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INTJRODUCCCJON 

Cuando el hombre primitivo inició a pintar en 
las paredes de sus cuevas, no lo hacía por diversión o 
satisfacer un goce estético, sino como una manera de 
dominar a las bestias, pues al dibujarlos creía poseer 
su espíritu. Este carácter utilitario de los primeros 
gráficos creados por el hombre marca el origen de una 
serie de actividades que aunque no se les identificaba 
como tales, conforman lo que hoy se entiende por 
Diseño Gráfico, que es, en pocas palabras, el manejo 
de imágenes básicamente para aplicarse a la solución 
de un problema casi siempre de comunicación; no 
dela de ser paradójico que aquellas primeras manifestaciones 
del hombre también marquen el nacimiento para muchos, 
de la historieta, considerando la como la narración de una 
historia mediante imágenes, este paralelismo permite 
deducir que la historieta, para algunos el noveno arte, 
utilizada correctamente por el Dlserio Gráfico, con quién 
guarda obvia relación, puede lograr responder a fines 
más ambiciosos. 

V bien vale la pena un fin como la difusión de 
la cultura, una de las opciones más válidas en la historieta, 
y a lo que se avoca este proyecto, que busca la creación 
de una historieta de tipo histórico, "una historia en 
historieta", que apoyada en los recursos propios de la 
historieta aumenta su potencialidad incorporando 
elementos visuales afines como grabados, pinturas, 
mapas, documentos, fotografías, etc. 

Es en la combinación de todos estos elementos 
con la historieta, y su manejo mediante la aplicación 
del Diseño Gráfico como se crea un sistema visual 
que permita poner al alcance del gran público y del 
lector en general este tipo de información, la historia, 
evitando caer en errores de intentos similares que la · 
tratan solemne y rígidamente, para darle un aspecto 
más ágil, dinámico, un tanto Informal, mostrandola 
coino lo que es, uno de los mejores medios que se 
tienen para conocer al hombre, para e$tudlando su 
pasado, entender el presente y preveer el futuro, o 
simplemente para darse cuenta que .mucho ha pasado 
y sufrido la humanidad para llegar a lo poco o mucho 
que puede poseer. En fin, convertir a la historia en 
algo atractivo e interesante, para lo cual es la 
historieta uno de los caminos que más posibilidades de 
éxito ofrece, 
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La Obra se divide en tres partes principales, 
muy ligadas entre sí: analizando primero los fundamentos 
de la historieta como tal, comprendiendo su lenguaje, 
estructuración y sobre todo sus posibilidades 
lconógraficas y expresivas. Posteriormente se da el 
basamento y justificación histórico-escénica, observando 
todos los aspectos que Influirán en et darle forma al 
proyecto en cuanto a su veracidad y enfocandolos a 
su presentación final como historieta, que es la 
última y más importante etapa. Lograr la historieta 
apoyada en su propio lenguaje y los recursos del 
Diseñador Gráfico para obtener una proposición de 
Diseño en cuanto a la conformación de una historieta 
que, sin olvidar el esparcimiento, satisfaga las 
pretensiones informativo-culturales, que hag3n 
trascender el género hasta colocarlo como instrumento 
eficáz para comunicar conocimientos de lntéres general 
y alcanzen la di fusión masiva ·at saber explotar las 
ventajas de la historieta en su unión y manejo por el 
Dls.eño Gráfico, trayendo así consigo ta calidad estética 
y popularidad que son el ideal en obras de este género. 
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1- QUJE ES LA I-JIIISTOJPllllETA? 

Definir la historieta es un::i 
cuestión difícil, sería simple 
denominarla como "una na1-ración 
gráfica, visualizada mediante cuadros 
seriados dibujados a partir de un 
guión escrito previamente, con un 
personaje central sobre el que gira 
el argumento, explicado con diálogos 
rotulados en cada cuadro logrando 
acción, movimiento y expresión en 
lo dibujado".• 

Rigurosamente exacta, esta 
concepción de la historieta es limitada, 
Humberto Eco se acerca más a lo 
Ideal: "La historieta es un género 
literario independiente dotado de 
estructuras propias y de una técnica 
comunicativa original que se basa en 
un código compartido por el lector, 
y al que se remite el autor, según 
leyes inéditas, para dirigir el mensaje 
simultáneamente a la inteligencia, 
Imaginación y gusto del mencionado 
lector".•• 

Vemos así que no solo son 
11 monltos", sino una forma de arte 
popular, para algunos el noveno arte, 
y difícil de clasificar, sin embargo 
por su modalidad en 2 elementos: 

escrito y gráfico,· se le considera 
un género artístico literario que 
visualmente logra valores estéticos 
con posibilidades que superan 
t:ualquier otra forma, sea cine o TV, 
en cuanto a dinámica y fantasía y 
que llega a alcanzar real forma 
literaria sin ser inferior que 
cualquier otra. Su rango de lo cultural, 
va aunado a la difusión masiva, puesto 
que es un producto industrial que 
Implica todo un proceso. 

Proceso que lleva el paso 
de una creación, por un guionista 
y dibujantes, hasta su difusión 
pública como Impreso, así se 
transforma la materia "artística" y 
unitaria en la mercantil y múltiple. 
Hay que señalar que basta el "original" 

10 • Parramón, José. Como dibujar historietas: pág. 28 
*" Hcrner, Irene. Mitos y Monitos. Pág. 79 



·1) POR QUE LA HISTOfilETA? 
La grnn Interrogante del 

porque .la gente lee historietas 
es cuestión Inquietante, para 
responderla se conjugan muchos 
factores, los más respald¡¡dos son: 
a) La lectura en imágenes es un 

placer especial, desde tiempos 
Inmemoriales el hombre ha sido 
fascinado por la expresión visual 
y la ha preferido. a otras por 
ser la más impactante, más 
simple y fácil de captar, sin 
complicaciones, 

b) ldentlficilción con los personajes, 
como una necesidad de hacer, 
por lo menos ima9ir1ativa111ente, 
aquello que nos está vedado 
en la realidad por Impedimentos 
sociales o físicos, 

c) Ntocesldad de fantasear, de 
evadirse de lo cotidiano y de 
abstraerse hasta lleg¡¡r ill 
goce y éxtasis imaginativo. 

Conforma así la historieta 
un gran entretenimiento, y a su 
vez una enorme posibilidad de llegar 
al pueblo con ideas más trascendentes, 
de mejoramiento, educación y cultura, 
no solo como _un producto económico 

sino como alimento espiritual que 
disemina valores morales e 
intelecturales, 

Valores que van moldeando 
la sociedad y sus miembros, al ir 
estableciendo modelos específicos 
condiciones de vida, ideas 
fantásticas, críticas al sistema, 
formando conciencia. Esto último 
marca una de las dos tendencias 
del comlc actual, que busca la 
politlzaclón e lnvolucraclón del 
hlstorletista en los problemas 
sociales, más adulto e incisivo, su 
Influencia social es múltiple, 
variada, desde una simple diversión 
evasiva llega hasta la provocación 
moral y subversión ideológica, La 
manipulación política, conciente o 
inconciente, ha estado presente 
desde siempre en el medio, 
ejemplos son la Italia fascista, las 
falanges españolas, los comics 
norteamericanos de la 2da guerra, 
los movimientos underground y 
los revolucionarios tercemundistas, 
que han manipulado a Ja historieta 
como un arma propagandística, 
pero más que posiciones bien 



,para ser una historieta, pero para 
convertirse en una comunicación 

·masiva es necesaria la repl"Oducción 
. y difusión por la industria y canales 
· adecuados, con los inconvenientes 

y ventajas que todo esto implica. 
· · Para llegar a su forma 
actual, la historieta ha evolucionado 
desde las hojas volantes de la · 
Europa del siglo XVII, donde se 
narraban historias picarescas, 
crímenes, milagros, oraciones, etc.; 
mediante graciosas ilustraciones y 
versos que con el tiempo se Integrarán 
.a la prensa diaria a inicios de este 
siglo en forma ele pequeños cuentos · 
o situaciones cómicas, de ahí que se 
le llame "comics" también; estos 
cuentos eran dirigidos al lector adulto 
del diario y por su caracter festivo 
y el ser protagonizados por niños 
pronto atrae a los hijos del lector, 
formándose así una masa más 
he te roge nea, la que poco a poco 
exigirá más trayendo consigo la 
independencia del género del 
periódico, creándose publicaciones 
autónomas hacia los 30's, al 
principio con recopilaciones de lo ya 
publicado y luego con material 
original. · 

Nace la historieta moderna 
al reunir sus tres características: 
Narración secuencial en series de 
viñetas, permanencia de un personaje 
y el uso de globos con texto como 
locución del mi~mu, reunidas por el 
"Yellow Kid" desde 1896, pero 
generalizadas, al no ser solo una 

lma~¡en con un texto, con esta 
separación de la prensa, que ~demás 
permite más violencia, agresividad 
y libertaq 
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definidas solo son cambios de 
villanos, ya sean de derecha e 
Izquierda, geometrías que 
desgraciadamente no son ajenas 
a la historieta, 

Esta tendencia de soriabllidad 
de la historieta tiene verdaderas 
ventajas, como lo son las 
posibilidades pedagógicas; 
sabiéndolo hacer, con viñetas 
podemos Ilustrar desde una 
operación quirúrgica hast<1 como 
construir una casa, <!portando no 
sólo lo que muestra, sino el hacer 
pensar al lector en lo que falta, 
complementando así activamente 
con su Imaginación. 

~~f 
"~\,. . 

. 

I~ 

Hablabamos de dos tendencias 
actuales en la liistorieta, y la otra 
es la búsqueda de mayor calidad, 

· aunada ¡¡ la revaloración del medio 
por las minorías intelectuales, 
fenómeno dado en la década de los 
60s y que consistió en la creación 
de grupos de estudio, Investigación 
social y estética, así como la edición 
lujosa de comics, respaldándolo con 
congresos y exposiciones que marcan 
el ingreso de la historieta a la cultura 
selecta, dejando dtJ ser considerado 
como baja cultura hasta lograr que 
comunicólogos e Intelectuales la 
reubiquen como un fenómeno de 
alta cultura . 
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~DARNOS PRISA~ ... s1: CLARO, 
CUSH; HABRIA QUE ACTUAR PRONTO, 
~RO ES MÁS FACIL DECIRLO QUE 
l'IACERLO ,,, ~TIENES ALGON PLAN'? 

En cuanto a la búsqueda 
de calidad, el medio permite libres 
y enormes posibilidades de 
recreaciones iconográficas, tanto 
insólitas e imaginativas, grotescas 
distorsiones como convenciones 
simbólicas universales, Insuperables 
por cualquier otro medio. Claro 
que la mayoría todavía son 
publicaciones de poca categoría, 
hechas rápida y comercialmente, 
destinados a un público 
culturalmente menos capacitado. 

E~te auge cultural de la 
· historieta coincide con una enorme 

competencia de otros medios 
audiovisuales, como la TV y el cine, 
principalmente la dura oposición 
de la primera ha traido consigo 
cambios en la historieta, como 
eliminación de las historietas épicas, 
derivados baratos del cine ya fuera 
de época y principalmente una 
diversificación de funciones y 
públicos así como una nueva moral 
temática, haciéndose más agresivas 
y audaces, una línea o dibujo más 
estilizado, esquemático, obviamente 
lrreproducible por la TV, y una 
elitizaclón del comic, dada al 
fragmentar sus públicos, 

Sin embargo el futuro no 
es desolador" pese a fa competencia, 
la historieta tiene fas armas para 
la defensa, lograr el reto de fa 
evolución y, transformación, 
convirtiéndose en una expresión 
más adulta ensanchando su di fusión 
buscando nuevas alternativas, 

S(, LO MEJOR ES EttTRAR [;N TURBÁN 
Y DECIDlh' ~L RESTO ,SDBR~ LA MAR· 
CHA,,,AQUI, SEGUIRIAM05 HABLAN· 
00 SIN CONCLUIR NADA, 



entre las cuales se encuentra la 
presente, un Intento de lograr una 
historieta diferante que utilice 
elementos diversos pero acoplados 
dentro de un todo que llame la 
atención del lector, que sea 
divertida pero que ilustre sin 
caer en las caretns seudoeducativas 
que se han dado en otros intentos 
similares fracasados, en fin, lograr 
aunar la popularidad y difusión 
a la calidad y es té ti ca que ya es 
lnmanerite al medio, por lo menos 
en sus versiones más logradas. 

Este sistema de comunicación 
incorpora asl ventajas y cualidades 
que van desde su fácil lectura, 
atractivo, penetración, impacto 
hasta las ;JOSibilidades abiertas a 
la creatividad, libertad e imaginación 
del autor que en este caso busca 
amalgamar lo práctico del medio, 
condición escencial en tocio diseño 
gráfico con la calidad estético literaria. 

Para lograr esta historieta 
diseñada graficamente se emplearan 
todo el lenguaje y convenciones de 
la hls.torieta combinandolos con otros 
medios visuales, fotografía, 
Ilustración, etc., y simbologías más 
propias del disei\o gráfico, como 
estilizaciones, grafismos, logos, 
etc. 

15 
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Y FUTJJDAI'llIEI'J'I\O>S 
1) LENGUi1JE ICOMCO 

En la historieta se integran 
dos lenguajes, el leónica y el 
verbal, lo que lleva al papel dos 
Informaciones fundament~les en 
la comunicación, una percibida 
ópticamente y la otra oral o 
acustlcamente. 
· · El sig.no leónica tiene más 
concreción en relación a lo real 
que el verbal, Este último logra 
evocar pero nunca ofrecer la 
imagen y aunque ambos se 
integran en la viñeta hay una 
división fundamental. 

Elementos particulares del 
lenguaje leónica son los "globos" 
y una serie de visuales que 
agruparemos como "simbología 
gráfica": 

aJ .Los Globos 
· En la historieta hay 

convenciones complejas que 
por utilizadas pasan 
desapercibidas, es el caso de 
los globos o bocadillos. Son 
algo fantástico y expresan 
cualquier cosa, su uso varía 
según las necesidade~, gustos 
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e inventiva. Pueden 
clasificarse en dos, los que 
contienen lo que dice un 
personaje mediante un texto, 
cuya letra debe ser clara, 
legible y en palabras. completas 
y pocas y, los que contienen 
lrnagenes, que luego analiz¡¡remos. 

