 

y 1910. 

Los id9ales del Dr. At..l al iniciar su campaña, t.odavía sin 

f'ormulaciones t.eóricas concret..as en favor de la pint.ura mural y de 

la meKicanización del art.o en 1904-1906. 

4.- La hueica que se roalizó en los años de 1911-1913 en la 

Escuela de Bellas Art.es <Academia de San Carlos) en prot.est.a poi:· 

la enseñanza caduca y academist.a que aW se impart.ia, la cual :fue 

convocada por la Unión de Alumnos de Pint.ura y Escult..ura. Ent.re 

los part.iclpant.es est.uvleron Jesús Ibarra, Graciel Cabildo, Miguel 

Angel Fernández, David Alf'"aro Siqueiros, ent.re ot.ros mas. 

6.- Los ant.ecedant.es dlI"ect.os nos dicen, se encuent.ran, 

además de Gerardo Murlllo, en Francisco Golt..ia y más t.ard& con 

Diego Rivera, José Clement.e Orozco y David Alf"aro Siquelros. 

Con la salida de varios profesores academist.as y la renuncia 

del direct.or arquit.ect.o Ant..onio Rivas Mercado, queda en su lugar 

el profesor Alf'"r-edo Ramos Mart.ínez, quien funda la primera Escuela 
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al Aire Libre en Sant.a Ardt.a~ más t.arde las siguient.es: 

En Chimalist.ac en 1920, Coyoacán en 1921; Chur·ubusco en 1924, 

San Pablo en 1925, en el mismo año ia de Xochimilco. Tlalpan, 

Ouadaiupe Hidal~o y en 1927 Los Reyes y Nonoalco. 

Cuando est.alló la lucha armada 1910, varios art.ist.as 

emigraron del país, et.ros se incorporat'on a ella; poco a poco, 

conforme se fueron apaciguando las cosas, llegaron a la Escuela de 

Bellas Art..es los est.udiant.es que habían par-t.icipado en la lucha. 

ent.re ellos est.aban los de un Cent.ro Bohemio :radicado 

Guadalajara; t.odos est.os discut.i:rían sobre la f'o:rma y función que 

t.endrá el art.e a part.ir de ese moment.o, plant.ean la necesidad de 

conocer prof'undament.e al pueblo y su cult.lU"a ancást.l'al. Mient.ras 

t..ant.o~ en París se encuent.l'an Diego R!vara y Alf'ar-o Siqueiros, ya 

vez en México se unen a los demás coincidiendo t.odos ellos: 

a> La necesidad de hacer un art.e monument.al con f'ines 

polít.icos y con sent.ido popular y nacionallst.a, es decir, un art.e 

Público social. 

b) Se t.eori2an ios objet.ivos ideológicos del muralismo en un 

manif'iest.o redact.ado por David Alral'o Siqueiros; el cual 

proponen hacer un a.r-t.e milit.ant..e y colect.ivizar los medios y el 

disfl'ut.e. est.ét.ico, lo que implicaba una oposición a la pint.ura de 

caballet.e, limit.ándose al mul'al que sería para t.odo grupo 

social y no para uno select.o. Est.e manifiest.o es conocido con el 

nombl'e de la Declar-ación Social, Polít.ica y Est.ét.ica. CMa.nif"iest.o 

del Sindicat.o de Obreros, Técnicos. Pint.ores y Escult.ores). 
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reda.ct.ado en 1922. 

3.1.2 ASPECTOS SOCIALES. 

Como proceso social. hist.ót•ico y est.ét.ico el muralismo t.uvo 

sus ant.ecedent.es, evolución consolidadora, t.Y.ansfi~uradof'a y su 

decadencia. 

Cuando la lucha armada t..erminó, el país es:.t..abo hecho t.odo un 

caos; había qué t'ehacer, qué reacomodar y t.rat.ar de poner el orden 

en t.odos los aspect.os; había urgencia de nacionalismo por el 

pelir:;ro de invasión, como siempre de nuest..ro vecino del nort.e, 

Est..ados Unidos. 

Es en est.as circunst.ancias en que est.e r:;énero pict.6rico logró 

desa.rr-ol.laJ:-se, c;racias t.ambién a que en el art.e se buscaba t.ener 

lo propio, un art.e mexicano. Los pint.ores. que se habían reurúdo 

después de la lucha, coincidieron la mayoría, al principio, en la 

necesidad de un .a.rt.e público, un art.e monument.al para que t.odo el 

pueblo lo dis:Crut.ara hiciese conciencia de realidad; es 

decir, t.rat.aron de educarlo mediant..e irnár;enes pict.óricas:, 

plasmando en los muros los t.emas prehispánicos y cot.idianos para 

revalorar sus raíces. 

Pel"o lo,;ró resurgir g-racias al apoyo del grupo en el poder de 

ese ent.onces~ José Vasconcelos <primero rect..01• de la Universidad, 

lueg-o Secr•et.ario de Educación Pública) les brindó el apoyo 

suf"icient.e él.l darles muros de los edií"icios coloniales para 

plnt..a1• las ideas nacionalist.as. decir, ld de los héroes de la 
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independencia y t.emas prehispánicos. 

Desde luego t.ambién, se puso orden a t.odas esas ideas regadas 

aquí y allá, es deci:r-, se éoncret.aron y t.eorizaron los punt.os para 

llevar a cabo wia socialización del aI't.e en el ma.nif"iest.o conocido 

como Sindicat.o de Trabajadores, Técnicos, Pint.oT-es y Escult.o:r-es. 

Dicho documento t.enía orient.ación ideolót;ica marxist.a, pues 

varios de sus int.egrant.es pert.enecieron a dif'erent.es corrient.es; 

unos pert.enecieron al Par-t.ido Comunist.a Mexicano, ot.ros eran 

anarco-sindicalist.as y sociallst.as. El maest.ro José Clement.e 

Orozco, en su aut.obioi;raf"ía nos dice los propósit.os que 

pret.endían: 

'"Los escult.ores y pint.ores de ahora ser-án hombres de 

acción, f'uert.es, sanos inst.ruidos, dispuest.os 

t.rabajar como un buen obrero ocho o diez ho:r-as diarias. 

Lo import.ant.e era socializar el al't.e, destruir el 

individualismo burgués; repudiar la plnt.u:r-a de caballet.e 

y cualquier ot.ro art.e salido de los círculos 

ult.raint.elect.uales y arist.ocrát.icos. Producir- solament.e 

obras monument.ales que f'ue:r-an del dominio público." 

As~, el movimient.o muralist.a lo inician pint.ando los muros en 

los edif'icios viejos como: el excolegio de San Pedro y San Pablo, 

el Anf'it.eat.ro Bolívar. en los pat.ios de la Escuela Nacional 

Preparat.orla y ot.ros más. Los primeros murales f'ueron hechos con 

las t.écnicas t.radicionales. el f'r-esco, la encáust.ica y el t.emple. 
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Al principio, recUl"rieron a las f'uent.es de los t.rat.ados de 

Cennino CenninJ, de los t.radtcionales "pat.os", que así les 

conocía a los encaladores populal'es y a las usadas por- los 

p:r-ehtspánicos. 

Con t.oda est.a ef'e1•vescencia :r-enovadora, el ,:r-upo nuevo en el 

poder, como ya se dijo, dió t.odo su apoyo para que est.e nuevo art.e 

enseñar-a, con los t.emas alli plasmados al público c;eneral, la 

hist..oria de las luchas armadas habidas en el país, tos h&roes, el 

pasado pl'ehlspánico y coloNal, así como revalorar la ar-t.esanía 

popular-; t..rat.aron de educar- de est.a manera aJ pueblo; pues poco a 

poco se t.endr-1a un nacionalismo. Cabe aclarar, que no se t.rat.aba 

precisament.e de un "'art.e nuevo", ya que desde los t.iempos 

prehispánicos, como en la colon.ta se verúa haciendo mut'alismo. En 

tos primeros, lo h.1c1'9ron int.erna y e>ct.ernarnent.e en sus ediílcios 

piramidales, tnt.ecrando de est.a manera Ja pint.ur-a, La escult.Ul"a y 

la arqult.ect.ura; con los sec;undos, sólo la llevaron a cabo en los 

convent.os e l~lesias, pero en las dos &pocas con una int.enclón la 

de comunicarse entre su gente para determinados f(nes, tcualment.e 

en est.a et.apa post.revoluctona:i-ia, el m1:1ralismo quízo educar al 

pueblo. Con la Ue~ada de los pint.or-es eUl'opeos al país, a 

principios del sic;lo XVII y en el XVIII al im,:..onerse los est.llos 

barroco y tueco neoclasicist.a, parecía que la pint.\ll"a mural iba a 

desaparecer, af'ort.unadament.e no sucedió, pues de alf;Una manera las 

t.écn!cas f"resqulst.as perslst.teron de :forma populal', pues las 

pulquerías se les pint.aban adent.ro los t.emas cot.idianos, parece 
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se:r que t.ambién en los lavadel"os públicos y en las casas, al 

pint.a:rles a est.as últ.imas en su int-e:rio:r :f:ranjas de flor-es y ot.:r-os 

dibujos alrededor- de las piezas. En los 20's hubo un decret-o que 

prohibió hace:r murales en las pulquerías y :r-est.au:rant.es por 

:r-azones de hir;iene, más t.arde se :r-eformó el dec:ret.o y pudo 

volve:rse a pint-ar en esos lUt;a:r-es; t.al como Jo hicieron Juan 

O'C3orman, Frida Kalho y et.ros. 

Re¡;esando a las causas por las cuales dió su apoyo el 

gobierno al mur-alismo, en general a ot.ros campos art.íst.icos¡. es 

porque de est.e modo se hacía de lado a la est.ét.ica af"rancesada 

porfirist.a que venía imperando en el país; que la ¡;ent-e t.uvie:ra un 

espírit.u ant.1-imperialist.a, que 't.uviera sent.imient.os de just.icia 

social y sob:r-e t.odo revalo:rara su pasado prehispánico y lo 

popul=. 

Conf'o:rme pasa el t.iempo, los que est.uvie:ron en el poder se 

corrompieron, r-ecordemos que no fue t.erminada la :r-evolución, 

porque no se t.enía un pro¡;rama en donde est.uviera especificado qué 

se quería en .realidad como ¡;obiex-no; no bast.ó de:rrocaz. al mal 

¡;obierno, únicament.e cambió de manos bur¡;uesas que ya est.ando en 

el poder se olvidan pront.o de las necesidades de las masas 

populal'es. Es import.ant.e :re:feri:r lo ant.e:rior, ya que t.odo est.o 

repercut.e en el art.e; sabemos que a veces f"ue host.ilizado el 

pint.ar murales con t.ernas que hicieran conciencia en la ¡;ent.e, pues 

muchas de las veces fue:ron present.ados ciert.os personajes de la 

polit.ica, lo cual, no les parecía; por eso es que et.ras t.ant.as 
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veces no se les permit.ió pint.ar a a~uno de los t.res principales 

propulsores -Dier;-o Rivera, José Clement.e Orozco y David A11"aro- y 

empiezan a emisrar a los Est.ados Unidos, ya que allí se les 

permit.ió realizar varios murales, siempre y cuando t.ampoco se 

refirieran a t.emas socialist.as, pues cuando llet;aron a hacerlo, 

les: 'fueron t.ambién des::t.ruidos sus: murales. 

Cuando el t;obierno, después de la et.apa cardenist.·a, se t.orna 

derechist.a, ret.oman al m\ll"'allsmo para usarlo abiert.ament.e y darse 

el proest.it;io de ser demócx-at.as y Ubres, es cuando se empieza a 

hacer dernat;ot;ia al proclamar que: 

a) Se cumpliría con la.s: met.as de la revolución (t.érmino que 

ha.st.a hace poco se pret;onaba). 

b) Se reconoce:r-ía a los art.ist.as de mayor valía. 

c) Se fundaría un Est..ado just.o que represent..ara a las 

mayorías. 

d) Al ref"el"irse al m\ll"alismo, pret..endió que t.odos deseaban 

t.ener una pint.ura mur-al de t.emas nacionallst..as y exhalt.ando a los 

hér-oes que part.iciparon en las luchas, de alt;una manera conlleva 

lo que debe set;uir haciéndose, repet..iciones solament..e. Todo est.o 

proovoca que a la lart;a el t;énero muralist.a se of'icialise y se hat;a 

un inst.l"ument.o de él para hacer cult.o al Est.ado y a ciert.os 

personajes, o sea que hace populismo y, set;ún Juan Acha en su 

libro de Art.e y Sociedad Lat.inoamericana. 1981 F.C.E.; por ot.ro 

lado perjudicaría a las et.ras art.es visuales y diseños. <Al fin y 

al cabo -no es que lo exprese con:f'ormist.ament.e- el Es:t.ado cumple 

146 



dos !'unciones la interior y la exterior; la primera consist.e en 

mant.ener a raya a las clases oprimidas para asegurar el donúnio de 

las clases explot..adoras; la segunda, en def'ender el t.errit.oJ>io y 

los int.ereses del Est.ado, o bien, ensanchar ese t.errit.orio a cost.a 

de ot.ros pueblos). 

