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IL Y A 40JO ANS A CUlnllLID. tCXIC:O-

Da11e le t.:entre yéographique de i • Amérique. sur les haute plateaux 
aexicaine a l .. slmotiphere limpide (2.200 metres d•altitude) a surgi. 
il y a A,000 ans. la premiere f"loraison d'une culture supérieure en 
Aln&rique.. C"onwne slmbole de cet avenement de l 'homme arnéricain eux -
hautes manif"estetions de i •esprit. celui-ci dut B ses tous premiers 
pes, se livrer i una lutte titanesque avec les derniers soubresaults 
géologiques de la f"ormation de la Vallée du t'lexique. L 'éruption du -
volean Xitle qui eut lieu enviran 500 ans avant .J.C., recouvre de 
son manteau de lave la vi lle ••cérémoniale" de Cuicui.lco qui nous a -
donné la f"loraison la plus inté["essant.e de cet.te premien: culture -
que- nous appelons "archalque". Ses restes resteront dans l' oubli 
jusqu•a ce que la piache de l' archéologue les rende a la vie a notre 
époque. . 

La culture "archlque", intéressante pour dif"f"érents motif"s 
(conwnencement de i•agriculture, jolies f"igurines humaines exécutéea 
en terre glaise, etc.) retire son caractere f"ondamental d'une mani
f"estetion que l 'on trouve pour la premiere f"ois en Amérique: 
l' ARCHllECTURE. 

La pyramide dénommée "de Cuicuilco00 est l 'expression concrete -
d•une époque; ~lle a uan bese circulaire de 140 mts. de dietnetre -
supportant plusieure corps de bBtiment échelonnés et 1 ~énorme maese 
de pierre aux lignes horizontales se trouve f"endue par l' escalier -
qui donne aceña 8 la partie supérieure et f"orme, pour einsi dire, -
son axe principal. Cette mease de constrution compacte est animée -
par un élément. que nous retrouverons dans toutea lea architecturea 
mexicaines poatérieures: la "couleur". OeulC élémenta est.hétiques ont 
f"ait leur apparition expressive daos cette architecture: le forme -
géOlfDétrique parf"aite du cercJe et la couleur .. 

Cette culture et sa manif"estation la plus importante, 1 • Archi tec
ture. qui naquirent au milieu des brumes de la préhistoire et de l.e 
géologie sur les hauts pleteaux mexicains. sont snaintenant vieill.es 
de plus de 4,000 ans. 

• De la revista Arquitectura y Urbanismo en México, pag .. I e. Dires_ 
cibn General de Publicaciones UNAH. octubre de 1961. 

Panorama Histórico de lw A~itect..ura. ~icenl:t 
Sociedad de Arquitectos Mexicanos 

Colegio Nacional de Arquitectos de '1éxico , , . 
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OBJETIVOS GENERALES 
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Un primer objetivo a perseguir dentro del. presente trabajo de tesis, est~ 

rá. en !"'Unción del. por qué, dónde, cómo y cuándo de l.a obra arquitectónica 

pY"'etllspánica, sustrayendo a través del. arquitecto restaurador 1.a esencia -

sicol.Ógl.ca C 1) y por tanto del. disef'1ador, const:ructor o arquitecto prehi.:!, 

pánico, quienes f'uera.n movidos a real.izar tan magniCicos centros civico--

rel.igi.osos o urbanos que entre tantos !"actores considerados estuvieran -

1.os requerimientos de un personal.isimo programa arquitectónico y/o urba-

nistico -qu..i.zá concebido de una manera distinta a l.a nuestra- atados a -

c:::ondicionantes de su muy natural. medio tísico, cultural. y rel.igioso como 

de sus recursos material.es, económicos y pol.itico-social.es. 

Un seeµndo objetivo a considerar es l.ograr a través de una investigación 

histórica exhaustiva -apoyada en l.a arqueol.ogia y antropol.ogia- detenni-

nar 1.os hechos de1. pasado a través de una persona1. interpr-etación. Por -

otra. parte, estos conceptos precedentes unidos a stis hechos arquitectón!_ 

cos prehispánicos, pretenderán ser interpretados desde el. punto de vista 

de l.a estructura rormativa del. arquitecto restaurador -dentro de un "deber 

ser" y "hacer" idea1es-, pasando por un rorma.to metodol.Ógico adecuado que 

norme toda obra arquitectónica en vias de restauración y con miras a min.!_ 

mi.zar l.a gravedad del. error y vicios resuitantes de pl.anteam.i.ento y cons.!,. 

gui.ente ejecución de l.a obra en turno por restaurar. 

••t.• <•> 
51.t:olOl}ia c:teri.nidll aqu1 a t.ravés de ~ a<:ervo de cklt.er9in.ntes ~ el de su propio Medio so 
clal., politice, econt.ico, cultural y religi.oso. De ~1 que t.oda l• int.erpretación aicol&:" 
gi.cai tratac:t. dent.r-o del preaent.e t.rabaJo sea necesari~te ~lle que involucre t.oda vez el 
tirra.ino aoc:i.•l • ae1 pues de la illl!J)Qrt.S\Cia diB la sicologia social., ya que las cult.uras pre
hi.spini.C'9& vi.vieron y ae rigieron sie.pre socialmente. conf"inallndose est.os heehos a t.ravéa de 
su hi•toria, es decir, <Rsde su pasado .-á&. re-et.o hest.a -.uy al principio de la conquist.a etspa
ftal•. Apoyindonoa en lo ant.eri.or podr1amoa decir del Preclásico Superior -800 a.e- y Prat()Clá 
si.co -200 a.c. al 100 d.C.-, ver pag. 1 219 de est.a t.esis, consi.der•do para el eje111plo expli-: 
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Un tercer objetivo seria. el.. de 1ograr ejempl..if'icar toda esta. investig;a

cl.ón a través de un ejempl.o teórico, el.. que sin ser de 1os más ricos, si 
t.t.ene un v.a.J..or h.1.stórico y cul.tura.l.. determúlante, como el. de 1a zona. ar
~l.ógica de Q.J.i.cui1co, 1oca.l.izada a1 extremo sur de1. Val.l..e de México 7 

en 1a parte baja de l.a Sierra del.. Ajusco. 

Dentro de un cuarto ob,jetivo traté de jerarquizar todo este bagaje cul.t~ 

ra1. e histórico dentro de un orden tal. que cano método Podrá eVi tar toda 

ana.rquia ccnceptua1 y f"a.l.sa.s interpretaciones de la obra de restauración 7 

bajo un ;':":11to de vista general. para. 1uego ter"!tie~ a ciertas pa.rticul.ari.da

des y Viceve!""Sa.-

De aqul. ~ de 1as respuestas a1 ¿Por qué? ¿Dé,nd.e? y ;,.cémo? de 1a obra -

a.rqui.t.ectónica 7 de sus f'orma..s y espacios resu1tantes; de l.a infl.uenci.a s.,!_ 

co1ógica. de J.a Camilla Uldigena i.rmersa en sus val.ores, de sus si.mbol.os -

transmitidos a1 ín!"ante prehi.spánico por medio de l.a tradición oral. base 

constitutiva de l.a estructura. f'orne.tiva fisico-mental.. 7 social. 7 tni.l.itar y 

re1i.g:losa. de 1a adu1tez 7 es dec:i.r que de1 paso directo de l.a rd.f\ez a 1o 

adulto-respon.sab1e queda e1iminada. 1a etapa de 1a adol.escencia - , concep

to rr:u:y personal. y utíl.izado dentro de nuestra 11.amada "cul..tura. occidental.". 

catiwo de i. zan. arqueológica de Cu.icu.i..1co y -.:lelo eapec:J.r.ico de nuestra J.iwesti.gs:.ibn- -
Sin ~ e1i.aten ~DB en e1 p~ h.i.at.brico que- vivi..ms de esta.a cu.lturaa pre
h.iapini.c- -i. asl. ae puecten 1.1_..- que ~en~ poco o ned9 .._,.. evol~ionado. CUIWl 
do ee hmbla ~ sicol.ogla • n.ível. perticui.r o del .individua, ya oea dentro de un contexto -
r-.i..1iar D de .,._ 90Ciedillld ~7 8e qui.ere reaaJ.tar lo det.eraJ.nante de .la influencia de 
esta aacJ.edlld en cuanto a 9U propia sicologi.a y que de •.1gi.wi.a o ~s ~ras innuyen en 

este individuo prdl.iapinico, es me.ir ~ au propi• ei~ aeria el. r~ltado del Medio --
bi.enl:.e7 costdllbres. leyes ciwil.es y rel.il!Ji,ms.a.dm lo cu.lt...-..1 en ~l e inrluenciaa ao
ciocult.urales e=-t.eriorea poeible:a. todo ello J.igmdl:J al 811pee'to cívilización P" •te -
ewoluU.va y c:mlbi...t.e • ..-: ..._ ._.. llCil:9 ~ 9llC a ~ uc l..D5 .a.. CM"rlla..mS ac -
ma D:SIS-= ~LA m me c:w:a:r•- I7aCl!W Y ~ uc -. -....u c.. ac .s.
~ SVWjW""l'•FS ......... IIW Y C: ... :.-. .ES, ES llQ::lm, ~ 9IC ~ ...._J.CIT9Eli 
w: .-s, m .._--. ~- m: LA msa ... 9llE •~o. -.-.. 11E s:1~ 
lml ~ w - ~ ~ ... a:JiLWn:• .._~Y a.uxaa a .... -.. aimcmnc, • 
- 9E. 9 195 .-....... ~a L8 U.. K: 13'1A ft:5aS Y &.a~ IE 59 ~ 
-191mwt::mlEm'Y~--....,1..95 ~ snwegrrepri•rs a ....-:s KL 
~ ......,_. • ~ .._ l..a lDllC .._ WH:ci8 m::sJ'.- A .-na llE 511 

. ---~ y llllEl:a ff ES-
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HIPOTESIS DE TRABAJO 
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La hipótesis* que se pl.antea es 1a de permitir captar 1a esencia misma de 
1a obra arquitectónica prehispánica por parte de1 arquitecto restaurador, 

toma.da como un todo congruente a1 considerar 1as formas arquitectónicas,
su disposición jerárquica y trazo urbano por orientación en función de sus 
antecedentes históricos, sociocu1tura1es y re1igiosos que demuestren dicha 

obra como fuera en su origen. Citaré como ejemp1o de hipótesis base, mi 
estudio de cá1cu1o astronómico -ver 1áms. 188-194 de esta tesis- sobre 1a 
posición E-O de 1a pirá.mi.de principa1 de CUicui1co, de aquí de su trazo y 
posición equinoccia1 de1 so1 -21 de marzo- sobre e1 cerro P. que se perc!_ 
be en e1 horizonte. 

De aquí que también a manera de hipótesis dentro de un marco de desarro11o 
de1 presente tema de tesis intente en cuatro grandes espacios plasmar toda 
una inf'ormación de tipo histórico, misma que Cue interpretada desde mi muy 

persona1 punto de vista, contenido esencial de mis propias deducciones y -
concepciones base de este desarro11o, queriéndose testimoniar a la vez una 
metodo1ogia a través de un ejemplo teórico. 

A1 p1antear este quehacer se tuvo que establecer una introducción propiame!!. 
te dicha de1 tema.para 1uego abordar aquellos objetivos más especificas que 
son perseguidos esencialmente a lo 1argo del presente estudio. Es aqui do!!. 
de surge lo característico de 1a inf1uencia del hombre sobre su medio. 

En un primer espacio procuro constatar la semb1anza histórica de una arquite~ 
tura ejemplificada a través de centros cívico-religiosos y asentamientos 
con 1a principal idea de confirmar en gran medida dicha arquitectura, permi-
tiendo por así decir1o, 1a creación de una conciencia (2) por la restaura--
ción de este tipo de centros monumentales. 

• Hipéteeis de Trabajo: entendida como el plenteomiento de un tema, una idee o concepción -
que ee pretende demostrar emplricamente, o en eu caso desde un pl.6lto de vista cient1f".ico. 
Cuando algo asl es demostrado deja de ser automáticamente una hipótesis para convertirse -
en ciencia ya inexacta -Historia, Arqueolog1a, Antropolog1a, Sicologia •••• que maneja pues 
un lenguaje basado en supuestos- ya exacta como las ciencias f"lsicas y matemáticas ..... 

Not.a (Z) 

Por conciencia se quiere explicar la rezén de ser de le resteurecibn e través de la obra arqu.!,. 
tecténica prehispánica. 
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Como un segundo espacio, propongo al.gunos l.ineami.entos básicos que aboc2_ 
dos a 1a restauración se han de ap<:>yar en aspectos ta1es corno e1 de un -
programa. de necesidades, l.a Corma de restaurar o tipo de intervención, de 
un anál.isis de val.ores y toma de decisiones - mode1o de intervención-* -
de l.a obra arquitectónica en proceso de ser restaurada. 

En un tercer espacio se perCi1an conceptos cuyos aspectos teóricos, son 
de primordia1 relevancia, es decir que en 1o esencial. del. tema se desta

cará l.o mitico-rel.igíoso, lo cul.tural. en su contexto y l.a concepción so
ciol.ógica del. indigena, motivada esta Úl.tima por su muy personal. inter-
pretación del. mundo, del. tiempo, de l.a vida y de l.a muerte, de su grupo 

en l.o general., arquitectura y urbanismo, dándose como resultado Cinal. un 
tratamiento característicamente sicol.ógico de l.os espacios, volúmenes y 
del. paisaje en Corroa por demás muy personal.. 

De manera compl.ementaria, establezco un cuarto y Último espacio con aqu~ 
l.l.os conceptos más sobresalientes, dirigidos a l.a conservación y restau
ración de conjuntos urbano-arquitectónicos ya esbozados con antelación, 
en que l.a interpretación sicol.ógica y de aplicación metodol.ógica nunca -
queden marginadas, así como la investigación y el. aná.l.isis interpretativo 
de l.a cul.tura indigena, manejada desde un punto de vista personal. (3) -
de ca.da arquitecto restaurador. Todo este panorama, me atrevo a decir, 
es un conjunto hipotético por demostrar, basado en l.os elementos de apoyo 
l.ogrados en mí investigación y objetivos pl.anteados. 

Los proble,mas espe:clficos de l.a restauracibn como la conservaci.én., remodelacibn, rep~ 
ración y restitución no serán desarrollados hasta sus últimos consecuencias. antes bien -
esbozados solamente desde un punto de vista eonceptuel como se indica en l•B pags.•260 y 261 
de esta tesis. 

Not.• (:J) 

Desde un punto de \liste personal, este concepto pretende indicar que todo arquitecto reBl-
taurador di.apone de una personalidad propia. autónorfta. esl de una fon..acibn socio-cultural. 
y politice como acadénaica sini;ulares. 
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Para que una metodo1ogia de restauración (4) sea operab1e, se requiere -

ante todo de una conciencia de1 concepto mismo de restauración, e1 que -

una vez entendido, se pudiese pasar en estricto orden de,. ideas a plant.ear 

l.os objetivos a perseguir y de aqul l.a recopi1ación y valorización de -

aque11os datos más insignificantes como más complejos. 

Bajo estos antecedentes compenetrados de aspectos sicológicos, tenemos -

que 1a Arqueo1ogia y 1a Antropo1ogia, Etnobio1ogia y Sociología •• •den_ 

tro de su razón descubridora de datos serán una f'uente importante de in

formación y consiguiente apoyo para 1a restauración. Por otro 1ado, se vá_ 

gi.1ará l.a ingerencia participativa de l.a pol.itica (5) en el. grado de enfe.!:_ 

roed.ad de l.os edificios, con mi.ras a l.ograr una óptima restauración.de aquí 

que se adicione a esta misma • el. l.l.amado concepto de destino de l.a obra 

por restaurar, quedando de hecho impl.icita toda una cl.asificación de ed~ 

ficios para su intervención como del. grado de conservación y/o al.teración. 

Todo esto descrito nos induce a un mayor énfasis respecto de al.gunos pasos 

más a seguir, corno el. de un prograr.a. escrito como antecedente, l.a detección 

del. grado de conservación del. edificio, del. aná.l.isis presupuestal. para su

restauración como asesoria técnica y profesional. para el. restaurador y el. 

de preguntarse qué se va a hacer, cómo, cuándo y dónde, l.os medios econó-

micos y tiempo de ejecución de l.a obra de restauración. 

Not.r: (4) 

Conceptualizade bajo un estricto orden de ideas caracteristicamente ascendentes. es decir. a 
partir del con:::::epto aparentemente menos importante. hasta el más complejo y relevante. pudié!l 
doae haber dado el caso de lo inwerso .. 

• Ver respectivamente der.1niciones en pag .. • 309. inciso B; pag. I 3DB. inciso A; pag ... • 312. 
inciso K y pag. • 302 9 inciso 13 de esta tesis. 

Not.a:(S) 

Ingerencia participativa de la politice = entendida como institucibn gubernaftlenta1. la que -
permitirá o no la realización de la obra de restauración. 
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Estab1ezco además un.a determinante secuencia crono1ógica que contribuye

ª reCorzar 1a ·metodo1ogla a perseguir, por ejemp1o, e1 proceso de da-

tos captados por inspección ocu1ar en e1 desarro11o metodo1Ógico; p1anos 

topográCicos, deta11es estructura.1es y grado de a1teración de1 ediCicio 

o inmueb1es como síntesis de 1a investigación para su posterior desarro

llo. 
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Básicamente me aboqué a1 estudio y desarro11o de1 presente tema de doct2_ 

rado quizá como una necesidad, un deber o por conciencia, e1 caso es que 

me: ob1igo a a.f'irmar una cosa con seguridad, que dicha investigación re-

querirá de ser va1orada como método -por cada arquitecto restaurador- ~· 

ra 11egar a determinar una apropiada restauración. Sin embargo, otro he

cho 11amaria 1a atención, e1 de estar formada por un sistema congruente -

de conceptos poco explorados ·-en cuanto a conjunto se refiere- a1 menos 

hasta. donde se sabe, dado que se sustenta en aspectos de base subjetiva, 

sico1Ógi.ca y perceptiva, conceptos que de alguna manera manejará e1 arqu.!_ 

tecto restaurador a través de su vida profesional en conformidad con su -

formación educativa, es tan asi que en su frecuencia de uso se pueda per

mitir una mayor o menor oportunidad de práctica. 

Por otro 1ado, pretendo dejar claro que debido a la amp1itud de1 tema y 

de los múl.tip1es aspectos considerados como necesarios -1os que conf1uyen 

a enriquecer y formar e1 presente trabajo- me impul.san pues a tomar una -

actitud un tanto cautelosa en cuanto a pretender siquiera desarro11ar ha.§_ 

ta sus Últimas consecuencias tema por tema, dado que seria material para 

muchos años y motivo de una obra monumental, alejándome así de1 objetivo 

fundamental de este trabajo, que seria e1 de crear a1go útil, original, y 

relevante; así pues consideraré tan só1o aque11os aspectos a mi parecer -

importantes que he de filtrar para posteriormente aglutinar a 10 1argo de 

siete capitu1os, mísmos que serán comp1ementados a través de uno más, el 

correspondiente a una obligada conclusión. 
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C A P 1 T U L O 1 
CORCEPTOS GERERALES DE RESTAURACXOR 
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CONCEPTO DE PIONUPENTO 

PU...ITICAS Y ACCIONES 
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CONCEPTO DE MONUMENTO ( 1 l 

''Monumentos son todas aquel.l.as obras real.izadas en determinada época, a 

1as que se otorga un gran val.ar parque se consideran como ejempl.os repr~ 

sentativos del. arte, 1.a ciencia o de al.gún hecho histórico: La Catedral. 

Metropol.itana y Hospita1 de Jesús en l.a Ciudad de México, el. Fuerte de -

San Juan de Ul.úa en Veracruz y l.a A.1.hóndiga. de Granaditas en Guanajua.to 

y 1.a zona Arqueol.ógica de CUicuil.co". 

"Además l.os monumentos y las zonas de monumentos son el. testimonio de he-

ches social.es ocurridos en el. pasado; testimonio que nos remite a tradi--

cienes, costumbres y formas de vida de l.as sociedades que nos han preced.!_ 

do; por el.1.o su conocimiento es una de l.as bases que nos sirven para ex--

pl.icar el. presente. Así, dichos monumentos y zonas constituyen una parte 

n:u-Y importante del. patrimonio cul.tural. del. pais que determina aspectos bás.!.. 

cos de nuestra identidad nacional.. Es por esto que corresponde a l.as gen~ 

raciones actual.es emprender 1.as 1.abores tendientes a asegurar su permanencia 

para. f!P.t"antizar su disfrute por parte de 1.as generaciones f'uturas''. 

Po1iticas INAH-Estado. 

EJ. Instituto Nacional. de Antropol.ogla e Historia -INAH-, desde el. af\o de 

1939, a través de su Dirección de Monumentos Históricos, ha dedicado gran 

parte de su actividad a fomentar l.a cul.tura a través de 1.a conservación y 

recuperación del. patrimonio arquitectónico y de l.as zonas de monumentos, 

para 1.o cual. ha creado 1.os mecanismos necesarios con l.a f'inal.idad de sal.v~ 

guardar nuestros val.ores cul.tural.es. 

Acl..araci..ón. ( 1) . Estos conceptos-pags. 26 y 27 de esta tesis- f'ueron inspirados 
en l.as páginas /1 7 y 8 (Edición 1985 del. INAH) de 1.icencias para obra en zonas y 
monumentos históricos en el. D.F. 
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Es responsabi1idad de cada ciudadano tomar conciencia de 10 que signifi

ca 1a recuperación y conservación de dichos bienes cu1tura1es. En conse

cuencia, se debe actuar no sólo como simple espectador, sino que también 

se debe participar activamente para que esta tarea cump1a su cometido. 

Es por e11o que tradiciona1mente e1 Estado Mexícano se haya preocupa.do -

por dar una adecuada protección jurídica a1 patrimonio cultura, particu--

1armente en 1o que se refiere a 1os monumentos históricos y a 1as zonas 

de monumentos, a través de la expedición de diversas disposiciones jurí

dicas. 

Acciones INAH -Gobierno Federa1- Estados y Municipios. 

E.n e1 curso de1 presente siglo, se han incrementado 1as acciones tanto -

de1 gobierno federa1 como de las estatales para proteger la riqueza urb!! 

na y arquitectónica de la nación, expidiendo normas constitucionales, 1~ 

ga1es y reg1.amentarias, para salvaguardar tan importante aspecto de la -

tradición cu1tura1, hasta 11egar a 1a Ley Federal sobre Monumentos y Zo

nas Arqueológicas, Artísticas e Históricas de1 6 de mayo de 1972, actua!_ 

mente vigentes. Esta Ley considera de utilidad pública la investigación, 

protección, conservación, restauración y recuperación de 1os monumentos 

históricos y las zonas de monumentos, para 10 cual e1 INAH, apoyado en -

su Ley Orgánica y en coordinación con las autoridades federales, estata

les y municipales y, sobre todo, con los.ciudadanos de la República en 

general, realizara campai'ias permanentes para fomentar e1 conocimiento, 

respeto y conservación de 1os monumentos y las zonas de monumentos. 
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CONCEPTO DE l'tONUftENTOS HISTORICOS 
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CONCEPTO DE KJNUMENTO HISTORICO (2) 

·"Dentro del. Articu1o 35 de 1a Ley Federal. sobre Monumentos y Zonas Arque2 

liglcas, Artisticas e Históricas del. 6 de mayo de 1972.~e define como mo

numentos históricos l.os bienes vinculados con la historia de la Nación,

ª partir del. establ.ecimiento de la cul.tura hispánica en e1 pais, en 1os 

términos del.a decl.aratoria respectiva o por determinación del.a Ley". 