Los diálogos aparecen en 
el Interior formando el contenido 
dentro de una silueta o forma 
que es muy variable a manera 
de contenente, el que no es 
solo un recipiente anodino, sino 
que califica al contenido según 
su forma, se han desarrollado 
pintorescas convencionc~ sobre 
esto: 

e Normal: Línea continua, casi 
siempre ovalado y con un 
rabillo que señala al emisor, 
característica común a todos 
los globos. 

e Mental: El rabillo es de 
pequeños clrculos, implica estar 
pensando, también se hace con 
forma de. nube para soñar, 

e Voz baja: Al puntearse la línea 
Indica voz baja. 



e De fuera (En Off): Cuando el 
rabo sale del cuadro, Indicando 
que al¡:¡uien habla desde fuera. 

e Eléctrico~ Dibujando la línea 
en zig zag o en puntas, da a 
entender que la voz sale de 
un aparato, microfono, radio, 
altavoz, robot o que esta 
gritando. . 

e Grupal: Cuando de un mismo 
globo salen varios rabillos 
indica que varias personas 
hablan o cantan a coro, a un 
tiempo. 

Y así otras variantes, más 
siempre hay que buscar 
novedades, más crea ti vas . 

. b) Simbología gráfica 
Además de los globos con 

texto, los hay con imágenes, 
así como palabras o signos que 
forman todo un sistema gráfico 
de riqueza incalculable y que 
está conformado por: 

•Onomatopeyas: Fonemas gráfico; 
que sugieren ruidos y sonidos 
externos. Tienen doble valor: 
El plástico por su exploslvidad 
visual y fonética al traducirlas 
acústicamente. La mayoría 
procede del inglés, rico en 
palabras fono simbólicas. Su 
valor gráfico, ocupando a veces 
toda una vilieta, hizo Imposible 
su eliminación al traducir, lo 
que trajo, pese a ser incorrectos 
ldiomáticamente, su incorporación 
como código universal, los más 
comunes son : 
PUM: Explosión o balazo. 
BANG: Balazo. 
BONG: Campanazo, choque. 
RATATATA: Ráfaga de metralleta. 
SSS: Apagar. ~uego con agua. 
PAFF: Portazo. 

CLAP CLAP: Aplausos. 
SCREECH: Frenos. 
CRUNCH: Mordida. 
ZOOM: Velocidad. 
KLONG: Golpe metálico. 
ROARR: Motor. 
111: Relincho de caballo. 
RING: Timbre. 
CLICK: Cerrar algo o colgar 
teléfono o apretar botón. 
CRACK: Quebrar. 
KNOCK: Golpe. 
BOOM: Estampido. 
Algunas mexicanas: 
CUAS: Caída. 
RAJA LE: Puñetazo. 
PUM: Balazo. 
PACATELAS: Caída. 
SOC: Golpe. 
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e Metáforas Visuales: Ideadas 
para representar estados 
·mentales del personaje, 
mediante signos icónicos 
metafóricos, que transportan 
el sentido de una ima.gen o 
palabra por otra, o metonimias, 
relaciones que se sacan del 
lengunje verbal, (dormir como 
un tronco por ejemplo), las 
más usuales son: 
IDEA: Foco prendido. 
MUERTE: Cráneo y dos tibias 
cruzadas. 
SUEÑO: Tronco y serrucho. 
AMOR: Corazón. 
PALABRAS AL TI SONANTES: 
Culebras, cohetes, sapos, 
cebollas. 
DUDA, SORPRESA: 
Interrogantes o admiración. 
COR AJ E: Globo de nube negro. 
ESTUPOR, MIEDO, NERVIOS: 
Gotas de sudor. · 
GOLPE: Ver estrellas o 

' pajaritos. 
MAREO, EBRIEDAD: Bolitas 
alrededor de la cabeza. 

e Sonidos inarticulados: Se 
diferencian de las onomatopeyas 
en que son sonidos humanos 
producidos casi instintivamente: 
OOUCH: Dolor intenso. 
ZZZ: Ronquidos. 
AUFF: Dolor. 
BRR: Frío. 
MUA O SMACK: Beso. 
SOB: Llanto o suspiro. 
GULP: Pasar saliva. 
ERP o BURP: Erupto. 

e Lineas cinéticas: Creadas para 
indicar movimiento o trayectoria~, 
móviles, nacen para darle más 
movilidad, basandose en el 
concepto de "foto movida", se 
colocan paralelas a la silueta 
del objeto o personaje. 

.. 
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2) LENGUA.JE VJERBAL 
El guión es la mitad de la 

1 historieta, y debe de estar a la 
par del dibujo, lo ideal sería que 
la misma persona hiciera guión y 
dibujo, para muchos autores, como 
Canlff, el depender de historias 
ajenas es malo, afirma que 
cualquiera capaz de dibujar puede 
inventar sus propias situaciones, 
señala que debe ei:igirse y no 
tratar de engariarse a sí mismo, 
es cierto que pueden lograrse 
historietas insuperables cuando 
es un individuo quien hace las 
dos etapas, pero es algo más que 
difícil y un tanto idealista. (ej. 
único: Hal Foster), 

En la práctica, la historieta 
es despersonalizada por su carácter 
Industrial, se delegan más las 
responsabilidades y trabajo, y en 
cuánto a los guion;::s puede darse 
el caso de guionistas profesionales 
que caen en clic hes y repeticiones, 
para evitar esto, pueden darse 
dos opciones: El formar un 
verdadero equipo guionista
-dibujante, con total Identificación 
de ideas, ideologías y pensamiento 
como lo lograron los inmortales 
Burroughs-Hoga'rt en Tarzán por 
ejemplo, si no se logra esta · 
Identificación el resultado final 
decepcionará a uno de los dos .o 
a ambos. 

La otra opción es el no 
recurrir a guionistas de historietas, 
sino a otros escritores o literaturas, 
adaptándolas al comic, caso de 
Breccla y Lovecraft, logrando así 
un trabajo más personal y logrado. 

La polémica de sí lo visual 
es más Importante que el texto 
sigue en ple, lo real es que una 
historieta de calidad es aquella 
que logra expresarse con un 
equilibrio entre ambos, claro que 
lo visual siempre es más enfático 
y logra incluso que el te::to ya 

sea de por sí estructurado 
visualmente. 

El lenguaje en historieta 
debe ser sintético, decir mucho 
en pocas palabras y a su vez, y 
esto debe utilizarse adecuadamente, 
es redundante, pues explica 
textualmente lo que ya vemos, 
característica común a todos los 
medios. 

El uso del lenguaje es 
básico, cada personaje tiene su 
propio tipo, adecuado a su 
carácter, se logran infinidad de 
situaciones cuando se conoce a 
fondo y explota esto para lograr 
una buena historieta. 
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3) LAS VilmTAS 
Es la unidad mínima de toda 

historieta, se le define como "una 
superficie acotada por líneas que 
la dema1·can ofreciendo visualmente 
el mrnlmo espacio y tiempo 
significativo en la nari·ación, 
constituyendo una dimensión 
temponil a la que el lector 
atribuye una durución real sobre 
todo al leer los diálogos. Así se 
integran el discurso verbal (con 
secuencia y tiempo) y los icónicos 
fijos (que duran según la 
lectura J ·: • 

Su distribución es la 
slniáxis de la hi~torieta, de ahí 
nace la estruturación narrativa, 
leerlas implica un proceso: 
11 Lectura de la imagen. 
2) Lectura del texto (convirtiendo 

literatura a fonemas). 
3) Integrar ambos para comprender 

globalmente. 
4) Enlace lógico con la siguiente, 

Este proceso es técnicamente 
más complejo que cualquier otro, 
por ejemplo el cine es solo. óptico
-acústico. 

La virieta esta estructurada 
de manera que se lea de Izquierda 
a derecha y de arriba a abajo, 
así, sus partes superior e izquierda 
son el antes y la derecha y 
abajo el después. La lectura 
correcta es primero el texto y 
luego lo demás, Este mismo orden 
se da cuando ya es un grupo de 
Piias formando una página. 

Pueden adoptar formas 
caprichosas, lo más usual es la 
rectangular, puede desaparecer 
el encuadre, lo que ayuda 
visualmente a dar amplitud y air·e. 

20 * Gube1:n, Román. Literatura de la Imagen·. Pág. 57 
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a} El montaje· 
.. .. . Al ser unidades de montaje, 
las vliietas se yuxtaponen 
significando cada una un espacio 
de tiempo narrado. Esto se basa 
en el principio básico de la 
elípsis, que consiste en omitir 
elementos, que se sobreentiende 
los aporta el lector, y que por 
su escaso interés o redundancia, 
al ser tiempos mueftos, se les da 
por supuetos mentalmente, todo 
ello Implica una aportación 
creativa del mismo lector al 
intervenir instintivamente en el 
desarrollo de la narrución. 

Para su articulación se 
usan convenciones, términos y 
planos obtenidos del cine. El 
puso de una virieta a la otra se 
da lógicamente: 
Fusión: Se alteran tonos y tiempos 
prog.reslvarnente. 
Apoyaturus: Texto aclaratorio 
Integrado a la misma. 
Cartucho: Apoyatura entre dos 
viñetas. 
Voz en Off: Un sonido procedente 
de otra viñeta nos conduce a ella. 

Montaje simultáneo: Desarrolado 
sin secuencia lógica. 
Montaje analítico: Descomponer los 
detalles en sucesivos primeros 
planos, logrando una distorsión 
temporal muy e::presiva. 
Evocación: Recuerdo del pasado. 
Premonición: Anticipar el futuro. 
Acción lenta: Acción retardada. 
Impresión de más duración que la real. 

Debe evitarse caer, al 
buscar originalidad, en 
barroquismos, confusos e ilegibles,· 
lo ·Ideal es lo más sencillo, sin 
Intentar cambiar los órdenes de 
leglbllidd y sin caer tampoco en 
la rígida simetría, tan sólo 
variando tamarios y posiciones, 
conservando una armonía en la página. 
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4) FVI'IDA.J.11ENTOS CREATIVOS 
La historieta busca crear 

y mantener el Interés, con 
recursos parecidos al cine, como 
son: 
1) Realismo sustancial. 
2) Personajes sujetos a un guión, 

efectos técnicos y con 
características ide<tlirndas. 

3) Carácter narrativo activo, con 
e:<preslón y movimiento. 

4) Concentrar la acción en 
momentos, logrando el interés 
al eliminar situacione~ 
tediosas. 

Para lograr todo esto, la 
historieta recurre a ciertos 
fundamentos creativos, clasificados 
en cuanto a contenido y en cuanto 
a forma, los primeros son: 
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a) RITMO: O interés narrativo, 
es el poder resumir la occión 
en el número mínimo de 
cuadros, sin alterar la 
comprensión; logrando 
intensidad al ahorrar tiempo 
e lmagenes. 

b) MOVIMIENTO DADO POR LA 
NARRACION: La acción y el 
movimiento logran Interés y 
pasión, desde el mismo 9uión, 
pensado para mover y trasladar 
a los personajes, nunca estáticos. 
Se logra mediante cambios de 
encuadre, ángulo vis1,1al, etc. 

c) Dí{AMATISMO LITERARIO: 
Usando adecuadamente los textos 
dándoles énfasis y carácter 
logramos mayor impacto, eligiendo 
siempre lo más evidente y logrando 
la emoción, violenta o sugerida, 
dándole vida. 

d) ACClON Y SUSPENSO: La 
· narración debe estar formada 

por sus momentos críticos de 
angustia y peligro, creando 
situaciones insólitas y 
sorprendentes y más efectivas 
cuando se da el lQue sucederá7 



Y ·en cuanto a la forma 
tenemos: 

e) TIPOLOGIAS Y EXPRESION: 
No basta con crear un personaje, 
debe darsele el caracter indicado, 
son ya estereotipos que todos 
t_enemos de los personajes, Y 
luego el poder moverlo y 
observarlo en todos los ángulos 
y expresiones. 

f) COMPOSICION: El hallar lé; 
unidad dentro de la variedad, 
evitando la monotonía aburrida 
y la e::ageración confusa, el 
justo medio se da al: 
1 J Agrupar y sobreponer: 

Cuerpos sucesivos no 
aislados. 

2 J Estudiar encuadres: 
Enfocando lo expresivo. 

3) Realzar volúmen: No planos, 
sino dándoles cuerpo 
variando ángulos. 

41 Asimetría: Liga más al 
movimiento, 

5) Esquemas geométricos: 

1
Englobando expresiones 
básicas, 

6) Crear.contrastes: 
Equilibranpo pesos y 
manchas. 

g) 1 LUMI NACION: La luz logra 
volumen y expresiones. La 
historieta al ser narrativa se 
vale de imágenes claras y 
simples, dibujadas con negro 
sobre blanco. La iluminación 
más adecuada es la frontal
-lateral que define formas, en 
ciertos casos el contraluz, 
desde arriba para dar efectos 
sombríos, desde abajo, para 
drumatizar. Casi siempre se 

·deja la cara sin sombras y 
suelen crearse efectos arbitrarios, 
irreales 'pero agradables y 
efectivos, 
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h) DIVERSIFICACION Y 
DRAMATIZACION GRAFICA: 
1) Encuadres: Logra movimiento 

con los cambios. 
2) Angulo visual: Variando 

ángulos se ven mejor los 
cuerpos. 

3) Cambio de planos: Presentar 
el objeto desde más cerca 
o más lejos. Se basa en los 
cinematográficos. 

Los planos: 
Primerísimo plano ( PPP) : 

Acercamientos o eJCpresiones 
dramáticos, llamado también 
primer plano próximo, su uso 
es discreto. 
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Primer Plano ( PPl : 
Detalle o en figura humana 
desde cabeza a hombros 
detallando facciones. 

Piano Medio ( PM) : Figura 
detallada, desde la cintura. 

Plano Americano ( 3 / 4) : Es 
el más usado, desde la¡; 
rodillas. 

Plano General (PG): Figura 
completa, amplio y detallado 
de una escena, formas definidas, 
ángulo elevado, relación con 
el medio, 

Plano General Extremo (PGE): 
Muy amplio, vista elevada de 
ambiente o paisaje, uso limitado. 