Para t.eI"minaI" con los aspect.os sociales se t..ra.nscI"iben los 

f'ragment.os del manifiest.o redact.ado por David Al.f'aro Siqueiros. 

"El Sindicat.o de Trabajadores, Técnicos, Pint.ores y 

Escult.ores a las razas nat.Lvas y humilladas a t.ravés de 

los siglos; a los soldados convert.idos en verdut:os poi' 

sus jefes; a los t.rabajadores y campesinos azot.ados poi" 

los ricos; a los int.elect.uales que no adu!an a la 

bUI"guesia. 

Est.amos de pat"t.e de aquellos que exigen la 

desaparición de un sist.erna ant.iguo y cruel, dent.ro del 

cual t.ú, t.rabajador del campo, produces aliment.os par-a 

los g-aznat.es de capat.aces y polit.icast..ros, mient.ras 

mueres de hambre; dent.ro del cual t.ú, t.rabajador de la 

ciudad, mueves las fábricas, t.ramas las t.elas y creas 

con t.us manos las comodidades pal" a rufianes y 

pr~st.it.ut.as, mient.ras t.u cuerpo se arrast..ra y se 

congela; dent.ro del cual, t.U soldado indio abandonas 

herólcament..e la t.ierra que t.rabajas y das t.u vida 

int.erminablement.e para dest.ruir la miseria que se abat.e 

donde hace siglos sobre t.u I'aza,,. 
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"No solo el t.rabajador noble, sino hast..a la mínima 

eMpresión de la vida espil'it.ual y f'ísica de nuest.ra raza 

brot..a lo nat..ivo Cy part..icuJ..aroment.e de lo indio). Su 

admir-able y eKt.raordinariament..e pecuUar t.alent..o para 

crear belleza: el a.r-t.e del pueblo me>dcano, es el más 

c;rande y de mas sana expresión espirit.ual que hay en el 

mundo y su t.radlclón nuest.ra posesión más t;l'ande". 

"'Es c;-rande porque siendo del pueblo es colect.iva, 

y est.o el porqué de nuest.ra met.a est.ét..ica es 

socializar la eMpresión art.íst.tca que t.iende a borrar

t.ot..a1ment.e el individualismo que es burc;ués." 

"Repudiamos la ptnt.ura de caballet.e t.odo e 1 al't..e 

de los círculos ult..raint.elect..uales, por-que es 

art.e ar-ist.ocrát.tco y glorif'icamos la expresión del 

monument.al, porque es una propiedad pública.'' 

''Proclamamos que dado el moment.o social es de 

t.ra.nsición ent.1•e un orden decreptt.o y uno nuevo, los 

creadores de la belleza deben reallzal' sus mayores 

esf'uer:zos para hacer producción de valor ideolóc;ico 

para el pueblo, y la met.a ideal del a.1•t.e, que 

act.uabnent.e 

lndividualist.a. 

bat.alla.'' 

expresión de mast.urbación 

de art.e para t.odos, de educación y 
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3.1.3 IMPORTANCIA DEL MURALISMO 

Enseguida se exponen los siguient.es punt.os más import.ant.es 

que sucedieron en est.a et.apa muralist.a, 

1.- Est.a t.r-ansformación art.ist.ico visual fue uno de los 

primeros movimientos no colonialista, es decir, se hace a un lado 

la est.ét.ica acrancesada que venia imperando durant.e el porf'irismo. 

2.- Se va cont.ra el individualismo y por consiguient.e con la 

pint.ura de caballet.e; el art.e público lo podrá disfrut.ar una gran 

mayoría, socializándose de est.a manera. 

3.- El nuevo ar-t.e arl"aigó sentimientos nacionalistas y 

socialistas. 

4.- Se difundird el indigenismo como alternativa 

antiacad&mica. decir se hace conciencia de la realidad pol" 

medio de la pint.ur-a. 

5.- La preocupacidn por hacer un arte pJblico. proviene del 

muralismo. Recordemos cómo en Es:t.ados Unidos se crearon programas 

p:at.rocinando a varios art.ist.as con el !"in de creal." un art.e público 

nacional inspirado en el modelo mexicano (1930-1934>. 

6.- El socialismo 

polít.ica. 

dif"undido como ideal y pl"áct.ica 

7.- Con la l."eapert.ura de las Escuelas al Aire Libre, acuden 

niños de todas las edades y condiciones .sociales; la idea 

principal de estas escuelas era la de producir arte de raigambre 

mexicanista. Ponen en marcha un mét.odo, el Best. Maugard, el cual 

se basa an Jos elementos que t.ionen los product.os del art.e popular 
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y los prehispánicos, sir;uiendo la t.radlción y sin def'ormar lo 

caract.et>ist.ico de est.e art.e, el cual est.á est.rechament.e vinculado 

al sent.imient..o aut.ént..ico del país. Est.e mét.odo lo llegaron a 

ut.ill2ar at>t.ist..as que más t.arde serían por sus obras muy 

represent.at.ivos del art.e nacionalist.a. 

En ese t.lempo se realizó un.a e><posición con obr-as de niños 

mexicanos en Nueva York y Par-ís, la cual t.uvo r;ran resonancia; 

debido al éxit.o, las fdbrica~ de colores empezaron 

usar el añil. el ocrillo y el rosa subido que hasta 

hacer y a 

entonces 

se consideraban colores de gusto pJsimo y muy atrevidos. 

En t.ot.al abt"ieron 10 escuelas de est.e t.ipo; algunos 

crít.icos de art.e nos dicen que est.as escuelas desaparecieron muy 

pront.o porque se t.ransf'ormaron en t.alleres de improvisación y 

aut.odidact.ismo, por lo t.ant.o ret.ardat.arios para la def'inición 

procesional del a't't.ist.a. Pero aún asi, .sembrd inquietudes 

artisticas. fervor creativo, y rompi& con el cerco de la Academia. 

popularizdndola CTibol Raquel. Art.e Mexicano, Epoca Moderna y 

Cont.emporánea. M9xico Hermas, 1966). 

Ot.1•os dicen, que no se la d.16 la debida import.ancia a est.as 

escuelas siendo uno de los movimient.os básicos: del desar-roUo del 

art.e. 

8.- En 1927 se CWlda la Escuela de Escult.ura y Talla d.11·ect.a, 

donde se est.ablecen t.alleres para cent.eros, herreros, 

t.alltst.as, orf'ebres, cerámica y juguet.ería. 

9.- En est.e mismo año se crearon los Cent.ros Popular-es de 

150 



Enseñanza AI"t.íst.ica paI"a obl'e.r-os y aI"t.esanos. <El enf"oque 

educat.ivo se alejó de las t.endencias impI"esionist.as y .r-uI"ales, 

consel'vando solo los aspect.os del apI"endizaje técnico y :for-mal del 

aJ't.ista>. 

10.- Las Escuelas al Ai:r-e Libr-e, Los Cent.ros Popula.r-es de 

Enseñanza Ar-t.ísLica Urbana y La Escuela de A1·qu1t.ecturoa, lot;I"a.l'on 

aromar- un sist.ema educat.1vo que ponía on ent.r-edicho la pI'áct.ica 

académica, pr-opiciando el Movimient.o '"30-30"; el pr-opósit.o era 

croeaz. Ja Escuela Cent.1>al de Al"t.es y Ciencias de las Ar-t.es, lo cual 

haría nula la Academia. 

11.- Diego RJver-a est.:r-uct.uró el pr-og1>ama de enseñanza de la 

Academia, en esos días se le llamó Escuela Cent..r-al de Ar-t.es 

Plást.icas; hor-aroios y cont.enidos se est.ablecleroon en :función del 

nuevo t.1po de alumno el obrero. La t.r-ans:f'ormación del al"t.ist.a 

a1>t.esanal en art.ist.a obroero y el .r-ompimient.o de las arot.es menor-es 

y mayor-es supl"imieron los pat.rones est.ablecidos. De los t.alleres 

que se abrie:r-on :fueron los siguient.es: el de capacitacidn en la 

prdctica del arte público monumental. el de diseño grdfico de 

ogitacidn social. el de diseño de objetos y espacios cotidianos y 

el de fotografla. 

Siz:s embargo, par-a Ja mentalidad de esa época. est.e sistema 

f'ue radical y pl"ovocó prooblemas; siendo Diego Rivel"a dest.it.uido y 

quedando en su Jugar Vicent.e Lombar-do Toledano. 

12.- Se crearon las M.fsiones Cult.urales para atender- Jos 

aspect.os académicos :fol'rnales y t.enel' acer-camiento campesino a la 

151 



comunidad urbana. 

13.- Se crearon r-evtst.as en las que se inf'ormaba do las 

Esccuelas: al Ail"e Libr-e y ot.r-as, a la vez que se les daba 

publicidad a las t.iendas de r-opa en las revist.as El Tlacuacho, 

Pulgarctto .Y El Sembrador. 

14.- Nace la Casa del Est.udlant.e Indí¡;ena, en la que se 

pret.endería croear y f"or-m.aro pl"omot..ores cult.urales ameri¡;anas. 

15.- Surge una est.ación de radio, la CZE, que t.l"ansmit.ia 

concier-t.os, conf"eNtncias y algunas enseñanzas del dibujo. 

16.- Con t.odo ol bullicio de la nacionalidad, ot..ros campos 

del a:rt.e i.ambién se l"enuevan, t.ales como: la arquit.ect.ura, la 

escult.ura, la f"ot.ogr-af'ía, el cine, el gr-abado, la música, la danza 

y la lit.e:rat.ura. 

17.- La influencia del mUl'allsmo volvió a r-esur¡;il' en Est.ados 

Unidos en los años 60's con el movimient.o callejer-o de Chic~o y 

en los 70's con el movimient.o independient.e de los chicanoc. El 

p:rimer-o sa or-ient.ó más a la comunidad y es el que más se ha 

desar?"ollado est.ét.ica y t.emát.icament.e;. mient.:ra.s: que el se¡;Wldo, en 

un pt>incipio, orient.aba más su nacionalismo ºchicano" 

azt.lán con mot.ivos amel'í¡;enas; mucho más t.al'de al¡;unos alca02an a 

desarrollar un est.Uo pr-opto t.:roat.ando t.emas del present..e: la 

drogadicción, pleit.os ent..re pandillas, et.e. l..a t.errit.ol'ialidad 

el f"act.or impol't.ant.e de t.odo est.o mul'alismo callejel'O~ 

simbolismo e iconografía son de caráct.et• local, con la idea de 

t.ener una ident.if'tcación. 
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3.1.4 CONSOLIDACION Y TRASCENDENCIA. 

Durant.e las décadas de los 30's y 40's el mul"alismo progr-esó 

y t.rascendió rápidament.e, debido circunst.ancias 

revolucionarias, es cuando el muralismo se encuent.ra en su mayor-

esplendor-; las inst.ancias oficiales hacen encal"t;os los 

diCerent.es a:rt.ist.as; empieza haber una gran pI"oducción de 

pint.u1•a, t.ant.o de caballet.e corno mut-al¡ pal" primera vez en México 

se empieza a coleccionar- obra de caballet.e y se abr-en .las pr-imeras 

galerías de ar-t.e -una de est.as f'ue la de Inés Amor-. Ext.eriorment.e 

y en pa%'t.icular Est.ados Unidos el mayor comprador de pint.ura 

mexicana, por ser bax-at.a, los ort:anismos que encargaron pint.ura 

mural f'ueron los siguient.es: Det.r-oit. Inst.it.ut.e Fine At-t.s, 

Roke:f"elle:r Cent.ex- Ncw York, New Worker's School, Luncheon Club of' 

San Francisco, Pomona Collec:e, ent.l'e ot.ros. 

En los países sudamericanos t.ambién se realizó obl'a mlll"'al 

como en Chile, Pe:r-ú, Bolivia, Ecuador, Panamá, et.e. 