Por determinación de l.ey, son monumentos históricos: "Los inmuebl.es con~ 

truidos en los Siglos XVI* al. XIX, destinados a templos y sus anexos: ª.!:. 

zobispados y cadas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros 

dedicados a la administración, divulgación, ensenanza o práctica de un 

cu1to religioso; asi como a la educación y a la ensei'ia.nza, a fines así.=!. 

tencial.es o benéCicos; al. servicio y ornato púb1icos y a1 uso de 1as au

toridades civi1es y mi1itares y a ias obras civi1es re1evantes de carác

ter privado rea1izadas en 1os Sig1os XVI a1 XIX inciusiveº - Articuio 36 

de 1a Ley Federa1 sobre Monumentos y Zonas Arqueo1Ógicas, Artísticas e -

Históricas dei 6 de mayo de 1972 -

Aa-ARACION (2) Estos conceptos anteriores rueron inspirados en 1a pág.
# 9 de1 instructivo (Edición 1985 dei INAH) de 1icencias para obra en Z_2 
nas y monumentos históricos en ei D.F. 

~ AQUI QuE TCDA ARQUITECTURA ANTERIOR A LA DE LOS PRECEDENTES SIGLOS XVI-XX SEAN CONSI
DERADOS AUN POR EL HISf10 ARTICULO :SS OC LA LEY FEDERAL OC MONUHENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGl
CAS, ARTISTICAS E HISTORICAS DEL 6 DE HAYO DE 1972 COHO ARQUITECTURA PREHISPANICA. LO QUE 
NOS PERMITE ASl Dlf"ERENCIAR UN HONUf'ENTO HlSTORlCO ANTIGUO O PREHISPANICO OC UN l'10Nt.»1ENT0 
t11lOE:RNO Y/O CONTE ... DRANEO. 

-De~ ser claro al pretender incluir en estas explicaciones precedentes a todo ediricio. 
-.on~nto o vestigio arquitectónico que pertenezca a cualquier zona arqueológica. forman 
do parte de lo monu-ental e histórico. es decir: todo lo anterior al siglo XVI. De aqul
el. criterio que dan loa antecedentes históricos y que involucren a todo tri universo del -

conoci.n.iento pasado como presente del honlbre. ael pues que el. término de monumento hist.~ 
rico • incluya lo arqueológico. 29. 
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CONCEPTO*DE CONJUNTO HISTORICO 

En nuestro País, existen infinidad de edi~icios y Conjuntos Históricos y 

Artísticos que constitllyen nuestro rico Patrimonio Cu1tural. que se están 

perdiendo, debido a que se encuentran en e1 más comp1eto abandono como -

consecuencia de1 desconocimiento y en muchos casos indiferencia, apatla 

y desinterés de parte de 1a gran mayoría de 1a gente de 1o que represen

tan estos conjuntos, de aqul pues el. papel. tan importante como necesario 

-dentro de estos Conjuntos- de 1a restauración y concientización de todo 

ciudadano y en especial. del. arquitecto restaurador. 

Dichos Conjuntos Históricos, están sometidos a continuos cambios en sus 

estructuras, que en l.a mayoría de 1os casos 1os están destruyendo. POd.!:, 

mos citar como ejemp1o e1 aumento de la p1usval1a de 1a tierra, cambios 

de uso del suelo, asi como también la introducción en 1a arquitectura de 

estos lugares de elementos total.mente ajenos a la tipologia de construc

ción de la región. 

Es pues urgente se tomen medidas a1 respecto, con el Cin de detener esa 

destrucción que se está haciendo al patrimonio cultural de nuestro pals, 

representado por Poblaciones, EdiCicios Históricos, Conjuntos Monumenta

les, Conjuntos Arquitectóncos Prehispánicos y sitios naturales entre --

otros. 

Asi mismo, es necesario dar a conocer tanto a 1as autoridades correspon-

dientes como a la población en general, y a las generaciones Cuturas, la 

necesidad de tomar conciencia del valor que tienen estos Conjuntos Hist..Q 

ricos Monumentales, como un mensaje de nuestros antepasados y la repre-

sentación que tienen como documentos históricos. 

• Derinicibn del tér#lino concepto : ea e1 pensamiento expresado,opinibn o juicio sobre -
algún t.e-a en parti.cu1ar o en su ceso de algún tema general y/o de contenidos generales. 
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EMPEZARE PUES POR DEFINIR 

QUE ES UN SITIO HISTORI= 

Sitios son aquellos lugares, rurales o urbanos, en donde se encuentran 

testimonios vinculados a la tradición y a la cultura de la nación. Por 

ejemplo: el conjunto mon\.mlental de Teotihuacán en el Estado de México;

el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México; el Cerro de las campa

nas en Ouerétaro; Ciudades como Guanajuato 7 Campeche, Zacatecas y pobl.~ 

cienes como Valladolid en Yucatán, Atlixco en Puebla o Jerez en Zacate-

cas. 

QUE ES UN CENTRO HISTORICO EN MEXICO 

Son los centros de las ciudades o pueblos fundados durante la época del 

México prehispártl.co• y colonial, en los que se conservan como fueron 

originalmente, los templos, los centros ceremoniales, la plaza mayor o 

principal. y sus al.rededores, la ig1esia o catedral., los edificios públi

cos y privados, etc. Todos e11os en su conjunto, representan un testi~ 

nio de1 desarro11o histórico de dichas ciudades. 

DE AOU! QUE 

Se puedan identiCicar a ia vez como conjuntos históricos, a 1os 

grupos de construcciones que presentan unidad en su con~ormación 

arquitectónica, y por su integración con e1 contexto natura1 sin 

que necesariamente sean representantes de ua arquitectura m:ninenta1, 

* Y/O ARQUEOLOGLCO. 
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pero que si expresan una tradición, una historia, y un proceso de 

evo1ución como asentamiento de un grupa humano, considerándose a 

1a vez a1 Conjunto Histórico como un grupo de construcciones arqu:!_ 

tectónicas, representantes de una etapa histórica, inmersa dentro -

de un medí o urbano o un medio rural.. 

FINALIDADES A PERSEGUIR: 

1Q La protección de estos conjuntos tendrán como Cin conservar sus -

valores y testimonios históricos, además de perseguir también 

fines útil.es para l.a sociedad. 

20 Que 1os Conjuntos Históricos constituyan como en e1 caso de l.os -

recursos natural.es de1 país, el.ementos para el. desarro1l.o económ,!_ 

co que deben aprovecharse a1 máximo. Por l.o tanto deben integra!:_ 

se a l.os pl.anes municipal.es y estatal.es. 

3g Que 1a riqueza de estos Conjuntos Históricos puedan aprovecharse 

para hacerlos producir, incorp0rándose a un potencial. económico. 

4g Que a1 integra.r1os a l.os pl.anes de desarrol.l.o, l.os val.ores de l.os 

Conjuntos Históricos puedan ser del. conocimiento de l.a población 

en general., y no sól.o de un reducido ni'.'.miero de especial.istas, co

mo son: historiadores, antropólogos, arquitectos, etc. 
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sa.- Que una manera de aprovechar 1a reconstitución de un Conjunto Hi~ 

tórico sea propiciar su auge turistico. con esto no se desvirt\l!!_ 

rán los va1ores culturales, sino que por e1 contrario ayudaría a 

tomar conciencia de la importancia y significado que representan. 

6D.- Se deberá propiciar un marco de interés en e1 visitante hacia e1 

conjunto Histórico por 1a historia de1 1ugar, y conjuntamente 

el interés de la comunidad en general por su población. 

7D.- Al. propiciarse e1 auge turístico, la pob1ación se verá beneficiada 

al. instaurar 1a infraestructura necesaria para hacer producir dicho 

conjunto. 

se.- Se pretenderá. crear conciencia en los pobladores que habitan un -

Conjunto Histórico, en cuanto a la importancia que tiene la reali

zación de un plan de restauración o revitalización, pues general-

mente se siente menosprecio por las manifestaciones arquitectónicas 

del pasado, y se opta, al tener necesidad de construcciones, por h!:!, 

cer arquitectura moderna que no se integra convenientemente al 

contexto urbano -caso especifico el contexto urbano arquitectónico 

que circunscribe a la zona arqueológica de CUicuilco-. 

9c.- Oue al existir conciencia en la comunidad,de la importancia que -

tiene el patrimonio cultural, se estará en posibilidad de obtener 

resultados positivos, pues de esta manera se crean comisiones --
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prodef"ensa del. patrimc:>nio. Esto es ya comprobabl.e en aJ..gunas po-

bl.aciones. 

1 oc. - Una vez que existan comisiones -prodef"ensa de nuestro pa. trimonio 

histórico y cul.tural.- y surja un gusto por 1.o antigUo, se podrá -

estar en posibil.idad de regu1ar l.a actividad constructiva en tor

no al. Conjunto Histórico, y asi detener 1.as agresiones al. mismo. 

Por todo l.o anterior me atrevo a mencionar al.gunos porqués de 1a invest!._ 

gación de un monumento, 1.os que se suscitan cuando se está en pe1igr"O de 

perder sus val.ores* y por tanto se tiene 1a necesidad de tratar de resc~ 

tarl.os para conservarse como testimonio histórico. 

CUando l.os COnjuntos Históricos presentan atractivo para difilndir 

y dar a conocer 1os val.ores históricos y estéticos. 

Cuando se desea conservar 1.a conCormación natural del. l.ugar, asi -

como 1as tradiciones de la pobl.ación. 

Cuando exista alguna manif"estación monumental. de arquitectura - y el. 

entorno en e1 cual se encuentra ubicado- que esté suf'riendo agresi2 

nes en su estructura;¡ cuando el. si tío haya sido atacado por f"enóme-

nos naturales como son: tembl.ores, inundaciones, incendios, etc. 

• Valores que el 1aOe&tro .José \lillagrán Carel.a nos hereda en un momento de gran val.or hia
tbrico e idealista. cuando enfoca au vista hacia Europa y asienta sus principios sobre te_!?. 
rlaa axiolbgicas metiendo a la vez a la reatauracián dentro de un juego de valorea• re.!!. 
lea e hiatbricoe. 
Vil.1agrán: 1) valores útil.es; 2) val.ores factol.bgicoa; 3) valorea estéticos; 4) valorea 
eociales. 
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CONCEPTO DE CENTRO CEREN>NIAL PREHISPANICO 
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El. término centro ceremonial. prehispánico* en si nos penni te establ.ecer -

una def'inición. ''como el. espacio exterior que fuera prioritariamente de

terminado y que bajo condiciones óptimas de ubicación, al.titud y rel.ieve, 

de orientación y perspectiva visual. permitió el. establecimiento de monu

mentos, templ.os y esculturas de deidades y personajes rel.evantes a l.a vez 

de vol.úmenes geométricos, áreas de reunión o pl.azas públ.icas y por demás 

edif'icios no rel.igiosos y sacerdota1es"**· Habria que enfatizar aquí que 

según el. grado de importancia de un centro ceremonial.. se tuvo que des~ 

car uno, dos o más templos. para una, dos o más deidades, cuyos rangos pu

dieron haber sido equival.entes o ta:L vez distintos. es decir jerárquicos 

dado el. sistema y compenetración de su organización pol.iteista. 

Para reafirmar este Úl.timo concepto habría que revivir todo un sistema s2 

cia.l. de grupos o estratos socia1es, mismos que se ref'l.ejarlan de a1guna -

f"orma en todo temp1o. pirámide u adoratorio respecto a sus :f"ormas circul.~ 

res en pl.ata.forma. o de sistema. piramidal. truncado .•. 

Por otro 1ado, 1a !Unción básica de dichos centros por ejemp1o el. de cel.~ 

brar ritos y ceremonias a sus dioses en el. transcurso de todo un afio, per-

mitieron periódicamente reuniones en que asistían emperadores, chamanes, -

sacerdotes. nobl.es. mil.itares y compl.ementado por el grueso de l.a pob1ación. 

se pretenderá ejemplificar l.o antes expuesto a través de al.guno de estos ce!!_ 

tras sobresal.ientes~pudiéndose citar entre otros l.os correspondientes a l.a 

• Los conceptas Centro cererrianial y ·Centro c1vico-religioeo se han de utilizar indiatint!!.. 
-ftlel"lte por nKJtivae que me permiten pensar en una interaccibn de funciones. queriéndose decir 
can ésto que Cuicui.lco en un lftDllnel'lto dada pudo haber adoptada la función de centro cere91Dnial 
y de área clvica. atendiendo a la traza urbano-arquitectbnica prehispánica de le zona. en que 
la lava volcánica y le saturacibn urbana actual nas impiden lograr una aayar preci.sión y con 
ceptualizacibn de este centro arqueolbgico. Ver láminas con NCI! de pag. 134.151.l~B y 37. 175. 
217 y ZAA .. 
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zona arqueol.ógic:a. de Cuicuil.co, Teotihuacán~ Tanca.nhuitz -S.L ... P .. - y el.. -

magno centro rel.igioso de 1.os tenochcas. 
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LAS BASES PARA LA INVESTIGACION DE UN f'IONUl'EIHO 
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Todo arquitecto restaurador (6) partirá de un conocimiento 1egal., es de

cir de los derechos y obligaciones jurídicas dentro del marco de1 Código 

Legal. Reg1amentario que permita norma.r y sal.vaguardar al. patrimonio his

tórico, arqueo1ógico y cu1tura1 de nuestro pals. 

Como perito, dicho restaurador será competente, a1 menos capaz de real.i

zar inspecciones y diagnósticos del. estado de deterioro de un monumento. 

El. restaurador obtendrá infonnación de1 monumento por restaurar - histó

rico y técnico - de instituciones oficia1es como archivos, fuentes gene

ra1es de investigación - bib1iotecas, museos, etc ... -, de fuentes gene

ra1es - bib1iotecarios, investigaciones ya rea1izadas y Cotorgrafias -. 

De l.o anterior se desprende 1a metodo1ogla a seguir para real.izar 1os -

estudios y trabajos a ejecutar: 

10.- Inspección y datos técnicos del. monumento, citaré a1gunos: zonifiC:2, 

ción o ais1amiento de l.oca1es del. edificio para su comp1eto estudio; 

prioridades de trabajos a rea1izar, secuencias Cotográficas. 

2o.- Pl.anos topográficos de1 edificio con l.ujo de deta11e, 

por ejempl.o: cortes arquitectónicos, red de drenajes pretéritos, p1antas 

de azotea, panorámicas del. edificio a base de fotografías, etc. 

3o.- Estudio deta11ado de 1a estructura de1 edificio, 

por ejemp1o: nivel.es, sondeo de muros de carga, inspección estructural. 

por l.iga con otros edificios. 

lllbta:(6) 
Dada su inf"ormacibn académica 1e permitirá actuar y por tanto establecer soluciones l'ftáa -
congruentes en lo obre arquitectbnica por restaurar -ver tabla pág.• 276 --
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4a • - Grado de a1teración de 1os el.ementos mueb1es, por ejemp1o, se1ec

ción de piezas .. 

so .. - A1. llegar a1 proyecto se abarcará: 

a) Sintesis de investigación 

b) Anteproyecto 

c) Proyecto 

d) Aspectos indispensables de1 proyecto, por ejemp1o: presupues

to, cal.endario de obra 

e) P1anos y ·det.a.l.1es constructivos, cá.1cul.os 

'f") P1anos de instal.aciones .. 

6D .. - Procedimiento COnstructivo: 

Por ejemp1o: personal técnico, maquinaria, rendímientos y mano de obra ... 

La restauración, remode1ación, conservación, reparación, restitución, se 

l.igan directamente a1 concepto de destino de 1a obra por revita1izar a 1a 

vez de estar sujetos a 1os tipos de edif'icios siguientes: 

Rel.igiosos, instituciona1es o gubernamental.es, habitaciona1es, -

:industria.les, cul.turales museos - , comercia1es, hospital.arios, 

de recreación, mont.Dnentos nat~es árbo1 de1 tul.e - , de tran..:!. 

portes ...... a la vez de bienes muebl.es como piezas de orf"ebreria. -

cerámica, mura1es y pinturas; iconogra'f"ia en interiores y exteri2 

res, retab1os en madera, yeso y pasta ..... escul.turas ...... etc. 
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08.JETIVOS ESPECIFICOS A CONSIDERAR 
EN LA OBRA ARQUITECTOIUCA 

PREHISPMICA POR RESTAURAR 
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serán l.os siguientes: 

1 • Interpretación sicol.ógica por parte del. arquitecto ~staurador del. -

arquitecto prehispánico, movido a l.a real.ización de su muy caracte

rlstica. obra arquitectónica .. 

2. Interp.retación del. arquitecto r:esta.urador respecto de l.os hechos ar

quitectónicos del. pasa.do precol.ombino .. 

3.. E'n base a una estructura metodol.ógica, norma..r toda obra arquitectóni

ca del. pasa.do prehispánico ya restaurada o en proceso de restauración. 

4.. AnáJ..isis de l.a o~ra arquitectónica del. pasado prehispánico -basado en 

asPectos sociocul..tural.es- desde un punto de vista general. y particu-

l.arizando aspectos ref"orza.ntes. 

5- Ejempl.if'icación de l.os cuatro incisos anteriores a través de un ejem-

pl.o teórico -zona arqueol.ógica de CUicuil.co-. 

Acl.aración (4) .. Punto 1 .- La correl.ación entre l.os presentes objetivos es 
pecif'icos inmediatamente anteriores y l.os general.es de l.as pags. fl 14 y 15 
de esta tesis radican en que en el. punto uno se al.ude en términos priorita-
rios a1. concepto de l.a tesis por l.a tesis misma., no asi l.os conceptos de esta 
pa.g .. n 43 que se rerieren básicamente a l.os mismos porqués, cuándo y 
cómo de l.a obra arquitectónica del. pasado, pero basada rundamental.mente -
en el. concepto metodol.ógico a seguir en l.a obra de restauración. Asimismo 
en el. punto uno enratizo l.o rundamental. de l.a interpretación sicológica -
del. arquitecto restaurador prehispánico, el. que l.l.egó a material.izar su 
objetivo primordial. en f'unción de una necesidad espiritual. (comunitaria). 
Eh el. punto dos, l.a interpretación y con el.l.a l.a expl.icación de l.as f'or-
mas y espacios resul.tantes de l.a obra arquitectónica ejecutada y asl de 
sus propios materia1es, de sus técnicas de edi~icación y perspectivas que 
se antojan natural.es. En el. punto tres se expl.ica a través del. concepto 
ya citado de l.a metodol.ogia a seguir propuesta y ana1izada durante el. 
desarrol.l.o de l.a presente tesis e1 intento de l.ograr en todo arquitecto -
restaurador una conducta éticamente prof'esiona1 con el. más estricto or-

~~r~o ~~j;~i;~~ue~~~ ;~~ep~~~~e~~~~~:n~:nd~~ ~~s~~:d~~i-~ 
tectónica, queriéndose decir con ésto que en Cunción de l.os el.ementos que 
se dan se anal.izará 1a obra de restauración ya sea vista desde el. todo a 
1as partes como de éstas al. todo, de aquí que en el. curso del. aná1isis se 
pueda uno apoyar en 1os aspectos más rel.evantes por su contenido y trasce!! 
dencia de 1os datos y otro tanto de l.os hechos. El. quinto objetivo se run 
damenta en que toda esta investigación, aná1isis y resu1tados de 1a misma;
bajo un estricto sistema metodol.ógico propuesto se vea material.izado en un 
ejempl.o por demás citado, el. centro cívico y rel.igioso de CUicuil.co. 43. 



llORPIATIVIDAD PARA RESTAURAR UN l'IOHUIENTO 
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Todo edificio o monumento que ha.ya sido descubierto, restaurado, reedi(!. 

cado, destruido o deteriorado ya por la acción del tiempo o por el hcxn-

bre debiera regirse de acuerdo a la normatividad siguiente: 

1. Se partirá de un programa escrito de antecedentes tales co:no: i~ 

pección ocular y fotográfica, cal.as y sondeos, análisis de 1aboI!!. 

torio de material.es origi.na1es, 1evantam.i.entos ó -s- topográficos 

y constructivos; de investigación histórica, económica, politica. 

socia1 y apoyo de una asesoria profesional. 

2. Del estado actua.1 o reciente de conservación, deterioro y destru.s_ 

ción. 

3. De un análisis presupuestal económi.co para 1a reestructuración y 

acabados, modiricaciones, limpieza y ediricación parcial o compl~ 

ta. 

4. De 1a asesoria de un grupo especializado de proresionistas que 

tengan absoluta relación con el restaurador y la restauración. 

5. De un programa ordenado relativo a lo que se va hecer y cómo se 

va a hacer, cuándo, dónde, con qué medios materiales ~ económicos 

y en qué tiempo. 

6.. Y del concepto de que en todo problema de restauración existe uno 

o más métodos de solución e interpretación. 
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De aqul pues se desprende una secuencia de planteamiento para 11egar a 

una so1ución con el. mini.roo error posibl.e en todo problema. de restaura

ción: 

a) Plantear una condición -el término ~ondición tomado aquí co 
mo l.a natural.eza o propiedad de 1as cosas y/o circunstancia
necesaria para que un hecho pueda tener lugar. Este hecho a1.u 
dido seria en este caso el planteamiento según premisas, pa.r3 
llegar a una solución final. con el. minimo error posibl.e en un 
probl.ema. de restauración-. 

b) Observar si existe algún problema semejante. 

c) ¿Cuál es, o son l.as incógnitas'? 

d) Descomponer y recanponer el. probl.ema. 

e) Determinación, esperanza y éxito -aspectos personal.es que el 
arquitecto restaurador vivirá cuando emprenda l.a tarea de 11~ 
gar a sol.ucionar un probl.ema especifico de restauración-. 

C) Diagnóstico -conjuntos de signos para fijar el. carácter pee!! 
l.ia.r de un probl.ema. de restauración-. 

g) Representación gráfica -dibujo-. 

h) Distinción de las diversas partes de las premisas de plantea
miento de la condición. 

i) El.ementos auxiliares a intervenir. 

j) Enig¡nas. 

k} ¿Es posible satisfacer la condición'? 

1) Ex3men de l.a hipótesis. 

m) ¿Se han empl.eado por compl.eto los datos'? 

Ac.J.a.ración (5). La presente normatividad fue determinada como resul.tado 
del análisis persona1 sobre conceptos acunados en e1 a.i'io 1981 en 1..a 
D.E.P. de 1.a F.A.; UNAM. sobre Métodos y Sistemas de Restauración 
ver pag.#283 de bibl.iografia- así ccmo en el. vol.urnen del. autor G. Polya.~ 
·Cómo plantear y resol.ver problemas- afio 1969 -ver pagU282 de bibl.iogra 

Cia-. Determinación que me ha sido necesaria en cuanto a que debia de
partir de un orden preestabl.ecido de ideas para un problema.sea en este 
mi caso de restauración. 
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C A P I T U L O II 
IllFLUENCIA RECIPROCA DEL HOMBRE ER EL MEDIO 
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a CIKEPTO ClL'Tl.RA,PR(J>IA re_ l:ER PREHIS'NU<D 

SLBTIM'\ 
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EL CONCEPTO CULTURA 

PROPIA. (JCL. SER PREHISPANICO 

E1 concepto cul.tura respecto del. ser prehispánico util.izado a lo largo del desarrollo de1 

presente te.e de teaia. ae apoya en el criterio de adici&n o suma de loa aspectos iluatra

cibn e inatruccibn. Ea l.a cauaa y el erecto de eate •er • de cul.tivar el cuerpo y el. eap.1-

ritu. e• el conj~to de conocimientos indiapenaablea del. mis.o individuo; de aqui que au 

iluatr.cibn conaiata en un conjunto de extensas y variadas concepciones - enip1ricaa o no -

y au inatruccibn en un caudal dm conaci.•ientoe y prilcti.caa adquiridas a través de !S1& ré

rrea disciplina .. 

Este concepto viene de cultivar. es dec::ir. deaenvolv•.ry ejercitar lee racultadlta espiritu~ 

lea. corporales. intelectuales y de lea artes ..... 

Cultura adetnás aon loe rol.cea de origen y religión. de raza. de idioma. de tradiciones -

oral.ea y escritas..... -

La cul.tura se da principalmente en el interior del ser - eep1ritu - -• no la civilizacibn 

que se da a partir del satiar.ctor corporal y de lo externo .. 

En general. cultura ea todo aquello que c~enetre la vida de un ser de vivencias - de una 

sociedad o sociedades y sua relaciones entre si. 