5) LOS PERSONAJES 
Por su libertad creativa, 

la historieta ha creado toda una 
mitología popular, con personajes 
fantásticos similares a los clásicos. 
Se basan en la literatura y 
costumbres populares, el cine, 
etc., de acuerdo a ciertos géneros. 

Para definir el físico de 
. un personaje se inicia por ia cara, 
'dándole los rasgos personales, y 
luego el físico e indumentaria, 
entre más sencillo sea crearlo más 
fácil su repetición sin cambios, 
luego se creará su manera de 
pensar y de hablar, En cuanto 
a las características sobrehumanas, 
la crítica es dura, por su 
Influencia negativa y doctrinal, 

· sin embargo este tipo de personajes 
tuvo su razón de ser, el superar 
al comlc-tradicional periodístico; 
la tendencia actual es la · 
humanización del personaje, 
hacerlo un ser común, sin 
poderes e:<trarios más que su 
propia mente e Ingenio. 

Ya hay estereotipos 
convencionales, tanto éticos como 
psicológicos de como son los 
personajes, así tenemos que la 
bondad Implica la belleza física, 
colores claros o vistosos, juventud 
y raza blanca; mientras que la 
maldad es la fealdad o belleza 
exótica, colores oscuros e intensos, 
madurez, y de preferencia de lejanos 
países y de raza no blanca, 

Adquieren los personajes 
una Identificación, proyectan ei 
yo del lector, que .aunque sabe 
su Irrealidad, se adhiere y venera 
al personaje haciéndolo casi real, 
Todo esto, criticado pero 
característica escencial de la 
historieta, que permite la 
transgresión de lo trivial hasta 
concentrar el omnipotente mundo 
de la fantasía. 
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Todo intento por clasificar 
es atrevido, antes hay que serialar 
las divisiones más P.iementales: 

e Porsuextcnslón· 

En su inicio las historietas 
eran un chiste o gag corto y compl_eto, 
a color en la página dominical. Más 
tarde nace la tira diaria, en blanco 
y negro, agrupando varios gags de 
distintos personajes. Aparecen 
después episodios .continuados como 
folletín cada semana y luego los libros 
que reunen ya toda una historia, así 
se dan tres tipos actuales: 

1.- La Tira: Chiste desarrollado · 
en 2 a 5 cuadros por uno o 
varios personajes. 

2.- La historieta de una página: 
Derivado del anterior .y USLI<jl 

·en revistas de información gral. 
que lo ubican como sección. 

3,- La historieta en varias páginas: 
Conformando una edición 
Independiente y de más calidad. 
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e Por la edad del público 

Diferenciando al público 
y las. funciones sociales de la 
historieta, se dan: 

Infantil: A su vez se divide· 
según la edad, Incluyendo el juvenil .. 

Para adultos: La mayoría 
de las historietas, Incluyen además 
géneros más recientes como erótico; 
político; etc, 



e Por la capacidad cultural del 
público 

Populares: La mayoría de 
las historietas de baja calidad y 

. comerciales, 

Cultas: De alta calidad, 
publicadas en albumes de alto costo, 
haclendolas elitistas, incluyen las 
experimentales y d" vanguardia, con 
problematización semiológica del 
lenguaje· unido al carácter moral 
tradlclona 1 madi ficado, 

e J>or su contenido 

La clasificación más general 
seria la de comico y serio, ambos 
pueden se1· de distintos tipos: 

Infantiles (Kidstrlps): 
Llamadas así por ser protagonizadas 
por niños que cuestionan aspectos 
no precisamcmte para niños. 

Familiar ( Family Strlps): 
Derivada de la comedia costumbrista, 
trata situaciones cotidianas, urbanas 
o rurales, es cómica y da una 
visión de la relación fa miliar, 
doméstica y burguesa. 

Animales: Humanizándolos, 
continúan la tradición de las 
fábulas. 
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Aventuras: Surgida en la 
depresión, busca situaciones insólitas, 
personajes atractivos, lugares 
Insólitos, su rica iconografía y 
simpleza le da el éxito, Se le divide 
a su vez en: Del oeste, policiacas, 
ciencia ficción, legendarias, terror 
y las más conocidas: Super héroes, 

28 

Intelectuales: Abarca géneros 
que van desde lo biográfico, histórico, 
pedagógico, instruccional, pasando 
por tocios los géneros hasta 'intentos 
de vanguardia. Dirigida a los adultos 
"cultos", 
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Dentro de las historietas de 
tipo Intelectual o Cultural los temas 
históricos son de los más usuales, 
sobre todo por ser la Historia fuente 
Interminable de temáticas y situaciones, 

En este tipo de historietas 
históricas hay ciertas peculariedades, 
los personajes reales pueden verse 
acompañados de ficticios, aunque 
puede decirse que en cierto modo todos 
pasan a un nivel secundario en 
relación a la historia, que a fin de 
cuentas es la protagonista, pues no 
se trata de relatar la aventura del 
personaje en cierta época, sino 
valiendose de estos como instrumentos, 
se difunde el hecho histórico como fin. 

Historietas que manejan el 
tema histórico se han dado desde los 
Inicios del género, en México lo han 
explotado desde las editoriales 
comerciales como uno de tantos temas 
y siempre de n)anera muy superficial 
hasta el Gobierno a truvés de la 
Secretaría de Educación Pública. 

Entre los comerciales estan 
tambi6n, y siendo tal al utilizar sus 
medios solamente, las obras de Rlus, 
quién basandose en una estructuración 
de historieta tradicional incorpora a 
sus personajes, con tipos sociales, 
temas pedagógicos, o educativos, con 
regular éxito, para lueyo incursionar 
en la creación de libros con el mismo 
es;quema donde se aboca a tratar 
ldeoio9ias y poliiica más abiertamente, 
en ambos utilizando documentaciones 
gráficas auxiliares. 

La obra de Rius, discutible en 
muchos aspectos, tiene la cualidad de 
unir aceptablemente la historieta 
satírica con lo didilctico, demostrando 
que el público o una parte de él esta 
dispuesto a historietas más adultas y 
trascendentes, que le permitan 
reflexionar o conocer ciertos hechos 
que Incrementen su cultura y 
conocimiento. Gracias a su obra se 
populariza el uso de la historieta 
para diversos fines, desde 
propagandísticos, pedagógicos, 
políticos, instruccionales, etc, 
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Ejemplos buenos en su Inicio 
lo fueron las historietas DUDA, qL1e 
manejan de manera sensacionalista temas 
de todos tipos mediante una historieta 
tradicional y respaidandoia con 
Información ni final. 

Intentos serios para crear 
historietas históricas los hace la 
S.E.P. desde tiempo atrás, logrando 
variables resultados, los más recientes 
reunen progresos, como los Cuadernos 
Mexicanos, y "México, historia de un 
pueblo", que bien fundamentados por 
todo un equipo detras logran hace1· 
más accesible la historia al tratarla 
anecd6ticamente, sin embargo y como 
suele suceder, no alcanzan la 
respuesta esperada, quedandose a un 
nivel elitista; de que sirve crear una 
aceptable obra en cuanto a calidad 
estético literaria si la tirada es corla 
o aún peor si es numerosa pero de 
poca aceptación y no lie9a al gran 
público, esto debe b1Js~arse y no 
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caer en errores típicos, como un 
manejo demasiado pomposo del contenido 
y presentación, sino hacerlos más 
cotidianos y al alcance, no sin olvidar 
las ventajas técnicas, estéticas y 
artísticas que no deben ser una 
carga sino un impulso a la historieta 
para lograr gustar al público y que 
la lea, para lo cual debe ver algo 
atrayente en ella, lo que se logra 
sólo usando los elementos más puros 
y clásicos de la historieta administrando 
con cuidado y adecuación los 
meramente históricos, para que el 
lector los asimile correctamente, 



.Feministas (Glrlstrlps): 
El protagonista es femenino, con una 
visión cínica dB la familia, impulsadas 
por la liberación feminista de Incorporar 
a la mujer a la vida activa, traen como 
resultado dos derivados exactamente 
contrarios: sentimonlales, ro111ántica5 
y rosas y las erótizadas. 

Parodias: Abtircan todos 
los tipos, ridiculizando todo. 

Y a5í la clasificación puede 
ser variable según quién la haga·, 
lo cierto es que la más valedera es 
la de baja y la de alta calidad, 10· 
que implica también su éxito 
comercial al ser leída por el público 
masivamente, unir los dos aspectos 
es lo Ideal. 
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Toda historieta pasa por 
el siguiente proceso: 

1.- IDEA ORIGINAL: El 
primer paso es una Idea del tema, 
que se desarrolla en un .corto 
argumento de pocas palabras. 

2.- GUION ESCRITO: 
Escencial para visualizar cada 
Imagen con su texto respectivo. 
Puede ser narrativo o correspondiente 
a cada diálogo, si el guionista es el 
mismo dibujante bastan unas cuantas 
notas, si no es ·así debe detallarse 
así. 

Encabezado con el título, 
autor del guión e ilustraciones y las 
columnas de: CUADRO, PLANO, 
DESCRIPCION DE LA ESCENA Y 
TEXTO, cada una llenada con sus 
respectivos elementos. 

3.- DOCUMENTACION: 
Leyendo varias veces el guión hasta 
conocer sus necesidades se busca 
esta. Antes se acostumbraba un 
archivo de recortes, Ilustraciones, 
fotos clasificadas por temas. Esto se 
presta a caer en mecanizaciones y 
comercialisrnos, claro que es 
conveniente tener unos cuantos, pero 
lo mejor es una buena biblioteca que 
funcione corno enciclopedia gráfica, 
lo otro nos sirve casualmente, pue5 
siempre será imposible tener todo 
archivado, así, se busca el material 
una vez conocido el tema. 
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4.- BOCETAJE: Se inicia 
proyectando cada escena a lápiz, 
con grandes rasgos, poco a poco 
confornmndo la historieta, dándole 
el ritmo, analizando, quitando y 
poniendo textos y cuadros, pensando 
siempre en el mejor efecto para que 
lo capte el lector. Luego se trazan 
los cuadros en limpio, trazando 
dibujos y textos definitivos con lápiz 
azul, que no fotografía, en el orden 
deseado. 
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5,- ENTINTADO: Indicadas 
a lápiz las zonas de sombras, detalles 
y ei:presiones se procede a entintar, 
para lo cual hay ·varias opciones se~JÍln 
el estilo. En esta purte radica el 
secreto de la historieta, sólo la 
práctica crearó el estilo. Puede 
Iniciarse con los detalles a pluma, 
con tinta china negra sobre papel 
(cansan o mayor) de grano fino y 
luego con pincel de marta o meloncillo 
(Nos, 2, 3 y 11) las manchas y fondos. 
Además puede usarse tiralíneas, 
marcadores o estilográfos. Incluso 
hay quien se auxilia de la acuarela, 
gouche o hasta de esponjas o dedo, 
dependiendo del estado de ánimo y 
actitud del autor. Lo que importa es 
el trazo suelto. 

6,- TRAMADO O 
APANTALLADO: Opcional según el 
estilo, se puede hacer directo con 
letraset o indicándolo, ya sea 
sobreponiendo un papel translúcido 
al original, o sobre el mismo original, 

. con lápiz azul claro. 
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El uso del blanco y negro 
le da a la historieta más dramatismo 
y limpieza, logrando efectos en los 
que el color sería superfluo y 
distraería. Los clásicos del género 
son en blanco y negro. 
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Otro aspecto en la 
hlstorletu es el título, pura lo cual 
se crea un logotipo característico 
que esté relacionado con la temática 
y que puede ¡¡compañarse por un 
símbolo o virieta del personaje 
principal u otrn elemento unidos al 
especial tipo de letra. 

Así como la rotulación, que 
en ciertos casos la hace una persona 
dedicada sólo a esto y que es 
necesaria, pues el que usa tipografi¡i 
se ve má5 comercial, menos estético, 
hecho manualmente da fuerza y debe 
reunir· las siguientes c~r~cterísticas: 
- solo mayúsculas. 
- letras de palo seco. 
- dl;tancia mínima entre letras. 
- aumentar grosor para destacar 

frases. · 
Podémos decir que quién 

dibuja bien, también puede rotular 
bien sus imágenes. 
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La llegada de la TV y sus 
narraclonns completas en solo media 
hora hizó que los lectores pidiernn 
hlstorl¡¡s completa·s, no 3 p;íginas 
semanales, lo que trajo consigo el 
problema de c>:plicar una historia 
en pocas páginas, introducir la 
acción, presentar los personajes, 
protagonista, hace licuar tarde al 
final, Todo esto trajo como 
resultado la creación de 
presentaciones más completas, los 
cuadernos o libros, que de 32 a 48 
páginas incluyen una o varias 
historias completas, Esta presentación 
casi siempre en formato vertical y 
a tamaiio apro;:lmadümente carta es 
la más indicada por su 
convencionalidad, para una 
historieta de calidad. 

Al ser la historieta un 
producto, de tipo cultural, se 
coloca como el más barato (en 
comparación al resto) y fácil de 
distribuir, con fuerza económicll e 
Ideológica, producida con criterios 
mercantiles. Así, son los editores 
quienes determinan la forma y el 
conti:nldo, contratan argumentistas 
y dibujantes. Las exigencias de la 
producción industrial, ritmo y 
división del trabajo hacen que no sea 
una persona quién haga varias partes 
del proceso ci-eativo, sino cada quién 
una etapa, así: 

El argumentista crea la 
trama, sugerida por el editor, el 
dibujante las imágenes, el director 
artístico dirige un grupo de 
ayudantes: Quienes completnn la pnrte 
gráfica: Lctristas, fondistas, 
escenografias, vestuarios y coloristas, 
luego se clasifica y archiva el 
trabajo. 
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l~I 
· Los originales deben hacerse 

110~ más grandes del ta111u1io en que 
se publicarán, Lo más pructico es 
sacar una diagonal del t¡¡ma1io a 
reproducir trazundola hasta cortarla 
en el tama1io deseado cerrando la línea 
vertical y ho1·izontal. Del original 
podemos señalar varios tipos, según 
la tócnica: 

1. - A una tinta: Negro 
Plunm Sencillo. Sólo mancha negra 
sobre papel blanco. 

2. - A una tinta: Negro 
Pluma Tramado. Se logran grises con 
tramas incorporadas mecánicamente. 