Var-ios c:r-ít.icos de a?"t.e coincidieron en que el mUJ"allsmo 

t.'f'ascendió por una causa sociolóc:ica, pues nos dló una visión 

del pasado prehispánico. colonial y de ant.es de la :r-evolución; 

porque se quizó hacer conciencia de la r-ealidad mediant.e 

narracion~s icónicas.17 

Apart.e de t.oda est.a aport.ación sociolóc:ica, el maest.ro 

Siqueiros nos dice que t.ambién la aport.ación f'ue f'ormal 

" ... el cont.act.o no era solo con el hombre mexicano sino 

con su idiosincrasia meKicana, o sea su c;eo~ra.fía, su 
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arqueología, su art.e popular y su art.e en sí y t.odo lo 

que abarca su cult.ura... si hubo un progreso formal en 

las artes plclsticas; formal en cuant.o el f'enómeno 

mat.erial y prof'esional que culmina con el est.ilo y que 

no es ot.ra que la acumulación prot;resiva y un 

aument.o de los valores pl.ást.icos, así como de la 

elocuencia plást.ica y que va h1st.ó1>icament.e de la 

inuensidn de la silueta. pasando por la invensidn del 

esquema de la forma. del espacio, de la perspectiua. de 

la mati2acidn del espacio, del movimiento de las formas 

en el espacio, del mayor nUmero de juego de texturas. de 

la vibración de la lu2, del énfasis en el descubrimiento 

de los elementos subjetivos Cabstr-actos> qu .. 

evidentemente forman el compuesto de los seres de las 

cosas objetivas.
18 

Tr-ascendió t.amb16n por la f'orma de la composición basada 

el movimient.o del espect.ador cuando ést.e se encuent.ra dent.ro del 

espacio arquit.ect.ónico urbano, ya est.át.ica como si 'Cuera 

pint.Ul"a de caballet.e; decía el maest.ro Siqueiros "que la pint.ura 

mural hay que concebirla como un todo espacio integrado, como una 

actividad determinante de orden arquitectónico, espacial y social, 

tomando en cuenta la funcidn del lugar que se decorard. 

Desde aquella época, había la necesidad de pldstica 

unitaria, que fuera simultclnea a la arquitectura. escultura y 

pintura; uoluer a una pldstica similar a la de las mejores &pocas 
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del arte. Pensaba que en lo f'ut.uro se const.r-uirian at>quit.ect.uras 

de escala urbana, Ja at>quit.ect.ura edif'icio-aut.ónomo dejaría de 

exist.il', se const.ruirían est.adios, t.eat.ros, cines, 

escuelas. hospit.ales, museos, casas de reposo, et.e. pero t.odas 

necesar-iament.e un caráct.el' pldstico integral funcional 

integral; desde luego con una t.ecnología moderna, acorde con ese 

f'ut.uro, decir, la herramient.a como el aeróbraf'o, lineógraf'o, 

pist.ola de aire, pant.ór;raf'o de propor-ción mural, las cámaras de 

cine y f'ot.os:raf'ía para la capt.ación del movimient.o del espacio". 

Como hemos vist.o, la aport.ación del mur-alisma fue sociológica 

y en una composición basada en el movimient.o; t.écnicament.e t.ambién 

1a hubo con la g-ran riqueza de mat.e:riales con los cuales se 

hicieron mu:rales -el invest.igador muralist.a Orlando Suárez, 

dice que aproximadement.e se realizaron 147 t.écnicas diversas-. 

Dlll"ant.e el período cardenist.a, Jos pint.ol'es t.uvieron mayor 

covel't.ura porque pret.end.16 llevar acabo una democl'at.ización 

Varios aspect.os; en est.a et.apa se incorporar-on más art.ist.as al 

género mu:ralist.a y el cont.enido de sus ob:ras f'ue mot.ivado por las 

luchas antifacistas. 

Se Cunda el Taller de la Ol'áfica Popular (1937-1938) e 

inco?"po~a la est.ampa al movimient.o de al"t.e público; las Misiones 

Cult.urales llevaron la pint.lll"a mW"al a las ciudades y pueblos de 

pr-ovincia COrlando Suá?"eZ dice que hicieron 1 286 mur-ates por 

289 aI"t.ist.as, de los cuales 726 se encuent.I"an en 01>ganismos 

est.at.ales). 
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Sin embal"go, es necesario seña.lar- que no t.odos los art.ist.as 

est.uvieron de acuerdo en hacer obra monurnent.al y nacionalist.a 

<como el grupo de los Cont.emporáneos 1925-1930); fueron cont.ra.rios 

a las ideas de art.e con cont.enido polít..ico y social. Es hast.a la 

década de los años 50's en que la oposición se hizo más fuert.e a 

est.e art.e de cont.enido sociopolít.ico; además porque en est.a et.apa 

los vínculos mercant.iles se consolidan con los Est.ado:s Unidos y la 

penet.ración cult.ural, por consiguient.e, empieza a imponer est.ilos 

y géneros, como el expresionismo abst.ract.o <t.achismo, 

iní'ormalismo, et.e.). 

, Est.os nuevas corrient.es vendrían a sust.it.uix- al muralismo. 

Pa:c-a un país imperiallst.a es import.ant.e que el público vea 

algo que no ent.iende ni lo haca reflexional', por eso es que hace a 

un lado a la Escuela Mexicana; la relec;a sobre t.odo, porque ést.a 

nació de las ideas progresist.as, naciona.list.as y socialist.as. 

Aunado a t.odos est.os aspect.os, est.á la oficialización del 

murallsmo, que para ent.onces el gobj.erno lo ut.iliza para hacer 

cult.o al Est.ado y a ciert.as personalidades. 

3.1.5 DECADENCIA DEL MURALISMO. 

La decadencia del mur-alisma y la no t.ransf'igUl"ación, 

dicen los invest.igadores, 

stguient.es: 

t.uvo var-ios fact.ores como los 

1.- Desde un principio el gEinero muralist.a est..uvo apoyado por 

el grupo en el poder, debido a que en esos momen1..os se coincidía 
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en t.ene:r> algo p:r>opio, alt;o que ident.if'1ca:r>a a los me>dcanos:, es 

decir-, la bt.lsqueda de una nacionalidad, así murallsmo y 

nacionalismo caminaron junt.os P""'ª su deSal'l'OÜO; aunque hubo 

et.apas:: en la que f'ue host.ilizado, hubo ot.r-as en que avanzó 

cuant.it.at.iva y cualit.at.ivament.e. 

Pel'O después de est.os años, el Est.ado t.endia ser 

del'echtst.a, al mismo t.tempo que ent.l'aba al mundo de la 

indust.:r-iallzación y moder-nización, apI"ovech6 a1 mUI>alJsmo como una 

a:r-ma ideológica convenient.e par-a sus :Cines de manipulación, ya que 

así le daI"{a pl'est.it;io social ant.e el mundo e>ct..er-ior. 

2.- De alguna manera 1a Escuela Me><icana, t.enía seguidoI"es 

que en lugar de enr-iquecel" al génel'o solo iban repit.iendo los 

mismos t.emas ameI"íc:enas, decol"at.ivos: y panf'let.ist.as; en cuant.o a 

las t.ácnicas t.uviel"on gr-an var-iedad y :fue lo que en :realidad 

evolucionó. Una vez que el r;obiel"no se apl"opió del mlll'alismo, se 

empozó a haceI" cult.o a la pel"sonalldad, en est.e caso a los t.:res 

grandes Diec:o RiveI"a, José Clement.e 01>ozco y David Al:faro 

Siqueiros. 

Raquel Ti bol dice que uen poco t.iempo los prime:ros 

mtll'alist.as pasaron de un academismo t.i t.ubeant.e y de una 

iconot:I"afía conseI"vadoI"a a la crist.ali2ación de los :fines y medios 

sensit.ivos, nacionallst.as y socialist.as; pe:ro en los 50's las 

mismas :ruerzas que impular-on al mura1ismo lo :f'r-enan e impiden su 

evolución t.I>ans:f'lguradoI"a.'' 

Juan Acha nos dice que "al querer comunicar- y hace1> 
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conciencia de la realidad a quienes est.aba dirigido est.e a.r-t.e 

público, mediant.e nal'raciones icónicas, cayeron en un didact.ismo 

pat.el'nalist.a y ce:rrando el paso a ideas nuevas. Tampoco se hizo 

caso de que ent.raban el país diseños y ent.l'et.enimient.os 

t.ecnolót;icos, ni de los cónsecuent.es cambios de las art.esanías ni 

de las art.es t.I"adicionaUst.as.: no se quisieron dat- · cuent.a de la 

importancia de sus ef"ect.os locales; ni mucho menos se quisieron 

cerciorar de que t.enian una tendencia transformadora de cambios 

artisticos-visuales.'' 

Se dice t.ambién que buscaron reconocimient.o en el ext.l'anjero 

cayendo el ecocent.rismo y proselit.ismo,. lo cual 

cont.rad.ict.ol"io a sus ideales,. ent.re los cuales est.aba el rechazar

t.odo lo que Cuera ant.isocialist.a e impertaUst.a. 

De lo ant..erioI" se deduce que cayeron en el regodeo, no 

per-mit.iendo haceI" más búsquedas ni experiment.os. Sin embar-go, no 

:f"uel"on del t.odo unos ent.reguist.as con el gobierno, recordemos 

simplement.e que Siqueiros est.uvo en la cárcel en va.r-ias ocasiones 

debido a su tdeolot;ía cont.ra de Jo est.ablecido; desde un 

principio a1 Est.ado le convenía que las grandos masas vie:r-an 

det.erminados t.emas que les hiciera reClexionar, por- eso es que 

impidió que cont.inuaran con su t.r-abajo. Josa CJement.e Orozco al 

pintar en Jos m\U-os de la Prepa.I"ato:r-ia en 1922-1927 o en la 

Suprema Cort.e de Ja Nación en 1934 y represent.ar- con crudeza Ja 

realtdad de Jo que es la u just.iciaH, Je host.iltzan y es ent.onces 

que marcha al ext.ranjel'o. A Diet;o Rive:r-a cuando ptnt.a en el Hot.el 
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ReCorma a los personajes de la polít.ica mexicana. junt.o con los 

dict.ado:roes Hi t.ler- y Mussoillni, el dueño (al"quit .. ect..o Pan!> que se 

conside:roó car-icat..ur-izado en esas l"epl"esent.aciones, no pel'mit..ió la 

exhibición de esos mur-ales. En el mur-al usueño de un at.a:rdecer

dominicaJ en la Alamedan, en donde apar-ecía la f'rase Dios 

existe (aunque después f'inalment.e la quit..ó) pero ant..es de que Jo 

hiciera t.ampoco se le pel"mit..ió exhibirlo. En el eMt..ranje:roo, el 

mul'al que hizo par-a el Rokef'eller- Cent.ar de New Yo:rok aparecían las 

caz.as de Lennin y ot.ros personajes no g¡.at.os a la ment.alidad 

capit.alist.a est.adounidense, f'ue dest.I"uído en 1933;. en el Palacio 

de Bellas Al't.es de México apal"ece una se¡;unda versión del mural 

dest.ruído. 

Si se cayó el didact.tsmo, es bueno r-ecordar que la mayor-ía de 

la población de ese ent.onces era analf'abet..a; lo import.ant.e de t.odo 

esto es que resurgió el género mlll"a.J.ist.a t.an necesa:rio y út.11 en 

esa época. Necesar-io porque el"a lo que se buscaba t.ener art..e par•a 

ident.i:f'lcar al mexicano, con sus nuevas :f'ol'mas, su nueva t.écnica y 

como lo señalan los invest.i1;adol"es de art.e, el aspect..o sociolótlco 

que nos enseñó a. ve:r- el pasado y r-evalorarlo. 

3.- Otro aspect.o t.an import.ant.e para que no hubiera 

cont.tnuar;tores ni t.:ransfi~uradores muralist..as dent.I'o y Cuel"a del 

país, es que mient.l'as aquí en México en los años 30, 40 y 50's se 

desa:rol"ollaba muy bien, en Europa est..aban las luchas nazist.as, 

t"asclst.as, et.e., por lo cual result.aba que revist.as, libI-os, 

periódicos, et.e. f"uera d!f"ícil el acceso de lado a ot.:roo; muy 
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pocos en realidad sabían del movimient.o murallst.a que se est.aba 

llevando a cabo en el país. 

En Sudamérica sobre t.odo los países mayor t.radición 

aut.óct.ona, hubo pocos seguidores ya que el gobiel'no no f'ácilment.e 

apoyó las propuest.as pict.óricas, aspect.o que sí sucedió en nuest.l'o 

país., pol'que quiel'ase quo no, al principio ex:ist.iel'on buenas 

int.enciones para que pudiel'a desarrollarse est.e género muraltst.a. 