Cultura. dentro del concepto vanguardista moderno. ea un concepto de orden universal. no -

ae conatril'\e ya simplemente al modelo europeo tradicional. local. y absolutista modelo cla

sista y aracaico.ea decir la cul~un:1 conai.derada hasta entonces como ejemplo base para toda 

comparacibn posible.. Por tanto toda cul.tura en cualquier horizonte hi.etórico que se est.!:!. 

die. en cualquier tietRpO. lugar y circunstancia. exige eer verdadera. real.. propia y au-

téntica. no debiendo darse en otro sitio de la mi.eme manera.. Dichas cultures utilizaron 

sus propios ingredientea. i.natrumentoa y técnicas para l.ograrlo. de equ1. que no existan -

razones para equips-ar en tiempo y lugar a dos culturas di.atintas. ea decir. en cuanto a su 

grado de evolución. arquitectura. ciencia y tecnolog1a ..... en a1.ntesis culturalmente. Por 

consiguiente. l.a cultura prehispánica crisol del -atizeje indio. sea original. única y -

verdadera• de prorundas ralees étnicas la que noa legara ese acervo inri.ni.to de teatimo-

nJ.oa •ecr.i.toa y orales. religiosos. lingü1eticoa. artiaticos y arquitectónicos..... ea por 

que no decirlo una \lez 91&8 de e!2!~!-'?!!!!_:.~!~~~· 
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Desde l.os comienzos de l.a Era CUaternaria, 1a vida huma.na viene desarro

l.1ándose en 1a zona de contacto entre 1a superficie de ia tierra y :ias 

capas bajas de ia atmósfera, suf"riendo desde entonces sobre su cuerpe 1a 

acción de l.os factores de1 medio geográfico, inrl.uencias directas y bio

l.Ógicas. 

nuno DE IJEST-=- ....fCDIM'IC csn: P,....,-0 ... IJDIAS WMTE- LA Dll'UlTMEIA laJE. SllN"'m: HMI 
TEKUJO LOS FACTam:!i DE lBJCllCJml -LATITUD Y LDCITID ~ICAS-. T LOS .:LATIVOS A LA -
ILTIDD SllBIE n. lllWJ... DEL .... mmGIUFIA. ~J:lal ~CA. AIDITES Hu.Jl..OGICAS. 
ETC .. • lalE D~ EL caMm DE EWJl...UCiml DE t-. RAZA. l"'tEBL.O O IMCiml .. 

HAY G1DD1 ~ 91E D... t.-: ES DE M:tlElmO A LO -.JE CDIE. , MJEJllAS DI'.. QIL Pm. S119'LE. COJ!! 
CICEIEIA O ltCJ EL IM'Ra M9EJm DE PID....JWJmlES Oll.. Pl...MCTA SE dUCMI Elll CIERTAS ZlllMS EN PNIA. 
LEl..O 1111... ED.lllam ~.. VER PACS.. • 53-56.. -
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HECHOS FUNDAIENTALES DE LA ARQUITECTURA 
RESPECTO DE SU SITIJACION GEOGRAFICA 
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Paro. el desarrollo de esta tésis de doctorado se partió de un hecho por 

demás signif'icativo, es decir que al.. escudriftar un mapa geográf'ico del -

planeta nos permitió observar en el Hemisf'erio Boreal - a 1a altura del -

Trópico de Cáncer, entre los 23ª 27• de latitud norte - casi la totalidad 

<E les cent.ros urbanos mas ant.igUos .. constituidos -entre ot.ros- Por ed.!. 

Cicios que acusan formas piramidales, es decir donde nacieron, convivie

ron y se desarrol.1.aron las <.:ivilizaciones más dest.acadas del mundo inve-

t.erado~ - Ver Mana No. 1 -. 

1 r rrí~·:ó ~J 
-,,.Wl-''-¡;i.T .. 1 . ,if 1:. . ..... t 

Mapa No. 1 

__ ._ .... 
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Por otro l.ado en el. Hemisferio Austral 

Capricornio, a los 23º27' de latitud sur 

a la a:Ltura del Trópico de 

se ha.ya un segundo cintu--

rón de civi1izaciones antiguas - cuyos vestigios arqueológicos.si no son 

menos importantes si son menos abundantes - que cruza por océanos en su 

mayor parte, que por lo que a tierra se re:riere atraviesa por el. Africa -

del Sur, Isla de Madagascar, Australia e Isla de Pascua en el continente 

Americano - por Antof'oga.sta población del. Norte de Chile, Norte de 

la República Argentina, Paraguay y Sur de Brasil hasta Río de Janeiro. 

De esto último se puede decir que existe una carencia de restos arqueol§. 

gicos, no asi los megalitícos del Perú, Bolivia y Ecuador habitados por 

aímaras, incas y quechuas. 

Para ejemplificar tcx:b esto, tenemos 1.os centros rel..igiosos siguientes: 

al Egipto como uno de los más conocidos y estudiados desde la anti-

guedad por historiadores y arqueólogos, etc. 1 necrópolis ubicada 

precisamente al Norte de esta demarcación que da vuelta a la tie

rra, entre los 30 y 23º 27' de latitud norte por donde pa~a el -

mencionado Trópico de Cáncer. 
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DEL NORTE 

PACIFICO 
rwo ISL.AS TONQA 

Las pir-ánd.des del. pl.anet.a se encuentran en el. he
misferio boreal.• a 1.a al. tura del. Trópico de Cán
cer, en la misma l.at1.tud que vio nacer a l.as civi-
l.iz.ac.1.ones más signif'icat1.vas de l.a ant1.gUedad. 

El. centro rel.i.g1030 ubicado entre el. Rio Euf'rates y Tigri.s en 1a región 

más meridi.onal. de Mesopotam.ia - sede de sumeri,os, b&.bil.onios y asirios-, 

se encuentra entre 35 y 30 grados de l.ati tud norte. 

E.seo no signif'ica dejar de l.ado l.a importancia de otros centros rel.ig:i.o

sos. clVi.cos y urbanos, ubicados en diversos si.tics del.. planeta con edi.

f'i.c.i.os arqUi.tectóni.cos por demás representa ti.vos cano son. l.os de: 
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Mesoamérica, Binnania, 1a India y China, civi1izaciones que f1orecieron

en 1os márgenes de rlosT 1a&os y océanos, por ejemp1o: E1 Río Ni1o, Yang 

Tse Kiang y Hoang Ho 7 rio Indo y Gánges, y gran 1ago de México. 

Además otros centros re1igiosos como 1os centroamericanos 7 1ocallzance 

entre los 23ª y 15º al sur del mismo Trópico. 

En cuanto a los centros religiosos de Birmania e India han sido conside

rados como sagrados, estando ubicados en las proximidades de1 mencionado 

Trópico; sucediendo de igua1 manera con importantes pirámides halladas -

en China .. 

No está por demás acentuar q....e e;n estas fajas de tierra - Trópicos - se han 

cac:blos mejores c1imas y terrenos para ei cu1tivo,de aqul el porqué -

de1 asiento de la mayor parte de la población mundial y cu1tural desde 

1a antigüedad, permitiendo por otro lado una mejor observación del fir

mamento - mayor ángulo visual del mismo -

Ac.laración (6). El Concepto: Hechos fundamentales de la Arquitectura -
respecto de su situación geográfica *pretende aclarar el hecho represen
tativo de dos franjas terrestres llamadas trópicos en que se han asenta
do y desarrollado las más grandes civilizaciones de1 mundo antiguo y con 
temporáneo,¿será tal vez por su geografia,orografia,clima y altitud sobre 
el nivel del mar? lo que si se puede asegurar es que la mayor parte de -
la población mundial se asentó en estas latitudes terrestres y donde ma
yores vestigios y testimonios arqueológicos y arquitectónicos se han en
contrado, de aqui que este trabajo pretenda ser un testimonio de un gran 
acervo cultural y arquitectónico del pasado en términos de un vivo pre-
sente. 
•Titulo y tema en le pág. I 52 de este tesis. 
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aovEoA CELESTE-------------+-

-+--~--------- ECUADOR CELESTE 

· tá.l. vez por e1. magnetismo y cá1cu1o de 1os eclipses, 1.os so1stic.1.os y -

1.os equinocc.1.os, como se ha pretendido por ejempl.o en e1 monumento meaaJ.1-

t.1.co de Stonehenge en Inglaterra •. 

De est.o se puede decir que tanto indostanos, chinos, sumarios, babi1o

n1os, egipcios, el.mecas, toltecas y mayas entre otros supieron escoger 

1os 1ugares más apropiados .• con e1 propósito de observar con mayor :f"aci

l.idad 1a.S estre11a.S y detenni.na.r e1 posib1e arribo de cometas, entendidos 

como objetos de devastación. 
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En otro orden de cosas.la religión es a partir de 1os satisractores h~ 

nos e1 principa.1 motivo en 1a existencia de1 hombre.si se considera des

de e1 origen del. mi.smo. Se quiere decir con ésto que 1a religión envue~ 

ve y se asocia con todo e1 quehacer humano, por ejemp1o: e1 hombre de ~ 

1as cavernas mlticamente, e1 hombre prehispánico en 1a astro1ogia y en 

Grecia y Roma c1asicas con sus dioses humanizados.por citar a1gunos ej~ 

p1os. Dicha re1igión se manifiesta a través de 1a arquitectura, siendo 

en este caso 1os templ.os, adoratorios, pirámides y pa.1acios con sus pin

turas murales y tótems, todo dentro de un centro urbano clvico y re1igi,2 

so, en una acrópol.is o caverna natural. 

Sin embargo 11ama la atención e1 hecho de haber sido resueltos - en un 

c1ima tropical. - bajo el. sistema de espacios abiertos con orientación 

definida - de aqul de su arquitectura -. 

Es por e11o que su tipo de arquitectura sea e1 resultado de la expresión 

re1igiosa especifica de una cu1tura, interpretada. a través de verdaderas 

convenciones el.itistas de sabios, religiosos y ejecutantes - artesanos -

con funciones de arquitectos, mismos que a través de simbol.os, manifie.:! 

tan miticamente su mundo espiritual partiendo de los fenómenos natura~ 

1es. 
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En 1as 11anuras de Wi1tshire en Ing1aterra li::rizr:::rtte-primit.ivO - Formati-

vo-. entre 1os 2,300 y 1,500 a. C .. mi11ares de personas trabajaron -

para 1evantar un conjunto de mono1itos a base de grandes b1oques de pie

dra. dispuestos según unos dibujos en forma regu1ar y que según lo hicie

ron por a1guna concreta razón. Las piedras emp1eadas son de gran peso, -

procedentes de canteras muy l.eja.nas, más allá de1 mar. Quizá 1o que mo

vió a estas gentes para edificar dicho munumento fuera su relig1.ón.que -

probab1emente estaba rel.acionada con el. movimiento del. so1: por coincide!!_ 

cías y detall.es entre 1a estructura del. monumento y el. curso seguido por 

el. sol. 

Monumentos de 1a misma etapa cul.tural. de Stonehenge son numerosos en el 

viejo continente, como 1os menhires , es decir, al.tas piedras plantadas 

vertica1mente en el suelo; los crom1ech· , que son una serie de menhires 

dispuestos en linea o en circulo, y los dÓ1menes· , monumentos o cámaras 

sepu1crales de piedra formados con tres o más losas coronadas por otra -

losa que hace de techo .. 

Poco a poco Stonehenge se convierte en vaivén de teorias como la de ser 

una central. para la captación de energia sol.ar, calculador astronómico, 

puerta de un mundo infernal o cel.este, punto de referencia para trazos 

prehistóricos destinados al transporte de energia, y centro para e1 est~ 

dio de las mareas según hipótesis de un neozelandés. 

Ac1..ara.ción (7). ¿Cuál. es la aportación a1 tema l.a ejemp1if"icación de Stone 
henge?. Se ha tomado como un eJemplo indispensable para justificar 1a im 
portancia que tuvo en su momento histórico esta solución arquitectónica
pa.rticul.ar, en función del recorrido aparente de1 sol, de aqui que su -
trazo y edificación se haya real.izado tomándose en cuenta a1 astro rey e 
invo1ucrándose una vez más la astronomía y 1a religión. 
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En fin, resuniendo - y avanzando de ruera hacia adentro -, lo que se en

cuentra es: la avenida de acceso, zanja, hoyos de Aubrey, hoyos"Y!' ho

yos~: c1rcu1os de piedras sarsen, circulo de piedras azules , herradu

ras de piedras sarsen y herradura de piedras azules, estas dos últimas 

abiertas en dirección a l.a entrada. Las piedras y posiciones particula

res son: la piedra del Talón, la piedra de la masacre y las cuatro es-

tac iones Esto es Stonehenge. 

Dos siglos de rigurosas observaciones han llevado a los investigadores a 

suponer que existe alguna relación entre la forma de Stonehenge y el cu!:_ 

so de1 sol. Ya en el ano 1771 John Smith canprobó que, al situarse en 

el cent.ro del conjunto y mirando la piedra del Talón, no sólo su cima -

coincidía con el horizonte, sino que el 21 de Junio dia del solsticio, 

el dia más largO del afio, el sol salia por encima de la piedra, coincidie!!, 

do con la puesta del mismo.el 21 de diciembre el d1a más corto. 

En el ano 1901, el. astrónomo Lockyer l.l.egó por este camino a calcular 

una fecha as.t.ronómica óptima para datar a Stonehenge el ai'io de 1840 

antes de la era cristiana. 

Sin embargo todo esto f"ue en parte puesto al. margen por un nuevo descubrí-

miento, el de un hacha y un puñal grabados sobre una piedra sarsen de la. h!:_ 

rradura interior. En def"initiva lo único que.podemos decir con_ cierta 

seguridad es que en Britania, dos mil años antes del.a era cristiana, pueblos 
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no conccidos - que probablemente estaban relacionados con el c~ito al 

sol o al. menos con su observación - con unas técnicas que sabernos apr~ 

ciar. erigieron una magnif'ica obra de arquitectura : de concepcién vital.. 

Con motivo del sol.sticio de verano aún hoy se cel.ebran en 
Stonehenge ceremonias organizadas por sectas inspiradas en 
1.os antiguos ritos de los druidas. 

Para :final.izar diremos que investigadores cc~o el. arq~i~ec~o Iñigo Janes, 

atribuyó las piedras a 1.os restos de un templo ror..a~c =eci~ado al dios 

Coelus; el. :fisico Ual.ter Charl.eton hizo remcntar la ccnstrucc:i.ón a los -

daneses; el anticuario John Aubrey sugirió qu~ se tra~aba Ce un temp1o 

de los druidas y el astrónomo Lockyer acl.aró las re~.a~icnes entre 1.3 

disposición de 1a.s piedras y el. curso del. sol. 
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Pero una cosa es cierta, que est.os seres pr·.lm.lg~nios f"ueron adoradore~ de 

algún dios 1..uya arquit.ect.ura ref"l.eja, además de una relación estrecha -

con el. mundo de l.os ast.ros, t.oda vez un inf"ramundo. 

- . . ...:~~-~-
. .. ~ ·,_~~~ 

. . . -~· 

~ .~· 

-~~ r· 

Una serie de r.¡onolitos for::-.3. el peri 
metro c!e un circulo perfect.o <Sarseñ 
;1rg!i!Ju1¿;"d~11i~ª~i~a~~~ ~~iiÍ~;t.;:s -
la herradura con el Altar Stone en -
el. centro, o sea pieCra c!e altar . 
El. eje que pasa ;:icr est.a piec!ra es -
el cent.ro ic!eal de la aveni:::a de ac-

•

Ver Horizont.e Primit.ivo - Fonnat..ivo de l.a 
tabla cronol.ógica correspondiente a la -
pág. o 219 de est.a tesis. 6.2. 



8- l'EDIO MBIENTE DEL HOttBRE PREHISPANICO 
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E1 desarrollo del hombre prehispánico posiblemente se rormó gracias al 

aprendizaje y al cambio que pudo haber suf"rido en sus etapas de crecimie.!!. 

to, como de la inrluencia del ambiente que le haya rodeado y las carac

teristicas risicas o naturales de 1a tierra, de los valles, montanas y 

rios, considerándose también las caracteristicas artiriciales como las -

calzadas o villas, y las estructuras sociales que rodearon, ayudaron o -

constrineron a cada individuo. 

Es importante también las caracterlsticas del ambiente y del espacio vi

tal en que el indigena aprende a responder. 

CUando se inicia la acción de este individuo, aparece en ese momento una 

interacción en que el ambiente cambia a la persona y viceversa. 

Generalmente en el estudio del desarrollo humano se da mayor interés al 

proceso de aprendizaje del individuo que al contexto en que la asimila-

ción de conocimientos tiene lugar. Sin embargo el indigena es conciente 

de la significación del ambiente risico donde su incipiente tecnolog1a y 

población no rueron amenazas por la conriguración de inacabables recursos. 

Por otra.el uso de la tierra y el espacio tienen para éstos, aspectos -

sicológicos, como los relativos a sus edif"icaciones y organizaciones s2 

cial.es. Así como el espacio vital para el indígena fue peculiar, lo fué 

también la importancia de las construcciones y sus f"unciones. como --

65. 



1a f"ami1ia, e1 sistema educaciona1, 1a re1igión, e1 gobierno y 1as acti

vidades económicas, todo arectó e1 aprendizaje de1 nino indige.na e inf1_!! 

yó en é1. sobre e1 desarro11o de una rorma de vivir que determinaron su -

f"Uturo papel. en su peculiar sociedad. 

Además inC1.uencias de 1as estructuras sociales en e1 espacio vital. son 

benéricas y crean una rorma de vida dinámica y satisCactoria, en tanto 

que otras tienen un erecto adverso sobre e1. desarro1.1o y 1.a conducta. 

Ha sido inspirado este extracto en: 

EL DESARROLLO HUMANO EN U\ EPOCA DEL URBANISMO 

Autor: Theran A1exander, Editorial.: El. Manua1 Moderno, S.A. 1978. 

Acl.aración ( 8 ) • Deseo acl.arar que dichas ideas expresadas anterior
mente están a mi juicio bien estructuradas a1. menos aque1.1.os aspectos -
que trata como parte complementaria de mi investigación. 
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LO INDIGENA EN EL NUEVO HUNDO 
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SUS MITOS, SUPERSTICION ANI"15"0 Y MGIA 
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tlf'a.rtiendo de1 hecho posib1e de arrancar a 1os astros y 1unas de1 fondo -

de1 firmamento para iuego rodar hacia 1a tierra, amenazándo1a de aniqu,!_ 

l.am.1.ento, nos permite considerar a este hecho conx> inf'initamente desast~ 

so, pero a 1a vez im(:>Osib1e dada 1a conf'ianza deposita.da en 1as 1eyes de 

1a naturaieza:. El. trabajo del espiritu como cientif'ico, es e1 que ha he

cho que arraigue en nosotros esa conf'ianza. 

Pero el. ant.e:es:r ~o::i ro a::n:xe esta conf'ianza conf'ortadora , esta se

guridad comprensiva, no conoce 1as verdaderas causas de ningÚn aconteci

miento y no prevé 1as consecuencias pasibles de ningún suceso. Lo inexpl:!_ 

cab1e 10 rodea, 10 imprevisib1e 1lana su atención constantemente y todo -

acontecer no acostumbrado es susceptible de preocupación. 

Este terror-pánico mortal constant.em:nt.e si...Cyace en el anL."'µ3S3d::> prehispáni

co, e1 sentimiento de 1a impotencia de1 ser humano ante 1a natura1eza. y 

1a vida, es el origen de1 sentimiento re1igioso -según Paul. Diel (7) y J. 

G. Frazer (8)-, fuente de la creación de los mitos. "E1 esfuerzo para -

vencer el terror primitivo.espiritualizándo1o, es decir, transf'ormá.ndo1o 

en comprensión de sus causas, sei'\a1a el origen tanto de toda vida re1i-

giosa como de la ciencia.determinando su evo1ución. 

Nata: (7) 

Sicblogo f"rencés, di.sclpulo de s. f"reud, maestro y autor de muchas obres, entre ellas -
"Sicologla de la Divinidad". 

Nata:(ll) 

Sir James George f"razer (1854-1941) nació en Irlanda y cursó sus estudios superiores en la 
Universidad de Glaegow y en el Trinity College de le Universidad de Cambridge, en donde más 
tarde desempenó una cátedra. Su formacibn hLMnBnletica des~ocb en un cultivo apasionado de 
su vocación de historiador y filósofo de la religión. Su obra más famosa es La Raina Dorada, 
publicada originalmente en 12 torflOs, loe cuales abrevib en uno. Además publicó The Worahip 
of Nature; Totemism; Adonis, Attia" Osiris. Studies in the Hiatory of Oriental Religibn; -
Toteaaism and Exog&my y Aftermath, a Supplement to the Colden Bough. 

• Los datos que se utilizaron para el desarrollo de esta página I 69 de tesis, fueron ins
pirados de loa existentes en la pag. 1 Jl del libro ya mencionado Psicologle de la Oivi 
nidad del autor Paul Oiel. México .. f" .e.E., 1974. -
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De esta. suerte, l.a rel.igi.osidad más primitiva y l.a ciencia más evol.uci2 

nada tienen un origen común: el. mi.edo -según Diel. y Frazer-, y un obj~ 

tivo también común: l.a espiritual.ización. Es l.a espiritual.ización el. f'in 

directo de 1a vida, su sentido, y este sentido es una necesidad imperio

sa de l.a vida del. hombre preso del. miedo ante 1o desconocido. 

Por otro 1ado el. reconocimiento imp11cito de que el. principio de 1a exi~ 

tencia del. mundo y de l.a vida es inexpl.icabl.e, misterioso, se ha pennit!.. 

do denominarl.o: el. misterio . 

Sin artarg:> el antepasado prehi!!pánico cart:ate este miedo ante el. ambiente con 

ayuda de su naciente intel.ecto, todavia sol.amente práctico, util.itario 

-gracias al. cual. por ejempl.o, podria construir sus anna.s de defensa-. 

Ha intentado prevenirse contra el. miedo, contra 1o i.nexpl.icabl.e esencial.. 

con l.a imaginación mítica o imaginación de orden exp1icativo. 

La épcca mltica se caracteriza por el hecho de que el. combate contra el. 

miedo frente al arrbient.e adqui.ere una importancia propia. El. prob1ema 

mltico -el sentido oculto de l.os mitos- es el miedo frente a l.o descon2 

cido esencia1 y el. esfuerzo para vencerl.o. General.mente las creaciones -

mlticas de todos l.os pueblos de gran cul.tura ancestral. son con frecuencia 

idénticas en l.a forma, son siempre idénticas en su sentido ocul.to. Todos 

l.os mitos enfocan el. misterio. La infl.uencia de l.as cul.turas no basta ni 

con mucho para expl.icar esta. conf'ormidad. 

- E1 razonamiento de esta peg. # 79 se dedujb de la obra intitulada Paicoanáliais de 1a 
Divinidad -pag. # JZ y 'lJ- del autor Paul Oiel. Ver bibliograf'la pag. • 280 de esta 
teai.a. 
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Ejemp1o exp1icativo•: 

E1 mito para poder representar con la ayuda de1 simbolo Serpiente to-

das l.as anal.ogias entre 10 sublime y 1o perverso se sirve de una estrat!!, 

gema.a.nadir a 1a serpiente rea1 atributos que hacen de e1la un ser fabu-

1.oso. Imag1nese por ejemp1o un ser mitad serpiente y mitad hombre; o bien. 

un ser humano -o divino- capaz de tomar la forma de la serpiente. De es

ta suerte 7 l.a serpiente se puede convertir en el simbOlo de la espiritua

lización-sublimación. 

SUPERSTICION**· 

La superstición se define por el amor exaltado a las imágenes. Ya el~ 

¡:rehis¡::ánico .se hace~ n::i :ill..o vertaies. sino también f'iguras, estatuas. I!!!, 

plora la estatua para que ésta lo proteja contra el miedo, contra la deso

rientación esencia1; le aporta sus ofrendas, símbolos de su intención de -

sacrif"icar los dones terrestres, los deseos aferrados a los bienes terren~ 

les. La L.nploración y el sacrif'icio están 7 por consiguiente, llenos de se!! 

tido simbÓlico.siempre y cuando la estatua conserve su signif'icación simb§. 

lica. Pero hay el riesgo de que la of"renda no sea ya comprendida sino bajo 

la f"orma de un comercio que quiere comprar la gracia, de que la plegaria 

dirigida a una estatua despojada de su signif"icación misteriosa, no recl~ 

me ya más que la protección contra las vicisitudes de la vida y que sólo 

sean goces los benef'icios reivindicados. La. creencia se ciega. 7 se acoge a 

la estatua, a la imagen, y de ella nace un ídolo. 