3, - A 2 tintas: Pluma 
tramado. Pueden lograrse infinidad 
de medios tonos, economizando. 

4.- A 4 tintas': (negro, 
ma-genta, cya11 y amarillo) Pluma 
tramados. Todos los colores posibles, 
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Ya sean a color o en blanco 
y negro, pueden Imprimirse en 
tipografía, huecograbado o en offset. 
El medio más usado es fotomecánlco, 
reproducción fotográfica del dibujo, 
y es el offset, Ideal para grandes 
tiradas, En caso ele que sea a colores, 
debe sacarse una selección de color 
mediante el fotolito para luego obtener 
las pl¡¡cas de cada tinta e Imprimir. 

Los costos de impresión 
son variables y pueden generalizarse 
en: 
Elaboración, 
argumento y 
dibujo: 
Impresión: 
Distribución; 
Utilidades: 

10% del costo final 
40% del costo final 
40% del costo final 
10% del costo final 



·Aspecto importante en la 
Impresión es tener conocimiento ele 
lo que son los Derechos de Autor, 
defensa para el creador de un 
producto cultural, que lamentablemente 
no. son siempre bien utilizados o 
manejados. Sino más bien ideados para 
la ei:plotación mercantil de las ideas. 

Originalmente son propiedad 
del autor, quién los puede vender 
a la editora para que esta los explote 
comercialmente, obteniendo esta mucho 
más de lo que pago; también puede 
negociar su concesión en base a 
regalías, lo que le reportará al creador 
más beneficios. Ejemplos de dos manejos 
muy contrastantes de esto lo fueron 
los creadores de Supennán, Siegel 
y Shuster, que vendieron sus derechos 
en unas monedas y nunca recibieron 

.nada de las millonarias ganancias 
producidas por el personaje, lo que 
sí hizo Burroughs con su Tarzán, 
que hasta la fecha reporta ganancias 
a sus herederos. 

1 
1 
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Al desarrollarse dentro de 
la sociedad, la historieta influye y 
a su vez es influida por otras formas 
culturales, lo cual va conformando 
variantes o caracleristicas tanto en 
su forma como su contenido, asi el 
comic se ve relaciomido con: 

TEATRO: Sin duda la 
primer influencia, de él toma temas, 
diálogos, escenografias, .estética y 
sobre todo, estructuración. 

RADIO: Aporta al comic 
recursos que este usa para suplir 

·1a ausencia de sonido. Y sobre todo 
un intercambio de personajes, 

· actuando ambos corno los medios más 
penetrantes, lhay alguien en este 
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país que no conozca a Kalimán?, sobre 
'todo en sitios rurales, 

· LITERATURA: El comic ya 
en sí literatura, llamado literatura 
de la imagen, es una adaptación 
visual de un texto. Sin embargo 
siempre ha fracasado al manejar la 
gran literatura, que con su gran 
riqueza, estética !ogra imágenes 
mentales chocando con la simpleza 
y economia espacio-te111poral del 
comic. De ahi que se dice que 
subliteraturas (novelas, ensayos) 
se prnstan más para su paso al comic, 
claro que todo es literatura y el comic 
es parte de ella. 

CINE: Ya se ha dicho 
bastante sobre su intima relación, 
donde ambos usan situaciones, 
técnicas, personajes, mitos, tipologias, 
terminologías y manipulan al público, 
así como logran niveles estéticos muy 
altos. L<1 influencia del cine en el 
comic es pues, innegable, claro que 
en el comic las limitaciones son menores 
y se logran increibles resultados. 



DI BU JOS- ANIMADOS: 
Producto de la unión cine-historieta 
nace este medio, cuya relación es 
evidente, perdiendose incluso la 
noción de donde surgieron ciertos 
personajes, que incursionan con 
igual éxito en ambos. 

FOTOGRAFIA; lmpucta al 
comic en vanos uspectos, ya sea como 
auxiliar o documentación al tener un 
archivo di) donde extraer ideus o 
rasgos y a su vez corno ideal a 
reproclucir, es decir el buscar un 
realismo casi fotográfico; el aspecto 
más interesante es usarl¡¡ como 
elemento visual, incorpor~ndola al 
cornic .moderno como lenguaje 
leónica de vunguardia empleada como 

complemento de la viñeta t1·adicional 
surgiendo así un género híbrido de 
posibilidades magnificas, aún mayores 
utiliwndo otros elementos icónicos 
(grabados, símbolos, documentos, 
líneas, etc.). 

Precisamente el uso de estos 
último recursos forma parte escencial 
en el desarrollo del presente proyecto, 
y sob1·e todo redondeado una vez 
comprendida la necesidad de calidad 
en el visual, para lo cual debe 
analizarse lo si¡¡uiente: 

.P1N1'URA 
El comic es un reflejo de 

las tendencias plásticas más importantes 
y sobre todo, las del momento. En 
esta relación con la pintura actua 
sobre todo la formación profesional 
de los dibujantes, casi todos con 
estudios acatlémicos en 1a 1·ama 
pictórica, lo que trae consigo una 
respetable calidad estética. 