De los art.ist.as sudamericanos que pract.icaron el mural 

t.enemos a: Egas, Kingman, Paredes y Guayásamin del Ecuadoz.; María 

Luisa Pachaco de Bolivia, con su int.egración de esquemas en las 

art.es precolombinas; José Sabogal del Perú, que siendo direct.or de 

la Escuela de Bellas Art.es de Lima inst.it.uyó la t.emát.ica 

amerígena; Vent.urelU de Chile, f'ue seguidor 

ideologoía de Siquoiros. 

la f"orma e 

4.- El punt.o más import.ant.e e int.eresant.e para que el género 

muralist.a no pudier~ evolucionar o t.ransf"igurarse, porque si bien 

es ciert.o que para la década de los 50's, ya no había element.os 

para enriquecerlo, por ot.ro lado es necesar-io ent.el."arse de cómo 

van imponiendo y penet.rando et.ras cor-rient.es pict.órtcas; pues no 

es t.an solo ver las cosas de manera superficial, sino más bien el 

hecho de ver cómo un país prepot.ent.e como lo ha sido siempre 

nuest.ro vecino del nort.e, realiza maniobras idao16gicas y 

económicas para penet.rar no solo a México, sino t.ambién hacia el 

Cent.ro y Sudam&r-ica. 

En la década de Jos 50's. México ent.raba a la modernización 
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de las .finanzas y de la indust.ria.: a part.ir de aquí, t.oda Ja 

cult.ura América est.ar caracterizada por t.endencias 

internacionalistas de ol"igen europeo y nort.eamericano. 

Sabemos que c::on las ¡;uerras europeas, art.ist.as de t.odo géner-o 

salieron de sus países y rueT-on llet:ando a t.odo lo largo del 

Cont.inent.e Americano; los pint.ol"es nos t.x-ajoron 

van¡;uardia, 

et.e.>, el 

el expresionismo 

cual bien 

abstracto Ct.achismo, 

l'ecibido sobre t.odo 

aro t. e de 

in:f"ormalismo, 

pal' los 

nort.eamericanos. Est.ados Unidos no t.iene una cult.ul'a propia, por 

eso ret.oma f'l'agment.os de aquí y de allá, son sensacionalist.as y 

especulat.ivos a t.odo lo que ven, por lo que est.a nueva pint.ura los 

at.x-ae pox- dos causas: la pl'imera por no t.ener cult.ura pr-opla, de 

lo cual se despl'ende que si ant.es f"ue1>on los mayores comprador-es 

de pint.ul"a mexicana~ es porque siendo americana -por se:r- de est.e 

cont.inent.e- lle¡;al'on a sent.i:r-la como propia <recordemos su famosa 

!"rase -'América para los americanos", la que implica muchas más 

cosas); la segunda causa porque después de las ¡;uerr-as, 

empiezan con sus paranoias ant.e t.odo lo que huela a socialismo y 

comunismo. El mllf'alismo mexicano, nació precisament.e de ideas 

nacionaUst.as, pror;resist.as y socialist.as, lo que nada 

convenie_nt.e para ellos, pues lo consideraban una arma peltr;l"osa 

para sus int.ereses mercant.ilist.as y expansionist.as. 

De est.a manera van imponiendo el art.e abst.ract.o, ya que ést..e 

es un lenr;uaje comprensible para muchos, menos pa:r-a :re:Clexionar

ant..e problemas sociales; es ent.onces cuando surgen subsidiarios o 
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"p:r-ot.ect.ores cult.ut'ales" en t.oda Amél'ica, al hacer pr-omoción a 

est.e Sl't.e abst.ract.o t..ambién se hace publicidad a las compañias de 

las: cuales son dueños esos "prot.ect.oresn, t.aJes como: Ja BranniC 

Air Co1>porat.ion; Ja IBM; Ja Chase Manhat.t.an Bank; el Pet.roleum 

Company; la LTD a.Ciliada a la St.andard OH of" New Jez·sey; Ja 

Colomot.or-es; la Pánant.o; la Flota Me:rcant.o <Jr-ar1de!olotnbiana¡. las 

Pet.:r-oleras Shell y Phillips; los Salones Esso; la Gener-al Mot.ors 

de México; Fo:rd Mot.or Company de México; las lndus:t.rias Kaisser-t 

Ja General EJect.ric; ent.:re et.ras más. 

Todas est.as pat.rocinadoras inst.it.uyeron los premios y ot.ras 

modalidades para :r-ecompensar los mejor-es Z"&pr-esent.ant.es 

americanos en el art.e abst.r-act.o <son los pr-emios Rer:J.ament.arios de 

1953). 

De ent.r-e est.as modalidades est.án las Bienales, x-eallzadas en 

dlf"er-ent.es países. La primel"a se hizo en Sao PaoJo, B:r-asil en 

1951; en México f"ue en 1958 la primera y la últ.ima en 1960 en el 

Palacio de Bellas Ar-t.es. 

Cla:ia:r un pr-emio est.os concur-sos int.ernacionaJes daba al 

SZ"t.ist.a y país p:r"est.igio. De est.a manera est.imulaban al 

art.ist.a plást.ico para que cambiar-a su est.Uo; y así t.ambien de 

est.a mane.r-a, la Compañía St.andar-d 011, Salón Esso, invadió la 

cult.ur-a nacional mexicana al imponer- el art.e abst.r-act.o; asimismo 

la Unión Panamericana u Organi2aci6n de los Est.ados Americanos, 

la que más se ha opuest.o a t.oda la Escuela Mexicana, por se:r de 

t.endencia socialist.a. nacionaUst.a y pror;resist.a;. ya que 
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haciéndola de lado, podrá seguir penet.rando ideolót;icament.e y 

manipulando el a:i•t.e t.odo lo largo del cont.inent..e y 

aut.onombrándose uprot.ect.ores" • como ahora en la act..ualldad 

dice de los t.esoros ant.it;uos y de sus const.rucciones que son 

Hpat.rimonio de la humanidad" y así int..er-venil" en la apropiación 

de cuant.o se les ocurra. Sin embargo, t.ambién el gobier-no mexicano 

a t.ravés de sus aparat.os de cent.rol como es el Inst.i t.ut.o Nacional 

de Bellas A:rt.es CINBA> y las r;alerías part..iculares -Antonio Souza, 

la Juan Mart.ín, la Prisse. la Prot.eo, ent.re ot..:ras, est.uvieron 

coludidas en la inversión y quizá la manipulación del art..e 

mexicano. 

De los primeros act.os en cont.ra de la Escuela Mexicana o 

"al"t.e polit.ico of'icial" f'ue el de un grupo de pint.or-es 

1992-1953 que no t.enían un programa t..eórico-práct.ico, pero les 

unía el deseo del cambio y la aut.opublicidad CJosé Luis Cuevas, 

Hect.os Xavier, Ent-ique Echeverría, Albei-t.o Gii-onella, Vlady y José 

Bart.0111>. 

Cuevas decía que le est..aban haciendo f'rent.e al dof.:rna que 

había represent.ado a los t.res grandes y a lo que había dicho 

Siqueil'os de "no hay más rut.a que la nuest.i-a". Aspect..o pqr lo 

cual los est.adounidenses api-ovecharon para nombrarlo como ºel 

gran salvadoi- de la pint.ura mexicana", para ellos era t.odo un 

macart.hist.a; dándole así publicidad a sus pint..ur-as en los museos y 

e:alerías de renombi-e. 

Respect.o a la f'rase de "no hay más rut..a que la nuest.ra", el 
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maest.ro Siqueiros respo0dtó que "solo los mal int.encionados 

ent.end.ían la frase como no hay mcls pintura que la nuestra, lo que 

sí sería absolut.ament.e dlferent.e, pero nuest.ra posición Cde los 

murallst.as> est.ét.ica es la más saludable del mundo.n 

En la Bienal de 1958, t.odavía se habían exhibido t.emas del 

realismo pero en 1960 ya se advert.ia el cambio de- pint..ura, pues 

predominaba el abstraccionlsmo. Shif"ra Ooldman, en su art..ículo de 

la revist.a Plural de oct.ubre de 1979, nos dice que en los 60's 

"el Museo de Art.e Moderno ca:r-ece de murales, a diferencia del 

museo de Ant.ropolor;ía, su arquitectura simboliza el paso del 

muralismo la pintura de caballete, tendencia principal de 

nuestro arte contempordneo y el cambio importante del muralismo 

pJblico de orientación social por un arte elitista." 

Por t.odo lo escrit.o en est.e últ.imo punto, de la int.ención pot• 

Ja cual se relegó al m\ll'alismo, me peI>mit.í t.ranscribir un poema de 

Rafael Albert.!, por-que hace alusión a lo que fue y represent.ó pat·a 

t.oda una época el maest.ro Siqueiros, pues fue uno de los máximos 

exponent.es, además de revolucionario en los dos sent.idos, social y 

de las t.écnicas para pint.ar; sin por ello olvidar a los ot.ros como 

lo fUel"on Oie~o Rivera, José Clement.e Orozco, Juan O'Go:r-man y a 

los ot.ros más que marcaron la prtmel"a época muralist.a, y que se 

compromet.ieron seriedad para el resur¡;lmient.o de ést.e 

import.ant.ísimo ¡;énero pict.órico muraUst.a. 
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Al pintor mexicano David Alf'a:ro Siqueiros, en prisión. 

Cuando el pincel es machet.e. 

cuando el coio:r- un disparo. 

cuanc.!o el dibujo. Ja linea, 

una t.r-aHa, un latig-a'Zo; 

cuando el mural es un g:ri t.o, 

cuando es un sueño ce1•r•ado, 

cuando es cadena que pande, 

de unos ples o unas manos¡ 

cuando los vient.os osclU'os 

se lidian con vient.os claros. 

cuando al pájaro más neg:ro 

se opone un pájaro blanco; 

cuando un hombre no se calla 

ni est.á de b:ra2os crU2ados, 

cuando las muchedumbr-es 

-'lgita la luz del rayo; 

cuando· pinta lo que mira 

y no lo que ha soñ.aUo. 

cuando es ver-dad la verdad 

y el en~aiío es 8ng-año: 

David, entonces, se Uam::t, 

David es el encadenado. 

David Alf"aro Siquo-iros, 
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solo, sin flecha ni arco, 

solo, sin pied:ra ni honda, 

solo, mu?>os t.apiados, 

cua.t.ro murales vacíos, 

cuat.ro sombras, sin espacio. 

¡Abt·id las pue:rt.as, .:.bt·idlasl 

¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Adonde 

vamos? 

¿Es de noche y sin est.r-e Uas? 

¿No hav día? ¿El sol ha 

apagado? 

¿Est.án Jos pechos inmóviles? 

¿Est.amos mue:rt.os, o acaso a un 

homb:re en p:risión ya nadie 

y nada puede salvE11'"1o? 

¡Empujad! ¡Ab.rid las puert.as~ 

que est.amos vivos, que est.arnos 

vivos~ que no s:epult.ados. 

con su nombr-e en la gargant.a~ 

con su vida ent.re los labios! 

¡Las puert.asl ¡Pr-ont.ol Y la Juz 

se ab:ra d~ nuevo en sus manos. 

Rara.el Albert.! 

Buenos Aires~ 1962. 



Del punt.o ant.er-iot·ment.e d t.4JO <4) se expcint;on alr;unas de las 

causas que Shif"1•a Goldman considttr-a que :ru~r-on las que l'&le~al'on a 

la Escuela Mexicana. desde luego t.ambtén de ot.t"os invest.ir;adoreso 

pero f'ueron las de est.a invest.ir;adora las Ql.lé considero se acer-can 

mas a la realidad; no t.enemos porque hacer-nos de la vist.a r;ot'da o 

deja1• de lado y no deci I" que la penet.r-actón cult.ural 

est.adounidense la hemos t.enido siP.mpre al dia; ~ua eNpresa 

clar-ament.e cómo es que int.ervinier-on para que s+:.o hiciera el cambio 

de est.Uo pict.ó:rico ot.r-o, es decir. al abst.Y.act.o. Bast.a 

t'ecordar. sencilJament.e, cómo nos han invadido <de Jas 260 

invasiones, el 80 o 90 % han sido poi' ellos) y se han quedado 

ext.ensiones de nuest.ro t.er:rit.ol'io -el ChamizaJ, 

Caii:for-nia. Texas~ et.e.-. Así, t.anemos que nuest.1,0 vecino r-ir.o 

<sracias a Ja obra de mar10 de los ner;ros y lat.inoame::ricanosJ en 

t.ecnolor;ja, pero pobre en ei aspe-et.o de sus r-aices cult.urales, ha 

venido penetrando e imponiendo de manera sut.U su f'orma dP. "ida a 

los paises desde Mé"'ico hast.a CenLro y Sudamer~ca. 