• Re.zonamiento que se dedujo de la obra intitulada Psicoanálisis de la Divinidad -pag. ~ 
del autor Paul Diel,. ver bibliograf'1a peg. 280 de esta tesis. 

- Eat.e dato f"ue tomado de lea paga. 51 y 5Z del mismo autor y obra precedente-
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El. anima.1 obra como si conociera 1a casua.1idad - cuando sa1e por ejemp1o 

de su guarida, está seguro de encontrar sin cambio a1guno 1a misma se1va 

con todos sus deta11es conocidos, y cuando comprueba un cambio, cuando -

por ejemp1o o1fatea cierto o1or, se vue1ve temeroso o agresivo, busca i!!. 

conscientemente 1a causa de1 cambio -. 

E1 antecesor prehispánico se diferencia de1 animal., en 1o re1ativo a 1a 

investigación de 1as causas, por e1 hecho de que ya no vive só1o de ex

citación,se da cuenta de que cada nueva excitación ocurre a un mismo ser 

y sin embargo permanecen - gracias a 1a memoria - como unidas a é1; per

manecen memorab1es. 

El. antecesor prehispánico cree que 1os objetos reaccionan - producen 

efectos - porque están excitados. Es e1 instinto individua1izado conve!: 

tido en vo1untad 1o que diferencia a1 ser humano de1 animal.. 

El. hombre ya no es sol.amente animado como e1 anima.1, se siente animado.-

Ha 11egado a ser cons=iente de si mismo., se ha convertido en un "Yo". 

Oponente este yo a1 mundo y a sus excitaciones se encuentra en oposición 

con e1 mundo y opone a éste sus reacciones. Gracias a sus intenciones -

puede producir cambios, sintiéndose inc1inado a creer que toda modifica

ción exterior sea debido a sus intenciones. La intención 10 anima y 

cree que todo está animado. 

Los razonamientos expuestos en las págs. • 72-75 de esta tesis, rueron inspirados en datos 
que obren en 1as págs. • 58-64 de la obra Psi.cologia de le Di.vi.ni.dad por Paul Di.el., -
'1éxico, r .e.e., 1974. 
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E1 animal. está constref'iido a suf'rir l.as variaciones del. ambiente ;el. ant.eJ:!!.-

:s:.c:b prehispánico comienza a buscar más o menos conscientemente l.as cau-

sas.con el. ::fin de prever l.os cambios y poder dirigir1os en provecho su~ 

yo.. Posee una noción vaga y subjetiva de casualidad, pero ignora l.as 1~ 

yes mecánicas.. Dado que para él. toda causa es intencional., por tanto t.2_ 

do se debe a capricho .. Las intenciones que l.o rodean enigmáticamente 

- l.os espíritus - pueden apoderarse de cual.quier objeto,pueden animar -

cual.quier objeto - sobre todo 1os objetos dotad~s de movimientos físicos 

e inexp1icabl.es parecen animados: el. re1ámpago, 1as nutes, el. viento,el. 

agua que corre.De 1a misma manera que pueden acaparar cual.quier objeto,

pueden también servirse de é1 mismo, de su propio cuerpo, nunca está CO!!!. 

pl.eta.mente seguro de ser el. mismo. -He aquí l.a primera razón de su te-

mor si bien no es l.a más prof"unda-. 

No es más que un temor onto1Ógico* -9- al. cua1 está l.igado inseparabl.e

mente el. miedo meta:f"lsico* -10-. 

Del. miedo ontol.ógico nacerá l.a magia y del. miedo meta:f"isico l.a rel.igios~ 

dad. Por el. hecho de que las dos formas del. miedo - ante el. ambiente y 

ante el. misterio son inseparabl.es, l.a magia y l.a rel.igiosidad se en~ 

cuentran l.igadas entre si, y 1a creencia rel.igiosa sobre todo bajo su -

-9-* Ontol.ogia: Parte de l.a Meta:f"isica que estudia al. ser en general.,1as 
substancias, 1as cosas en si, Ciencia de l.as esencias .. 

-10-*Metaf"isica: Parte de l.a Fil.oso:f"ia que considera l.o trascendente o -
suprasensibl.e .. 
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forma supersticiosa, permanecerá impregnada de elementos mágicos. 

E1 ant.e::es::r ¡:rehi.sp§n.ico ro esta n..n.:a abso1utamente seguro cE ser él. misTo, t.ate

más o menos constantemente que se apoderen de su cuerpo o de su a1ma. in

tenciones ajenas, por l.o que no hay nada más importante para él. que s~ 

ter a sus propias respuestas 1as intenciones extrai"ias de las que cree -

que el mundo está poblado. Sugestionable en el. más al.to grado hasta en 

sus respuestas más intimas en razón de su miedo subyacente, cree que 

l.as intenciones • extraf'ias a su naturaleza - l.as causas y sus ef'ectos o,2. 

jetivos - son también sugestionables e influibl.es y trata de ponerlas 

a su servicio mediante el. rito y el. ceremonial. mágico. 

Mediante su personal. esf'uerz.o expl.icativo este ser p--imlgenio convierte -

en espiritus buenos y mal.os l.as intenciones* -11- que él. cree puebl.an 

el. mundo, siendo resul.tado de su f'uerza y debil.idad sobre objetos o se

res vivientes. Se esfuerza en influir en los esplritus por medio de un 

particul.ar encantamiento y amenazas, a f'in de estimular su propia f'orte 

l.eza y apaciguar su miedo. Este procedimiento mágico provoca precisa-

mente el. resultado codiciado. Los ritos y l.as ceremonias ejercen habl.~ 

do metafóricamente una inf'l.uencia sobre los espiritus buenos y mal.os, -

porque no siendo éstos otra cosa que proyecciones de su propia siqué,el. 

-11-*Intenciones: Tomadas como espíritus de l.os agentes natural.es - rayo, 
viento, temblor, trueno, fuego, etc. 
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antepa.sacb pretiispánico ecal.táu::i:::ee p:r r?Edio de l.cs ritos,. incita a su propio -

espiritu a creer tan firmemente en e1 poder y en 1a real.idad de sus pro

yecciones,. que en virtud de su propia sugestibilidad no tarda en manife~ 

tarse rea1mente la influencia y,. por ejemplo, pueden declararse o desa-

parecer ciertas enferinedades como si fueran enviadas o curadas por espi

ri tus buenos o malos. 

La vida consciente y el progreso de la técnica instrumental no bastan pa 

ra producir la mutación decisiva del animal. en hombre, del. consciente en 

conciencia: sólo la idea metafísica de la muerte inseparablemente unida 

a1 misterio de la vida pueden producirla. Aparte de los objetos que ro

dean al. hombre ant.e::e$::r y que pueden l.l.egar a ser mágicamente temibl.es 

como l.a muerte - origen inagotable de miedo sagrado - abre ya a 1a imag!, 

nación mágica un campo metaf'isico. Desde que la vida comienza a ref'1ejar_ 

se en la siqué hecha consciente, e1 limite de 12 vida, 1a muerte, se ha

ce consciente, previsible. La siqué ancestral no se asusta tan prof'und~ 

mente frente a1 misterio de 1a vida, frente al misterio de 1a animación, 

sino porque en él se encierra el misterio de ia muerte. 

Se ha considerado a través del tiempo en 1os pueblos antigUos, ser po

seedores de la expresión mágica del misterio de ia muerte y e1 culto a 

1os antepasados. 

El hombre se distingue esencialmente del animal por el miedo metaflsico; 
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y es precisamente e1 miedo metafísico e1 que une a 1os seres humanos en 

sociedades cu.1.tura1es. En resumen 1a manif"estación más antigua de1 mi_!! 

do metafísico - 1a magia metaflsica y e1 cu1to a 1os antepasados divin.! 

nizados ancestra1es o antiguos - constituyen el fundamento de una soci_!! 

dad. 

*E1 antepasado prehispánico no se distingue todavia c1aramente de1 ani--

ma.1. E1 anima.1 es e1 antepasado de1 hombre - Totemismo - . La concep-

ción animista nos hace ver que e1 ser humano es e1 descendiente evoluci_2 

nado de1 anima.1 pero que a1 haber perdido el instinto está expuesto ya -

a1 temor. La divinización mágica y totemista de1 anina.1-antepasado -cu.!_ 

tura de 1os cazadores - será reemplazada por 1a divinización mágica de1 

hombre-antepasado, por e1 cu1to a los muertos - Cu1tura de 1os pastores

para evo1ucionar en 1a época mitica hacia 1a divinización simbÓ1ica de1 

hombre, héroe combatiente - cu1tura de 1os agricu1tores -- Puesto que -

el hombre se ha convertido en el ser razonante debe convertirse en el --

ser razonab1e, y habiendo perdido la seguridad inconsciente, el ser con~ 

ciente será victima de 1a inquietud. 

E1 antepasado prehispánico cuyo razonamiento es todavía débi1, se asusta 

ante la dificultad de abrirse camino a través de ese mundo nuevo del es

píritu que se le ha abierto, a través del mundo de las causas y de los -

efectos-. Debido a s.l miedo, el. mundo c:El. espíritu 1e parece mágica.mente an_! 

n::ad:> y a1a:az:ad::a, las causas actuantes le parecen que s:::n espiritus. E1 antecesc:r 

Los razonamientos expuestos en las págs. 1 76-65' de esta tesis rueron inspirados en da
tos que obr_.. en las págs. # 68-77 de le obra "Psicalogla de le Divinidad" por Peul -
Di•1, Ntxico, F" .e.E.• 197.fl .. 
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~o:>,en una fase tota1mente prima.ria del. animismo., cuando l.a socie

dad apenas f"ormada se disemina aún en f"amil.ias aisl.adas, bosqueja una a.E_ 

titud que testimonia su deseo de refUgi.arse en el. estado de seguridad -

instintiva de l.a que ha sido expul.sado. No ideal.iza ni diviniza sol.ame.!! 

te al. animal.. se identif'ica con el. animal. divinizado, hal.aga al. animal..,

creyendo que por simpa.tia mágica podrá adquirir o recuperar l.a fuerza -

serena del. espiritu instintivo que anima al. mismo. 

El. animal. aunque imaginativamente divinizado es en real.idad mortal.mente 

pel.igroso con f'recuencia, el. mismo se convierte en un origen del. míedo. 

Ciertamente, el. hombre ancestral se defenderá contra ese pel.igro dema.Si!!_ 

do real..por real.izaciones de su intel.ecto naciente que l.e ensenará me-

dios de ataque y def'ensa; pero el. mi.edo metaf"isico, el. miedo ante l.a -

muerte., quedará ligado asociativamente al. ani.mal. real.mente pel.igroso y 

l.e obl.igará. a recurrir a una nueva f"orma de defensa mágica. Conjurara 

el. pel.igro mediante 1.a prohibición de pensar en el., de habl.ar de el., me

diante 1.a prohibición por tabú de tocar el. objeto mágicamente temibl.e 

- por ejempl.o - de matar ai anima1 sagrado o de tocar al. anima.1 morta.1-

mente pel.igroso con armas que no esten consagradas mági.camente --

E1 mito es una manifestación social. Para comprender 1.a creación del -

mito es indispensabl.e considerar bajo un nuevo aspecto 1.a sociedad pri.m_!. 

genia, caracterizada por el. animismo y magia. 
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Creada l.a s:x:ied3d por el. miedo metafísico, se despl.iega. l.a vida hl.UlElna 

en tres pl.anos que deben ser diferenciados: el. pl.ano individual., el. pl.a

no social. y el. pl.ano cul.tural.. 

Estos pl.anos se interpenetran porque l.a sociedad es el. conjunto de l.os -

individuos y l.a cul.tura es l.a condición que hace que l.os individuos pue

dan unirse en una sociedad. 

Para comprender l.a vida social. - aunque no sea más que en sus rormas más 

primitivas - es necesario tener en cuenta el. hecho biol.Ógico de que aqu~ 

11.a es una consecuencia evol.utiva de l.a vida animal., y el. hecho sicol.ó

gico de que es capaz de ser no sol.amente civil.izada y cul.tivada sino as_!. 

mismo pervertida. 

La civil.ización es una rormación intel.ectual.; l.a cul.tura es una forma-

ción del. espiritu. La civilización es l.a organización del. mundo exte-

rior - vida social. -; l.a col.tura es l.a organización del. mundo interior 

-vida personal. -. La civil.ización tiende a satisfacer l.os deseos mÚl..t.!, 

pl.es; l.a cul.tura tiende a satisracer el. deseo esencial. o espiritual.. -

Existen sociedades animal.es instintivamente civilizadas - abejas, hor-

migas -.l.o que es compl.etamente extra~o a su vida es l.a cu1tura. 

El. ante::es::::r ¡:rehi.s;::::É¡c:o es s:::tl.a'rEnt:. un miembro de l.a f"amil.ia o de l.a tribu 

- como el. animal. no es más que un miembro de l.a especie -. Aquél. es in

dividuo, pero aún no posee una importancia personal.. Su pensamiento 
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todavía embrionario no es más que imaginativo.. A la imaginación del ha.!!! 

bre primigenio correspcnde su sugestibi1idad. No se manif'iesta ésta únic.2._ 

mente por l.a autosugestión - principio de la magia - sino as:tmismo por -

la heterosugestión.. La sugestibi1idad unif'ica a los miembros de l.a es~ 

cie. Las opiniones que expresan l.os demás miembros de l.a tribu 7 así co-

mo sus actos y sobre todo sus actos culturales. no despiertan En el ante;:!!_ 

S3dc:> ·prehispánico la critica ni la duda. sino la certidumbre y el placer 

de1 reposo en la certidumbre. 

El miedo sagrado en relación con el mJ..sterio de l.a muerte da origen en 

f'ormación cu1tura1 a l.a cél.ul.a de l.a sociedad 7 a la f'amil.ia que of'rece -

sacrif'icios a sus antepasados. Convertidas de esta suerte en cél.u1as 

cul.tural.es se unen las famil.ias al.rededor del. Patriarca representante v~ 

vo de l.os antepasados muertos que son imaginados como pertenecientes to

davía al. cl.an así formado, asegurándol.e.ssocorro y protección - el. Matria!: 

cado no es más que una variante -.. Todos los cl.anes acaban por unirse -

en·un allsmo culto y el. jef'e de la tribu f'ormada por l.a fusión de l.os -

el.arles no es ya el. Patriarca, sino el. mago poseedor de l.as fórmul.as por 

l.as cual.es se puede conjurar a l.os espíritus, ejecutor éste de l.os ritos 

mediante l.os cuales se puede entrar en contacto con los antepasados mue!: 

tos y divinizados. 

Más, aunque apaciguado de 1m modo pasajero por los ritos tradicional.es y 
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por el. cul.to común. el. miedo surgirá de nuevo. El. cul..to crea l.as insti

tuciones social.es. En l.a medida en que el. cu1to se f"ija en superstición. 

1as instituciones adquieren rigidez y se muestran final.mente insuf"icien

tes para el. mantenimiento de l.a vida col.ectiva. La sociedad ampl.iándose 

e inf'l.uida cul.tural.mente por el. contacto con tribus extraf'ias a sus cos-

tumbres,no puede sobrevivir sino tra.nsf'ormando sus instituciones que ya 

son insuf"icientes. Puesto que l.as imaginaciones metaf'isicas y las inst_i. 

tuciones cul.tural.es han f"ormado l.as instituciones socia1es, éstas no pu~ 

den evol.ucionar sino mediante la aparición de la imaginación metaf"isica. 

El. cul.to se amplif"ica y el. mago an::::est.ral. es reempl.azado por toda una --

casta de sacrif'icadores. Son éstos los detentadores de l.a vol.untad se

creta de los espíritus conjurados convertidos en divinidades, al. mísmo -

tiempo que inculcan l.a creencia en una superviviencia de l.os antepasa-

dos de l.os cual.es cada miembro de l.a sociedad debe mostrarse digno du-

rante su vida y con l.os que debe reunirse después de su muerte, de aquí 

surge la idea de que cada uno será juzgado Por l.as divinidades según su 

mérito. El. mérito del. individuo no es todavía personal., no está confor

me todavía con la conciencia esencial., no es l.a armonización de l.os de-

seos. A l.a primitiva metaf"isica animista de l.os espíritus mÚl.tipl.es 

apenas divinizados. corresponde el. primitivismo moral del. rito mágico: 

el. sacrif"icio humano. l.a antropof"agia---

El. individuo no puede l.legar a ser una persona sino gracias a l.a forma

ción l.egal. de sus intenciones. de su armonización. El antepasado ¡:::reh1.sp3nic 
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conf"unde el objeto y el sujeto, hace del objeto un sujeto personificado. 

Todo el sentido de la evolución consiste en arreglar esta confusión y en 

hacer del sujeto un objeto personiricado no solo i.maginativamente, sino 

rea1mente, activamente. Esto no es otra cosa que la espiritualización -

sublimación; _!lará evolucionar la cultura mágica hacia la cultura mltica. 

En orlgenes más remotos de la época ani.mista, el ser apenas consciente,

arronta el ambiente más trivial como un misterio. Selva y llanura están 

como animadas por ruidos, por gritos de animales que exaltan la imagina

ción desorientada. Poco a poco el hombre ancestral sale de ese primer 

embotamiento y en la medida en que el ambiente trivial llega a ser una -

realidad conocida, la imaginación comienza a purificarse de un realismo 

personificado~. El hombre-cazador sabe interpretar toda huella y cual-

quier ruido, los relaciona con sus causas reales. Sin embargo, entre --

las fuerzas hostiles de las que se siente rodeado, incluso si se hacen 

más y más apreciables, hay muchas cuyo peligro sobrepasa los medios de 

defensa, y aunque sepa relacionarlos con sus causas reales, la illl?gina-

ción no llega a liberarse de su angustiosa empresa la que borda en esta 

trama rica en sugestiones. Las serpientes por ejemplo, cuya mordedura -

causa enfermedad y a veces la rnuerte,no son consideradas en conjunto co-

mo malos esplritus. El hecho del encuentro con la serpiente es el que se 

imagina como castigo. El espiritu hostil se ha servido de la serpiente, 

animal real, incluso quizás ha tomado su forma o por lo menos se ha escO!!_ 

dido en él. La serpiente queda parcialmente como creación imaginativa. 
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Se ha11a como participando de una imagen y de una realidad. Desde ahí 

no hay más que un paso para que esta separación mágica se convierta en 

separación ml.tica, para que la serpiente se convierta en el slmbo1o del 

mal espíritu. La mordedura de una serpiente simbólica no puede ser ya -

más que un simbo1o, y por consecuencia, 1a transgresión y el castigo ad

quieren una significación siinbÓ1ica. 

E1. mito no emp1ea la simbo1ización y la personif'icación sino con objeto 

de expresar 1a verdad objetiva sobre el sentido esencial de 1a vida. El 

mito no está creado todavía. 

La f'ijación de la atención en el ambiente cósmico se debe a 1os cambios 

periódicos que se manif'iestan en el ambiente directo, aunque sean debi-

dos a las evoluciones de los astros: las estaciones del ano. Esos f'en~ 

menos terrestres que influyen e incluso determinan las condiciones de la 

vida humana y son al mismo tiempo consecuencias del movimiento astral, -

enlazando de esta suerte el ambiente directo con el ambiente cósmico, 

obligan al espiritu del prehispánico ancestral a efectuar el pasado evo

lutivo que lleva desde la explicación animista hacia la explicación mit.!_ 

ca. Esta evolución cultural se encuentra acampanada en e1 plazo social 

por la transf'ormación de' las tribus de pastores en pueblos agricultores. -

En los paises asiáticos por ejemplo, el ano se distribuye en un periodo 

de sequedad seguido de un periodo de lluvia. En 1.a lengua simbólica de 

los mitos la sequía es imaginada como una divinidad hostil. Para vencer 
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esa d.ivi.nidad mal.hechora, cie1o y tiet~ra ¡..crsonifir-"'dos en dlvinid:::s.des, -

deben Llrl.lrse , de:.5poSé'\rse.. La 1.1.uvla adq1.iire la signif'icRci.ón de 11na !":I!_ 

miente, :c;imbo1iza l.a f"ecundación de la t.ierra madre por el. ciel.o-padre. 

El. Sol. apareciendo como rejuvenf!'Ci.do deP.pués de un periodo lluvin:o:;(') es -

imaginado corno divinidad bienhechora que hace bro~r la v~get.ación t.erre~ 

tre - condición de vida -.. El ano entero se hall.a i.~g.inat-.lvamen~e pre

.sent.acio: como ocupado en el. Ct)(Ilbat.e ~nt.t4e una ar.tigi.la. dlv~ r.lda\! :1o~t"i \ 

- sequía - y l.a divinidad solar rejuvenec:.ida - que .'lparece desµués dr.l ~ 

riodo 11.uvioso, después del. enl.ace entre el cielo-padre y la tierra-madre-, 

hijo del. enlace entre cielo y tierra rest.ejado como vencedor. Pero el 

SOl. rejuvenecido muere anualmente y el. combate recomieni:a anc tras ano. 

Muchas instituciones de l.a prir.i~ época mítica sin:boli.Zc'"ln ~l. ciclo del. 

ano, p0r ejempl.o la real.eza: el. rey representan~e de la divinidad sol.ar mu~ 

re cada afio y es reemplazado por otro venerado como divinidad durante el. -

ano de su reinado. 

En un periodo mítico más evol.ucionado es de imagir.arse bajo un aspecto más 

espiri.t".ual. l.a relación. entre Cielo y 'Tierra. El. Cie1.o se convierte en Sim-

bol.o de elevación espiritual; la lluvia cayendo del. cielo se convierte 

en el. slribolo de l.a f'ecundación por el. Espiri tu - . La nube misma se con-

vierte en un símbolo dei F.spiritu -. Los símbolos comienzan a revestir 

su signif'icación moral. que ~obrepasa 1a signif'icación cósmica y estacio

nal... De ahí que J..os m.i't.OS de un periodo más evol.ucionado no puedan ya 

ser comprendidos si se olvida est..a transfiguración del acontecimiento -

83. 



cósmico en sentido moral.. El. agua que cae del. ciel.o toma un signif'icado 

moral.mente f'ecundador, una signif'icación purif'icadora - justif'icada por 

su propiedad natural. - y esta signif'icación mora1 una vez adquirida se -

af1.ade a una significación compl.ementaria e inversa, l.a del. castigo de l.a 

Tierra por el. espíritu ul.trajado a causa de l.a inmoral.idad extendida so

bre el.l.a. 

La creencia mitica - l.a creencia en l.as imágenes simból.icas - se encuen

tra l.igada superconscientemente a l.a f'e en e1 misterio. La cul.tura mit.!, 

ca no tarda en extinguirse, nuevas visiones espiritual.es, nuevas épocas 

del. espiritu y de su combate contra l.o desconocido reempl.azarán l.a vi-

sión mltica. La época f'il.osóf'ica y l.a époc_a cientif'ica van a nac~r~ El. 

mito def'ine l.a divinidad por acciones imaginadas. 

Dos hechos se han revel.ado de importancia primordial. para 1.a vida mltica 

y su evol.ución: por una parte el. movimiento astral. y sol.ar, si asi puede 

decirse -1.a teoria mltica del. Sol. y de l.a Luz-, y por otra parte l.a si!!! 

bol.ización de l.a esencia Sol. interno - y del. espíritu humano - l.uz 

interna - con ayuda del. sol. astral. y de su luz. Ahora bien, por l.o que 

se ref'iere al. primero de estos hechos en toda l.a historia pasado de l.a -

ciencia, el. So1 y l.a l.uz han conservado esta importancia primordial.. No 

sol.amente l.a ciencia - bajo su primera rorma: l.a astronomía - emergió -

de l.a vida mltica.tan pronto como l.a atención pr"imigenia se dirigió ha-

cía l.os f'enómenos cósmicos, sino que además de todos los progresos más 
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decisivos de 1a ciencia e inc1uso 1a e1aboración de su método, son debi

dos a 1a observación cada vez más atenta y penetrante de1 sistema so1ar 

y de 1a 1uz. La ciencia queriendo evitar e1 misterio de 1a vida, 11ega. 

exactamente a1 mismo prob1ema. centra1 de 1a vida y de su función compre!! 

siva hacia e1 cua.1 se ha visto obligada a orientarse la fi1osofía: el e~ 

tudio crltico de1 espíritu humano, función principa1 de 1a vida interna. 