Ejemplo de esta relación 
se da en la pintura fantástica, 
Frazetta como ejemplo, que unen lo 
académico pictórico a una fantasía 
y riqueza mítica impregnada del comic. --. 

~~~~~--'--~~~~~~~~~.~ 
~ 
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Pero el ejemplo más claro de 
la relación es que el comic formó 
parte expresiva del Arte Pop, 
tendencia ei:ploslva visualmente, 
detonante del desarrollo actual del 
Dise1io Gráfico, y que incorpora 
al arle los conceptos historioticos 
de planos, manchas de color, linea 
negra, onomatopeyas, simplicidad, 
grnfismo y sobre todo el elevar a la 
calidad artística lo cotidiano, 
Implicando así la creació1i ele un arle 

·más utilitario, fundamento del Diseri•J 
Gráfico como tal. 

Es así corno los estilos 
pictóricos originan estilos 
hlstorleticos, tenernos los más 
Importantes: 

r~,....-~~~~~~~~ 
MANIERISMO: Escuela 

barroca del siglo XVI, que busca el 
rebuscamiento en la composición y 
en la figura humana (posiciones 
forzadas, formas serpenteantes y 
dinámicas) y efectos poéticos ele 
luz y color, Al manierismo le tncó la 
labor de armonizur lo sistemático del 
medioevo con el culto estético 
renacentista y el pensamiento 
racional, su mejor' representante es 
Miguel Angel, Todo esto desemboca 
en el comic, principalmente los de 
acción le deben su forma básica, 
sobre todo lo que denominarnos el: 

Estilo Marvel 
Caracteristico de la editora 

americana Marvel Comics, se basa en: 
Movimiento constante, 

retorcimiento de figuras. 
Angu'los y puntos de vista 

rebuscados. 
Perspectiva muy cambiante, 
Anatomías exageradas. 

· Vivos colores y amplias 
manchas de pincel dramatizando. 

1 
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BARROCO: Siglo XVII, 
nacido en respuesta al Renacimiento, 
bus·ca la profundidad, dinamismo 
basado en el uso de líneas oblicuas, 
curvas, retorcimientos espectaculares, 
Impetuosos, disolución de elementos 
en penumbra y efectos luminosos, 
desembocado en una acumulación y 
desnaturalización de formas, inquietas, 
emocionales y pasionales, en pocas 
palabras el(Cesiva ornamentación. Lo 
que traducido a la Historieta nos 
lleva también a un 131\RROQUISMO, 
que se da en los clásicos del comic, 
Hal Foster y Burne Hogart, 
caracterizados por ricas escenografías, 
anatomfos perfectas, tipificación de 
personajes, dramatismo y agilidad, 
todo ello expresado con una línea 

.. - .. " 

preciosista,· creando tonos mediante 
achurmJos, líneas o puntos, log1·ando 
realismo pero con rasgos muy 
artísticos. 

FAUVISMO: lera. revolución 
artística del siglo XX, busca la 
exhaltación del color puro, 
construyendo espacios con un uso 
desenfrenado del color, simbolizando 
la pasión, aspectos· que entran de 
lleno en el comic, que se basa en el 
contraste de manchas o colores. 

r ~ --" ¡~!"'"'- .__,......-~.~..,.. 
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EXPRESIONISMO: Surgido 
a inicios de c~te siglo como un imoulso 
emocional e;cprcsaclo violentamente 
el:presa trágicamente la angustia de 
la época con una deformación de 
imágenes, usando colores pardos y 
oscuros, con una total indiferencia 
a forma y color, buscando sólo lograr 
el efecto satisfactor. Este estilo se 
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transporta directamente a la 
historieta, en donde Breccla es un 
representante cliÍsico, con 
características como tensión 
dramática, violen!¡¡, extraiía, con 
rasgos Inconclusos, trazos y manchas 
abstractas, con experimentos técnicos 
como t8:<tLiras, raspados, colluges 
salpicaduras, etc. 

SURREALISMO: Aparecido 
en el in Ido del siglo XX, sostiene 
la predominancia del subconciente y 
la Imaginación sobre la razón. Libera 
el instinto, la intuición y el 
sentimiento. Logrando imágenes con 
símbolos intrlqantes, enigmatlcas, 
originales y e·xperimentales, que 
conforman un estilo que se traduce 
a fotogratiur sueños, es decir, exacto 
en cuanto a formas pero irreal en 
cuanto a su lógica. En la historieta 
se dan Influencias inminentes, tanto 
en ambiente, como en "Feli:: the Cat", 
como en el estilo, en "Little Nema", 
verdadera obra maestra por su 
onirismo maravilloso. 
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OP ART: Arte del movimiento, 
surge a mediados del siglo, busca 
lograrlo mediante transparencias y 
sobreposicones, su máxi1no 
representante es Vassarely, Deriva 
estilos en historieta donde se utilizan 
'eimnentos gcometricos, contrastes, 
figuras estilirnclas y libres, líneas 
cinéticas, comunes en ciencia ficción. 

. 
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HIPERREALISMO: De las 
últimas tendencias, lleva el realismo 
a la imitación fotográfica, sobre todo 

·de elementos cotidianos .. Meticuloso, 
Inquietante y frío también lo 
encontrarnos en la historieta, en donde 
se da la FOTOGRAFICA, con dibujo 
pulido y cuidado, principalrn•mte a 
medias tintas y buscando lograr 
efectos muy realistas que también 
pueden buscarse con pura línea, 
que es igual de fiel pero con más 
caracter y libertad. 
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Otras tendencias en el comic 
que tienen un poco de todos los 
estilos pictoricos son la 
CARICATURA, que se basa en la 
el:ageración \' de formación, en la que 
Incursionan grandes maestros como 
Plcasso o Lautrec y que en el comic 
se utiliza para humorismo y parodias. 
Y tenemos además los comics 
MARGINALES, Influenciados por los 
movimientos Underground y que no 
respeta las normas básicas, llegando 
a deformaciones interesantes pero 
muchas veces de mal gusto. 

. DISEÑO GRAFICO 
Consideramos que también ha aportado 
su Influencia en el comic, sobre todo 
con la explosión publicista actual, 
lo que lleva al comic elementos que 
van desde el uso de tramas hasta 
la creación de estilos más gráficos, 
esli.lizados, que se ubican como 
híbridos entre lo caricaturesco y lo 
realista, pero buscando una visión 
más personal y a la vez más 
Impactante de la realidad, 

Sin olvidar el uso de 
historietas publicitarias, recurso 
efectivo y muy solicitado por 
diseñadores gráficos. 

Se caracteriza así por un 
manejo particular del dibujo, usando 
contrastes fuertes, claroscuros, 
detallando solo las zonas más expresivas, 
trabajando fondos más simples esbozados 
linealmente pero sin perder realidad, 
logrando esta de una manera que sea 
crcible pero a su ve¡ fantasiosa, 
usando el principio del surrealismo 
de "pintar sue1ios", aspecto que es 
Ideal. para el comic, versión estilizada 
más gráfica en cuanto al dibujo, 
economía y simplicidad de lineas, 
dinamismo y var:iedad en el montaje, 
es la opción más interesante en el 
comic actual, lo que aunado al uso 
de otros elementos icónicos presentara 
una versión trabajada más 
profesionalmente y personalizada, que 
logr«:! el é::ito comercial y estético . 
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VII- JPJEJRBOBIA~JTJEB 
1) AlVALilSIS E1'l'J1CO PSlCOLOGICO 
a} l..os indígenas 

. En el occidente había gran 
diversidad de culturas, la región 
estuvo habitada por oimecas, 
tarascos, nahuás y chihimecas, 
sobre todo estos últimos, que a 
su vez se dividían en comunidades 
menores de bapanes, cazcanes, 
coras, guachichiles, huicholes, 
tepehuanes, leeos, etc. 

Sin embargo, pese a esa 
variedad, la mayoría de ellos reunen 
ciertas características comunes, 
entre las que están el cráneo 
braquicéfalo, cabeza ancha y corta, 
circunstancia acentuada por que 
practicaban la deformación 
creaneana mediante tablas que 
presionaban la parte frontal y 
occipital del cráneo, práctica por 
cuestiones estéticas y en todas 
las clases socia les, 

En cuanto a los rasgos, 
se señala generalmente un origen 
asiático, producto de Inmemoriales 
migraciones, Los rasgos de los 
Indígenas del occidente eran, 
al igual que los del resto de 

. ,..,_. 
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mcsoamérica, un color de piel 
rojizo, castaño o cobrizo, una 
piel suave, tersa y resi,stente, 
sin marcar músculos. El pelo 
muy negro, grueso y lacio. La 
frente es angosta, la cara 
ovafrida con pomúlos anchos y 
salientes, los ojos grandes y 
oscuros, colocados horizontalmente. 
La nariz curva y ancha en la · 
parte Inferior, La boca grande 
con gruesos labios y dientes muy 
blancos. El mentón es redondo y 
lleno, sin vello facial, 

El cuello es corto, la 
nuca ancha, pecho prominente, 
caderas fuertes, piernas 
musculosas y firmes, manos y 
ples pequeños. El hombre es 



fornido y de estatura menor que 
mediana. La mujer es 1·egordeta 
y más baja. 

Fríos y reservados ante 
los extraños, se les ve tristes y 
melancólicos, sin embargo, entre 
los suyos es alegre y festivo. 
Aunque es poco imaginativo, es 
diligente y perseverante, bien 
puede aprender un oficio 
desempeñandolo aceptable pero 
nunca destacaclarnente. En cambio 
es ingenioso, de buen humor, 
agudo, a1·rogante, por imitación 
y comparación ap1·ende, y sobre 
todo es ambiguo pa1·a obtener 
ventajas. Es desunido con otras 
comunidades, pero en la suya 

es muy firme, con g1·an 
obediencia a los ancianos y a 
los más fuedes. Además es 
muy religioso y supe1·sticioso. 

b) Los españoles 

Como pueblo europeo, 
pe1·tenecen a la llamada 1·aza 
caucásica, claro que esta fuera 
de época esto de las clasificaciones 
más que 1·aciales racistas, pues 
hay muchas val'iantes que hacen 
imposible una tajante clasificación, 
podernos decir que son ele la val'innte 
mediten\\nea o latina, he1·ederos 
directos de la cultura romana, lo 
que se une en los españoles a la 
he1·encia árabe, ciando un tipo 
eurnpeo muy particular. 

Procedían del centro y 
el sur ele España ( Cns tilla, 
ExtremaclLira y Andalucía), sus 
fisonomías con 1·asgos árabes 
ala1·gadas, ojos oscuros, barba 
cen·acla y cabelle1·n negra. De 
mediana estatu1·a, delgados, manos 
y piC's pequer'íos. Los había también 
de cabello rubio o castal'io, más 
altos, nariz romana y poblada barba, 
con tonos de piel del pálido hasta 
el rosa y colores claros de ojos. 

El español en amenca 
e1·a muy animado, activo, hábil 
jinete, no muy musculoso, ele hablar 
rápido y e::presivo. Apasionado, 
emotivo, amable, desenvuelto, . 
vanidoso y ambicioso así como 
impulsivo. Amigo de las diversiones, 
mujeres, juego y el lujo. 

Indolente e imprevisor, 
"' conquistado1· venía imbuido del 
medioevo espal'iol, con fantasías 
que lo llevaban a ser muy crédulo 
y a lanzarse a espectaculares empresas 
como a grandes fracasos. 
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Venía dispuesto a todo, 
menos a trabajar, buscaban lograr 
la "hacienda", el poder vivir bien, 
y este afán lo hizo caer en desmanes 
mayoi-es en cuanto e1·a menor la 
riqueza obtenida, su frustración 
la proyectaba en el indio, de 
ahí que las regiones más pobres 
serían las más revueltas, como es 
el caso de la región. 

Los españoles de la Nueva 
Galicia venían de un sitio agrícola 
ganadero, de cerrada economía, 
nula industria y poco comercio. 
Eran hombres antes pobres, sin 
cultura ni tecnología, deseaban 
por esto tener y ordenar unas 
cuantas vidas. Los conquistadores 
originales son sustituidos poco a 
poco por otros hasta ir 
conformando al Neogallego. 

Eran hombres ágiles, 
diestros en la doma y monta de 
caballos, pomposos al hablar, 
combinaban el lujo con la 
rusticidad. La mayo1·ia vivía sin 
trabajar, de sus rentas o encomiendas 

so 

Origen de los neogallegos: 

Provincia. 

Castellanos viejos 
Andaluces 
Extremeños 
Castellanos nuevos 
Vascos 
Leoneses 
Gallegos 
Otros 

total 

formando una aristocracia urbano
-rural. Además estaban los mercaderes, 
los capataces y mayordomos y oti-a 
minoría formada por labradores, 
sastres, zapateros, panaderos, 
herrero, carpintero, platero, barbero 
y rara vez boticario o médico, 
estos si muy trabajadores y 

, ahorrativos. 

1530 % 1548 % 

'28 24.6 75 23.G 
26 22. 8 70 22.9 
20 17.5 59 15. 4 
11 9.6 43 13. 5 
9 7.9 19 6. 2 
8 7 20 6.3 
2 1. 7 

10 8.9 32 13. 1 
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2) VIESTII'.aENTAS 
a} lndigenas 

La base fundamental de 
los ropajes indígenas es sencilla, 
pocas prendas pero prácticas y 
bien adornadao, en el occidente 
se ·utilizan las mismas que en toda 
mesoamérlca y que son básicamente: 

Masculina: El taparrabos o 
maxtlatl permite libertad de 
movimiento en sus dobleces se 
guardan objetos· pequeños, 
Incluso quitarselo y usarlo como 
cuerda o anudando varios y 
emplearlo como camilla. 

Además el Timantli. mantas, 
tilmas, capas que van de 
acuerdo al rango. 

Luego surge un calzón ancho 
de cuero o ixtle, y un blusón 
sin cuello, fajado a la cadera. 
Completado con huaraches, 
tocado, sayal o toga. 

En el occidente usaban 
adCJrnos de metal (cascabeles, 
broches, anillos, láminas cocidas 
a la ropa) y de concha, caracol 
o piedras preciosas. Los nobles 
usaban el Tentli, objeto colocado 
entre barbilla y labio inferior. 

Una vez llegadoz los españoles, 
la ropa no cambia mucho, usando 
el calzón mencionado pero sin 

·usar botas, zapatos, objetos 
repudiados por los indios, e 
introduciendo toscos sombreros 
de paja o fieltro, conservando 
siempre el pelo suelto y largo. 
Femenina: 
Huipil: Con abertura en cabeza 
y brazos, de lana y bordado 
en alegres colores, sobre el 
blanco predominante, el brazo 
descubierto desde el hombro, 
por su amplitud, metiendo 
brazos y a 1 sentarse los pies 
permite su uso como tienda 
para el frlo. Una vürianle es 
el Quechquemitl, camisa triangular. 

Se usaban también l>lusones 
hasta ·los pies fajados en la 
cadera, faldas de varios largos. 

Se adornaban las lelas con 
tintes animales y vegetales así 

·como plumas. Eran de ixtle o 
de. lana, Usaban el pelo !<irgo 
o trenzado con flores, todos 
estos ropajes perduran hasta 
nuestros di as por su funcionalidad. 
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Atuendos guerreros: Lo5 indígenas 
del occidente nunca fueron 
resistencia organizada, al ser 
pueblos dl:;tlntos, sólo formaban 
guerrillas locales que ocasionaban 
constantes pero infructuosas 
revueltas. En cambio los 
tlai:caltecas y aztecas aliados de 
los españoles estaban divididos 
en regimientos caracterizados por 
colores y símbolos ditinti.vos. 

Los occidentales solían 
pintarse cara y cuerpo, algunos 
luchaban desnudos, otros con 
penachos y estandartes acompa1'iados 
por trompetas, caracoles, cuernos 
o profiriendo gritos, atacando por 
sorpresa o emboscados, prendían 
fuego a las construcciones, 
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tomando prisioneros para sacrificios 
o esclavos algunos cortaban cabezas 
como trofeos, canibalismo religioso . 

el equipo básico es: Arco 
y flechas, algunas veces · 
envenenadas, macanas de madera 
con filos de pedernal o de 
obsidiana, mazas o porras con 
formas de estrella, piña o 