Sin embar-go, quiero dejar en cJaro, qu~ en lo _p.:.rt.icuJa1·. no 

es que piens~ yue et.ras coz-:r-ient.es pict.ót'icas no t.er1ian por-que 

ent.r-a:r- al enri4uecimhtnt.o de nuest.ra cult.ura, no, lo que pasa es 

que t.odos aquellos ar-t.ist.as que r~cha2aron al muralismo, sobr-e 

t.odo por- su cont.enido polit.ico. t.ami.ioco se percat.al"on de que un 

cambio 

cult.u1·al. Cuando se había de q11e t.odo ideal y at•t.P. son 

univel"sales, es: pr-efer-ible ponA1•se a ref'lexiona:r- , t.aJe.os concept.<."IS, 
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p11es es así qu& los paises r-Jcos s~ han apoi.Jerado de cant.idad y 

objet.os ant.iguos de var-ias cult.ur-as. 

Se pudo seguir haciendo muralismo y ot.r-as búsquedas, y no 

necesariament.e de cont.enido socfopolit.ico ni se&"ui<lor ni 

idealist.a de los iniciado:res. Claro que si se ha cont.tnuado 

haciendo mul"alismo; pero t.odo ha sido muy repet.i t.ivo, porque ya no 

hubo un int.el'és par-a que esa cont.inuación i·uera f::.'Oriquecedora. 

t.rans!'ormadora o t.ransfir;-•Jrador-a, como Jos invest.igadoreos dicen. 

prcpO~nlo d& o•to ulhmo, eon ol a1.9•.1l9nl& copilulo 6'Wp.:·r-'1ré 
Gll•r1"1aÜvQ -Ja mural 1búsq1.1edoa ooporCÍdlC:Cl!I qu• e\. taa hay> y 

lo. qu• lro.lo d• d., cor>l•r•ldo:· aoctopolltlcc, P"''º si 
cumple uno. fur.ción aocv:1.l como lodo orle pUbltco. 

3.2 TECNICAS Y MATERIALES. 

En cuant.o las t.écnicas empleadas en est.e movimiento 

pict.óroico muralist.a f"ueron de S'I'an diversidad; al principio, para 

los primeros t.r-abajos emplearon las t.écnicas t.radicionales como Ja 

d61 :froesco> del t.'"°'mple y la encáust.ica;. t.t?cnicas ret.omadas de los 

proehispánicos, de la colonia y dE- las del medio popular•. 

Para pract.icarlas t.ambién r-ecurr•leron lus t.rat..ados de 

Cennino Cennini, la experiencia visuLd de algunos muraUst.as al 

visit.ar· . los ¡;randiosos fr-escos da It..alia -Roma. Ravena, Mitán, 

Ver-ona. Assis, Venecia, Plorencia. Nápoles y Pump~ya-. 

El m~est..ro jose Clement.t;i Orozco, nos dice como t>et.omó 

técnicas: 

"'El examen de los f'r·~scos ant.ig\JOS de México, mtJr.hos en 
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mat;nífico est..ado de conservación, me enseña:ron muchas 

cosas, especialment.e lo que se :refiere a las de 

de t..er-ior-o y dest.rucción. Y por Ult.imo, lo más valioso de 

t.. o do f"ue la experiencia diaria y direct..a. !':! 

procedimient.o del fresco es de t.al mane1•a sencillo y de 

acuel'do a la nat.uraleza de los mismos mat.eriales de 

const.rucción que se han empleado hast.a ahora la 

fábrica de la habit.ación humana, que es dificil si no 

imposible variar f'undament.alment.e el procedhnient.o. En 

t.ant.o se usen piedras, ladrillos, cal y arena en las 

const.rucciones de los mu:ros, el f'resco podrá ser

empleado. Los ladrillos y las piedras podrán ser 

sust.it.uidos por· armazones modernos de acero, pero queda 

Ja cal y arena o bien el polvo de má.J:"mol. Los muros 

podrán ser de concret.o; per-o esos t.ambién pueden admit.iro 

revest.imient.o calizo. Es por eso que las modif'icaciones 

o perf"eccionamient..os que los pint..ores de ahora puedan 

int.roduci:r en el procedimient.o que nos ocupa, serán 

solament.e en lo que se re:fiere al método de ejecución o 

a los :recur-sos modernos para la consel'vación de los 

ap~nados plnt.ados ant.es de f'l'at;uar.'' 

Así t.enemos que los primeros t.rabajos muralist.as fuel'on 

hechos al f"l'esco, al t.emple y la encáust.ic:a, t.écnicas que fueron 

plasmadas en mul'os de los viejos edlf'icios coloniales. siendo est.o 

un est.ímulo para realizar búsquedas y expe:riment.os con mat.e:rlales 
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más' duraderos y con nuevas herramient.as. 

A lo largo de t.odo et t.rabajo muralist.a hubo una gran 

evolución t.Ocn1cas y herramient.as; el invest.ii;ador Oi·lando 

Suárez nos dice en libro .. lnvent.ario del Muralismo Mexicano s. 

VIJ a. d. C. a 1969 UNAM 1972u, que 299 art..lst.as produjeron 1296 

murales, de los cuales 726 est.án en edif'lcios est.at.·ales empleando 

en t.odos est.os z47 tecnicas distintas. 

El maest.ro Siqueiros f'ue el iniciador en el uso de las nuevas 

t.écnicas, mat.eriales y herramient.as; en los Angeles CaliCornia en 

1932. f'ue donde empezó pract.icar el fresco al cemento, 

coloreando al cement.o con pistola de aire; en Mont.evldeo, Uruguay, 

realizó un cuadro con piroxilina (pintura para automóviles)¡ en 

Argent.:lna hizo ot.ro mural con fresco al cemento pero agregando 

silicdn. 

En Nueva York f'unda el Siqueiros Experiment.al Workshop, a 

Laborat.ory of' Modern Techniques of' Art.s, org-anismo en el que 

invest.iga y ensaya mat.eriales y herramient.as empleadas solament.a 

en la indust.ria. 

Aquí en México en 1945, se c1•ea el Inst.it.ut.o de Ensayo de 

Mat.eriales de Pint.ura y Plást.icos adjunt.o al Ins'Li t.ut.o Pollt.écnico 

Nacional a cargo de José L.. Gu'Lierrez; dondo se hizo producción de 

resinas sint..ét.icas como la vinilita. el acrilico y los silicones 

artisticos. 

Los maest.ros Orozco y Rivera. Cueron los que emplearon por 

primera vez los bastidores de acero, revestidos de alambre y metal 
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desplegado. con capacidad para sostener varias capas de cemento. 

cal. arena y/o mdrmol de 3 cm. de espesor; la primera capa se 

queda ent.re los espacios que hay ent.re el alambrado y el met.al 

despleG'ado con eJ propósit.o de impedir que eJ met.al rompa eJ 

aplanado poro la dilat.ación que ocurre; despues vienen 3 o 4 capas 

de un aplanado de polvo de mármol y cal sobre la que se pint.ará al 

t'resco. Así el bast.tdor podrci coJG'arse la pared quedando 

separado unos 10 o 15 cm. para evit.ar la humedad. 

TECNICAS EHPl..EADAS 

José Clement.e Orozco, nos dice que hay t.res maneras de 

ptnt.a:r-, cualquiera que sea el procedinúent.o: por transparencia. 

por opacidad o de las dos maneras combinadas. 

En el f"resco, los t.onos claros pueden obt.enerse como en la 

acuarela, deci:r-, usando la cant.idad de pit;ment.o 

at;regándole agua para que t.ransparent.e el blanco int.enso del 

8planado, o bien, mezclando los colores con el blanco Carbonat.o de 

Cal <Ca2 > que es muy opaco. 

Ot.l'o l'ecurso propio del t"resco es colocar la mezcla misma del 

int.ónaco m'9zclándoJa con f'uert.e cant.idad de pit;ment.o ant.es de 

aplica%'~ sobl'e el muro, en t;randes o pequeñas supert"icies. Sobre 

est.e int.ónaco de color puede pint.arse t.odavía con colores 

t.:r-ansparent.es u opacos a condición de que el mur-o cont.ent;a una 

gran cant.idad de agua y que el secamient.o sea muy lent.o (Cat.álogo 

del INBA/SEP· México 1947. Exposición Nacional de José Clemente 
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Orozco>. 

David Alfara Siqueiros, nos dice que los aplanados pal"'a el 

.f'resco deben const.ar de t.roes capas: 

La primer-a. la negra, sir-ve de anclaje ent.re el muro y las 

capas subsiguient.es; se ext.iende a base de mat.eroiales gruesos, 

cement.o y cal en las proporciones conocidas. 

En la segunda capa, la pl'opo:r-ción de cement.o debe reducirse 

un t.ant.o en .f'avo:r- de la cal. 

Para la t.erocera y últ.ima capa fina, se usa exclusivament.e la 

cal y el grano de rn.áz.mol fino. Es l'ecomendable la sit;uient.e 

p:r-opol'ci6n de mat.eriales: una parte de cal. que debe estar bien 

apagada o podrida: debe estar sujeta al agua durante un periodo de 

uarios meses; una parte de arena de mina o de río. muy bien lavada 

para despojarla· de toda arcilla o barro. 

Agua. de ser posible debe estar destilada con objeto de 

quitarle las materias dcidas o salitrosas. La sustitucidn de arena 

por el polvo de mclrmol es indicada cuando se de.sea hacer un 

trabajo muy fino; con dicho polvo, el tercer aplanado queda 

completamente blanco, 

En cuant.o a los pigmentos, aunque no es necesario insist.i:r- en 

ellos y sobre el modo de usarlos, deben sel" colores minerales, 

sustancias que permanecen inalterables con la pi-esencia de la cal. 

La adhesión se logra por- la carbonización del hidrógeno del 

calcio que proporciona el mismo aplanado. La :r-eacción de la cal 

húmeda t.iene una duración pr-omedio de 8 a 9 horas: es decir, que 
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sJ hace mucho calo:r, el t.iempo pa.r-a pint.ar sobre la últ.ima capa es 

menor-. 

Los pit:ment.os deben ser- de buena calidad, par-a que :r-esist.an 

1a alcalinidad del muz.o, de ot.:r-a manera, desapal'ecen en cor-t.o 

t.iempo. 

Fórmula anti.salitrosa. 

Par-a muros no muy viejos: acua nat.ural con un 10:V. de ácido 

c!o:rWdrico. La mezcla se aplica durant.e los procedJmient.os que 

habit.ualmont.e usan los albañiles para humedecer cualquie:r mur-o. 

Para mur-os viejos: po:r cada lit.ro de acua nat.Ul'aJ, una 

cucharada gr-ande de cianu:ro de pot.asio. Como en ol caso ant.e:rio:r 

se aplica con los medios comunes de los albañiles (como el cianuro 

es· muy venenooo, debe t.ene:rse el mayor cuidado), 

J;tara muros nuevos: puede usarse la f'ó:rmula descr-it.a en primer 

Pintura a la encciust1.ca. 

Una par-t.e de cera blamca de abeja, una pal't.e de copal, una 

part.e de aluzema o espliego Csiendo inf"lamable el espliego, al 

compuest.o mencionado se licúa en baño maría). 

De est.a mezcla r-esult.a una vaselina que, mediant.a el uso del 

mort.ero. t.radicional <mort.ero de bot.tcario) mezcla con Jos 

pit;ment.os, est.o es, con Jos colores en polvo. Al r-ealizarse la 

·mezcla, el color- endurece. Pal'a pint.al' necesit.ará, mant.ener los 

colo:res sobre una lámina sit.uada sobre un b:racel'o. En cuant.o a los 

aplanados pueden ser pr-epal'ados como los del f"resco. Con el 
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sist.ema a la encáust.ica t.ambién se puede pint.ar sobre t.ela. 

Ot.r-a de las aport.aciones del maest.r-o Siqueiros es la de daz. 

import.ancia aJ mural ext.erior y est.ablecer los principios de Una 

concepción sobre la composición mural, basada el t.r-ánsit.o 

arquit.ect.ónica normal del espect.ador en la t.opor;raf'ía 

col"respondient.e. 