Además, en 1o que se refiere a1 segundo hecho primordia1 de 1a vida mit.!_ 

ca, únicamente 1a ciencia pennite entrever toda 1a profundidad de1 simb2_ 

lo central. de 1os mitos Sol-divinidad • Porque es e11a la que comprue

ba. que e1 So1 fuente de tod~ energía fisica y de sus transformaciones, 

es igual.mente e1 origen aparente, 1a condición de la animación y de sus 

actividades, por consiguiente fuente de la energía síquica y de sus tran§. 

formaciones. De aqui que sea muy justificado reemplazar simbólicamente 

- como lo hace el mito - el misterio de 1a animación - la Esencia -

por el de su radiación el espíritu humano - 1a luz interna. 

Solo dirigiendo 1a atención hacia esa radiación aparente de la esencia, 

hacia el espíritu humano super consciente - y estudiando las condicio 

nes de su apariencia evo1utiva, se podrá llegar a expresar en slmbolo~ -

más apropiados a nuestra época lo que es ese misterio, esa esencia ra-

diante , ese sol. interno. Es e1 miedo del. antepasado prehispánico,elmiecb 

11eno de mágico impulso, 11eno de promesas, la llama evolutiva. 
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SU RELIGION - 1 -
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E1 hombre segÚn Sir James George Frazer*, ha creado los dioses a su pro

pia semejanza y siendo mortal supone natura1mente que los por él creados 

tienen el mismo triste fin. 

A.. Se ha comprobado que, en 1as sociedades prehispánicas, se encuentran 

con frecuencia hombres, a los que la superstición de 1os que le ro

dean, les presta una inriuencia controladora de1 curso genera1 de 

la naturaleza, es decir, estos individuos son tratados como dioses. 

B. . Ellos dan a sus creyentes una promesa y garantla de la ordenada su

cesión y duración de esos fenómenos flsicos de que dependen los hu

manos para subsistir, por lo que 1a vida y salud del hombre-dios es 

cuestión de preocupación continua. 

C. Estas deidades humanas además de peseer el gobierno tempora1 sobre 

la vida y la fortuna de sus adoradores, en ocasiones sus funciones 

son puramente espirituales o sobrenaturales. La hacen de reyes al 

mismo tiempo que de dioses. 

D. En el caso del hombre corriente, la obediencia de estas leyes queda 

al criterio individual, y en el caso del hombre-dios es obligada b~ 

jo pena de substitución de su alto cargo y aún de su muerte. Sus -

adoradores han puesto en su vida un riesgo demasiado grande para -

consentirle que la trate con ligereza y la pierda. 

¿Por qué Sir .lames Ceorge Frazer? por ser una autoridad connotada a mi entender en 
estos aspectos de la religibn desde un punto de vista Histórico y Filosbf'ico. Au
tor de una obre monumenta1 y apasionante dada su vocación coma investigador y es-
critor. Ver biogref'le según nota (8) • pág. • 69 de esta tesis. 

Los datos pare esta pág. • 87 e inciaoa E. F y C subsecuentes. f'ueron inepiradoa en 
la pág. • 312 de la obra Rama Dorada. Magia y Plel.igibn del autor Sir .Jemes George -
Frazer, Héxico. ~ .. e.E .. • 1965. 
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E. Los puebl.os primigenios como ya vimos, creen en ocasiones que su se

guridad, y más aún la del mundo entero, está lig;ada a 1a vida de --

uno de esos hombres-dios o encarnacion humana. de l.a divinidad. 

F. Cuando decimos que los antigUos reyes eran general.mente también sa

cerdotes.estamos l.ejos de haber agotado el. aspecto rel.igioso de sus 

Cunciones. En aquellos tiempos.l.a divinidad que definía a un rey.

no era una Córmula de expresión vácua, sino l.a manifestación de una 

expresión Cormal.. 

G. Los reyes Cueron reverenciados en muchos casos no solamente como S.2, 

cerdotes - intercesores entre hombre y dios -, sino como dioses mi2 

mos, capaces de otorgar a sus sútdit..os y adoradores. los beneficios -

que se creen imposibles de alcanzar por los mortales y que si se d~ 

sean sólo pueden obtenerse por las oraciones y sacrificios que se -

ofrecen a los seres invisibles y sobrehumanos. Así sol.ía esperarse 

de los reyes ia lluvia y el sol a su debido tiempo, para conseguir 

que sus sembrados produjeran abundantes cosechas e igualmente mu-

chas otras cosas. 

El. ¡::ritn1s:;nio concibe con diCicul.tad la distinción entre lo natural 

y lo sobrenatural, comunmente aceptada por los puebl.os ya más avan

zados. Para éi, el mundo está funcionando en gran parte merced a -

ciertos agentes sobrenaturales.que son seres personal.es que actúan 
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por impul.so y motivos semejantes a l.os suyos propios, y como él.,

propensos a modificarl.os, por apelaciones a su piedad, a sus deseos 

y temores. En un mundo asi concebido.no ven l.imitaciones a su poder 

de infl.uir sobre el curso de los acontecimientos.en beneCicio pro-

pio. 

Las oraciones, promesas o amenazas a l.os dioses, pueden asegurarl.e 

buen tiempo y abundantes cosechas; y si aconteciera como muchas ve

ces se ha creído que un dios llegase a encarnar en su misma perso

na. ya no necesitarla apel.ar a seres más al.tos. El., el propio nati

vo.pone en si mismo todos l.os poderes necesarios para acrecentar su 

propio bienestar y el. de su prójimo. 

Este es un mecanismo por el que l.l.egamos a al.canzar l.a idea del. ho,!!! 

bre-dios. Pero hay otro. Junto a este concepto de un mundo impre.s_ 

nado de f"uerzas espiritual.es,el ant~ ¡rehi.sp9nico p:::ee:e otro disti!! 

to y probablemente más antiguo, en el. cual pueden ll.egar a encentra.!:_ 

se rudimentos de la idea moderna de l.ey natural, o sea l.a visión de 

1a natUI'aleza como una serie de acontecJ.mientos que ocurren en or-

den invariabl.e y sin intervención de agentes personales. 

El. germen de que habl.amos.se relaciona Con esa magia simpatética. 

que juega un papel. importante en l.a ma.yoria de l.os sistemas de su

perstición. 
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En la sociedad ancestral., el rey suel.e ser hechicero además de sacerdo

te, es más.con f"recuencia parece haber obtenido su poderio en virtud de -

su supuesta. habilidad en la magia bl.anca y negra_ 

Los principios de l.a magia* 

Si analizamos los principios del. pensamiento sobre los que se f"unda l.a ~ 

gia, sin duda encontraremos que se resuel.ven en dos: primero o l.uz de s~ 

mejanza , el. mago deduce que puede producir el. ef"ecto que desee ~in más -

que imit.arl.o; del. segundo principio se deduce que todo l.o que hago con un o.:2, 

jeto material. af"ectará de igUal. modo a l.a persona con quien este objeto 

etuvo en contacto haya o no f"ormado parte de su propio cuerpo_ Má.s hemos 

de recordar al mismo tiempo • que el. mago ancestral conoce sol.amente la ~ 

gia en su aspecto prácttco, nunca anal.iza los procesos mental.es en los que 

su práctica está basada, y nunca los ref"l.eja sobre l.os principios abstra~ 

tos entrai'\ados en sus acciones. Razona exactamente como digi.ere sus. al.i-

mentos, esto es .. para él. la magia es siempre un arte, nunca una ciencia. E1 

verdadero concepto de ciencia.está ausente de su mente rudimentaria. 

**Por otro lado.el. desprecio, rídicul.o y aborrecimiento como denuncia.son 

f"recuentemente el. único reconocimiento concedido al. ser primigenio y su 

modo de ser. Sin embargo,. estamos obligados con el.l.os a 

• Datos obtenidos de las paga. • 33 y 34 del libro La Rama Dorada, Magia y Religibn por 
Sir .lames Ceorge Frazer, México, Editorial F.C.E., 1.965. 

•• Datos para estas paga. I 90 y 91 rueron inspirados en las pega .. 1 31.0 - 312 del. libro -
.. La Rama Dorada, 11agia y Religibn" por Sir .James Ceorge Frazer, México. f" .. e.E.• 1965 .. 
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reconocer sus benef'icios. Porque nuestras se:nejanzas con él. es mu

cho mayor que nuestras dif'erencias y l.o que tenemos de común con él. 

y conservamos del.iberadamente como verdadero y útil. l.o adeudamos a 

nuestros antepasados que l.entamente adquirieron por experiencia y-

nos transmitieron por herencia -esas ideas- que nosotros proponemos 

como original.es. Por l.o tanto, debemos a nuestros predecesores al!:!. 

cho de l.o que nos parece nuestro y de que sus errores no f'ueron -

extravagancias vol.untarías 7 sino hipótesis justif'icabl.es como tal.es 

en l.a época en que f'ueron formuladas y que una experiencia más can

pl.eta ha mostrado como inadecuadas. 

Ac.l...arac:l.ón (9). Los conceptos correspondientes a estos incisos -Ca.pituio 
III, pags. 68-91 de esta tesis-han sido obtenidos de ciertas páginas de 
1as siguientes obras: La. Rama Dorada, Magia y Rel.igión por Sir James -
George Frazer, Cap. II, pags. 32, 33; Cap. III, pags. 33-34; Cap. XXIII, 
pags. 310-312. Sicoaná.l.isis de l.a Divinidad por Paul. Diel., Cap. I, pa.gs. 
58-64, 68-77, 79-81, 119 y 121 mismas que he considerado como esencial.es 
en el. presente desa.rrol.l.o y las que han sido además interpretadas y tra.ns 
critas bajo un particul.ar l.enguaje, cuyo contenido me permiten describir
todo l.o caracteristicamente sicol.Ógico de este ser prehispánico, obtenién 
dose el. punto de vista personal. de su pensamiento y por supuesto de su -= 
actuación ante l.o inexpl.ícabl.e y mi.sterioso de l.a existencia y medio natu 
ra.1, 11.egá.ndose por otro l.ado en etapas a l.a concepción mitico-rel.igiosa
de este ser al. que se l.e ha def'inido antes y durante el. periodo Precl.ásico 
Superior y Protocl.ásico, paréntesis de tiempo de mi muy especial. interés. 
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AntigUos prehispánicos.que hará unos tres mi1 anos establecieron las ~ 

ses ca1endáricas que satisfacieran los requerimientos de una vida ht.mta-

na, cuando conocieron 1os cie1os re1acionados con e1 universo a· través -

de sus observaciones, deben haber sentido con gran sinceridad y profundJ:. 

dad 1a insigniricancia humana. 

Asl al sondear durante varias generaciones con gran paciencia, dedica-

ción e inteligencia dicho rinnamento, quedaron poseldos de un sincero -

sentimiento de humildad rrente a la colosal enormidad de1 universo, es-

tab1eciendo las bases fundamentales de la filosofía de la vida de la 

cu1tura prehispánica siencb lCO de los aspectos básicos el tener un 

pro~undo sentido religioso. 

Sin la menor exageración se puede asegurar que la dinámica fundamental -

de todas las civilizaciones prehispánicas fue siempre la religión. Tam

bién es posible aseverar con igual certeza que e1 que hoy s·ea México el. 

país más re1igioso de todo el. continente americano, no es simple coinci

dencia. 

El hombre en todas partes y en toda época - inclusive en la que hoy_ vi-

vimos tan escéptica y critica - ha hecho lo mismo: ha considerado a 

todo lo que no puede expl.icarse como un producto de un peder, de una 

fuerza que va más al.l.á de l.o humano. Y, ayer como hoy, el hombre siem-

pre ha querido encontrar dentro de todos l.os m.:tsterios que ha sondeado,un 
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orden 7 una razón de ser:con 1eyes 7 preceptos 7 reg1as 7 ordenamientos - o 

como se 1es quiera 11amar - originados en o por esa fuerza más que hUIJ1!!.. 

na - esa entidad que puede resumirse hoy - en una palabra: Dios o dio-

ses -. 

E1 ordenamiento del mundo 7 de 1a tierra donde vive el hombre y todos -

los seres que 1a ocupan 7 con todos los fenómenos naturales que en ella -

se presentan - sean estos c1imáticos 7 geográficos 7 geo1ógicos 7 biológi

cos o de cualquier otro orden - quedaron para los prehispánicos supedi

tados a los dioses. 

Fundamental en 1a vida ••• y en 1a muerte de un prehispánico 7 tenla que -

ser la religión y los dioses que estaban detrás de todo acontecer pasado 

o por devenir en e1 mundo. 

De 10 expuesto anterionnente es comprensible que el hombre prehispánico 

desarro11ara con la más lntima sinceridad varios de los aspectos que 1o 

caracterizan: a) Un esplritu comunal: e1 hombre como individuo aislado -

cuenta poco 7 en comunidad si puede 1legar a hacer y a ser algo importan

te. b) Un hondo sentir religioso: los dioses lo pueden todo, segÚn las -

circunstancias serán propicios para lo benéfico o para 1o opuesto. C.Q 

mo consecuencia de lo anterior se exp1ica también que 7 entre los idea1es 

fundamentales que caracterizan 1a f ilosofla de la vida de los prehispánJ:. 

ces estuvieron: e1 honrar a sus dioses de la mejor manera posible -

y el actuar con gusto en todo 1o que redundara en beneficio de la 
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ccmunidad. Sus guias y/o gobernantes.imbuidos con ia mayor intensidad -

de los mismos ideaies, siempre ies indicaron.de acuerdo con su iea.l. sa-

ber y entender.como debian hacerio. Esto quedaba determinado.en función 

de 1as rea.l.idades económico-poiiticas y socio-cultural.es.que actuaron a 

io 1argo dei devenir histórico prehispánico. 

De esta manera, toda ia sociedad prehispánica - de todos sus estratos, 

hay que enfatizar - se dedicó durante sigl.os a erigir centros ceremoni~ 

ies para honrar a sus dioses. Hubo otros periodos también de duración 

piurisecuiar, en ios que para honrar mejor a ios dioses, los guias-gobe~ 

nantes ies indicaron que era menester ir a ia guerra. En todos ios ca-

sos, tanto gobernante corno gobernados, io hicieron y actuaron con ia mi~ 

ma. convicción, sinceridad y dedicación. 

En la época de los centros ceremoniaies, es posible darse cuenta de mu-

chas maneras cómo esos numerosos conjuntos pudieron surgir y presentar -

todas las características que tienen. 

Una forma de explicar esas notab1es características, es daries p1ena va-

1idez a la existencia de sinceras convicciones y consecuente dedicación 

por parte de todos los elementos que confonTarOn a las sociedades que l~ 

vantaron, mantuvieron e hicieron posible el activo funcionamiento, mate

rial. y espiritual, de todos esos 1lamativos y espectaculares centros 

cívicos-religiosos. 
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En ese entonces, tanto gobernantes como gobernados estaban intimamente 

convencidos que morir para honrar a 1os dioses era io mejor que podia 

acontecer para beneCicio de todos: dioses, jeCes, subalternos y todo e1 

común de 1a gente. Todos, viejos, adultos, jóvenes, ninos, hombres y m~ 

jeres, todos sabian que la muerte y la vida estaban intima. e intrinseca

mente ligadas. Quién por ejemplo moria sacriCicado, su muerte dedicada 

a honrar a alguno de los dioses • servia para que e1 asi muerto proyec

tara su vida.en la vida de todos y cada uno de los que vivian. Gracias 

a su muerte que propiciaba 1a vida de los dioses, éstos agradecidos, -

proporcionaban todo lo que los hombres necesitaban para vivir: sol, cOID;!, 

da, alegria. Por eso la muerte y 1a vida estaban en intima simbiosis, -

una necesitaba de la otra, y ambas, muerte y vida, venían a ser una sola 

y misma cosa: quien individualmente maria en honor de 1os dioses, sabia, 

sentia y estaba integramente convencido que a través de su muerte, su v_!. 

da se proyectaria multiplicada entre todos los que vivlan. 
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Dentro de l.o mitico-re1igioso prehispánico podemos tomar como punto de -

partida, l.os si.mbol.os representativos más caracteristicos, por ejemp1o: 

el. simbol.o serpiente representado como un concepto dual. de 10 sublime 

y l.o perverso - Ouetzal.cóatl - como el. jaguar 01.meca encarnado en un -

d.íos hecho hombre.dándose así el. simbolo de l.a espiritua.1ización-sub1~ 

ción. 

COmo otro ejempl.o re:forzante más • podríamos sumar dentro del. l.enguaje 

simbÓlico de l.os mitos a l.a sequia - divinidad hostil. a la que se ie 

opone el. cielo, tierra y l.luvia simbol.os del. bien y l.a :fertil.idad 

EJ..l.o l.ogrado a través de l.o cicl.ico anual.. 

Por otro l.ado, el. sol. como el.emento activador de toda simiente y bienhe

chor de l.a vegetación y condición de vida, permite simbol.izar a l.a Una.

gen de un rey y sacerdote con l.a divinidad solar.l.a que muere cada ano -
para l.uego renacer. 

Respecto a la superstición.todo prehispánico se define por medio de un 

amor exal.tado hacia l.as imágenes.para l.uego implorarles su protección 

contra el temor y la duda, de aqui pues l.as o:frendas simbol.o como sacr1:_ 

ficio de los dones terrestres o de deseo terre~ der·i.vándose aqui l.a iE!. 

ploración y sacri:fici.os 11.enos de un simbol.ismo pro:fundo. 

Los seres prehispánicos convencidos de q..e s...i ~idad y l.a del. mundo cir

cundante radica en l.a existencia del hombre-dios - encarnación huma.na 
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de 1a divinidad - nos permite di.lucidar ese inagotab1e aspecto re1igio-

so de sus f"Unciones. 

- El. 1enguaje• por otro l.ado es un conjunto de simbol.os, un método ex-

cl.usivament.e humano el. que al. nativo americano l.e permllera comunicar 

sus ideas, emociones y deseos, sirviendo corno un estlmu1o a sus expr!!_ 

siones instintivas y ambiente natural. .. 

El l.enguaje además es un sistema auditivo de slmbol.os en que l.a comuni~ 

ción permite percibir al. oyente una serie de imágenes y/o pensamientos .. 

Por el.l.o más que el. sonido en si del. habl.a sea más importante l.a cl.asi~.!. 

cación y Cijación de formas y rel.ación entre conceptos. 

Estos simbol.os Cueron en primera instancia auditivos, luego gráCicos o 

simbolos visuales que como ejemp1o Podemos citar l.os de al.gunos códices, 

frescos prehispánicos y al.gunas estel.as .. 

La madre americana de la época anterior a 1a conquista.simból.icamente 

representó y mucho tiempo después • a 1a maternidad y l.a procreación, 

-tomado desde un punto de vista socia1 comunitario-.. 

La pre~ez y el. parto constituyó el. acto f"undamental. en l.a vida de l.a ~ 

jer, dada su rel.ación con el. cul.to a l.a Certil.idad de l.a tierra .. Al. morir 

en po.rto Cr::l cxal.tél.da. él. nivel. de dio~ o ::accrdotiZ&:i. 

• Ver rDáa sobre el lenguaje. pags. • 102-108 de eet.a t.esis dadO que en esta paig. • 99 ae 
1e ha considerado únicamente dentro de una relacibn i111pOrt.ante de a1mbolos. 
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La mujer además ocupó un 1ugar preponderante dentro dei·seno o nicho de1 

hogar como educadora de ias hijas y apartadora económicamente hab1ando 

-1abor dentro de1 hogar-. Ejemp1ificando 1o anterior tenemos muestras 

fehacientes de figuri11as de barro en estado de preftez y acción de parto. 

Ver imágenes femeninas pag. U 116 de esta tesis. 
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~ música prehispánica si.mbo1iza todo un ambiente natura1 de sonidos -

-aves, Ce1inos, vientO, rayos y r1os ••• - justif"icación ta1 vez de1 hOID

bre ~para mit1ga.r su so1edad. A1 pennanecer en comunión con -

esos seres rea1es, natura1es y por demás acompañantes, este ser prehisP.:?! 

nico 1es diviniza atribuyéndo1es dones curativos y mágicos. 

A1gunos sonidos entrecortados y articu1ados otros, expresan cuando no -

dicen a1go de éstos entes natura1es. 

Es una Corma de expresión intuitiva de celo, malestar o tedio como de -

p1acer. E1 hcmbre natura1 sabe de este 1enguaje simbÓlico, dado que é1 

vivió ya experiencias, por ejemp1o ba1buceos y !"rases articu1adas y de 

imitación después. De ésto se desprende 1a creación ~e instrumentos M.!:! 

sica1es que permitieron imitar primero 1os sonidos de 1a natura1eza pa

ra posterionDente annonizar1es.. De aqui 1a c1asif"icación de 1os instr_!! 

mentes musica1es en percusión y viento ••• 

Annónicamente estos sonidos se fueron enriqueciendo en contacto con 

otros pueblos, produciendo estados de ánimo muy signif"icativos a través 

de 1os ritua1es y ceremonias. 
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SU LENGUA.JE 
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Es destacabl.e el. hecho de que el. l.enguaje Corme parte impcrtante del. de

sarrol.l.o y control. de l.a conducta social., es l.o humano en l.a vida social. 

e incipiente del. indigena, es un instrumento del. pensamiento y comunica

cación de sus ideas, sirve como l.azo de unión entre l.os grupos de que Co!:, 

ma. parte, separándol.os a la vez de otros. Esto demuestra quizá l.a uni

ficación de grupos integrantes de l.a propia famil.ia o clan y posibl.emen

te con otros gr-upas. 

Por otro l.ado se cree que el. primer l.enguaje de que se tiene noticia fue 

gesticulante , a base de gestos , en contraposición a l.a expresión vo

cal. y que tal vez pudieron haberse contundido con al.gunos sonidos de se

mejanza animal.. 

De l.o anterior se deduce pues que el. habl.a roes sol.amente una función ~ 

instintiva, sino también una función adquirida • cul.tural. • 

OBJETIVOS 

CONTENIDO O 

ESENCIA. 

E1 lenguaje - habl.ado, escrito, artistico, educativo y 

rel.igioso ••• - sirve como instrumento del. pensamiento y 

de l.a comunicación de ideas, además como medio para con

trolar l.os actos de otras personas. 

Respecto al. contenido o esencia del. vocabulario, se pu~ 

de decir que es reflejo de l.os intereses de una cul.tu-

ra, pero no quiere decir que justifique en Úl.tima instan 

cia la capacidad intel.ectual. del. mismo. 
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Nota: La idea genera1 de 1os siguientes datos fueron obten~ 

dos de1 1ibro: E1 Lenguaje • cuyo autor es: Edward -

5apir, Editorial: F.C.E., afio de 1966: 

DEFINICIONES 
al .hablar es proferir pa1abras o articu1aciones para -

darse a entender. 

b) .Lenguaje es e1 conjunto de sonidos articu1ados para 

manifestar 1o que se piensa y siente. 

e) .E1 proceso de adquisición de1 habla es resultado de 

la cultura o en otros términos, es el conjunto tra

dicional de 1os hábitos sociales. 

EL. LENGUAJE COMO METODO 

E1 lenguaje es un método exclusivamente humano y no instintivo; comuni

ca ideas. emociones y deseos por medio de una sistema de simbolos prod_!:!. 

cidos de manera deliberada. 