globos, todas ellas para la 
lucha cuerpo a cuerpo. Además 
de hachas de piedra, hondas, 
lanzadardos, lanzas y jabalinas. 

Utilizaban también cascos, 
peto~ acolchados de algodón 
y cañas (il:cahuipilli), escudos 
redondos (chlmali), protectores 
de muñecas y adornos de oro 
y cobre, brazaleies, orejeras E:tc. 



."bJ Españoles, 
Los conquistadores no 

era.n un ejército, sino un grupo 
de aventureros, civiles, empresarios 
y socios. Sus equipos eran conseguidos 
por su cuenta, simple ropa civil 
adaptada, pocos tenía armaduras 
o equipos completos, y algunos 
eran ya anticuados, una vez lograda 
la conquista, el traje civil siguió 
mezclado con armas, pues la región 
era muy peligrosa. 

Masculina: Las autoridades vestían 
lujosamente, las prendas más 
usuales son: 
Jubón: Va ele hombros a cintura, 
cerildo y ajustado al cuerpo, 
con mangas pe~¡aclas al hombro, 
ajustadas o sueltas. 
Coleta o Cuera: Similar al jubon 
pero con faldones que rio pasaro 
de la cadera. 
Calrns: Cubren holgadamente 
el muslo, completadas con media 
de seda o lana. 
Hopen o sayo: Capa suelta 
sobre los demás vestidos. 
Gorguera: Cuello plegado en 

forma ele tubos que poco a poco 
• va creciendo, lo usan las damas 

también. 
Estas prendas· se hacían · 

de lino, seda, demasco, gamusa, 
tafetán o terciopelo seg(rn la 
calidad y ocasión. 
Sombreros: De ala ancha y copa 
baja, luego se usan ele copa 
alta y ala pequeña adornados 
con cordones y hebillas. También 

·se usaba la boina o gorra de 
terciopelo, tocada con plumas, 
airones o toquilla. 

El pelo se usüba corte., con 
bigote y barba, evolucionando 
esta a quedar sólo al centro, 
Femenina: 
Jubón: Mangas pegadas a hombros, 
de armar o doble manga. 
Verdugado: Para ahuecar falda, 
de raso o damasco, 
Basquiña: Falda de gala de gran 
vuelo con pliegues que forman 
la cintura, adornos en pasamanos 
y fajas de terciopelo con oro. 
Ma¡ito: Capa suelta sobre el v.estido. 
Fadellín: Sobre la falda, de 
raja o paño, ribeteada en plata. 
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Atuendos Miiitares: Al. estar formado 
en su Inicio por civlle.s sin fortuna 
que buscaban ganarla, su5 armas . · 

: eran variadas: 

Rodeleros: Equipados con espada 
larga,. tarja, rodela circular, 
ovalada, o triangular, de fierro 
o madera forrada de vaqueta, 
Brlgadinas: Chaleco pro~ector 
anticuado, sobre camisa de 
malla, tosco, sin mangas, con 
tiras de cuero que se unen con 
remaches de cobre a planchitas 
de fierro. 
Morrión:. Casco con cresta y 
vlcera hacia arriba. 
Capacete: Copa cónica terminada 
en punta y alas horizontales. 
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Elorgoñeta: Casco con sobrevistas, 
vlcera móvil y una barbada o 
babera. 

Los soldados en Nueva 
Gallcia también eran aventureros 
en bu~ca de riquezas o de favores 
del gobierno, así como nobles que 
buscaban fuma y proporcionaban 
sus armas, servidumbre y a ellos 
mismos, esto se dió al establecerse 
el servicio militar obligatorio para 
toc;Jos los nobles y españoles. El 
servicio se estructuró así: 

Com(m: A pie, casquete, rodela, 
lanza, espada, purial, cota de 
malla, escarcela y rodilleras. 
Propietario de menos de 500 
Indios: Lo anterior más 
ballesta o escopeta, dos picas, 
coraza, 6 docenas de saetas, 
De 500 a 1000 Indios: A caballo, 
media armadura de hieri·o 
forjado, peto, espaldar, 
guardabrazos, gorguera, 
hombreras, codales, escarcelas 
y quijotes. Todo esto debió · 
aligerarse para evitar la falta 
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de aire, calor y ó:ddo que los 
limitaban. 
De 1000 a 2000 indios: ¡\demós 
tres lanzas, 4 ballestas o 

·escopetas, con su frasco, barrena, 
rnscador, pólvora y 200 tiros. 

Una vez consolidado el· 
poder central, enviaban de España 
soldados formales cada 6 meses 
llegaban destacamentos del Real 
Ejército Español, con su traje 
reglamentario para proteger villas 
y adiestrar a los locales en el arte 
militar. Portaban banderas y uniformes 
reales en amarillo y rojo. Entre 
ellos los alabarderos que no usan 
armadura sino chaleco rojo, mangas 
amarillas, morrión, calzas bombachas 
y largas medias rojas. La infantería 
conserva el Corselete y capacete 
de fierro, ya desechado por· otras 
tropas ¡¡ pie. Además se incorpornn 
al ejército gran cnntidad de indios 
tlaxcalt' cas con sus armas tradicionales 
y con. espadas de metal y técnicas 
espa1iolas. 
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3} PJROTAGON.lSTAS 
La Historia no es algo trío y 

muerto, sino la huella viviente de fo 
que han hecho los hombres, y son 
precisamente hombres los que hacen la 
Historia, en cua1ito a la Conquista y 
colonización del Occidente efe México, 
discutidas y polémicas personaliclades 
se dieron cita para plasmar esa etapa 
de nuestra historia. Y aunque se 
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. cuentan por miles lógicamente, son unos 
c~antos los que ocupan papeles 

t 
' determinantes en el forjar tales hechos, 

por riguroso orden de aparación, 
aquí los tenemos: 

1) NUÑO OEL TRAN DE 
GUZMAN. Conquistndor del Occidente" 
(Fin del s. XV-1544). 

Proporcionada estatLwa, 
discreto, bien hablndo, origen noble y 
doctor en leyes, animoso, aventurero, 
altivo, autoritario, soberbio, cruel, 
destructor, vengativo, mujeriego, en 
fin, uno de los Conquistadores más 
sanguinarios y criticados. (Ilustración 
de José· Bardasano. Breve historia de 
México, pág 222, Fernández. J 

2) CRISTOBAL DE OÑATE. 

t¡ •· 

r-.,·r~.,~ .. .......-y 

"Fundador de la Guadalajara Definitiva" 
(1505-1567) 

Animoso, leal, honorable, 
valiente, arriesgado, generoso 
humanitario, confiable, todo un 
caballero, (Escultura DeQollado): 
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3)HERNAN CORTES. 
"Conquistador de México" (1485-1547) 

Buena estatura y bien 
proporcionado, delgado, pecho alto, 

' . barba casta tia, gran setior siempre 
bull1closo, altivo, ambicioso, sereno, 
enérgico, decidido, activo, 
Insensible, elocuente, audaz, y que 
más se puede decir, una vez lograda 
la conquista es el amo y señor, el 
peor enemigo de Nutio, (Retrato, 
Crónica del traje militar en México 
pág. 22, A. de M.) 

4) PEDRO DE ALVARADO. 
"Tonatiuh, El conquistador Rubio" 
(1485-1541) 

Rubio, alto, bien proporcionado, 
buena presencia, llamado Tonatiuh 
por los nativos, sin embargo era 



1 

criminal, desalmado, cruel, arrogante; 
además de arriesgado, activo, severo, 
aventurero, Irreflexivo, después de 
ser uno de los principales conquistadores, 
goza de gran fuma, que de nada le 
servirá. (Retrato, Crónica del tn1je 
militar en Méx,, pág. 23, A. de M.J 

5) BEATRIZ llERNANDEZ. 
11 Llder de los tapatios" 

Mujer valerosa e impulsiva, 
esposa de Sánchez 'de Olea. Activa y 
de "armas tomar", es ya un símbolo en 
la historia local (Escultura de Rafael 
Zamarrlpa a espaldas teatro Degollado). 

6) TENAMAXTLI. 
"El mas fiero de los cazcanes" 

Caudillo cazcan, orgulloso, 
rebelde y fiero, es el líder de la 
revuelta más importante. (Escultura 
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en el parque Alcalde). 
7) DON ANTON 10 DE MENDOZA 

"El energlco Virrey" (11192-1552) 
Culto, mesurado, inteligente, 

recto, Virrey que consolida el poder 
hispano, y violento cuando así lo cree 
necesario. (Retrato, Historico, de la 
Ciudad de México, pág. 23, Salvat). 

Estos son los principales 
protagonistas en la creación de lo que 
sería la Nueva Galicia, junto con muchos 
más, todos el los defendidos y atacados, 
actuando siempre de acuerdo a sus 
ambiciones y sentimientos, la Historia 
les ha dado su lugar, adecuado o no, 
debemos ser concientes de su carácter 
humano, y como tales actuarán para 
bien o para mal. 
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1} PMSAJTJ:ES 

El Occidente tlu MéJCico es 
una zona escenciahnente mont<111osa 
y abrupta, con algunas partes 
llanas, desérticas· y también valles, 
todo esto propicia aislamiento 
cultural. En los llanos del occidente 
la tierra es seca y de dificil riego. 
En tiempo de aguas crece hierba 
alta que se seca en invierno. La 
poca agua que hay se obtiene de 
profundos pozos o estnnques. 

La~ plantas espi11ozas marcan 
el paisaje, los árboles son pocos, 
y la vegetación es dura y aspera, 
analizaremos los distintos paisajeu 
que vieron los colonizadores en 
su peregrinación por la región, 
Influenciados por el territorio tan 
particular: 

La primera villa se ubicó 
en lo que hoy es Nochlstlán 'en 
Zacatecas, buscando un lugar que 
uniera al occidente con el Pánuco, 
el lugar era semidesértico, y l!n 
medio de la región cazcm1a, lugar 
de Indios agresivos y primitivos. 

La segunda villa busco 
parajes más agradables y seguros 
al pas.ar al occidente de la ribera 
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del río Santiago, cruzando la 
barrnnca de Oblatos hacia el 
poniente, u lo que hoy es Tonaiá, 
en donde encuentran agua 
suficiente, tie1·i·as fértiles y mano 
de obra indígenn. 

Por cueutiones políticas 
deben regresar al oriente de la 
Barranca, a Tlacotán, en donde 
hay buenas condiciones, agua, 
suelo y mano de obra, sin embargo 
seguían en la zona cazcana, y 
aunque se atrincheran y en teoría 

. era un buen lugar protegido por 
la barranca, al estallar la 
revuelta cazcana logra resistir, 
pero deciden abandonarlo al 
quedar en lamentables condiciones. 

El lugar elegido como 
localización definitiva es en la 
margen poniente del Río de San 
Juan de Oios, el Valle de Atemajac. 
El lugar fue mal elegido, el 
terreno es del tipo prairie 
arenoso, típico de climas áridos 
y templados. El subsuelo es de 
piedra pómez o jal. La vegetación 
es delgada y de mala calidad, no 
hay manantiales importantes, los 



montes y sierras están alejados 
y la piedra es mala para construir. 
La reglón cuenta con arroyos 
pequetios. En invierno y en verano 
es seco, caliente, llueve de junio 
a septiembre, cunndo aparecen 
gramíneas, tabachinos y otras 
especies. 

Según descripción de un 
colono: "Se eligió el sitio por ser 
ei:tenso y llano, fácil para 
maniobras de caballería, la 
estrategia militar o para correr 
si atacan los indios, tiene buen 
arroyo, manantiales, salidas 
faclles .... ". 

Esta diversidad de opiniones 
no nos Interesa, lo cierto es que 
bueno o malo, el lugar elegido es 
este, y con el tiempo dará odgen 
a la ciudad más bella de la nación, 
claro, según los tapatíos. 

2) J?LOJRA Y FAUNA 
Vegetación 

Se divide la región en 
cuatro áreas principales: 

a) Costera: Matorrales 
subtroplcales, bosques· 
espinosos con lunares de 
palmeras. Bosques tropicales 
subdeciduos. ' 

b) Centro-Sur: Grandes 
extensiones de matorral 
subtropica 1 y bosques de pino 
y encino. 

c) Montañosa: Bosques ele pino 
y encino, al disminuir la altura 
matorrales subtropicales y 
zacatales. 

d) Norte: Superficies irregulares 
de bosque tropical decicluo, 
bosques de pino y encino junto 
con matorrales y chaparrales. 

Historia de Jalisco. Unidad Ed. Edo. Jal. Pág. 3117 59 



,Fauna 

Moluscos: Carucoles (acuáticos y 
terrestres), ostn1s, almejas 
(comestibles), 
Crustáceos: Cangrejos, camarones 
langostas (comestibles). 
Insectos: Chapulines, langost;is, 
jumiles, hormigas, abej<1s. 

Reptiles: Iguanas, lagartijas, Caimanes 
(comestibles), Culebras y 
serpientes (se comen las no 
venenosas), Tortugas marinas 

Peces: Bagres, salmones, pescado 
blanco, carpas, lobinas,charales, 
todos ellos de agua dulce. 

Anfibios: Ranas, sapos, ajolotes 
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Aves: Tlnamú anelo, faisán, 
chachalaca, perdiz, codorniz, 
guajolote silvestre, gansos, patos, 
cercetas, agachonas, gangas, 
torcazas y huilotas (comestibles), 

Mamíferos: Zarigüeyas (No se comen, 
medicinales). Murclelagos, vampiros, 
topos. Ardillas, aranatas, tuzas 
(comestibles), Ratas, ratones, 
armadillos, conejos, liebres 
(abundantes y comestibles) 
Mono araria (comestible pero 
lncapturable}, Delfines, marsopas, 
focas, lobos, coyotes, zorros, 
osos negros y plateados. 
Camomixtles, mapaches, tejones, 
martas (comestibles}.' 
Camadrejas, u rones, tlacoyotes, 
nutrias, zorrillos, berrendo. 
Jaguares, pumas, ocelotes, 
tigrillos, onzas, linces, 
Jabalí, tapir, venado cola blanca 

Toda esta fauna eidstente 
en aquella época ha Ido 
extinguiendose poco a poto. 
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Los indígenas se mov ian 
a ple, con su tilma anudada al 
cuello, la falta de la rueda no 

'. ,, 

les restaba movilidad, y así, los 
"tamemes" cargaban a lomo de todo, 
con una banda de ixtle llamada 
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mecapal apoyada en la frente 
llevaban en la espalda comida, 
petates, ollas, jícaras, bules con 
agua, madera, ropa, etc. . Para 
esta labor se les adiestaba desde 
nlrios y había regulaciones y 
tarifas según el peso de la ca1·ga 
y la distancia a recorrer. 

A los nobles o comerciantes 
lndígeneas se les llevaba en andas, 
en literas, sobre todo a los 
poch\ecas, comerciantes que 
recorrÍ<ln el imperio llevando y 
trayendo mercancías y que tenían 
todo un ejército de tamemes: 
Traficaban con plumas, metales, 
piedras, ropa, adornos, hierbas 
y esclavos,. 
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El principal medio de 
transporte del espaf\ol era su 
caballo, determinante en la 
conquista, Los conquistadores 
eran ei:pnrtos y prncticaban 
suertes muy difíciles. El caballo 
provenía de crias árabes en 
Córdoba. Al ambientarse al suelo 

· mexicano se va creando el caballo 
mexicano, de cabeza pequeiia, 
nariz curva, orificios anchos y 
delicados, venas de la cabeza 
prominentes, mirada clara, orejas 

.. flexibles y patas delgadas pero 
fuertes, resistente y dócil, 
pronto se convierte en el medio 
más noble y útil para 
transportarse. 

'Proliferan tanto que se 
Inician los registros, de hierros 
de cada criador, Sin embargo, a 
los Indios se les prohibía bajo pena 
de muerte el montarlos, sólo que 
los necesitarán en trabajos 
detérminaclos, con el tiempo el 
mestizo me::icano sería un experto 
caballista. 
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Aunque en la capital había 
carruajes muy elaborados, con plata, 
oro, paño, seda y los caballos muy 
adornados, estos lujosos carruajes 
no se dieron en el Occidente sino 
solo carros para transportar 
materiales y jalados por bueyes 
o por indios con el conductor a 
pie. En cuanto a los caminos, los 
virreyes ordenaron abrirlos y 
perfeccionar los ya ei:istentes, 
habiendo los ele tierra, . 
herradura y empedrados, por donde 
circulaban caballos, literas y mulas 
de carga. Las principales vías se 
llamaban Caminos Reales. 
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4) COI'J8TRUC<CIOT'JES 
Más que construcciones, 

esculturas sobre piedras enormes 