Más t.arde t .. ormula su perspectiua políangular, que se apoya en 

~ geomet.ría dinámica sujet.a al movimient.o del espect.ador- dent.ro 

de un espacio arqutt.ect.ónico. Además, habla de la ut.iUdad de 

ot.ras herramient.as para ver las def'orrnaciones visuales de .las 

superCicies a decorar para anallzaz- el t.ra2o y la reproducción 

:final de la obr-a realizada desde los mismos punt.os Cundament.ales 

que sil"Yieron de composición, est.o es, el uso de la c~a 

f'ot.ográf"lca; con la cual t.ambiéra se calcula la m.agnit.ud de la 

pint.ura mural en superf"icies cóncavas, convexas y compuest.as, 

g~nerador-as pot- t.ant.o del movimlent.o. 

Lista de las tecni.cas usadas por otros pintores muralistas: 

ACRil.ICOS SOBRE APLANADOS DE, 

cement.o, t.riplay (madera enchaoada>, t.ela sobre t.riplay, t.ela 

de vidr-lo, t.ela plást.ica sobre ceJot.ex, sobl"e t.ela, lonet.a. 

concr-et.o, asbest.o-cement.o; masonit.e f"ibr-aceJ; plást.ico con 

int.ercalacionas de supel'f'icies pét.r-eas; sobre yeso y cement.o; 

masonit.e sobre incl"ust.aciones de made?"a policromada; placas de 

cement.o~ yut.e sobre masonit.e; sobl"e aluminio; t.ela de lino. 

ant.icorl'Osivo sobre r-elieve:s: de lámina de acero modelada a mano y 
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mecánicament.e; varillas d& hierro sobre planchas d& 

asbest.o-cement.o en bast.idor·es de hierro; sobl"'e incrust.aciones 

divel"'sas; y sobre t.ela y m.asonit.e. 

AZULEJOS, 

met.álico y cerámico policromado. 

CEHENTO COL.OREADO: 

cuerdas de henequén coloreadas. t.ejidas y pegadas. 

CONCRETO, 

t.eñido y con Córmula invent.ada y no I"evelada por Elvira 

Gascón. 

ENCAUSTO, 

sobre aplanado; escraf'iado en coment.o y cant.era; esmalt.es. 

FRESCO' 

sobre aplanado de cal y polvo de mármol; de cement.o; cement..o 

armado pint.ado con pist.ola de aire ·y mosaico de vidl"io; cement.o 

coloreado. 

HIERRO FORJADO Y L.EY, 

con cerámica vidr-iada; soldado sobre Condo de cement.o 

coloreado; lat.ón; chat.arra policromada; chat..arra y vidrios de 

colores; var-illas de hierro y vidrio. 

HUI.E L.IQUIDO, 

coloreado; lámina de hierro y vidrio; de cobre cincelada y 

policromada con ácidos al f'uego; de plást.icos Flexi.t.e grabadas con 

buril eléct.rico. 
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LOZAS DE PISO: 

ptnt.adas al f'resco; loza cerámica policromada; incisa; 

modelada y t.ext.urada. 

HADERA TAL LADA: 

sobre muro de t.ezont.le, mampost.ería y met.al. 

HETAL FORJADO: 

f'orjado y 

policromada. 

HOSAICOS: 

policromado en dorado; f'orjado y madera 

de vidrio veneciano; vidrio y mármol; cex-ámico; de piedras 

nat.urales; con caracoles, conchas; azulejos; cer-ámica y 

t.erracot.as; de piedras nat.urales y piedras esmalt.ad.as~ de piedras 

nat.urales; vidrio y t.erracot.a; de piedras nat.Ul"ales: y r-elieves en 

concret.o; de piedra art.if'ictal; :fot.ográf"ico impreso en madera. 

OLEO: 

:f'also, t.emple acuareleado sobre un aplando de cal y máromol 

fresco. 

sobre aplanado; masonit.e; t.ela; t.ela sobl"e madeI"a; t.ela sobre 

muro; sobre yeso; con oro y sobre per~amino. 

PASTEL: 

sobre aplanado de yeso; :fijado con laca; pint.ura sint.ét.tca 

ant.icorrosiva. 
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PIROXILINk 

sobre aplando de cement.o; masonit.e; t.riplay y t.ela; celot.ex; 

t.ela sobt•e celot.ex; aluminio; poliest.h·eno sobre aplanado de 

cement.o y por-ce.lana. 

RELIEVES' 

de cemento recubiel't.o con azulejo y mosaico de vidrio: 

cemento policromado con tncrust.aciones cer-ámicas; t.alla direct.a 

la montaña; en cement.o policromado; en piedr-a américa roja; en 

cant.era y aplanado; yeso policr-omado a la caseína; en cant.era 

r-osa; en :r-ecint.o negro; aluminio f"undido; en cart.ón verde; madel'a 

policromada; roca azul de Nuevo León; en t.ol"¡;oblock policromado; 

piedra de xalt.ocnn; policromados al f"resco; en bronce; bronce con 

juego de . a¡;ua; en piedra Huizquilucan; incisiones y t.allas en 

cant.eras y piedras; reproducción f'ot.o¡;ráf"ica sobre madera con 

aplicaciones de oro en hoja. 

SILICON CKEIHF ARBEN>.' 

sobre aplanado de cement.o; silicat.o et.ílico sobr-e hor-migón o 

incrust.aciones de aluminio; acel"o inoxidable y lat.ón. 

TALLA EN PIEDRk 

coloreada parcialment.e con silicón; 

colo:rea~ parcialment.e con vinilit.a. 

TECNICAS HIXT AS.' 

t.alla en concret.o 

piroxilina y vinilit.as sobre celot.ex;. encáust.ica y íresco; 

óleo; gouache; gouache y past.as; t.emple de huevo y acrilico; óleo 
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Y acl"ilico sobr-e t.ela de lino; t.emple y óleo. Se usaron 93 

dif'erent.es mat.el"iales y objet.os indust.riales soldados y pef:ados; 

conchas: de ost.ión, nácar, abulón, cement.o y hierro; pint.ura 

sint.ét.ica con aplicaciones de mosaico y vidrio, lat.ón, cobre y 

cerámica; conchas y caracoles de muchas especies sobre f'ondo de 

aluminio¡. óleo-cera-óleo; piroMilina, color-es f'luorescent.es y 

relieves¡. ac:r-illco y cement.o coloreado. 

TENPL:ES.-

de caseína; de cola sobre masonit.e, sobI•e aplando de cement.o, 

sobre loza; huevo sobI"e t.ela, sottre muro; At.1-colors sobre t.ela, 

sobre yeso; de cola sobre aplanado, sobre masonit.e, sobre yeso, 

sobl'e celot.ex; couache sobre car-t.ón. 

VIDRIOS DE COL.ORES.-

sobre celosías; t;rabado al sant.blas; vit.ral mural. 

VIHILITAS.-

so~re aplanado de cement.o; t.ela; piedra; asbest.o-cement.o; 

masonit.e; yeso¡. t.riplay y aPlanado de cal. 

Las herramientas nuevas que usaron en la aplicación del 

mat.erial sint.ét.ico indust.rial: el aerdgrafo. la compresora, la 

cdmara de cine y· la fotogrdfica. el pantdgrafo de proporción mural 

y el proyector eléctrico. 

La apol't.ación más rica y variada de est.e movimient.o pict.óricc-

son los mat.eriales indust.riales aplicados en el uso art.íst.ico. La 

invención del acrílico -Polit.ec- t.uvo pront.a acept.ación 
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"t.odo" el mundo, con dif"e:r-ent.es nomb:r-es, per-o basados en la 

:t"ór-mula or-it:inal de José Out.ier-r-e2; ller:ando a conver-t.ir-se el 

material pr-incipal de la pint.ura mUl"al y de caballet.e. 
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DETALLE DEL MURAL .. IDENTI.DAD Y FUTURO", COLEOIO MADRID~ ME"I.CO~ 

190:S. ARNOLD DELKIN. 

MURAL DE AURORA REYES. PINTADO EN LA SALA DEL CABILDO DE LA CASA 

DE HERNAN CORTES EN EL AñO DE 1P70, 
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AOUA RESIDUAL, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, 

XOCHIMii..co. RESCATE HID1!-AULICO ~·TLALOC-QUETZALCOATL". 
RANFERI CAMBRAY Y ALEJANDRA HERNANDEZ. 

MURAL PINTADO EN EL C. E. T. I. S. No. 31. AUTOR DESCONOCIDO, 

180 



IV ALTERNATIVA DE MURAL 

Una vez vist.o en el capit.ulo ant.erior que de los años 50's a 

la act.ualidad, al of"icialisarse el murallsmo ya no hubo elementos 

nuevos para enriquecerlo y proseguirlo, es decir, solament.e se 

cont.lnu6 y siguen t.odavia aplicándose los mismós mét.odos y 

:fórmulas que nos dejaron Jos muralist.as de las primeras décadas de 

est.e siglo. 

Solo alGunos lo han hecho con gran dest.reza en cuant.o a la 

f'orma, cont.enido y t.écnica, con lo que se logra un trascender en 

el gdnero; pero ot.ras veces pareciera que se desconocen los 

'.fact.ores principales para la realización de un mural que por- ser 

de t;randes dimensiones implica mucho más t.rabajo, t.al como: el 

lu.t:ar donde est.ará a la vist.a -int.el"na y ext.ernament.e-; el est.ilo 

de la arquit.e1;t.ura y su acabado; el t.amaño y la stt.uación; la luz 

art.i:ficial o nat.ural; la t.écnica y el mat.erial que se empleará, 

los ef"ect.os que se t.endrá al est.ar expuest.o ant.e los asent.es 

climát..icos -lluvia ácida, f"río, calox-, humedad, et.e.-. 

Cabe decir aquí que part.e de est.a cont.inui~d ha sido por 

ir1t.erés de los grupos ident.if"icados con las luchas sociales; solo 

que dicho int.erés e~ más bien de contenido que de :forma, est.Uo, 

t.écnica o est.ét.ica. 

t.os que se hacen por- encargo en det.erminadas ent.idades, no se 

ve la preocupación por y.amper, digamos que siquiera ccm el ::Cormat.o 

t.radicional; los cont.enidos sir;uen t.eniendo el mismo t.rat.amlent.o, 
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como si si~uiéramos viviendo en la época de los muralist.as de los 

20's. 

Ant.e est.e f'ormallsmo y a propósit.o de que no ha t.rascendido 

el mlll"allsmo en t.érminos r;enerales, t.an import.ant.e desde los 

t.iempos ancest.rales, es int.eresant.e conocer la propuest.a de mural 

llevada a cabo en una sección de la Escuela Nacional de Art.es 

Plást.icas. 
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4.1 CONFRONTACION Y EXPERIMENTACION DE LOS ELEMENTOS DE LA 

PINT~ EN EL ESPACIO EXTERIOR. 

El t.ít.ulc. arr-iba seña.Lado, es una p:ropuest.a mÜraUst.a del 

maest.ro AI'mando López Carmon.a, pl'ofesor- del Tallel' de Pint.uz.a 

Mural en est.a Escuela Nacional de Art.es Plást.icas llevada a cabo 

en una de sus secciones. 

Dicha p:r-opuest.a es :C.r-ut.o de varios ensayos que venían 

expe:riment.ándose en ot.ros Jug-ar-es <San Caz.Jos, la Proepa:rat.or-ia No. 

7, por- ciert.o ya desapal'ecidos>; t.eniendo como est.imulo e 

tnf'luencia lo que el maest.ro Siqueiros consider-aba ucamo las 

composiciones y perspectiva realizadas de maner-a t.al que el 

espect.ador- no sea como una est.at.ua o aut.ómat.a que g-i:r-a en eje 

Cijo,. sino como un sel' movible en una t.opog-r-afía y en un 

t.:ránsit.o col'I"espondient.e a esa t.opog-l'aíía de nat.UI"aleza 

jnf'Jnit.a.n1P 

183 



' Como alt.erna.t.iva dent..ro del ~énero muralist.a es import.ant.e 

mencionarla por los si~uient..es aspect.os: 

a) El primero de ellos es porque la composición se hizo en el 

espacio real o volumét.rico, experiment.ando y conf"ront.ando diversos 

element.os pict..óricos, t.ales como una ~ran variedad de r;raf"ismos: 

lineas diagonales, paralelas, vert.icales, horizont.ales, et.e.; la 

cont.inuidad de ést.os de un edi:ficio a ot.ro incluyendo el paviment.o 

y la igualdad ~e colores planos. 