Estos slmbo1os son ante todo auditivos y son producidos por 1os 11ama-

dos organos de1 habl.a • No hay en el habla humana en cuanto tal una -

base instintiva apreciable, si bien es cierto que las expresiones instiQ 

tivas y el ambiente natural pueden servir de estimu1o para el desarrollo 

de tales o cuales elementos del. habla y que las tendencias instintivas -

sean motoras o de otra especie,pueden dar a la expresión lingUistica una 

extensión o un molde predeterminado. La comunicación prehumana o arúJ?a1 -si 
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acaso se puede 1l..amar comunicSción producida por gritos invo1unta~ 

ríos instintivos, nada tiene de lenguaje en el sentido en que nosotros -

1o entendemos. 

EL LENGUAJE COMO INSTRUMENTO DE RESPUE.STA 

Se puede consid~rar a1 lenguaje como un instrunento capaz de responder 

a una enorme serie de emp1eos síquicos. 

Por otro 1ado, 1a única constante que hay en e1 lenguaje es su Corma e~ 

terna, su signiCicado interior, su valor o intensidad síquicos varían -

en gran medida de acuerdo con 1a atención o con e1 interés se1ectivo 

de1 espíritu, y con e1 desarro11o genera1 de 1a inte1igencia. 

EL PENSAMIENTO DESOE EL PUNTO DE VISTA DEL LENGUAJE 

Desde este punto de vista e1 pensamiento se puede deCinir como e1 más -

e1evado de 1os potenciales de1 hab1a. 

EL LENGUAJE COMO SISTEMA AUDITIVO DE SIMBOLOS 

E1 1enguaje por otra parte es primordia1mente un sistema auditivo de -

simbolos • En cuanto es articulado es también un sisteiiia motor, pero -

e1 aspecto motor de1 hab1a es con toda evidencia a1go secundario en re

lación con el aspecto auditivo. 

LA COMUNICACION o sea e1 objeto mismo del lenguaje, no se lleva a cabo 

105. 



satisfactoriamente sino cuando l.as percepciones auditivas de1 oyente, se 

traducen en una adecuada e intencional. serie de imágenes o de pensamien

tos, o de l.as dos cosas combinadas. 

-LA IDEA COMO EL SIMBOLISMO MAS IMPORTANTE DEL LENGUAJE VISUAL 

E1 más importante de todos l.os si.mbol.ismos l.ingUisticos visual.e~ es e1 

de 1a idea.representada comunmente -por sirnbol.os- en al.gunos códices y 

frescos prehispánicos.ta1 vez en algunas estel.as. 

-ACENTUACION ORTOGRAFICA EN EL LENGUAJE INDIGENA 

La acentuación de las palabras en el mundo de 1as lenguas indígenas por 

ejemplo la náhuat1, acentúa por 10 general las silabas graves, de aqui 

la forma característica del hablar indigena, aún en la actualidad 

casi cantando, ejemplos: 

Lengua ~ Lengua Palabra 

En náhuat1 Teotihuácan Hispana Teotihuacán 

Acentuación en l.a Acentuación en l.a 

sil.aba grave. sil.aba aguda. 

En náhuat1 Coyouácan Hispana Coyoacán 

Acentuación en l.a Acentuación en l.a 

silaba grave. silaba aguda. 

Por 10 tanto toda comunicación voluntaria de ideas en una transCerencia 

directa o indirecta del. simbol.ismo típico del. l.enguaje hablado u -

oido, supone l.a intervención de un simbolismo auténticamente 1ingUist.!_ 

ca.. Por otro lado l.as imágenes auditivas y l.as imágenes motoras que 
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determinan 1a articu1ación de 1os sonidos, son 1a f"uente histórica del 

lenguaje y del pensamiento. Otro punto importante es la f"aci1idad con 

que e1 simbolismo 1ingUistico puede transf"erirse de un sentido a otro,de 

una técnica a otra, nos está indicando por si sol.a que l.os sonidos del. 

habla no son el hecho esencial. de1 lenguaje sino qu~ éste consiste más -

propiamente en .1.a c1asif"icación, en l.a · f"ijación de f"ormas y en el. esta-

bl.ecimiento de rel.aciones entre 1os conceptos. 

Podrá haber discusiones en cuanto a si las actividades que se realizan -

en una tribu determinad.a son merecedoras de1 nombre de religión o de ar

te, pero no se tiene noticia de un sol.o puebl.o que carezca de lenguaje -

desarro1l.ado. ~1 más atrasado de l.os puebl.os mesoamericanos pudo haber

se expresado bajo la f"orma de un notable sistema simbÓlico que en 1o 

esenciai se sugiere comparar al antigUo idioma español de l.os conquista

dores. Se ha dado el caso de que lenguas como el náhuatl poseen riqueza 

en l.a f"orma y exhuberancia de expresión. 

Los conceptos abastractos se encuentran representados abundantemente en 

la lengua del prehispánico -menos evolucionado- que por otra adolece de 

esa riqueza de vocabulario y de la matización de conceptos que caracter~ 

zan a culturas más elevadas*. Sin embargo un desenvol.vimiento l.ingUlst.!_ 

co va corriendO paralelamente al desarrollo histórico de la cultura. 

Es dudoso -Cuera del lenguaje- que alguna otra posesión cul.tural. del. 

• C0111Parativamente hablando en tiempo y cultura del idioma espaftol. Por Ejempl.o. 
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hombre., sea el. arte de hacer brotar el. fuego o el. tal.l.ar l.a piedra., -pue

da ufanarse de mayor antigüedad. Se cree sin embargo que e1 l.enguaje es 

anterior aún a l.as manif"estaciones más rudimentarias de l.a cul.tura mate

rial. y que en rea1idad estas manifestaciones no se hicieron posibl.es si

no cuando el. l.engu.a.je, instrumento de l.a expresión y de l.a significación., 

hubo tomado al.guna. forma. 
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La tradJ.ción oral.* en l.a sociedad ancestral. no tenia l.eyes escritas, t,2 

das l.as rel.aciones entre sus miembros estaban regul.adas y regidas princ1:, 

pal.mente por tradiciones, costumbres que heredaban de sus ·antepasados. 

Verdad es que un jef"e de f"amil.ia disponia de l.a vida y muerte de to

dos 1os miembros de l.a misma y su pal.abra y su vol.untad era l.a Úl.tima. 

instanci.a, pero él. mismo estaba infl.uido en su conducta, en sus decisig_ 

nes y en su vol.untad por l.a conducta de sus difuntos antepasados. Ta

les fueron ios primeros síntomas de l.a l.ey, de l.a l.ey no escrita en l.a 

sociedad humana. 

Estas l.eyes no escritas eran igual.mente obl.iga.torias para todos l.os mi~ 

bros de l.a tribu o famil.ia, ya que todos el.l.os descendian de los mismos 

antepasados. No hay que ol.vidar además, que el. prehi.s(:::ánico an::estral. consid,!! 

raba a sus antepasados con temor y respeto rel.igiosos. Esto expl.ica el. 

raro fenómeno de que en aquel. estado de l.a evol.ución societaria todas 

l.as leyes, incl.uso l.as que no tenían l.a más mlnima rel.ación con l.a rel.i

g:ión, como son l.as l.eyes civil.es y criminal.es, fueran consideradas como 

de origen divino y recibieran un tinte rel.igioso. Los antepasados di-

funtos se transfonnaban en dioses o cuando menos, tenían al.ge de divi

nos, de ahi que sus costumbres fueran también divinas. Sin embargo o..an:h 

- Spencer. Herbert. Sociólogo Inglés (Oerby 1620 .Srighton 1903), Principios de Peicolo
gla publicado en 1655 en Londres. Inglaterra. Según este autor desde el punto de vis
ta sicológico la evoluc:ión del individuo consiste en la adaptación creciente de las fun 
clones mentales a un medio que canibia y por otra. en el orden social. la evolucibn se -
...,ni fiesta en une densidad de pobl.ación cada vez más ccncentrada y urbanizada., que lleva 
consiga una nsayor c~lejidad de relacicnes. 

• La tradición oral -en los pueblos prehiepánicoe y par otro pri"'itivos- aqul descrita. fue 
en •i personal .:redo de ver •ás e~leada que el uso testi..,i•l de loe codices.sin soslayar 
aquellos testinsonios al fresco (Cacaxtle) y loe e&C\.llpidoe (estelas y frontones de templos. 
tunt:Jas y palacios)• quiero decir que le produeción y uso de los cédices hasta ahora. es \M"\ 

tanto liMitada testifftOnial-nte hablando; de aquí ~e Ne ~ye más en el testimonio oral -
COCl'ID en 111 ponderación de los eacrttm de aquellos frailes •isioneroe conternporáneos del -
conquistador -Sehagun. Torquemsda. Durán. etc.-. 
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l.a rami1ia se convirtió en tribu y 1a tribu en pueb1o, cuando se modifi

có e1 sistema. de adquisición de 1os medios de subsistencia, cuando ei c~ 

zador se transfonnó en pastor, e1 pastor en agricu1tor y asi sucesivame!l 

te, entonces nacieron, conforme a 1as nuevas condiciones y modalidades -

de 1a vida, nuevos conceptos sobre e1 derecho, sobre 1a justicia, sobre 

propiedad, nuevas 1eyes no escritas que se amo1daban mejor a 1as condi

ciones novedosas. 

Empero, en e1 fondo, estas costumbres no eran nuevas, eran más bien mod!._ 

ficaciones de 1as antiguas; se basaban, por asi decir1o, en 1os fundamen_ 

tos antiguos, en e1 espiritu de1 pueb1o respectivo. Con 1a introducción 

de 1as nuevas costumbres en 1a vida, 1as antiguas no quedaron de ninguna 

manera abo1idas de1 todo, e11as continuaban desempef\ando un pape1 de im

portancia en 1a vida socia1. Transcurrió mucho tiempo antes de que estas 

costumbres anticuadas quedaran enteramente sunüdas. En rea1idad seguian 

subsistiendo también después, so1o perdian su significación e intención 

originarias, recibiendo otras nuevas. 
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INFLUENCIA MATERNA EN LA EPOCA PREHISPANICA 
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-Hoy riestas y rega.1os antes exhortaciones para agradecer a los dioses el 

haber puesto en ella la piedra preciosa de la procreación. 

Distintas Connas pero una misma Cinalidad: resaltar el papel que siempre 

ha cumplido la madre en el ámbito social. 

-En toda época la madre y la matet'Tlidad se han significado en México co

mo figuras centrales de la vida comunitaria. 

-En la época prehispánica la prenez y el parto eran considerados momentos 

:fundamentales en la vida de la mujer, según se desprende del estudio re.!! 

lizado por la investiga.dora del INAH Sylvia Gutiérrez, quién analizó las 

innlllllerables representaciones de mujeres embarazadas, figuras que a su -

vez tienen relación con el culto a la tierra y la fertilidad. 

-En su Historia General de las Cosas de la Nueva Espana Sahagún narra -

que al comunicar una mujer su embarazo se hacia gran fiesta con los fam_!. 

liares de la pareja y con el pueblo, festejando el que los dioses hubie

ran depositado en la futura madre la piedra preciosa de la fertilidad. 

Si una mujer moría al momento del alumbramiento era exaltada a nivel de 

diosa y recibía tributos de adoración 

Como misión fUndamental de las madres prehispánicas era la instrucción de 

sus hijas a las que se ensenaba a vestir, hablar, mirar y caminar y a -

quienes capacitaban para las labores domésticas. 
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Se ha pensado generaimente que 1a mujer ocupaba un 1ugar suba1terno en -

1a sociedad prehispánica, sin embargo un equipo deinvestigadoresde1 

INAH coordinado por 1a maestra Marcia Castro, e1aboró un estudio denomi

nado La mujer en la época prehispánica , en que se resa1ta e1 pape1 que 

e11as jugaron como madres trabajadoras y hasta sacerdotizas. 

Si bien la mujer en esa época no ocupó un lugar preponderante en 1a so-

ciedad, en cambio fue e1 eje del núc1eo fami1iar, con 1a responsabilidad 

no so1o de procrear y educar a sus hijas .• sino también de aportar su t~ 

bajo a la estructura económica de 1a comunidad. 

Prueba fehaciente de1 respeto al. pape1 que a ia mujer le correspondió en 

1a sociedad prehispánica son 1as abundantes representaciones de figuras 

femeninas pref'ia.das o en ejercicio de la maternidad. Ver Figuras Pág.#116. 
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INFLUENCIA DE LOS PADRES SOBRE El_ NINO INDIGENA 
SIJBrEJ1ll 
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Los padres.de1ibera.da o inconscientemente ensef'ia.n a1 niño indigena prehi~ 

pánico desde su nacimiento, la manera de comportarse. de pensar.sentir y 

percibir.. Liberarse de estas inf'1uencias no es nada fáci1 ya que están 

p1rofund.amente arraigadas y son necesarias durante los dos o tres primeros 

ai'ios de su vida para la supervivencia biológica y social... Realmente -

ta1 liberación sól.o es posible porque e1 individuo empieza en un estado 

autónomo, esto es. capaz de conciencia, de espontaneidad y de intimidad. 

y tiene alguna discreción en cuanto a qué partes de las ensenanzas de -

sus padres aceptará. En ciertos momentos especificas del principio de -

su vida decide cómo se va a adaptar a é11as. Esto se debe a que su 

adaptación está en 1a naturaleza de una serie de decisiones todavia no 

definitivas. ya que las decisiones son reversibles bajo circunstancias 

:favorab1es. 

El peso de toda una tradición histórico-f"amiliar o tribal y la in:fluen~ 

cia de los antecedentes paternal.es. sociales y cu1tura1es permanecen in

cólumes. sumados a aquellas demandas de 1a sociedad a la que pertenece -

y le rodea .. 
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SJ EIU:JICICJt EN LA roc:IEDAD 
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Es de pensarse que todo indigena prehispánico común.al. igual que el de -

1as c1ases dirigentes, viviera en io general satisfecho espiritual y ma

teria1mente. La masa del pueblo vivia en comunión directa con l.a cuente 

de satisfacción material por excelencia: cu1tivaba la tierra, la Madre -

Tierra.para producir los alimentos necesarios para el. ma.ntenimiento Cisl:_ 

co. Por otro lado y simultáneamente.tenia una intima rel.ación con l.a vl:_ 

da espiritual.. honrando a 1os dioses de la mejor mane~ posible. y la edJ:. 

ficación nunca interrumpida de templos-pirámide. y conjuntos cívico-ce~ 

monial.es en unas épocas más espectacul.ares y llamativas que otras. 

Todo el. prehispánico común también debió h~ber honrado a sus dioses y -

cul. tivado l.a tierra -para mantenerse a si mismo y a su élite dirigente -

con igual dedicación, sinceridad y empe~o-. 

Por su parte las élites dirigentes.debieron también haber sentido p1ena 

satisfacción tanto espiritual como material.nent..e,a1 ver las caracterfsticas 

que presentaban l.as sociedades o civilizaciones por el1os dirigidas. 

El cuadro acabado de presentar de 1as sociedades o civilizaciones prehi~ 

pánicas, seria un tanto utópicamente irreal. si no agregáramos el que ta,!!! 

bién en el. seno de esas sociedades o civil.izaciones se presentaron tra~ 

tornos que acabaron con él.las. Varias habian logrado alcanzar la 

más completa integración que imaginarse pueda, en lo político, en l.o 
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económico y en l.o cu1tura1, por 1o que 11.egaron a nivel.es de desarro11o 

cu1tura1 extraordinarios tanto que hasta hoy con só1o visitar algunos -

centros-ruinas arqueol.ógicas nos quedamos asombra.dos. Y sin embargo se 

desintegraron por compl.eto y en una Corma. por demás súbita. 

El. paso de una época a otra quedó precisamente ma.rcaca por 1o genera1i

za.do de las crisis en 1as más nota.b1es civi1izaciones de1 mundo prehis~ 

nico de entonces. A pesar de e11o y superada 1a crisis general. - 1o que 

en varios casos 11evó muchos ai'ios - 1as nuevas civil.izaciones 1ograron -

vol.ver a integrarse. F.n varios aspectos l.os enf"oques cu1tura1es cambia

ron bastante, pero 1a tónica general en 1a Ci1osoCia de 1a vida prehis~ 

nica quedó igual., persistió el. sentido ccxnuna1 y continuó como pWlto ~ 

se el. honrar de 1a mejor manera a dichos dioses. 
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INFLUENCIAS SOCIALES EN El_ DESARROLLO INDIGENA 
SIJBl9tA 
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La composición biográCica de1 indígena según estudio ana11tico de 

J. Do11ar sugiere e1 siguiente criterio: atención a sus antecedentes 

cuitura1es, sus motores orgánicos de acción, su misión representada por 

e1 grupo ~ami1iar, la ~abor de cada individuo en 1a conducta socia1, e1 

carácter relacionado con la experiencia desde 1a ninez hasta la edad -

adu1ta, 1a situación social y organización y la conceptuación de toda -

la historia de 1a vida • 

Tomado de: Otto Kl.ineberg SICOLOGIA SOCIAL. 
Editorial. F.C.E. afio 1981, pag. 337. 
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C A P 1 T U L O IV 
LA CULTURA PRERISPANICA 
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SUS ANTECEDENTES 
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Los orlgenes de 1a Arquitectura Prehispánica propiamente dicha se remon

tan hasta e1 segundo milenio antes de nuestra era -durante e1 llamado p~ 

riodo .Preclásico Inferior - con 1a aparición de las primeras aldeas 

agrico1as. Después de un largo y paciente proceso que se inició varios 

mi1enios antes en regiones como ei Va11e de Tehuacán en Puebla tenemos 

que e1 cultivo de1 maiz cada vez más generalizado, permite gradua1mente 

el paso de la vida nómada y azarosa de cazadores y simples recolectores 

a una vida de carácter sedentario. Y pronto vendrá a comp1ementar~e es

ta agricultura con e1 cultivo de otras p1antas, si bien habrá de perman~ 

cer el milagro del malz como la base no sólo materia1 sino en gran J)a.!:, 

te espiritual de aque11os pueblos prehispánicos. 

Con e1 advenimiento del periodo preclásico se asiste en muchas regiones 

de nuestro pals y Sudamérica, a una multiplicación de 1as aldeas agrico-

1as y a 1a aparición de algunos factores culturales que seguirán desarrQ 

11ándose durante épocas subsiguientes, de aquí que enriquecida 1a agri-

cul.tura se diversifiquen 1as actividades y se empiece a estructurar una 

sociedad más compleja, y el creciente número de entierros - acompanados 

de ricas ofrendas de cerámica y de estatui11as modeladas en barro - nos 

hablen de un incipiente culto a los muertos y 1a creencia en un más -

a11á . 

Del primitivo culto agrícola a 1a fertilidad que se manifestaba de una 

manera poética a través de aque11as graciosas figurillas de mujeres bQ 

nitas de Tlati1co,se pasa poco a poco a formas de culto más elaboradas 
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que, no obstante sustituir e1 chamanismo de 1os primeros tiempos, nunca 

perderán de1 todo su carácter mágico. 

Poderosamente fascinada por el misterio de1 cosmos - el retorno ciclico 

y previsible de muchos fenómenos ce1estes, e1 ritmo incansable de 1as e~ 

taciones y su relación con 1as diversas fases del cu1tivo de1 maiz e1 e!. 

ele mismo de 1a vida y de la muerte, de la noche y del día en su inexor~ 

ble pero necesaria alternancia - la mente prehispánica se entregó a una 

incesante interrogación de los astros, midiendo con asombrosa precisión 

1os movimientos aparentes de éstos, e ideando para computarlos un inge

nioso sistema de cálculo vigecima.1 basado en el valor posicional de los 

números • entre los cuales y quizá por primera vez en 1.a historia un!. 

versal, cobraba particular importancia el concepto del cero. 

EL CONCEPTO DEL CERO ES TAN !"PORTANTE QUE HACIENDO UNA ANALOGIA CON EL 

ftUNDD PREHISPANICO. EL "UNDD OCCIDENTAL EN QUE HOY VIVI"DS SIN ESTE CD~ 

CEPTD Y UTILIZACION GRaFICA DEL CERO. CARECERIA DE TODO LO QUE LA TECNOLQ 

GIA HA PRODUCIDO-

CON EL CDNOCI"IENTO DEL CERO Y DE SU EXPRESION GRAFICA QUE EL "UNDO OCCI-

DENTAL RECIBIERA DE LA INDIA A TRAVES DE LOS AKABES. LA.HllRANIDAD HA LOGK~ 

DO LLEGAR A LOS ESPECTACULARES E INCKElaLES DESARROLLOS TECNOLOCICDS QUE 

NOS HA TOCADO VIVIR-

DE AQU1 QUE EL ftUNOO OCCIDENTAL EftPEZARA A UTILIZA• DE ftANCRA CENE•ALIZA-

DA EL SISTE"A DE NUftEROS ARABICOS• CON TODO LD QUE ELLO l"PLICABA. JUSTO 

POR LA EPOCA DEL DESCUBRiftIENTO DE AftERICA. 128. 



A PARTI• DE ENTONCES. ESTO ES. EN POCO "AS DE CUATRO SIGLBS ESE HO"BRE --

OCCIDENTAL LOGRO DESARROLLAR UNA TECNOLOGIA CO"O EL "ISRD ~ARAS HUBIERA -

IRA5IMADO. TODO EN EL FONDO• GRACIAS A UNA SECUENCIA QUE P•OWIA EXPRESA~ 

se ASI; UTILIZACION DEL CONCEPTO DEL CERO; NUREROS ARABIGas. ALGEBRA; AL-

TAS MATEMATICAS; DESARROLLO DE LA QUIRICA; LA FISICA; Y. CON TODAS LAS --

CONSECUENCIAS QUE DE ELLOS SE DERIVAN EN "ENOS DE 500 AAOS - Y SOBRE TO-

00 EN LOS ULTIROS 50 AAOS - UN DESARROLLO TECNOLOCICO QUE HA LLEVADO AL -

PROPIO HOMBRE A LA LUNA Y A L05 ARTEFACTOS POR EL HECHOS. 

De ahi se rueron derivando diversos tipos de escritura gllCica asl como 

el empleo simultáneo de dos calendarios: el solar, cuyos 5 dlas adicio~ 

les eran considerados como nefastos; el ritual que tai vez deba su orí-

gen a las necesidades prácticas del cultivo del maiz. 

Cuando intentamos medir aquel sorprendente aparato especulativo que a 

través de tantos siglos fue edificando el mundo indlgena prehispánico en 

su arán por penetrar en el secreto obrar de los astros - es decir, en la 

voluntad de los dioses que reglan su universo - nos preguntamos: 

¿Por qué el hombre prehispánico que descubriera también el concepto del 

cero no se preocupó en lo más mínimo por. desarrollar la más elemental -
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tecno1.ogia? 

i..a hipótesis que entran.a e1 dar respuesta a esa pregunta es: e1 mundo -

espiritua1 de1 hombre prehispánico • 

Continuando ante esta rea1idad.pacientes y agudos observadores prehispá

nicos deben haber 11ega.do no so1o a 1a conc1usión sino a l.a más since

ra y prof"unda convicción de que e1 ser htunano ante l.a vastedad del. uni

verso - como hoy 1o 11.amamos - en verdad era una cosa insigniCicante. 

Hoy en dia nosotros sentimos que esta sensación de nuestra insigniCi~ 

cía es total.mente pasajera, dura si acaso a1go más que U".CJS instantes en 

nuestra conciencia. Y esto es así porque nuestro condicionamiento de 

menta1idad occidenta1 antropocentrista no nos permite que conservemos 

por a1gÚn tiempo esa idea. 

La vida prehispánica supeditada a 1a religión,es decir,a todo 1o re1aci.Q 

nado con 1os astros y sus 1argos e inmutab1es cic1os y todas sus descon2 

cidas Cuerzas que habia detrás de 1os mecanismos de l.os renómenos ce1es

tes • Cueron deiCicados. Puede parecernos patética semejante suma de e§_ 

ruerzos humanos ,sobre todo si los juzgamos con 1os ojos de nuestra actua1 

civi1.ización occidenta1 cada dia más dominada por 1as ciencias ap1icadas 

que por 1a rel.igi.Ón. Es ahi sin embargo donde parece haber residido una 

de 1as principa1es Cuentes de energia vita1 de aquell.as cu1turas, una de 
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esas misteriosas tuerzas que por espacio de muchos sig1os transformarían 

estas tierras en un inqui.eto y po1if"acético hervidero creador, basado 

también en e1 hecho de una estabilidad politica de estos pueblos. 