dominaban los paisujes del 
occidente; Los petrnglifos, con 
decoraciones religiosas picildas 
o cinceladas casi siempre 
abastractas (rombos, es pi rnlcs, 
circulas y rara vez nnimales' 
u hombres). Su significado es 
desconocido, pern relacionado 
con la fertilidad al estar casi 
!liempre junto a ríos y lagunaE, 

Las construcciones de esta 
reglón eran poco precioc1stas, 
más practicas, prestaban un 
servicio, sin ornamentos. 
Utilizaban roca, adobe, 
bajareques y nmdcra, así como 
lodo para recubrimiento y 
aglutinante, al mexclarlo con 
fibras o someterlo al fuego 
lograban consistencia. 

Sobreviven pirámides por 
ser de piedra y sobre todo al 
aprovechar colinas naturales 
o construcciones anteriores 
recubriendolas. Entre estas 
hay construcciones ele piedra 
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y ladrillos, basamentos, 
escalinatas, cementerios, 
plazas rodeadas por plataformas, 
habitaciones con columnas, 
altares y ·calzadas. 

En cambio desaparecieron 
las habitacionales, por ser de 
materiales perecederos, paja, 
zacate o madera. Las había 
con techo de tejamanil y puerta 
en lo ancho, grandes con terraza 
techada y abierta al frente, 

. con techo a 4 agua,s o cónico 
y las hemisféricas. Las casas 
eran de un solo cuarto y puerta 
de acceso, de planta rectangular, 
casi siempre las puertas daban 
a una plazuela y con posibles 
ampliaciones conforme aumentaba. 
la familia. Las casas se colocaban 
alrededor de los templos, siempre 
con una orientación y distribución 
planeada astrológicarnente y aunque 
nunca hubo ciudades, sí eran 
unidades urbanas con divisiones 
de trabajo y sociales. 
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Los conqlllstadores, al estar 
en campaña, acmnpaban "sentando 
su real" Instalando un cL1adrángL1lo 
defendible, con tiendas elaboradas 
por sus aliados Indios ( yaoi:acalli 
o tienda). Tocia constrllcción 
permanente se hacía bien 
protegida, así, las primeras 
haciendas teniun altas mllrallas, 
torreones, almenas, así como 
rejas ele hierro en las ve·ntanas 
y asegurando la puerta con 
pesadas trancas, viviendo en 
la casa los espa1ioles y la 
servldllmbre de confianza y 
concentrando todas las casas 
rodeadas por empalizadas, 
viviendo el resto ele la población 
indígena fuera de los mllros. 

Los primeros inte11tos de 
constrllcción de la ciL1dad se 
clan .con Nochlstlán (primera 
Guadalajara), villa que ·contaba 
con 4 calles horizontales, 4 
verticales, con plaza. Iglesia, 
casas del ~¡obernador y 
teniente, obras públicas, horca y con 
52 lotes para casas ele colonos, otro 
Intento frustrado fue en Tlacotán 
que alcanzó tres manzanas, con 
cinco calles en un sentido y 
cuatro en el otro, plaza con 
Iglesia al frente y sólo diez casas 
bien coristrllldas, pobladas por 
unos cien hispanos, dicho caserío 
atrincherado con ramas, estacas y 
piedras. 



La loca li zaclón fina 1 es 
Iniciada poi' 64 familias (240 
habs.) y unos cuantos Indios, 
por lo que no podriíl explotarse 
mayorltat'iurnan te la tiut'ra, 
creando5e así propiedade5 
pequeñas. Inició su crecimiento 
con el barrio de los rne;dcas 
aliados (Mexicaltdngo y Ana leo), 
el bat'rlo de Mezc¡uitiln, las · 
casas del cabildo, el convento 
francbcano, que se instalan 
donde hay indios pat'a 
evangelizarlos y a su vez atraer 
más colonos c¡ue los pretenden 
usar como mano de obra, aunndo 
a la construcción ele la iglesia 
de San Miguel, ele adobe y 
primera en la ciudad. · 
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Las casas eran de una 

• 

planta, con muros de adobe, 
algunos en jarrados, con gt'osores .. 
según el nivel económico. 1-fa)• 
un patio interno sobre el que 
gira la vicia familiar, techos 
de teja de madera apoyados en 
columnas de piedra, pocas eran 
de cantera, c¡ue sólo se usaba 
para. enmarcar puertas y vent<mas 
talladas. 
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L'r- Ci-hll~f~C'F.E~~-ll!s TJI C.c1S 
DE LA JE;PuCA .. ' 

1) LA VIDA P17.E1~JffJPANJICA 

La vida en el Occiderite 
era sencilla, los poblados vivían 
de la agricultura, caza o pesca. 
Todos en chozas de paja agrupadas, 
contaban con guajolotes, perros, 
comestibles, vestían con algodón 
y fibras de maguey que coloreaban 
con tintes de cochinilla y se 
cubrían con mantas y plumas. 

Poseían sus festividades 
y danzas, donde ingerían pulque 
y mezcal, hacían sacrificios humanos, 
hechicerías y comerciaban con otras 
tribus, cuando no estaban peleando 
entre ellas. 

Era el cacique quién dominaba 
un territorio, desde una pobl;ición 
de la que dependen otras menores, 
asesorado por un consejo de 
ancianos, al que acudían también 
sacerdotes y jefes de villas. A 
veces el jefe político también lo 
era en lo religioso, heredando estos 
puestos a sus hijos o viudas. 
Ei:istío la pol:gamía con una esposa 
principal y .concubinas. 

Las obliaaciones con el ~eñor 
podian cumplirse con tributos, en 
especie o servicio, ya 'seil cultivando, 
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guerreando o aseilndo. La guerra 
se hacía para obtene1- prnductos 
faltantes o esclavos. Las tres 
clases principales eran pues: 
Set'íores, sacerdotes o jefes; 
macehuales o pueblo y esclavos, 
El puoblo se divide a su vez en 
campesinos'. artesanos y comercian(a.s: 

La. religión era lo más 
importante, contaban con sacerdotes, 
templo~ para la liturgia y plazas 
para la meditación, Los dioses son 
similares al resto de mesoamérica. 
Los principales son: Tlaloc 
(fertilidad, agua), Xlpe (oro o 
sol), Ton~n (madre) Echécatl 
(Quetzalcoatl, .dios del viento), 
Huehueteolt (dios fuego). 
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Mictlantecuhtli (muerte), 
huitzilopochlli (gL1erraJ, 
Tonatiuh (sol), Mil:coáll (caza), 
Tezcatiipoca (noche). Su culto se 
llevuba con lus siguientes práctic¡¡s: 
Sucrificio dL~ prisionerns, sac;\ndoles 
el corazón. 
Canibalismo rilLiai. 
Desollamiento de la victima del 
sacrificio. 
Ayuno y abstinencia sexual, 
autosacri ricios. . 
Profecías, hechicerías, ofrendas, 
Danzas rituales, o mitotes. 
Uso del copa! (sahumerios), tabaco 
y braceros. 
!dolos de piedra y cerámica menor, 
Sacerdotes ( Tcopiques) y templos 
(teocallis), 

La tecnología era iimit11da, 
se lrnn encontrado molcujeles, 
vasijas ciecorndas, figurillus., h11chns, 
aros de concha, cabezas ele masas 
de piedra, mniacates, cerámica· 
plomiza, objetos de cobre y oro; 
metalurgia impo1·taeln ele sudamérica 
y luego introducicla a toda la 
región, cerámica policroma, paletas 

J,-{I' 
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para moler pintura, silbatos, sellos 
de barro, etc .• Los objetos de 
metal eran tanto para adornos como 
herramientas, usaban el oro, plata, 
estafio, plomo, y quizás fué su 
má::ima habilidad. 
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2) LA COLOI'JJIZACJION 
Fundar villas era necesario 

para consolidar la estructura 
política, pero polltiqlicrias influían 
en su establecimiento, los 
conquistadores buscaban autonomía 
y apoyo al ir fundando poblaciones, 
lo que era filcil, bastaba elegir el 
sitio, reunir colonos, repartir 
solares y hacer una ceremonia. 
Lo difícil era asegurar su. 
permanencia, para lo cua·I había 

• que tener agua suficiente, 
seguridad, riqueza agrícola, 
qanadera, mineral o comercial 
atrayendo colonos y religiosos. 
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Al Inicio espatioles e Indígenas 
vivían separados, sólo con el tiempo 
los indios vivirán en las casas de 
sus se1iores, la vida giraba en 
torno al hogar, donde se hacían 
negocios, fiestas, se nacia y maria, 
solo se salia para ir a la iglesia 
o a las audiencius. En cambio los 
indios si eran mós moviles, por 
tener que hacer los trabajos 
fuera de sus humildes chozas. 
Había pocos Indios y aún menos 
negros, lo que no impidia una 
rígida d.iferenciación social, pero 
no con tantas castas como en el 
resto del país. 



·~ 
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La dificultad inicial era la 
comunicación, por la diversidad 
de .dialectos, los espaiíoies inicían 
por aprender el nahuiltl, sobre 
todo los religiosos que así.· 
evangelizaban, para luego hacer 
que los demás indios tan1bién lo 
hicieran y se da así una 
nahuatiización de todos ellos,· 
para luego el proceso a la inversa, 
poco a poco ir castellanizando la 
región. 

La organización política del 
virreinato era la siguiente: · f crzobispo--obispo de Guadalajara 

. gobernador de · 
Espaiía---Viri-ey teniente ---Nueva Galicia 

. Presidente alcaldes 

Rey de 

Audiencia __ audiencia de __ mayores 
de México ·cuadalajara, corregidores 
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La ciudad carecía de 
yacimientos, las posibilidades 
agrícolas· y ganaderas eran 
medianas, la vecina ciudad de 
Zacatecas, diez veces más grande 
y prospera reclanrnba ser la 
capital, sin embargo Guadalajara 
sobrevivió por ser la m6s 
cercana al Pacifico y ser más 
arraigados a· la tierra sus 
hombres (agricultores) y no 
aventureros o mineros. 

La opción que Ir. quedaba 
era el comercio, que fue su 
principal Impulsor, sobre todo 
por que estaba mejor organizado 
en el país que las otras 
actividades. El tianguis 
indígena eu adoptado, pel"O pasa 
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de ser un lugar de reunión y 
abasto a uno de transacciones 
y tnieques comerciales. Mercaderes 
ambulantes crnzuban la región 
surtiendo a los pobladores de 
mercilncías ele lodo el mundo, En 
la ciudad circula el tapatío ("Lo 
que se da por lo que se compra" 
en nahu6tl, equivale a 5 cacaos, 
140 de estos os un real). Los 
comerciantes eran esparioles y 
la ciudad era su punto de 
reunión y difusión de mercaderías, 
movidas median\e arrieros, en base 
al comercio, poco a poco la ciudad 
iría creciendo pese a sus escasos 
recursos humanos y materiales 
de su inicio como ciudad. 
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RIEB Vi~JTEf'J9 
C<D.PJ<CJJ/vSII<!JN 1Y 
012J!JE'JI'J[lf 0 
RESUJ:.tIEPJ esta formado por convenciones 

complejas que cubren necesidades, 
Dentro de las formas corno globos, onomatopeyas, metáforas, 

comunlc¡illvus de la sociedud rnodern¡¡, expreslvldud. La parte verbul es 
la historieta conforma una género la otra midad, la que puede realizar 
independiente, cataio~1ado corno el mismo dibujante o req1rrlr a textos 
literario, pern con una técnica oriuinal ajenos aclaptnndolos al medio, cuidando 
y estructUt-¡¡s propias que estublece su equilibrio con fo visual, utilizando 
una comunicación a partir de un código un lenguaje sintético, básico y 
común al lector, que es usudo por el · adecuado. 
autor pura lanzar su mensaje a la Ambos conforman la unidad 
Inteligencia, lmagimición y gusto del mínima llamada viñeta, dimensión 
lector. temporal base de la sintáxis de la 

El éxito de la historieta se historieta y cuya lectura Implica 
explica en que desde tiempos inrnerroriaies el leer imágen, texto, integrarlos 
las imágenes son expresiones fascinantes y enlazarse con la siguiente, 
y fáciles de captar, lo que unido a la siempre leyendo de Izquierda a 
identificación del lector con los derecha y ele arriba a abajo. Su 
personajes, que hacen cosns que íl él montaje se basa en el principio 
le estan vedadas, junto con la evasión · de la elipsis, o sea omitir elementos 
de la realidad y satisfacción de que se sobreentienden, articuiandoias 
necesidades de fantasía que proporciona lógica y sencillamente. 
el género, son los factores de su -Tocia historieta nace de una. idea 
popularidad como entretenimiento, original que se visualiza en guión 
aspecto que puede ser enriquecido con escrito que describe texto e lrnagén, 
la posibilidad de comunicar ideas en base a este ruiizar documentación· 
trascendentes o pedagógicas, bien gráfica, para luego iniciar el boceta1e, 
aplicado el medio, permite ilustrar que formará un preproyecto que 
cualquier cosa, haciendola al alcance corregido y aceptado es fuego entintado. 
del grueso ele la población. Además debe crearse un logotipo 

La sociabilidad de fa historieta para el título y enfatizar en rotulación 
va aunada a su revaio1'aclón corno a mano de los textos, pues quien 
fenómero de alta cultura, dacio al dibuja bien, también puede rotular 
reconocer las cualidades estéticas de lgwil. 
los clásicos de la historieta y la linea 
actual de elevar su calidad, explotando 
sus enorrn.es posibilidades iconográficas, 
que por i11sóiitas e imaginativas son 
inalcanzables por otros medios. 

La historieta, para ser 
considerada como tal, reune· las 
características de ser una narración 
secuencial de Imágenes en serie, con 
permanencia de un personaje o 
temática y el uso de globos corno 
locuciones de dichos personajes. 

. Esta así compuesta por dos elementos, 
el leónica y el verbal. 
El lenguaje leónica de la historieta 
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La hl storieta busca manter,er 
el intéres del lector mediante recursos 
cinematográficos, corno el realismo, 
personajes sujetos a un guion, basados 
en esterroti¡xis étnico-psicológicos ! 
narración activa con expresión y 
movimiento, momentos dramáticos, 
que se reunen en una serie de 
fundamentos creativos. 

Las influencias recibidas 
de otras formas artísticas determinan 
características en la historieta, así, 
del teatro torno estructura y diálogos, 
del radio recursos sonoros y personajes, 
de la litei-atura es ya una parte 



y adapta sus obras, del cine extrae 
técnica, lenguaje, etc., ele la 
fofografía se documenta y de la pintura, 

·que es el arte del que más se 
Influencia, toma casi integramcnte 
los estilos pictoricos, aplicílndo 
exager<iciones, rrovimientos, 1wlis1110, füntasia, 
y otros elementos a la historieta. 

Todo esto nos lleva a 
' concluir lo siguiente, .• 

CONCLUSION 
Al ser unil forma masiva 

de comunicación la historieta compite 
con los demás medios, por· lo r¡ue 
debe recurrir a armas que le permitan 
transformarse y evolucionar,· el 
convertirse en un medio más completo 
y trascendente,es así corno se requiere 
Incorporar elementos diversos que 
le ayuden a llamar la atención del 
lector, y así, aunando lo estético 
con lo popula1· del género, comunicar 
valores intelectuales. 

·Estos récursos son a6n 
más necesarios cuando se trata de 
historietas con pretensiones de 
proporcionar el conocimiento de algo, 

el conocimiento, 
Aprovechar la riqueza 

Iconográfica explotando un estilo 
de dibujo lineal, con amplio manejo 
del contraste, claroscuro y elementos 
gráficos así como detallando partes 
o momentos clave tocio ello en blanco 
y negro, que le da más fuerza y 
dramatismo, Esta técnica trabajada 
con tinta china a plumilla, pincel 
y estllógrafo. . 

Incorporación de elementos 
afines a la historieta y propios del 