Básicament.e con la idea de encont.rar un equilibrio a:rmónico y 

pict.órico en est.e espacio ocupado pol" los edi:ficios-t.alleres, 

árboles, bot.es de basura, en :fin, t.odo objet.o allí present.e 

(ambient.e urbano y nat.ural>. 
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b) El ser;undo,. es poI"que la composición al realizarsé dentr-o 

de lo que es el espacio real, Vat'iOs element.os pict.ól'icos se 

J"'et.omaron desde di:ferent.es punt.os visuales de los edi:ficios 

dist.ant.es ent.I'e sí, es decil',. las ot-il.las de los t.echos, los 

escalones vist.os de f'rent.e,. las or-illas de las vent.ilas -a veces 

abie:r-t.as y ot.ras ce:r-radas-, los pe:r:files de aluminio que dem.az.can 

la est.ruct.ura de puert.as y vent.anas, entre ot.t-os; element.os 

visuales. que a la dist.ancia no son ot.ra cosa que líneas de t.odos 

r;:r-osores, las cuales est.imulan el pensanúent.o para la realización 

de est.os diversos gra!'ismos. 
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e> La t.ransparencia y ref'le>tión de los vidrios de las 

vent.anas se aprovechó. porque con el cambio de la luz del día y la 

art.if'icial en la noche, el paso de t.ranseunt.es y demás se crea 

movimient.o. · 

d) Ot.ro de est.os aspect.os int.er-esant.es, es la del ser humano 

que al penet-rar en dicho espacio pict.órico se conviert.e en un 

element.o más de la composición, per-o ya no de manera est.át.ica, 

sino en const.ant.e movimient.o. Lo mismo sucede con t.odo lo que 

llesue a t.ransit.ar por allí, el caso es que t.odo lo que est.é 
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dent.ro del orden visual no desarmoniza, porque se cont.empló la 

int.eracción que se da ent.re el espect.ador y dicho sist.ema ~ráf'ico. 

El or~anizar una composición plást.ica de est.a manera, es 

haber oncont.rado una visualización pict.órica di:ferent.e a las que 

est.amos acost.umbI"ados a ver, es decir, el mural t.radicional que se 

realiza en las pal'edes donde se emplea el espacio v1I"t.ual, o 

cuando más como escult.oplnt.uras. 

No sucede lo mismo con est.a unificación composit.iva en la que 

como hemos venido observando, los elemont.os pict.óricos juegan y se 

conf"l"ont.an en lo que el espacio real volumét.t"ico, 

convirt.iéndose una unidad armónica plct.órica int.oresant.o y 

sugest.iva. 

Est.e sist.ema gráf'lco, I"ecuerda por un lado, lo que el maost.ro 

Slqueiros plant.eaba sobre su int.egración plást.ica y decía -'que en 

un t"ut.uro se const.ruirían arqui't.ect.uras de escala urbana -la 

arquit.ect..ura edit"icio-aut.ónomo desapareceria- los t.eat..ros, los 

cines, las escuelas, los hospit.ales, et.e. serían obras levant.adas 

en t.oda la ext.ensión t.errit.orlal de t.odos los países t.enlendo un 

caráct.er plcistico integral o funcional integral; dicha plást.ica 

lnt.egral . sería obra de una nueva t.ecnología, cient.íf'lca y 

mecánica ... '' 

Pero t.ambién recuerda la pint.ura mural y ornament.al 

prehispánica int.egrada a la escult.ura y arquit..ect.ura y ést.a a su 

vez al ent.orno nat.ural. 
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El muralismo de dos épocas dist.ant.es y di:ferentes, de alcuna 

manel"& ln:fluenciaron y se dejaron ver en est.e experlment.o del 

maest.ro Carmona. 

El parecido con la primera, porque se logra una 

integración al uni!'icar element.os pict.6ricos de un edi:ficio a ot.ro 

y en la arquit.ectura ya eKist.ent.e, sin necesidad de esperar a que 

se ha.can arquitect.uras plá:srt .. ico-int.egral o :funcional-integral 

Mlent.ras que con la segunda porque se ret.oma el ambient.e 

urbano y nat.u.ral, el ir y venir de los t.raunseunt.es es 

int.eract..uar ent.re espectador y obra mural. 

Al hablarse de est.a alt..ernat.lva como un experimento, es 

porque f'ue real.izándose de est.a manera; no se t.raz6 prime:r-a.ment.e 

el bocet.o para luego pasarlo a los muros y pint.arlo como se hace a 

la manera t..rad.1ciona.l, no f"ue est.e el caso, como t.ampoco se puede 

hablar de una obra t.erminada. 

Lo que sí puede decirse que a t.ravés de los ensayos 

realizados en di:ferent.es lados, ya cit..ados, lo que se hizo aqui en 

la escuela, quedó comprendida y más clara la idea de la 

uni:ficación armónica y pict.órica buscada. 

La !'unción social que cumple este experiment.o muralist.a, 

sencillatil8~i..e es la de causar sensaciones al est.ar dent..ro de una 

composici6n armónica a los que por allí t.ranscurrimos. 

Además, la de compart.ir la expresión art.íst.ica del maest.ro 

Armando al concebir una ••nueva forma de mural'". Porque como bien 

dice Adolfo Sánchez Vázquez de que "El art.e como creación 
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indlvldual, est.a dest.lnada, por su propia escencia a rebasar el 

.ámbit.o de su creador, en cuant.o creación pal"a ot.ros. El ar-t..e es 

doblement.e social, en cuant.o que siendo una creación única, 

individual irrepet.ible, es la creación de un individuo 

soci&lment.e condicionado y en cuant.o que la obra de art.e no sdlo 

satisface la necesidad de expresidn de su creador stno tambien la 

de otros, necesidad que a su vez, sólo pueden sat.isf"acer ést.os 

ent.rando el mundo creado por el art.íst..a. comparti.endolo. 

dialogando con e1. Por eso el objet.o creado es un puent.e 

inst.l'ument.o de comunicación; el arttsta expresa por su necesidad y 

tambien por necesidad su expresión una vez objetivada ha de ser 

compartida.'' 

Y la obra mU.l'aiist.a, por ser de ,;randes dimensiones, se 

prest.a más: pax-a compart.irla con t.odos; no solo por unos cuant.os, 

como sucede con la obra de caballet.e. 

4.2 TECNICAS Y MATERIALES. 

Para la unidad armónica y pict.órica realizada. en la escuela, 

se empleó la si~uient.e t.écrdca: 

Para at.enual" la ri~idez horizont.al y vert.ical de los muros, 

recurrió al t.ra:z:o de diversos ,;raf'ismos que se cont..inuaban de 

un muro a ot.ro, ~unas veces salen de la pared, por lo que se 

ut.ilizaron adit.ament.os de lámina y madera. 

109 



Diversos element..os visuales ret..omados a la dist..ancia, los 

cuales se f'orman de: las orillas de las: vent.ilas, ablert..as o 

cerradas; las est.ruct.uras de las puert.as y vent.anas; los lados de 

los cuadros de las jardineras; las orillas de los techos; los 

escalones vist.os de f'rent.e; la igualdad de colores; la reflexión y 

t.ransparencia de los vidrios. 

Pido una disculpa por dar mi apreciación, concient.e de que en 

un t..rabajo de recopilación no se udebe,, hablar en f'orma 

personal, pero en est.e caso no hay nada escrit.o acerca de est..a 

alt.ernat.iva -más que un f'ollet.o del maest.ro Claudia Cevallos-; el 

hecho es que al recoger est.os diversos element.os de objet.os reales 

pa:ra convert.i~los en ¡;rafismos e irles conf'ront.ando allí mismo en 

el espacio urbano y real, est.a alt.ernat.iva se vuelve un jue¡;o de 

ima¡;inación bas:t.ant.e suserent.e; t.ambién porque se lles-a a la 

int.e¡;ración arquit.ect.ónica y pict.órica y se cumple lo que decía el 

maest.ro Siqueiros de buscar composiciones en las que el espect.ador 

se mueva dent.ro de una t.opog-rafía y no est.é est.át.ico y f"ijo ant.e 
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una obra mural. 

No hubo necesidad de hacer ningún t.ipo de aplanados, la 

composición se plasmó sobl"e los muros t.al y como f'ue su acabado¡ 

desaf"ort.unadament.e, el pl"'esupuest.o de la escuela no alcanzó para 

poder experiment.ar con d!f'erent.es mat.eriales, como hubieran sido 

los epó>dcos, las pir-oxillnas, resinas, el cement.o colore3.do, et.e. 

Por t.al mot.tvo se empleó la pint.ura viníllca, pues es más 

económica, sin embargo, es más suscept.ible a det.eriorarse al est.ar 

expuest.a al ext.el"ior, por consiguient.e los cambios 

climat.oiógicos, en part.icular la que se plasmó en el paviment.o 

e~t.á descarapelándose, 

Las herramient.as f"ueron: las b!"ochds comunes, pal•a tnal'Car la 

cont.inuidad de los punt.os dist.ant.es de un muro a ot.ro, el hilo con 

polvo rojo si se marcaba sobre pared blanca y blanco si se hacía 

sobre color. 

Como equipo de t.rabajo, los andamios y la escalera; además el 

equipo humano que hizo posible est.a composición bajo la dirección 

del rnaest.ro Armando. 

A propósit.o del equipo humano, nos dice que para 

la realización de la obra mural, sería ideal que lo int.egrara 

gent.e especializada -ingenieros, químicos, f'ot.ógraf'os, herreros, 

carpint.eros, et.e.- ser;ún el mat.erial a usar. porque cada uno de 

ellos en su especialidad aport.a conoctmient.os import.ant.es para el 

uso y aplicación de los det.erminados mat.eriales, asi como de los 

fenómenos nat.urales que suf'ren, t.ales como la dllat.ación, el peso, 
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la oxidación, la durabilidad, la cont.racción, ent.re ot.ros más; 

ent.onces la obra será más duradera, de mejor acabado y se har-ia en 

menor t.iempo. 
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CONCLUSION 

Una vez explicado de manera r;eneral Jo que f'ue el muralismo 

en las t.res et.apas hist.óricas de nuest.ro país y en part.tcular de 

la prehispánica, que al darse cuent.a que pint.ura f"ue 

desarrollada conj~t.ament.e con la escult.ura y la arquit.ect.ura, la 

que a su vez f"ue int.er;rada 

mundo mágico de colorido. 

el ont.orno nat.ural, crearon 

Todo est.o f'ue el mot.ivo principal para invest.igar las 

t.écnicas, procedimient.os y el origen de la mat.eria· prima con que 

elaboraron sus colores, sus vehículos y/o consist.ent.es del color, 

los aceit.es y las resinas. Técnicas con las cuales crearon esos 

grandiosos murales y demás ornament.ación, incluyendo la pint.ura 

corporal y del cabello. 

Técnicas pict.óricas que han perdurado hasta nuest.ros días en 

alr;unas comunidades ét.nicas; con variant.es pero las han set;uido 

pract.icando; inclusive en nuest..ro mundo de avances t..ecnológicos 

siguen empleando en aliment..os, cosmét..icos y los t..ext.Ues. 

La impo:rt..ancia de conoce:r el o:ri¡;en de los plgment..os y 

t.int..uras. es que sea una opcidn para elaborar color nosotros 

mismos. experimentar y sentir ese complemento que tanta falta 

hace; en otras palabras, estar en contacto directo con las tierras 

minerales. las tinturas de animal y vegetal. 

Pero tambi9n. para retomar la actividad que realizaron los 
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ancestros y reencontrarnos con nuestro pasado y proyectarlo al 

futuro, enriqueciendo conocimientos actuales con los pasados; 

experimentando y anal'(2ando la durabilidad de ciertos colores 

usados en los murales que han persistido hasta el presente. 

Ahora que est.amos inundados de pint.uras sint.ét.icas 

-vinílicas, acrílicas, resinas, piroKl.linas, et.e.-, que de acuerdo 

a la época han enriquecido y f'ort.alecido el campo de las t.écnlca.s. 

Sin enlhargo, no hay que olvidarse del origen de los colores 

minerales, ve¡;et.ales y de animal para su uso. 

Tampoco olvidemos que nuest.ro país ha hecho grandes 

aport.aciones de t.écnicas pict.óricas: a t.odo el mundo, así como de 

la herramient.a nueva -proyect.or, aerógra!"o, et.e.-, ademas de 

haber revivido las t.écnicas más ant.ir;uas -el :f'resco y .la 

encáust.ica-. 

Refiriéndose a que no ha evolucionado el murallsmo, de los 

50's la act.ualidad, se¡;uimos viendo tas repet.iciones de 

cont.enido y f'ornu:., salvo en pocos casos en que ha vist.o un 

avance en t.écnica f'orma y cont.enido; pero la mayoría de veces es 

lo mismo. 