Largo y penoso f"ue este camino, en el que rara vez l.os logros artísticos 

y del. espíritu se veian secundados pc:>r espectaculares progresos tecnoló

gicos, al grado que, comparado con otras regiones del mundo, el. utillaje 

prehispánico jamás rebasó un nivel de evolución de tipo neolitico Y 

si a estas def'iciencias o limitaciones sumamos el desconocimiento práct.!. 

co de la rueda y de los metales duros asi como la total ausencia de an.!_ 

males de tracci.ón, resu.l.ta aún más admirable el que estos pueblos hayan 

alcanzado alturas muy apreciables en otras ramas del. genio humano. 

No es sino hasta el llamado periodo preclásico medio - 1200-800 a.c. 

cuando surgen en el antiguo México las pritrieras manifestaciones de un ª.!:. 

te monumental, obra de un pueblo de vigoroso pader creador, los oJ.me<::as, 

cuyos dominios eran las tierras bajas y pantanosas del. Golfo de México.

De ahi habrian de irradiar cul.tura hacia las otras regiones de Mesoamér.!. 

ca, actuando como una verdadera cultura madre , estimulo o f'ermento de 

lo que más adelante serian las grandes culturas clásicas • 

Sin detenerse ante las condiciones desfavorables de su habitat, los antJ:. 

guos al.mecas extraen enormes bloques de basal.to desde l.as lejanas monta

nas de l.os Tuxtl.as, y después de un af'anoso acarreo hasta su destino 
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~ina.J.., 1os escu1pen con una pecu1iar Cuerza p1ástica que en nada reC1eja 

aque1l.as terrib1es 1imitaciones técnicas. Y de sus manos van brotando -

cabezas co1osa1es, mono1itos erectos 1abrados en re1ieve este1aS 

al.tares y otras escu1turas, poderoso mundo de Corma.s regido por seres 

Cantásticos entre 1os cua1es destacan 1os rasgos inconCundib1es de1 

hombre-jaguar al.meca. 

Con 1os el.mecas por ende vemos también asentadas por vez primera muchas 

de 1as bases que habrían de imperar en 1a u1terior p1aniCicación de 1os 

centros ceremonia1es mesoamericanos. Mediante 1a erección de grandes 

monticul.os y p1ataformas artificiales hechas de barro compactado o de 

adobe - y dispuestos según una orientación y en un orden determinados 

se van integrando santuarios, p1azas, canchas para e1 juego de pe1ota, 

áreas pa1aciegas o administrativas, tianguis y otros e1ementos destinados 

a 1a vida comunitaria. E1 énf"asis se centra invariab1emente en ias 

pirámides , 1as p1ataformas ceremonia1es y 1os grandes espacios abiertos 

que constituyen e1 Coco de 1a vida re1igiosa de donde e1 nombre de cen 

tras ceremonial.es con que sue1en denominarse 1os sitios prehispánicos, 

son uti1izados preferentemente ai término de ciudad aue ~óio en conta

dos casos amerita p1enamente. 

En estos centros prehispánicos en efecto, 1a concentración de carácter -

residencial. puede ser muy 1imitada, ya que una gran parte de 1a pob1a- -

ción que periódicamente se reunia en e11os vivia genera1mente diseminada 
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en humil.des al.deas, y proximidad de sus mil.pas u otros cu1tivos .. Ver -

Croquis y Mapa No .. 3 siguientes: 

Durante 1a Ú1 tima f'ase del. periodo precl.ásico - entre 800 y 200 a.. e • 

aproximadamente - , ampliamente dif'undido ya el. inf'l.ujo ol.meca en casi -

todo el. ámbito mesoamericano, otras áreas como Qaxaca, el. al.tipl.ano ce!l. 

tra1 mexicano y l.a zona maya empiezan a buscar sistemas de construc

ción más duraderos.. Y de l.os monticul.os de simpl.e tierra compactada de 

l.a región el.meca, se pasa gradual.mente.al. empl.eo del.a piedra - unida 

primero con l.odo, y después con argamasa - para ref'orzar l.os costados 

de l.os basamentos artif'icia1es, dando cuerpo a l.as escal.inatas y prote~ 

ciones l.atera1es o al.Cardas para constituir en al.gunos casos hasta -

col.umnas.. Especial.mente en Oaxaca, región de más intensa actividad 

creadora.. Pero sal.va estos contados ejempl.os de apoyos ref'orzados con 

piedra, l.os templos y pal.acios que entonces se constituyen siguen sien

do simpl.es chozas, y habría que esperar hasta el. periodo protocl.ásico -

-200 a. C • a 200 d. e . para asistir al. desarrol.l.o def'ini ti vo de el.e

mentos arquitectónicos más duraderos. 

Ya desde l.os Últimos sigl.os del. periodo precl.ásico entre óOO y 400 

a. C. al. debil.itarse l.a preponderancia cultural. ejercida hasta enton

ces por el. área nucl.ear al.meca, l.as otras regiones mencionadas empeza-

ban a a~irmarse con pecul.iares derroteros artísticos y cul.tural.es. 
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Aspecto que debla tener e1 gran Lago de México cuando 11égaron 
a un dimi.nuto islote 1os peregr:1.nos Mexicasª Existia ya una -
numerosa pob1ación en 1as ori11.asde esta extensión de agua, a 10 
largo de setenta y ci.nco ki1ómetros de norte a sur aproximada 
mente a -

Mapa Nª 3 
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ANTECESORES DEL INDIO Al'ERICANO 
Y SUC~SIVAS ETAPAS "IGRATORIAS 
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Durante e1 Ú1timo periodo de la g1aciación WUnn o Wisconsin l.os anteces_Q 

res de l.os indios americanos cruzaron desde Asia hacia Al.aska sobre un -

ampl.io corredor de tierra f'irme, actual.mente sumergido. De aqul que l.a 

fecha más antigua obtenida por medio del. Carbono - 14 hasta ahora sea de 

400 a.c. aproximadamente.procedente de Venezuel.a donde una industria de 

hendedores de f'acies choukutienses* se encuentra asociada con pesa.dos 

animal.es ya extintos, entre los cuales el. mastodonte, el. gl.yptodonte, el 

megaterio y macrauchenia que no pudieron haber sobrevivido mucho tiempo 

a la presencia del hombre. Los restos de algunos de estos animal.es y a]:. 

gunos artefactos humanos, han sido encontrados también en el. Estrecho de 

Magall.anes, dete~ir.ándose una antigUedad de 333 a.c. Si el hombre tardó -

8,000 años en llegar desde Venezuela a dicho Estrecho, es razonable supQ 

ner una penetración inicial. por el. Estrecho de Bering de aproximadamen

te unos 20,000 anos. Hasta ahora la f'echa más antigua para una cultura 

similar en América del. Norte es de 600 a.c. aproximadamente, -Danger Ca

ve, Utah y Desierto de California -. 

Puntas de f'lecha perf'eccioandas.de exfol.iación bif'acial. por presión y -

acanaladas en algunos yacimientos se remontan al. año 500 a.c. en el. ya

cimiento de Lehner Mamoth, Arizona -puntas Cl.ovis-; 375 a.c. en Linder-

meier, Col.orado; y 7,000 a.c. en Bull. Brook, Mass. -puntas Folsom-. 

Estas Puntas util.izadas para matar mamuts, no parecen haberse-

•Hendedores de f'acles choukutienses: según investigadores de tiempo completo del Huseo de 
Antropologia e Historia -29-V-1989- se refiere al hombre de Pekin. encontrado en la caver 
na de choukutien en la regibn del snielfto nombre. en China. El hombre de Pekin cercano al
pitecantropus herectus es el Hamo Herectue del paleolitico inf'erior -entre 600.000 y --
100,000 anos. No en Americe que se sitúa hacia el paleolitico superior - entre 40,000 a 
10.000 anos••. El calificativo de Hendedores de F°scies se refiere e las herramientas pé 
treas de ésta época que utilizaron para hendir y dar rortae a otros objetos pétreos de su -
uso personal que en comparación con China son cronológicamente distinta. pero no asi en -
sue t.rr-.iientas. 

••Periodo donde se reemplaza 11 l'Os nehandertalenses por el HQfftOsapiens,de caracteres casi 
idénticos al hombre actual y CCRinentemente cazadores COfnO magnif'icoe artesanos de la pi.e
dra. 
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Cabricado después de 1a extinción de ese animal. 

Además.estudios de los caracteres fisicos de los indios americanos.mues

tran que éstos fueron predominantemente mongoloides, aunque parece que -

en ambos continentes existió un desarrollo marginal de un tronco repre-

sentado posiblemente por los descendientes de un grupo que penetró en la 

región~muy tempranamente. relaCionado quiZa con los Ainú. 

En la época del primer contacto europeo con América en los Siglos XVI y 

XVII d.C., algunos indios eran aún cazadores y recolectores como sus a.n. 

tecesores pa1eo1iticos, pero en su gran mayoria se encontraban en una 

etapa neolitica de civilización. El hecho de que no poseyesen cereales 

de los cultivados en el Viejo Mundo y ningún animal doméstico de la ant.!_ 

gua Europa - salvo el perro - hizo pensar que la agricultura y la do-

mesticación de los animales. tuvieran un desarrollo independiente una vez 

llegados al Nuevo Mundo. Sin embargo ciertos instrumentos de piedra pu

limentada e incluso ciertos tipos de cerámica, están relacionados con -

los modelos encontrados en el Noroeste Asiático. Luego, dos de los cua

tro elementos principales de la cultura neolitica nos pueden mostrar al

guna prueba de continuidad, partiendo de la tradición asiática. En als;!! 

nos casos, grupos de indios americanos superaron la etapa neolitica, co

mo lo indica el uso del metal. 

Se cree que la primera cultura avanzada del hemisferio occidental tuvo 
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su origen hace unos dos mi1 af\os en 1a región andina de América de1 Sur 

y en 1as a1tas mesetas de América Centra1 y de México. Aqul surge una -

a1ta civi1ización muy semejante a 1a del. Viejo Mundo, pero probabl.emente 

independiente total.mente de e11a. El. cul.tivo del. malz indio - Zea ma.is

f"ue 1a base de 1a nueva economla, además de 1a fabricación de ricos te.l.!_ 

dos, refinada cerámica y magnificas ornamentos de oro, pl.ata y cobre. -

Surgieron grandes centros urbanos con cana1es, jardines y templ.os monu-

menta1es en el.evadas pirámides. Se desarro11.ó una comp1icada organiza-

ción social., con sacerdotes, emperadores, ejércitos, escue1as, cortes y 

rel.igiones sistematizadas.para1e1amente al. progreso intel.ectual. caracte

rizado por l.a investigación astronómica, l.a invención de cal.endarios muy 

precisos, y en Yucatán y en México por una el.aborada escritura gerogl.lf.!. 

ca. 

En e1 área peruana, l.as antigUas cul.turas nasca y chimú fueron seguidas 

por 1a de Tiahuanaco y, poco antes del. Descubrimiento, por l.a civil.iza-

ción inca. De aqul se extendieron infl.uencias a través de l.os Andes a 

l.a cuenca del. Amazonas.descendiendo por el.los hasta l.a región arge12 

tina. Más a1 norte, l.as cuituras chibcha y chorotega ocuparon el. área 

intermedia entre el. Perú y Yucatán, donde se desarrol.l.ó l.a civil.ización 

maya, cenit de l.os l.ogros nativos americanos durante el. primer mi1enio -

á.C., y 11.ega.ndo a su apogeo poco antes de la conquista espa~o1a. De 

forma simil.ar en el. Val.1e de México, l.as cul.turas arcaicas y tal.teca 
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culmina.ron en 1a civi1ización azteca descubierta por 1os español.es. E1 

efecto de estos poderosos centros de in~l.uencia debe haberse sentido en 

menor grado en Norteamérica, especial.mente en l.as cul.turas avanzadas de 

l.os puebl.os del. Sudoeste de1 área. de l.os constructores de mounts 

- mont1cul.os - en l.a cuenca del. Missisippi. CUl.turas más sencil.1as oc~ 

paren l.as áreas boscosas del. nordeste de l.os Estados Unidos, el. Canadá. y 

l.as l.l.anuras central.es. Ca.l.ifornia f'ue una región margi.nal. ocupada par

cia1mente por reco1ectores en una etapa inferior de civi1ización, mien-

tras que l.os indios de l.a costa NoroccidentaJ.. y l.os esquimal.es de Al.aska.. 

y del. Canadá septentrional. habian desarrol.l.ado, cada uno en forma, civi

l.izaciones al.tamente especial.izadas que hasta cierto punto sugieren re

l.aciones asiáticas. 

Wil.l.iam L. Langer 
Datos obtenidos de l.a fuente: ENCICLOPEDIA DE HISTORIA UNIVERSAL,1 • 
l.os que obran en l.as pags. #137 y 138-40 de esta tesis, respectivamente 
inspirados enl.as pags. 13-14, 33-34 de este autor. 

Es pertinente desde mi per&onal punto de vista tocnar de base la correlación que a continu!!, 
cibn IYLlestro cuenda asalte la duda de si los Aztecas c()nlO Mayas, etc.• no hayan sido pue-
bloa primitivos. Tanto Aztecas (S. Xlit•) corno Mayas (mucho antes del al'lo 1000•), Chibches 
en Colombia e Incas (S. XIV•) los he considerado coma pueblos primitivos en el sentido -va.!. 
ga la expresibn- del grado de evolucibn y desarrollo de los pueblos de origen Europeo, si-
tuados en un perlado de tiempo propio de los siglos XI 1 -Inicios del Gbtico en F"rancia- al 
XV y tal vez rnucho antes, ver pag. # 79 y nota (l.), paga. # 14 y l.S de esta tesis y pags. -
# 543, 544 y 545 de la Enciclopedia de Historia Universal por William L. Langer. Ver Bi
bliografla de esta tésis. 

• 1'\áximo apogeo. 
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LA PERSONALIDAD DEL HOl'IBRE PREHISPANICO 
Ver def"inicibn del término en paga. 1 286. 287 de esta tesis 
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Los pueblos prehispánicos de cul.tura en franca evolución con profundas -

inquietudes y dudas, desarrollaron una intuición natural, quizá a manera 

de un ser intuitivo y razonante, con caracteristicas que pudieramos si

tuar entre l.as del Home Habil.is y Horno 5apiens*. 

Temerosos - posibl.emente respetuosos - ante el. poder de los elementos n~ 

tural.es - medio ambiente y cosmos - nace l.a magia, el fetichismo y tote

misr.~. el cul.to a l.a naturaleza y a los astros y de aquí también su sim

bol.is~o. Sin embargo por necesidad de aiimentarse y defensa, sacrifican 

animal.es sin apartarse del objetivo de deificación. De aqui que se hubi~ 

ran preguntado: ¿Cuál es l.a razón por la que estoy yo aqui? y ¿Quién soy?. 

Este ser primitivo - si se puede ll.amar asi - tuvo todo el tiempo para -

poder pensar y crear. Sus extremidades edif"ican, material.izan. 

Esto expuesto se da en principio a nivel grupal y aisladamente, que un -

poco má.s tarde en-comunión con otros pueblos indigenas les fueron propo.r.. 

cionadas ricas experiencias social.es, creativas y cultural.es. De el.lo se 

deduce finalmente una evolución, un desarrollo y una forma peculiar de -

ser. 

• E• f•l•o ~11' qu• •1 Ho.cr• de•cl•""• del lllOl"IO 1 en r•alld•d• loa t>oonbr•• y loa .-ncia 
t~ .,.t•P•••do• c~•I no ••t., un1doa por un• d••cendenc1• llne•l. al.no por un p•
r.nt•.co l•jane. O. .qul •• deapr....c:t• 1• •lqulant.e claalri.c•ci.bn crOf'\Olbqica para •1 cu~ 
t•rn.rio. daade loa ti..-poa antic;üoa a loa ..... reci...,t.••• pl•1at.oc•no lnr•rJ.or U.000,000 
al'\oa) 1 Pl•iataceoo -dio (5'00 0 000 ar\o•)• Pl•1•t.oce"° a~rior l150,000 al'\oa) y holoceno 
-actual-, nac• 10,000 al'\oa aciro•1-d~a. tn ••t• CanJunt.o Q•olbc;J.co P•rec• que no t>a 
h8.b1do ~ auc•aibn unilineal de ro~•. •1no ..U bien trea 1\.ne•• 111volut.1v•• en part.• 
*'IC••iv•• y en P•rt• cabslc;•nt••i 

l.a pri-ra llns• • .,.olutl"• -1- COlllJ.enza en 1• b••• del ple1at.oceno J.nrerJ.or y t.er•ln• 
a fi..,.• del pl•l•toc•na -d10. 
l.a •S>QUl'\da llns• ... olut.iv• -11- •la01111za. r.tnea del pl•i•toceno 1nrer1.or y t.er-J.n• •n 
la b- del holoceno. 
l.• t•re•r• 11nss evolut.1va -ttta e~zarls • rine• del ple.iat.oc•no inf•riori ••Ql.lir1• 
can •l pleiatoceno -dio. por los hoatirea de SWA.Hseotet y FONfECHEVADA - Qu• podlsn -
aer 109 vard8dsro• •nt.epasados dal h~ •llPi•n•-i at.r•.,••arla •1 pl•J.•t.oceno supmrlor 
~ 5-plena ío••11la, can l•• r•z•• Cro..f'sqnari, Cr1-ld1 y cr...ncel•de-. y cont.1nu•
rla en el holoceno, por la• r•z•• actueil•• del 1-1- S•pJ.ena. 

Entr• lo• final•• del ple1at.oceno aupmr.l.or -H. Sapl•na Foaa1lia, can l•• r•:i•• Cr-o-,..q
"°"• Cr1-ld1. y CT>.ancalsde-, e lnlc.l..o• del holoceno de ls• r•z•• .ctual•• de H. Siapiena, 
•• ~ ubic•r 1- tr1ttua o pueiblo• pr-9hi•P""1COll P•rteneclent.e• • los per-lodoa del -

Precl .. ico inf•rior. -di.o, ·~r1or y el Pr-ot.ocU1aJ.co de M•J.Co • 

í~•l ·c.R#l ENC1CLOPE01A l.AROUSSE. VOLUMEN • 15', PAC, 1 5'2 0 SAACtLCll.A. EOll'ORtM.. PLAAt 
TA, S.A.• 196). - 142. 



SU SICOLOGIA 

SURTEMA 
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· Partiendo de1 concepto de que 1a arquitectura prehispánica tiene 1a fa--

cu1tad de evocar emociones en nosotros, preguntamos ¿Es esta una facu1-

tad caracteristica de 1as be11as artes? 

O es necesario preguntarnos además, ¿si e1 entorno natura1 de1 hombre de 

hace dos mi11ones de años tlM:>a1guna inf1uencia en su estado emociona1,-

en su bienestar o en su comportamiento? 

Pero ia arquitectura prehispánica no es jamás un hecho ais1ado, indepen

diente de 1os fenómenos sociales que ia produjeron. 

Podriamos preguntarnos ahora ¿existió en e1 hombre prehispánico un 1ugar 

dentro de su organismo que generó emociones - positivas o negativas- a1 

tiempo que percibió 1os edificios de su centro civico-re1igioso? ¿se -

puede hab1ar a1go asi como de una arquitectura emociona1 ? o más bien 

¿existe un 1enguaje emociona1 que sirvió de en1ace entre este hombre y -

su arquitectura? 

Podemos deducir pues que 1a estimu1ación sensoria1 cump1e dos funciones 

genera1es que son: proveer ai organismo de información sobre e1 medio am 
biente y mantener en e1 cerebro un nive1 sostenido de a1erta y activación, 

que requi.ere de 1a percepción de un medio ambiente variado o estimu1ante 

para que e1 organismo pueda funcionar óptimamente .• Si e1 ambiente• 

-conjunto de edificios, por ejemp1o - es demasiado monótono, e1 

*El término ambiente se ha tomado coma todo aquello que rodea a la persona o personas. 
ea decir: el medi.o flsico. social y cultural de un lugar, en un momento determinado. el 
que influye en la vida material y sicológica del individuo. 
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organismo se aburre o duerme: si por el. contrario el. ambiente es caóti

co, e1 organismo se sobreexcita. 

Asi pues cuando es percibida dicha arquitectura, entonces parte de l.a e~ 

timul.ación visual. pasa por el. sistema l.imbico -segunda capa cerebral.. 

l.a más primitiva del. encéra10 - activando 1as emociones; l.1egando 1uego 

a l.a corteza cerebral. manteniendo el. estado de alerta; otra parte 11.ega. 

a l.a corteza visual. proporcionando 1a imagen especiCica - 1a imagen vi

sual. de una cal.zada prehispánica por ejemplo -, así, aunque 1a percep-

ción de 1a arquitectura prehispánica percibe 1as emociones, no todo tipo 

de esta arquitectura l.as activa de l.a misma forma: al.gunas veces l.as -

emociones generadas son benéficas y positivas, otras veces son negati--

vas -•-. 

Entre otras cosas, el. indice de compl.ejidad - o cantidad de una forma-

ción - de l.os edificios percibidos en un centro cívico re1igioso tendrá 

que ver con esta circunstancia. 

En general., experimentos real.izados con una ampl.ia variedad de material. 

- visual., sonoro, 1ingUistico, etc. - indican que l.os sujetos manifies

tan una preferencia máxima por objetos cuyo nivel. de comp1ejidad es in-

-*- SegÚn Ol.ds and Ol.ds -1965-. Berl.yne -1967- af"inna que l.os estimu-
l.os con un potencial. de activación moderado, activan el. potencial. de -
recompensa , pero cuando el. potencial. de activación al.canza un nivel., -
el. sistema de aversión se activa. 
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termedio, mientras que 1.os extremos - objetos demasiado comp1ejos o de

masiado monótonos - quedan fuera del. nivel. de preferencia. En principio, 

esta afirmación es vál.ida cuando el. grado de complejidad es 1.o suficien-

temente ampl.io para abarcar tanto el. caos como 1.a monotonía. 

La atención está asimismo en función de 1.a compl.ejidad o de 1.a novedad -

del. estlmul.o. 

La teoría de Dember y Earl. 1957 - supone que a1gunos de 1.os estimul.os 

pueden se~ demasiado simpl.es para provocar mas que un 1.igero interés; -

otros estimu1os pueden ser demasiado comp1ejos para enfrentarl.os de una 

manera satisfactoria. A1gunos estimul.os, sin embargo, pueden ser 1.o ade-

cuadamente complejos para que e1 individuo 1.es dedique 1a mayor parte 

de1 tiempo. Se puede decir que cada individuo tiene un nivel. de compl.ej!_ 

dad preferido donde 1.a atención encuentra su máximo nivel.; este es el. -

nive1 ideal de comp1ejidad • Especíricamente aquí, 1a complejidad arqui

tectónica prehispánica exp1icaria el. intento de1 organismo para mantener 

en equil.ibrio el. fl.ujo de inf'ormación espacial.-- arquitectónica ent.orno 

a 1.a Óptima requerida. 

En este sentido, a 1as oscil.aciones mayores causadas tanto por déf'icit 

- espacios entre edificios demasiado monótonos - como por sobrecarga 

de estimu1ación - espacios entre edificios caóticos - respondería el. -

individuo, ya sea modificando e1 ambiente o ante 1.a i.mposibil.idad de '-
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modificarlo, suf'rir consecuencias tales como desórdenes del comportamien-

to y estados emocionales diversos •••• 

De aqul otras consideraciones importantes para ser analizadas: no es P.2. 

sible percibir un centro-cívico-religioso, cuando se es inmigrante o 

cuando se es oriundo ••• en éllo inCluyen las diferencias de clase, inCl,!:! 

yen las aspiraciones, cualidades risicas, s1quicas, la semiótica,*etc., -

de sus visitantes. 

En el proceso de la historia, la relación del hombre con su entonces re

cién nacido espacio artificial rue más amable y llegó a ser a veces ter.2.. 

péutico porque el hamo hábilis ya construía por si mismo, ayudado por sus 

congéneres. 