Diseño Gráfico como estilizaciones, 
grafismo, tipografías, tramas y 
además fotografías, grabados, 
Ilustraciones, mapas, pinturas, etc. 
Confornmnclo así una mezcla entre 
lo tradicional de la historieta 
aumentando sus posibilidades con 
dichos elementos integrando ambas 
opciones. 

Todos los elementos conforman 
así la base de donde surge esta 
nueva versión de historieta, que 
maneja los recursos del Diseñador 
gráfico, pues esta ya es en sí uno 
de ellos, ·para hacerla una forma de 
comunicación más eficaz. 

Se busca así lograr: 

OJBJETWO 
como en este caso, el de una historieta La creación de una historieta 

. de tema histórico, carncterísticas que, utilizando sus propios conceptos 
aplicables a la historieta en general, enriquecidos con elementos gráficos 
pueden ser1alarse corno las m{1s aportados por el diseriador gráfico, 
Importantes: aurnen te su potencialidad estética 

Formato vertfcal, tamario sobre todo y de penetración en el 
carta en cuadernillo de 32 páginas gusto del p6blico para hacerle llegar 
engrapado e impreso en offset, a este el conocimiento de la epopeya 
presentación usual en historietas vivida para la fundación de esta 
de calidad media y buena en general, ciudad, conformando así una edición 

Tratamiento de la historieta atractiva por su funcionalidad visual 
llamativa y activamente, sin olvidar e in te res histórico-cultural. 
su realismo y veracidad, enrlqueciendolo 
con dramatismo y emoción propios 
del género, haciendo así accesible 

El producto de este proceso 
es el siguiente: 
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Mucho se ha discutido sobre 1<1 conquista y colonlzaclón de 
la Nueva Espa1ia, y ele aquellas reglones que la formaban, fue la 
ele! Occidente de México la que más sangrientas y crudas 
confrontaciones entre el indigena y el invasor hispano vivió. 

Los pueblos del Occidente 110 poseian la or¡)imizaclón ni la 
cullurn del resto de pueblos mesoamédcanos, menos atin 
conformaban una nación, pues eran una Infinidad de grnpos con 
costumbres di•imbolas desde aquellos que llegarán ¡¡ 

equipararse con éxito con los del resto de Mesoamérica hasta los 
otros que estaban casi en estado salvaje, 

Y aunque para los mexlcas y españoles todos eran 
chichimecas, alc¡rnzmían notodcclad y nombre los temidos 
cazcanes; que después de lwhersc sometido dócilmente al 
extranjero, pronto se rebelan ante la c111elclad y esclavitud dando 
lugar a la revuelta míls grnnde que enfrentaron los españoles, 
llegando Incluso a peligrar su estadía en México entero. 

Así se vive la zana de aquellos hombres, primero para hacer 
la Conquista aparentemente fácil y luego la consolidación, con 
todos sus defectos yviitudes, pues ni eran Santos Propagadores 
de la Fé ni desalmados criminales, sino simples mortales en 
medio de tlerrn exlr.i1ia y enfrentados a otros que les Igualaban en 
teme1idad, audacia, valentía y coraje, y que con todo derecho 
delcndlan su libe1tad. 

Es en esta situación cuando nace la ciudad de Guadalajara, 
que se verá envuelta en una selie de Influencias, desde la misma 
geografia, las manlob1as politlcas, las revueltas mencionadas 
hasta el Ideal de los colonos de llegar al sitio adecuado, trayendo 
consigo toda una odisea, es esto lo que da origen a esta obra. 

fruto de este enfrentamiento entre ambos bandos, ni unos 
ni otros héroes o villanos, simplemente reaccionando a sus 
circunstancias y las vislcitudes para alcanzar su estabilidad, 
donde se fmja el carácter que n11!1ca abandonará a los tapatíos. 

Para presentar esta historia el mejor portador es la historieta, 
que explotando tocio el dramatismo histórico con su penetración 
g1<íílca y persuasiva se convie1te no en una histolicta común, sino 
en tocio un sis lema visual que permite el logrnr trascender los 
hechos hasta crear"una hlsto1ieta de hlstolia", y así Iniciamos ... 
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Nuño contrata antiguos 
conquistadores, aventure· 
ros y mercenarios hasta 
reunir 150 de caballería, 
150 de Infantería, 12 
cañones y O 000 tlaxcal· 
tecas. 

Algunos de estos írltl· 
mos llevarán una memoria 
de la Campmia en el llamado 
"C6dlce de Tlaxcala". 



Los hombres de Nuño 
venían del Centro y Sur de 
España todavía Imbuidos 
del medioevo, con las men· 
tes llenas de fantasías, que 
los llevaban a empresas 
como esta, espcrnndo en· 
contrar míticos reinos de 
Amazonas, Cibola, Q11lvira, 
en donde les esperaban 
enormes riquezas. 

5 

5 

. AUA VIVEN [,ob 
"1W~ C.f!IClllH&CA)" 
G¡lX.WJ C.DMO 
N\llSíflD'.:> ~l.06 
~úf\i\DU'.>J s~ 
fAt1P.>1eJ HEl<-ICAS 
PePo t'\AS 

WiE'HIO.> ... ----.... 



6 

Pronto se daría cuenta de que los locales 
no representarían gran oposición, luego de 
pasar f;ícilrnenle por Tototlán, Zapollanejo, 
Cult1.eo y seguir el curso del Hio Santiago, 
avistan el mayor poblado de la zona ... 
TONALl.AN, reino que junto con Xallsco, 
Azllán y Colima, este ya conquistado, 
formaban CHtMALHtlACAN, nación que 
carecía de unidad política, cultural o racial, 
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Sino Pueblos Independientes, desde cocas, aztecas, tecas, hu Ichales, caras al Sur, ~ 

xlxlrncs, cuachlchllcs, zacatecas, cazcanes al Norte, todos ellos con una vida sencilla, . 
dedicados a la caza, pesca, aglicullurn, algunos r.on mayor o menor progreso. Es así 
como llenan n TONALLAN. 
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Es el 1 O de Marzo de 
1530 cuando se enfrentan 
a su plimera prueba real, la 
superioridad numérica y en 
armas les hace lanzarse 
confiada y alocadamente al 
ataque, pero lo 3000 Indios 
emboscados y utilizando 
como aliado al terreno los 1 
meten en graves pro· 
ble mas ... 
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Luego de fo 
sorpreslva lmtnlla, 
se toman 15 días 
p:tndescm si","~°' 
vechnndo parn le· 
vantar una cniz 
·de 20 metros de 
alto, que marca 
slmbólicamente el 
Inicio de la doml· 
nacl6n, 
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~ 
·~ Prosiguen su niorcha 
[ dcslruyr.ndo Tlacot<in, Cu· 

quío, Conlla y llcgJn a No· 
chlsll5n, iona abandormda /'' ..._: 
por los cazcanes, r¡ur. no i r,r-\ 
se oponen cllreclamcnlc si· 1

1 
·'· f ' 

1 

no fiÓio dejan lncomunl· / .', 'í. , ; .~ 
' cados a los españoles, r¡ule· 

1 

• .'':_.. • ~~ •1 nesdccldcnrasaruntlempo " ·- .... , -.~ 
ahí, 011,;l5ndole el lugar a :. ¡I · 'í' .>"1 

" Nuria para fundar ahí una . 1 ¡ .' " / ~ 
vlllatncu •. ·m.lohublcraopor· --, . \• ·' .• .D~~I tunldad. .. . __ . -· . • 

~}'.'" 1 -{'~h. /: l\~----~.._,L .. f(>.:_..,I..,! .. /: 
/JJ,~. '>·i,~.:t:··/¡(/jS .. , \!~;. ~~¡/'--\ 
.~, 1f''1·/.Í ¡· .... i \ "~-...:-K- ¡ 
crr~;/~·, i'/-:. :. i; ~·¡·: : J-;'t·-· ~-·: ; '•;· '; . 

~v· f>11.·· .. 1~1 ·:~ \., .. , ·. J'; .. ~~- ..• 
,11 '"\ ,\., ,..-, l, '(I ., . ~-_. f' l \ 

'

'/' . :lf,..-,.: 1 / /í\ . / .,_ ',,,; ~ .1. i .:.y .1Jr1' ,.,,.·, ~~ .. "':\ ¡;. i,/;¡•·1,.,,:.;i' 

~u "\".' .. ~l:Jr.í'·~~ ¡·; i ' ''\\~' ..... t"l .1.• ·, :!: : ¿:i 
'i·\'1'1)'\~;\,:; \ . : ! .. !.:!.'' .·~t.,·\(;:~;·, ~;,17 
tllli t!l..;' ., ,,.,.;¡ ¡, 1·:.ít.l:; .. i;,, \,.¡1¿ 1 .... ,.J. 

------------.~------~-----------

ciclen acmnrar 
anle la próxlmldad 
de la épocn ele 
lluvias • 
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V más agua tendrían, un ciclón arrasa 
con la reglón, trnyendo consigo la peste y la 
muerte de 30 000 Indios y la desesperación y 
amotinamiento de los hombres. 
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Donde sí ha· 
bla gran cantidad, 
pero ele Indios, que 
son rnnsnc1 a dos 
por los rrur.trados 
hispanos, pam lue
go Instalarse en 
el lugar. 
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Desde Cuila· 
cíln, Nuilo !miza 
una expeelici<in 
que luego ele rnu· 
chas problcnms lo
gra cr .rznr la Sierra 
buscando llcgaral 
l'ilnuco, para re· 
concrrm\sdc400 
Krn. ele desierto 
hasta el río Nazas, 
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Que luego de las tan· 
tasias cabal'cr•!Scas que les 
habían llcv¡¡clo n orandes 
hazmias en busca de 1i· 
quczas se cncurntran ante 
la cruda realidad de tener 
que trnbajar, descargando 
su odio en r.i nalivo, ele ~hi 
se explica que las mayores 
revueltas se dan en las re· 
alones más pobres. 



Esto enfurece más a Cortés, quién ya en 
camino al Norte, decide escarmentar de paso 
a su enemigo, llegando hasta Compostela 
con 100 de cabnlle1ia, 120 Infantes, e indios 
aliados, acampondo a las afuerns, pese a los 
reclamos de Nulio que veía venir su derrota, 
Cortés alega que viene en paz ... 

'-. 
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Nuño había lo-
grado m~ntenerll· 
bre su encomien· 
da,pe1onoestaria 
muyhnnqullo,Cor· 
tés se prepnraba 
para eKplornr el 
No1te, 111ondando 
varias eKpedlclo· 

. 
nes maiinns, In lll· 
tima de ellas nau· 
fraga en Naymit, 
apresnndo Nuño 
a sus hombres. 

/J. 



Pero a Nuño no le Iría mejor, sus 
crueldades tanto en la Conquista como en el 
Gobierno, que se dan en todo el Continente 
pero en él como politlca cotidiana, hacen que 
las constantes quejas obliguen al Rey a 
destituirlo. Nombrando al Lle. Don Diego 
Pérez De la Torre como Juez y Gobernador, 
siendo su primer acto el apresar a Nuño en 
México en Marzo de 1538, mandándolo a 
España donde morirá 20 año$ después. 
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Pero tampoco duraría mucho, Francisco 
Vázquez Coronado es nombrado nuevo 
Instalándose en Compostela y para variar, !2'5 
deja pronto el poder para, por órdenes del 
Rey, lanzarse a buscar, aún más al Norte de lo 
que habían llegado, las míticas Cíbola, Qulvlra 
y las 7 ciudades, todas de Oro, en otra loca 
correría de Españoles Imaginativos que sólo 
reportaría nuevos conocimientos Geográficos 
de lo que hoy es Nuevo MéKlco. 

27 
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Desde la Metrópoli se veía el clesa1TOll0 
de aquella provlncla,y buscando consolidarla, 
sobre lodo ni estar en zona chichimeca y a 
sollcltud de sus pol>ladmes, se le concede a 
la joven G11ad.1h1\.im "ARMAS Y 
PílEHROGATIVAS llE CIUDAD", conforme 
a la cédula !leal CXP•"lida por Ca1 io,; V el !l de 
Novie111llre ele 1539, lo cuál se co11occ1ia 3 
años después. 

-----~~u-.--. 
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Aquel respaldo a la tllub~ante ciudad, 
colocandola a la par de Compostela, la Capital, 
no ayudatia mucho ante los problemas que 
se accrcnban. 

Las difcrenclasrcllglosas y culturales se 
ahondaban, los Indios, dóciles al Inicio, se ven 
hartos d~ tanta crueldad y ele su pérdida ele 
libertad y empieza a gestarse una revuelta ... 
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Pero la mudanza tendrá que esperar, se 
ilproKlma el Vlney de Mendoza, quién 
recordando los mejores días de Nuño, va 
dejando un rastro de sangre. Oñate y ~us 
hmnb!·cs se le unen para dirigirse juntos hacía 
el PENON DE NOCltlSTLAN. 

Al llegar al lugar, se Ice a los rebeldes el 
habitual requerimiento, formalismo usual en 
la Conquista, y sólo para cubrir las apariencias 
de cierta legalidad, cuanclo muchas veces ni 
siquiera era entendido por los requeridos, al 
no estar en su lengua, 



35 
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Anle la Impactante respuesta, el Virrey 
de Mendoza ordena rodear el Peñón, cortar 
los abastecimientos y cu1>1ir todos los naneo s. 

Los defcnso1es logran resistir el ataque 
español admlrablemcnlc hasta que el 26 de 
Septiembre ... 



24 

Y logran apresarlo, pam 
luego darle algún uso. 

El ejército parte hacia 
Juchlplla, el otro foco ele 
rebelión, tardando 3 días 
en reconer 35 Km., debido 
al terreno, a lo numeroso 
del grupo y sobre todo a la 
precaución de Mendoza de 
destruir todo a su paso 
para no llevarse sorpresas. 



Sorpresíl que se l\evnn al encontrnr 
Juchlpila desierta pues todos los rebclrles se 
habían noruparlo en la ¡¡l!]ilntcsca y ilhrupta 
pei1a del Millón, a donde 5c dhige el ejército, 
recibiendo en el camino constantes ataques 
sorpresa, en uno de los cuales Tcnnmaxlll es 
liberndo. 

EL MIZTON seria In clnve de la resistencia, 
50 000 Indios dispuestos a morir aguardaban 
al Invasor. 

25 



j, Quedaba el camino libre para la cuarta y 
última rmrdanza de Guadalajara, los 
expiar adores eligen al VALLE DE A TEMAJAC 
sobre el de Toluquilia, danrlo pnso ni en mino 

26 

Asl lo hlzó el Vtn·ey, aplnstando a los 
pocos rebeldes que le opusieron resistencia, 
así a principios ~le 15'12 disuelve el ejército, 
quedandose en la reglón la rrnryorfa de los 
tlaxcaltecas y mexlcas que licvnbn, aliviando 
nsi un poco la folla de mnno de obra. 

Esta fue la paclncnclón "A FllEGO E 
SANGllE" de la Nueva Galicla, pero aún 
faltaba mucho para lograr In paz real, la reglón 
estaría lnq1rleta ·por largo !lempo. 
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63 familias hispanas: 6 eKtremeños, 11 
vizcaínos, 13 andaluces, 9 montañeses, 6 
portugueses y 16 Castellanos, en total 240 
peninsulares. 

fue así como en fo que hoy es el Teatro 
Degollado se Instala la Plaza P1inclpal, al 
Norte la Iglesia de San Miguel, patrono de la 
ciudad, un llospllal, enfrente la Casa del 
Ayuntamiento, la Horca y la Cárcel pública, es 
donde 01iate con su espada al frente jura 
defender con ella a la Ciudad contra cualqqlera · 
que osará manchar la paz 



' 
. 

Alrededor r.e Instalaban las casas 
espariolas y pam la población Indígena se 
crc<rban tres "pueblos ele Indios": 

ANALCO: Donde Fmy Anlonlo de 
~ Scgovfa, 11cl cvangclizndor de Jalisco''. muda 

su Convento, seguido por tecuexcs y cocas 
> conversos. 

MF.:ZQUITAN: l Jabltado por tecuexes. 
MEXICALTZINGO: Aquí se Instalan Jos 

mexlcas traídos por el Virrey, 

La ruslón de estos poblados y de su 
sangre Indígena con el n(1cleo español 
formaron la base de aquella población en 

:-. donde circula corno monccln el tapatío (lo que 
se da. por lo que se compra), tan sólo 5 
cacaos, pero de valor Incalculable al convertirse 
en Ja denominación que orgullosamente 
llevarán Jos lugarerios. ~ 

,.: " . '. 
1. ,l' 
\' ~ ~ \ 
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Finalmente se había establecldo 
Guadalajara en r.u sitio deílnltlvo, pero aun no 
era la Capital, y sus pobladores empiezan a 
hacer gestiones al respecto. 

Pero Ja Corona tendría alin que soluclonar 
problemas más urgentes en la reglón, que 
descrita por un enviado real corno "DE POCA 
CRISTIANDAD Y MENOR JUSTICIA", 
requiere la creación de Obispado y de 
Audiencia para solucionar tales carencias. 

Es así como llega el primer Obispo Don 
Pedro Gómez de /\laraver a Compostela, que 
no le agrada, llendose a Guadalajara. La 
Audiencia sí se queda en Compostela y 
conseiva su Independencia de México excepto 
en lo económico y militar. 
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