Porque t.odavía al encari;arse una obra muralist.a, se sigue 

t.enlendo la misma idea de ést.a como si est.uviéramos viviendo en 

los años 60's, que es cuando se of'icializó el muralismo y desde 

ese ent.onces se cont.inúa haciendo t.ernas ºrevolucionarios". 

Es más, t.ampoco se ve en esos t.emas t.rillados la ef'usividad 

humanist.a que plasmaron las t"eneraciones pasadas. 
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En los murales realizados poi" los int.eresados en las luchas 

sociales, es más import.ant..e e>epresar sus problemas de ident.idad, 

conciencia de clase, derechos civiles, racismo, drogadicción, 

et.e., en sí, el cont.enido es más import.ant.e pal'a ellos, no la 

forma. la tecnica o la bt..lsqueda de algo nuevo. 

Tal como se han venido realizando en clert.as zonas de nuest..ra 

ciudad, en donde se acent.úan más t.odos esos problemas. 

Así como sucedió en los años 60's y 70's más allá de la 

Cront.era nort.e de nuest.ro país, cuando se dió el movinúent.o 

mu:rallst.a urbano a nivel popular brot.ado en los ghet.t.os negros de 

Chica1;0 y en los barrios lat.inos de los Ant;eles y Nueva York, 

por supuest.o, influenciados por el muralismo mexicano de los 30's 

y 40's. 

Sin embargo, de t..odas maneras part..icipan del mismo muralismo . 

. Por t.odo est..o, hast.a el present.e, no hay preocupación para 

hacel' más búsquoda..c;, solo muy esporádicas, considerando los 

pl"oblemas económicos que implica el hacer una obra mural de 

grandes d~mensiones. 

No léaS hay siquiera part.ir de lo que se ha dejado como más 

avanzado, es decir, las paredes cóncavas, convexas y/o las 

escult.op~nt.uras. mucho menos de la plást..ica int..egral. 

Es convenient..e que al pisar el t.aller- de pint..ura mural se nos 

explique y plant.eé el caso en que se encuent..ra est.e género 

muralist..a; que necesit..a verse y analizarse seriamente haciendo 

büsquedas y dando alt.ernat.ivas para que pueda avanzar, cambiar o 
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romper con el formalismo seguido; .solamente entonces podrd 

euolucionar y transfigurar.se. 

La alt.ernat.iva de mural que t.iene el maest.ro Carmona, puede 

ser uno de los punt.os de part.ida para una t.ransf'ormación 

murallst.a. pues es una "nueva f'orma de concebir mUl'al" • en donde 

la composición sráf'ica se hizo en lo que es el espacio real, se 

ocupó el espacio volwnét.rico, allí se confront.an element.os 

pict.ÓI"icos sugeridos por medios visuales que se dan a la dist.ancia 

en la arquit.ect.ura urbana. 

Además, pol"que siendo e><t.erno, un sran número de sent.e 

het.erpgénea puede admirarlo o simplement.e mirarlo; el hecho es que 

causa d.if'erent.es sensaciones al est.a:r- inmerso en él. 

Al ponerse est.a alt.ernat.iva cualesquier punt.o de la 

ciudad, pr-ovocaría que las sensibilidades del ser humano se 

conmovieran; haría que t.odas sus f'uerzas lnt.rínsecas se 

despert.aran, po:r-que al est.ar 

colorido es lo que se provocaría. 

eSt.as composiciones llenas de 

Porque el colo•'> cuant.o !'enómeno exist.ent.e es una 

sensación, su origen es la lnt.eracción ent.re la· luz y los 

elect.rones que componen la mat.eria. La ret.ina al recibir la luz, 

reacciona y envía una señal nerviosa al cex-ebro a t.t>avés del 

net>vio ópt.tco. 

Nosot.ros, siendo mat.erta y product.o de t.odo est.e l;'ran cosmos, 

cómo podríamos est.ar ajenos a est.as percepciones de color. 

A t.odo lo ant.es dicho, se a1;re1;a una list.a de propuest.as e 
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impulsos bast.ant.e signlf'icat~ivos que han hecho algunos art.tst.as 

plást.icos para que no se relegue est.e género muralist.a, t.an 

tmport.ant.e por sus dos aspect.os, 

El uno, por su ant.igÜedad, recordemos cómo el hombre en un 

principio se expresó sobre las rocas, las paredes y los muros como 

pr-tmer soport.e. 

El ot.ro, por la f'unción social que siempre ha cumplido ant.e 

las mult.it..udes, desde la enseñanza de las cost.umbres, la 

f'ilosof'ía, la r-ellgión, la t.oma de conciencia part.tr de la 

valorización de las raíces amerígenas, hast.a la del placer 

est.ét.tco. 

También para que los prof'esores oyent.es lo impulsen desde sus 

aulas en clase y 

enriquecerse. 

hable de la necesidad de renovarse y 

Arnold Belkin, propone revisar los cursos que se dan de 

pint.ura mural y art.e público, que se f'ormen t.alleres de enseñanza 

sobre las t.écnicns del muralismo a base de t.rabajos reales. 

Ant.onio Rodríguez, convocó a t.ravés del Inst.it.ut.o NaOOnal de 

Bellas Art.es exposiciones muralist.as, pero no se supo más sobre 

est.o. 

Ant;élica Al"enal en 1983, propuso junt.o un grupo de 

mUl'alist.as al Est.ado pal"a ayudal" a impulsarlo, de lo cual se 

despl"enden los siguient.es punt.os: 

1> El Est.ado, como part.e de su polít.tca cult.ural debe apoyal" 

pel"manent.ement.e la obra monument.al, por el relevant.e papel que 
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juega para cont.rarrest.ar el desf"asamient.o cult.ural y poder 

int.egrarse a la permanent.e lucha que en ese sent.ido mant.ienen los 

art.ist.as, desde los inicios del movimient.o muralist.a mexicano de 

nuest.ros días. 

2> Que el Est.ado genere las primeras inst.ancias para la 

d.U.usión de la obra mural. 

3> Que se inst.ale polít..ica de adquisición de bocet.os, 

est.udios, calcas, f"ot.ograf"ias, guiones y prooyect.os de murales para 

ser exhibidos y ut.ilizados como mat.eriales de invest.igación 

accesible al público y que se sist.emat.ice la creación de 

archivo general del murallsmo, con f'ot.ograf'ias, películas, 

document.ales, clnt.as de video, document.os diversos y bibliograf"ía 

<el maest.ro Adrlan Villag6mez dice que en Upsala, Suecia 

encuent.ra el archivo más grande de bocet.os, dibujos y calcas de 

los murales mexicanos>. 

Nola.: con eslo vemo• una vez mci.m •l poco i.nler8e d• la.. 
o.ulori.da.d•• y demde pa.ro. el cui.dc:ido de nueelro po.lri.mon~o. 

4) Que se r~auce un invent.ario de los murales act.uales. 

5) Que se asic;r.e un lugar en el Palacio de Bellas Art.es o 

aJ.cún museo del Est.ado para exponer en f'ox-ma permanent.e ejemplos 

de muralismo mexicano desde sus inicios hast..a nuest.~os días. 

6) Que el Est.ado apoye t.alleres di:t f'undación de murales a 

nivel prof"esional, con base al ofrecimient.o de espacios Cisicos en 

lugares pert.enecient.es a las comunidades aledañas t.oda la 

dimensión sociolóc;ica y part.icipat.oria que est.o implica. 
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7> Que el Est.ado promueva el encart:o de la obl"a mural apoyado 

en los decret.os ya est.ablecidos ref'erent.es a la ut.ilización del 1 

" del pl'esupuest.o de la obra const.ruida para la obra art.íst.tca. 

8) Que sist.emat.1ce de manel'a pel'manent.e la dif'usión del 

muralismo mediant.e la publicación de biblio1;raf'ía, cat.álo1;os, 

monot:raf'ías y l'eproducciones; creando una irüraest.ruct.ura de 

irúormación document.al que permit.a conf'ormar una visión r:lobal del 

desarrollo muralist.ico mexicano. 

9) Que el Est.ado promueva una polít.ica de apoyo educat.iva a 

t.ravés de becas, bolsas de viaje o int.ol"cambio general con ot.ros 

países. 

Como podemos darnos cuont.a, hay respuest.a hast.a el 

present.e de cualesquiera de est.as propuest.as, poi" lo que 

necesario buscar dive:rsas f'ol"mas de est.rat.et:ias para que los 

punt.os arriba cit.ados se cumplan. 

Una de las f'ormas de est.rat.egia a seguil", es f'ormar equipos 

que se encar1;uen de hacer cumplir alt;unos de los punt.os cit.ados, 

en los que más se sient.an capaces de resolve:r. 

Ot.ra manera, que por equipo se pidan muros en las 

diferent.es delegaciones polít.icas para plasmar murales, 

preocupándose por el cont.enido, la f'orma, la t.écntca, en f'in, 

hacer nuevas búsquedas. 
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Armo.ndo Torreo Wi.chüo.. Lo. pi.nluro. conLempordneo. 
Serla la..a Arle11 •n MéKlco No. e DHDDODC- UNAN. 

Hugh Ha.rl••lon. TaoHhuco.n Li.bro I, lo. pr\mero. di.mon11i.ón, Ed. 
Or\ón. 

Aba\.a.rdo Co.rr\llo y oa.rlet. T•1foni.co. de lo. pi.nturo. de lo. Nu•va 
Eapo.~. lmprenlo un\Verai.la.ri.o. UNAW/11E. :l9B9. 

31 Wo.ry Ellen M\ller. El o.rle da M111100.méri.co.. 

4) L\ndo Wan11:0.n\llo. ci.udad de Tooli.huoco.n. Al la.a hi.11lóri.eo 
da Meaoam•ri.co.. R•Cer•nci.a..a 

Abala.rdo corri.ll.o y ao..ri.et. Técntco de la pi.nturo. lo. Nuevo. 
E11po.flia. JIE de lo UNAW. 

Aguatln Vl\.lo.g-ro.. pi.nlura.a do Ta\.i.l\o., A.lolalco 
I>el'o.panlongo. REY NX !!5.f.4 A7 No, 9, 

71 So.\.vador Toaco.no. Arle precotombt.no da M.S>ei.co y do la Am11fri.co. 
C•nlro.L. llE/UNAW. 

81 So.lvador Toacano. Loa muro.les prehi.gpd.ni.coa. REV N>< ti;f.4 A.7 
No. a. 

PI Andr0'11 Flore• scinch11:z.. Ealudi.o aobre la.a pi.nturo.a murola11 do 
lo.11 rui.no.11 o.rquaológi.co.e da Teoli.huo.co.n. FTS !!5-f.O. 

t.01 Wo.rLo. Fonc11rra.do.. La plnturo. mura.\ d~ Caco.xlla. TlQ.)Cco.la, 
llE/UMAN, 

tu Di.ogo Muñox co.margo. Fro.gm11nlo11 de hi.11lor\o. 
parlenec\onla on gran parla o. \o. provuici.o. d• T\Q.)Ccalo.. 

códi.c• uorgi.o.. F. c. E.. Av. 
pri.moro. rei.mpr••i.ón t."'80. 

181 lnCormea y 
cbraa 

Lrabo.joe del lnati.tulo de Con1111rVo.c\Ón, 
Ra•lauro.c\Ón 
mayo., 

do da crl•. Arquoolog(a y Elnolog(o.. El G.Zul 

1•> Juallno Fornd.ndo:z. \\'oro Arte Wo>ei.co.no. ed, PorrUo. t~o. 

no11 m•nci.ono. lraa aalUoa de a.rle predomi.no.n\011 lo. Nuevo. 
E11po.Pio.: •l madi.evo.l-r•no.cenli.ala, ol bo.rroco y al neoclo.a\.ctata. 

1:51 Conalo.nltno R•y•e Vo.leri.o. LOll muro.lee del 9\glo ><Yl la. 
Nuevo. Eapo.ño.. Ed, Sea.tri.: Qui.nlo.na.r, lNAH, pri.m•ro. •di.ci.ón .tPOl>. 



id> Jua.n Acha., y socLedod: Laltnooméri..ca.. EL producto 
att.(11t.i.co y •u e11lruclura.. F, e, E., MÓ>CLCo U>e1. 

Aa.quel Ti..bo\., Arle me>elca.no, ..;poca. moderna y contemporánea.. 

... Mart.a. Traba. Do• déca.daa vuln•rab\.e• la.e art.•• pláali.cou 
La.t.i.noamerlcanaa s~o-uno. Ed. Si.glo XXI, MJ>ei.co SP79, 

'"' c6mo pi.nt.a mural. E:d1.cion•• 
me>ei.conaa s, A., NÓ>e1.co ts>:SI.. 
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