Las cosas construidas por él f"ueron el resultado sin duda de su esfuerzo 

personal, de la fidelidad de sus manos al interpretar el dictado de su 

mente y asl emplear sus posibilidades tecnológicas. El resultado de 

su imaginación incipiente era su propio proyecto y realización, era su 

propiedad, su auto construcción, con la cual él se identificaba, apropi~ 

ba, personaficaba y comprometía en la relación vivida y constante del ª.!::! 

tor para con su obra realizada. 

Más en la prehistoria aprende ref'ugiándose en cavernas, cuevas y guari-

das naturales las que por otra parte le permiten identificarse consigo 

•se-ibt:ica o semiologl.a. Parte de la r.edicina que trata de loa signos y sl.ntomaa de las -
enrerwedadaa. desde el. P\M"'to de vista del diagnóstico y del pronóstico. 
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mismo y con el enigmático mundo exterior, af'1adiéndo1es sus símbolos y 

miedos en forma de pinturas rupestres, personificando su habitat. Tam-

bién cambió su espacio y 10 edif'icó de acuerdo a sus necesidades perso

nales y colectivas, imponiéndoles su escala humana, su orden peculiar de 

hacer las cosas, identificándose con su conquistado espacio natural al -. 

adaptarlo a sus mitos y necesidades interiores; interpretó su espacio c_Q 

tidiano aprendiendo a aprender con sus asombrados ojos, con sus manos, -

con todo su cuerpo, aprendiendo a construir, aprendiendo poco a poco a -

descubrir 1as regu1aridades insospechadas de su universo cotidiano mate

ria1, pasando del pensamiento mágico .donde reinaba e1 azar y 10 incone

xo a un mundo más estab1e y seguro, donde gota a gota aparecian 1as re~ 

1aridades -estructuras, organizaciones - que después se convertirian en 

las 1eyes de1 futuro cientifico. 

Este ser habitaba un mundo prácticamente natural. En nuestros dlas su -

constitución biológica es igua1, so1o que esta vez anadió un e1emento h_!! 

mano a1 inventar la historia y con esta 1a arquitectura. 

El hombre prehispánico p::r ru parte f\.Je .nodi.f'ican:D su re.lacién ccn el. Ll'liverso cc:rQ. 

cido que se agigantaba a medida que se agigantaba su intelecto. Esta -

relación era más bien una interacción, ya que a1 reaccionar e1 ambiente 

por éi modificado, é1 mismo modificaba su comportamiento. E1 proceso -

de comunicación entre este hombre y su espacio cotidiano era ya eviden

te. E1 mundo natura1 pasó a ser cada vez. menos natura1;e1 hombre avanzaba 
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dejando sus hue11as a medida que desarro11aba su ciencia y su tecnología. 

Su historia se fue haciendo más densa y se pobló de acontecimientos, de -

experiencias aprendidas que quedaron patentes en forma de su ordenamien~ 

to singuar de piedras, calzadas, de plazas, de centros ceremoniales a me

dida que inventaba su historia. 

En el transcurso 1ogró muchos éxitos, pero también muchos fracasos; tro-

pezó mucho, pero también estuvo a punto de desaparecer. No obstante, 

siempre utilizó su derecho natural para modificar o construir su espacio, 

para interpretar su medio ambiente. 

El centro civico-re1igioso es parte de nuestra historia escrita con las -

piedras, los edificios y los monumentos son 1a memoria de esa historia.

Es más, esos centros no hacen otra cosa que recordarnos aspectos politi

cos, religiosos y culturales .•• basados en cierta manera en aquellos an

tepasados nuestros. 

Resumiendo, podemos decir que mediante el proceso de la comunicación es

tética, e1 diseñador, el artista prehispánico comunica emociones. Apar

te de las diferencias posibles socio-culturales, económicas, etc. den~ 

tro del contexto de la especie humana, las emociones generadas por 1a --

arquitectura prehispánica perdurarán por generaciones. Las emociones -
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guardadas en 1os tab1eros y f"ormas geométricas de a1tares y tumbas, des-

piertan nuevamente emociones que con e1 paso de1 tiempo son comunicadas -

a 1os descendientes de 1os constructores origina1es. Es por esto que to

davla nos conmueven, aunque nuestra interpretación actua1 sea diferente a 

1a de aque11os antepasados nuestros. 

Este trabajo apunta también a que disef'iar arquitectura es entre otras cg_ 

sas disenar estados emociona1es, y sugiere que 1as emociones sean en con 

secuencia también.objeto de dise~o, que aparte de 1as repercusiones en -

e1 interior de1 individuo: arte, percepción estética, bienestar o ma.1e1!. 

tar .. ta1es emociones jueg..e'l un papel. importante tanto en 1a productividad 

como en 1a comunicación socia1. 
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CAPITULO V 

LA ARQUITECTURA PREHISPAHICA 
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ANALISIS DEL CENTRO URBANO-ARQUEOLOGICO DECUICUILC01 
APLICANDO EL PRINCIPIO •VOLUMEN-CORREDOR• DE EDWAR WHITE 

Ver. pag .. 1283 ;>enúltimo autor- de esta tesis 
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ORDENAMIENTO DE VOLUMENES* EN CENTROS CEREMONIALES 

ESPACIO CUBIERTO •TUMBA 
* VOLUMENES ARCUITECTONICOS { •TEMPLO MASA VOLUMETRICA =N 

ENVOLVENTE ESPACIAL 

La. idea de espacio en planta o de distribución volumétrica, obedeciendo 

a una orientación y un eje principal o corredor, consiste pretendidame!!. 

te apoyarse en 1os principios de With desde el punto de vista del análi

sis volumen-corredor mencionado o templo y área de deambulación. Aqul -

en el punto tres - pág. 155- consideré 1as disposiciones geométricas 

<D y ® y en l~s puntos cuatro y cinco las disposiciones geométricas 

~ y ® -págs. 156 y 157- como los puntos doce y catorce con las dis-

posiciones geométricas @ y ® respectivamente para el análisis del -

ejemplo teórico de la zona arqueológica de Cuicuilco. Estas 6 disposi-

ciones aplicadas son, según el plano -pág. 158- elementos de juicio que 

me permiten derinir de alguna manera la disposición arquitectónica y de 

disef'io de 1a misma zona arqueo1Ógica, ac1arando que, han sido únicamente 

tomadas como referencia para justificar 1a disposición de 1os e1ementos 

arquitectónicos existentes - según descubrimientos -, así como la topo-

grafla y situación urbana imperante. 
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1 .- F.n 1cs s1.stemas geomét.ri.ccs 

lineales se distribuyen l.cs 

vcl.úmenes a l.c l.e.rgo de un 

corredor o con relación a é.!!. 
te. 

2.- Se pueden estructurar l.os 

vol.úmenes cent.rándol.os en 

un corredor o poniéndol.oa 

a un 1.a.do o a 1os dos del. 

mismo .. 

:3.- En una d.1.spcsi.clón geométrica 

el. corredor puede ser rec't.O 1 

curvo o que'b:t-ado. 

En el punto tres las disposiciones ge-ometncas l y ver esquema e esta pagina- perm1ten respecuvamente o servar que a.
pirámide -circular eJemen'to principal de Cuicui.lco remata en un espacio o eje r.ecto (disposicion geométrica (D)y otros - -
(disposiciones geométricas@ C!)y@respectivamente de los puntos 3. 4 y:> de esta página) donde se disuibuyen altares y -
adoratorios en ambos extremos de Jos ejes en diagonal .. Confrontar estos conceptos con el croquis de la pagll 134 y planta de con 
·unto de la • O 236 de esta tesis. -

·3 ~ 

4-- En el. ordenac.iento puede pa.;: 
ticlpar más de un "corredor. 

E.n dicho . caso, l.oa corredo

res podrán ser para1elos, pe.!: 
pend.icul.ares o angulares. 

s.- Puede uti.l.1.zar•e eualqu:S.J!. 
ra de 1a.s cuaJ.ida.des de 

1oa vcl.ú:benes para rel.aci.2. 

nar1os con J.a.s l..Íneas,, ya 

sea e1 centro• l.as esquina.a, 
l.as cara.a, l.os bordes, etc. 

Vol.'l.l.men 

6.- Se puede empl...r un a:iat.ema 

de diatanci.aa rel.at.:iva.a en

tre l.os vol.úmenes y l.os co

rredores como ba.Be ¡:ara or

denar l.os pri.meros respecto 
a l.os segundos. 



7 .. - Los esquemas 1i.nea.1es pue

den presentarse en línea -
recta o curva. 

Vo1úmene _,ac..._. 
--\--. .,.l._ •• 

s.- 9-- En e1 sistema generado por 

puntos, 1os vo1úmenes quedan 
dispuestos- a1rededor de W'l 

punto o núcleo .. 
El punto doce Y catorce, dispm.iciones geomé'tricas ~y @-de esta página y siguiente- respectivamente aluden a áreas centrales 
de reunión, flanqueadas por elementos arquitectónico-religioso~ como de espacios longitudinalmente dclimitantes; ver área de Vi 
lla Olímpica, planta de conjunto -pag. 1'8-.. -

10 .. - Las rel.a.ciones existentes entre 
los volÚml!'ne<1. y el punt;o pueden -
'tener como base las dis'tancias re
lativas que haya entre los prime
ros y el "S.egundo, la equidistancia 
entre ello'> o una combinación de 
ambo~. 

,, __ 
Se pueden ordenar 1os vo1Úl:le 
nes a lo largo de corredores "': 
que surgen de un punto radial
mente o en esquema de núcleo 

~o%ti:;~~~n ~ ~~~~i:::!ª~~s a~~ 
ceptos de corredor y punto. -

o® 
<r···;o 

·;~"-'.::::=~.-...:.º 
12.-

\_..d._ - ... _+ 
Vo1w:ien 

E.n. la geomet:""Ía generada a par

tir de un punto, ést.e puede 

t.:rl volumen o un área. 



C-h..i....-. 

13.-

16 .. -

c ...... 

-~ ... ~ 
'-'--
Alc...c• ........ 
R-1..~-i....i "'-L.'f"~ ........... 

_Jl..JL o&> 
A\+... ..... c.... e-•• _, ....... . 

Estos son al.gunos de los cri ~ 

rios que se sue].en utilizar P-!. 

ra rel..acionar geométrica.mente 

los volúmenes ent.re si: bordes. 

centros con cent.ros• esquinas 

con esquinas• al. turas con a1 tE, 

ras y caras con caras • 

~~c ... gH?~ 
Vo1ume.n ->\....J ,t:~:c-+-.I '--=f' 

Vol-- Volumen 

~¡:~ 1 Ci 
14 .. - En 1.as composiciones geométr.:!, 15.- A1. organizar los volúmenes entre 

cas coherenT.es • los volúmenes 
se ordena."'\ visualmente con r:g_ 

1.e.ción a un sistema y unos rCE, 

pecto de otros. 

-s.a•"'·-• 4. ~--1 .... t. 

17 .- Puesto que el proyectista de

bió manejar todos l.os sist.e

me.s de ordena.miento a.l proye~ 

tar un edii"icio • necesitó e.§._ 

tar a1 tanto de l.as relaciones 

exi.stentes entre l.os sistemas .. 

si se puede tomar en cuenta una 

o todas las propiedades f"isicas 

de los mismos espacialmente. 

~i., ... -.... ,,¿. _... ___ :·-'· 

~\:T"~:..:.. _-......-ft....;.-... Volumen 
: ,--;-!_ ....... -· 
r-~~ol_um:n1"- e-~·--·
....__,,, L=:::J.:. L;-¡ ~ ... w 

18.- La. geometría y l.os otros sistemas 

de ordenamiento se relacionan en

tre si. en f.'unción de 1.e.s f"ormas 

y 1os ta.maños de l.os volúmenes y 
de 1.as disposicione:l espe.cia1es. 
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. .:"' . . · ..... · .. . : .· ... 



l?BESIS 1E LA RR'IA ARCllllECRIUC.A·PREHISPANIC.A 

159. 



TRES PRINCIPIOS HIPOTETICOS QUE DARAN LA PAUTA 

PARA LA CREACION DE LA OBRA ARQUITECTONICA PREHISPANICA 

a.- Materia prima: b .- Final.idad: 

:Espac~Proc~d¡míento:~íoso Ceremonial. 

·EdífíÍación ¿ 

d--Resu1.tado o Forma: 
Forma arquitectónica 

I. 

A. CONCEPTO DE MATERIA PRIMA = ESPACIOS TIPO 

Tipos de espacios arquitectónicos - José Vil.l.agrán - • espacios ª.!:. 

quitectónicos exteriores - variante -. 

a) Espacios del.imitantes o construidos: adoratorios - situación 

de l.os edificios respecto a un área determinada o centro cer~ 

monial. -

b) Espacios edificados en vol.úmenes. 

e) Espacios del.imitantes o útil.es : pal.acios -habitaciones-. 

d) Espacios especificas útil.es 

co ; pl.aza.s .. 

del. centro ceremonial. especif .!. 

Cual.idades formal.es del. espacio 

a) Métrica - medida -. 

b) Mórfica proporción 

e) Cromática - col.ar - • pirámide de Cuicui.l.co - cinabrio 

dl Aptica textura. -
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u:. 

B. RESULTADO DE LA FORMA CREADA: Hipótesis demostrada= ciencia no exacta 

a) Materia prima: 

espacios 

b l Final.idad: 
re1igioso ceremon~a1 y de 
habitabi1idad -pob1ación 
civi1 y de castas-

e) Procedimiento constructivo 
especifico 

d) Forma creada 
características 
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XII. 

C. ~"'A.: Conjunto de neces~dades que debe satisf"acer la obra arqu~ 

tectónica prehispánica. en este caso i•c:prtsent.é:1 i::Ll dt:1tal".o objet.ivo. 

Problema: Necesidad de dar solución a un conjunto de exigencias 

racteristicas en un manento histórico determinado. 

Partido: Sol.ución arqui't.ectónica adaptada para satisf"acer un pro~ 

ma de necesidades de su tiempo -el.emento subjetivo-. 

DETERMINANTES DEL PROGR:.r-tA 

a) Detenninantes sicológicas del arquitecto prehispánico en base 

a un programa de necesidades • en nuestro caso materializadas 

en el centro ceremonial de Cuicuilco . 

b) Religioso, ceremonial y habitabil.idad de castas, respuesta:al. 

¿para qué? = requisito rel.igioso - ceremonial. 

e) Ubicación cronotópica • respuesta: al. ¿dónde? •s:..ir-este del 

Valle de México . 

d) Economía de medios ...... espuesta :al ¿con qué? •'t.rabajo rl.sico. 

e) Determinantes sicológicas del arquitecto restaurador en base 

a un programa de restauración ,. en nuestro caso el e.entro c.er!:_ 

monial. de CUicuilco • a través de las determinantes del. inciso a) . 

IV. MARCO PARA LA CONSTRUCCION DE!.. PROGRAMA 

D. La cultura de un momento histórico en un lugar geográ.f"ico. Marco ~ 

ra l.a elaboración de un partido caracteristico. 

al 
b) 

La f"onnación previa de un arquitecto prehispánico. 

Su tal.ente creador. 162. 



EXPLlCATORIA QUE REF°UERZA LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE EXPUESTOS~ PG~. 160-162:, DE ESTI\ TE'Sl~ 

Deseo hacer hincapié en estas conceptos precedentes que f"ueran tratadas ali;una "ez en cla
se de tearla -en la División de Est.udios de Posgrado de la f°acultad Ue Arquitoc.;tura en e.l 
ano de 1979- por el Dr. Carlos Chanf"ón Olmos, como Teori0 del Valor que en m:. particular 
f"orrna de ver rueran inspiradas en el maestro Villagrán. Estos conceptos los he tomado en -
mi. presente análisis corno un aspecto más de juicio para poder interpretar el punto de vista 
conceptual de la mentalidad de este rarjaC:or di'!' suei'las arquitectónicos prehispanicos, eje!!!, 
plif"icados toda vez en Cuicui.lco .. 

Para crear o materializar la Forma arquitectóni.ca prehispánica se parte y requiere de tres 
elementos a saber: dE. una materi1:1 prima: elemento o ámbito espacial -superficie bidimensi!?_ 
nal o sustentante y ~spacio atrnosfi:rico exterior envolvente- .. 2 .. de una finalidad u objet_!. 
vo especifico: el religioso ceremonial que se lig¡¡, lntimamente al tipo de espacio (1) ant~ 
rior por medio de le resultante o volumen arquitectónico -objeto materializado-. sin ernba.L 
90 pare que se llegue a la materialización de la forma misma se requerirá de un tercer pa
so que permitirla esta realidad arquitectónica, es decir de un sistema, método o procedi-
rniento para su concresión, o sea el de edificación .. 

(1) Loa tipos de espacio arquitect6nicos que se deducen de Cuicuilco serán: 

Loa espacios delimitantes en cuanto a volumen -pirámide principal- adoratorios y turnbas
con espacios resultantes de su diseno urbano o traza, di.sposición por orientacibn e i!!!, 
portencia de estos volúmenes piramidales los que creen sus propios espacios según lám,!. 
nea con el NV de pag. 151 y 158 y páginas 155, 156 y 157 de esta tesis .. 

Espacios delimitantes útiles por ejemplo el altar que corona la pirámide -posiblemente 
cubierta de pE1ja-, tumbe o kiva circular. tumbas en fosas de tipo bulbar y habitaciones 
caracterlsticaa según rengo social .. 

Por lo que teca a les espacios especificas tenemos el que circunscribe a la pirámide -
principal de Cuicuilca, util1zado seguramente en su tiempo como centro de reunión u -
adoración .... etc. 

Derivánse de este análisis espacial las siguientes cualidades formales: 

La métrica del elemento masivo pr1ncipal escalonado y casi circular. eq decir, un vol.!:::!_ 
rnen de gran basament.o escalonado y eem1circular de contrastante proporción con otros 
alteres u adoratorios que representen formas también piramidales -a base de elementos 
rectos y uolúrnenes variables- considerablemente menores respecto del gran volumen -
principal, ver lámina con el NV de pag. 158. Por lo que toca el aspecto cromático, -
Cuicuilco refleja este hecho -a t.ravés de sus distintas etapas constructivas- princ.,!. 
palrnente en su adoratorio o alt.ar cuyo recubrimiento fuera a base de barro pintado -
de rojo -color que simboliza la vida, coma el blanco la muerte-. 

De su textura podernos decir que f"ue el resultado de sus distintos recubrimientos en 
relación a sus etapas constructivas, por ejemplo: un aplanado de barro primero y pi~ 
dra bola de ria después. 

Por lo que respecta al programa de necesidades del arquitecto prehispánico deaeo ser claro 
en que ninguna forma en proceso creativo ni realizada se apart.ará. del previo lif'tado orde 
nado de necesidades, ya se encuentren memorizadaa o dispuestas gráficamente. -
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INTERACCION DEL HOMBRE Y EL ESPACIO. 
UN EJEMPLO, PURUCHUCO* EN EL PERU 

En Puruchuco las relaciones espacial.es planimétricas están co:nprometidas, 

revel.an l.a necesidad de.una planificación previa bien estudiada; el pro

ducto de una mente cultivada en alto grado. 

Al respecto Jimén~z Borja dice: 

ºEs probable que el. pl.anteamiento previo f'ue conf'iado a un pl.ano ó ~ 

quette~. Hay en los cronistas de Indias varias noticias al. respecto .•. 

Sarmiento de Gamboa, en su Historia de 1.os Incas , refiere un pasaje 

de la vida del. Inca Pachacuti en el. cual. aparece una Maquette de barro. 

Según el. cronist.a"el. rey sei'ial.Ó personas qt;.e f'uesen por todas las pro

vincias que tenían sujetas y l.as tanteasen y se las trajesen f'iguradas 

en modelos de barro", Garcilazo ..• evoca en l.os Comentarios Real.es un -

episodio de su infancia. Al.l.i una Ma.quette de barro centra el. l.ejano 

recuerdo: "Yo vi. dice. el. model.o del. Cuzco y parte de su comarca ... H~ 

cho de barro ... con sus pl.azas chicas y grandes. con todas sus cal.l.es -

anchas y angostas, con sus barrios y casas". 

Una manera de explicarnos el. erecto pl.acentero de l.as prop0rci2 

nes en l.a arquitectura, consiste en asumir que ciertas formas son en 

si mismas más pl.acent.eras que otras a nuestra vista. Una vez que h~ 

mos sel.eccionado l.as formas prereridas -y es aqui donde reside l.a -

dificul.tad-. el. uso de éstas l.o más frecuenteinent.e posibl.e devienen 

en l.a materia de l.as proporciones en l.a arquitectura 

P. H. ScholCield.- THE THEORY OF PROPORTION IN ARCHITECTURE 

• Puruchuco: Pobloc.ibn del Perú. en el. departamento de Lima, provincia de Cante, distrito de 
Huetamantanga; unos :300 habitantes. 
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····~ 
cc.•au ..... , 

j ::: .... ~. 

Teni.endo a 1a mano el. pl.ano de Puruchuco -Lá.m~ J.ll-podemos observar un 

cierto número de espacios y ambientes ceyas f'orma.s y proporciones son B,!!. 

mejantes entre si. Notamos por ejempl.o J.a presencia de 1a Figura del. 

Cuadrado en l.os ambientes 3, 12, 23 y 27; de rectángulos semejantes pos_!. 

bl.emente en l.os ambientes 11, 20, 21 y 28, y, combinando algunos entre 

si, !'armar nuevos rectá.ngul.os semejantes a l.os anteriores, como serla el. 

caso de l.a. combinación 11 - 12, Ó el. conjunto mayor f'ormado por el. grupo 

25 a 30 incl.uido. Ha.ata. podríamos aventurar que todo el. conjunto está 

encerrado en un rectángulo virtual. cu,yas proporciones tienen relación 

:,~:;: .. "· con 1oa rectá.nguJ.os menores ya menciona.dos. Este tipo de observaciones 

l-"}----f en Puruchuco no son na.da nuevo. El.. propio Dr. Jiménez Borja la.a mencio-

... 

-

':'::~':.:!. na en su obra. Dice asl: 

••• , .. ,...¿ •• .......... 

¡c .......... 

"Contemplando el. Pl.ano de Puruchuco desde l.o a.1.to de l.a montaña. .... 

se advierte que debió ser proyectacio como un· todo.. Encuadra.do 

por un muro exterior que l.o encierra rlgidamente, no l.e estuvo 

permitido crecer a1 acaso .... La. distribución de Puruchuco 

pia geometr1a. Recuerda a Mondrian". 

Ú.!!! 

-¿E.l. por qué de este ejempl.o7, ea una pregunta que de hecho relaclona toda una -
gama de culturas indigenaa prehispánicas en América, ea decir Puruehuco ea una -
poblacibn enclavada en las inmediaciones de le Cd. de Lima, Perú; población hia
tbrica y precorteaiana cuyos vestioirs arquitectbnicos contemporáneoo a laa ve -
n>enc:ionadas cul.turaa precolombinea y cuya latitud vario respecto a las 2 f'ranjaa 
tropicales- citeae el caso del. Protoclhaico -300 a.c. hasta el Poatcl6iaieo tardlo 
+ 1~00 d.C.- de la. aludida cultura • que el rormar parte de un marco cronol69!. 
co, se perrilon éetae y Puruchuco en un corte mental prehiep&niceo eemiuriif'ormee 
1nnuido por au poaicibn geográf'ica,ubicaci&i .. clilll8,altitud, religibn y org-1i:ra
cibn social. Culturalmente formulan una eoncepcibn casi uniforme del coa.moa, de 
la vida y de J.a muerte l• que también se traduce en una arquitectura casi ª""""-
jente. 

-Conrrontar cf'O lea tablas de loa peg!t. • 219 y 225 de eata teeia. 

MNNnT. W&:HOELL c.. ., .IUNIUS •un» .... 
CHAONOl.OCICAL CKAAT FOR THE CE.NfHi..L ANDES 

Tabla cronolbgica obtenida del tratado !:tnohiatorl• del Perú Antiguo.l.irna, Perú 
serie textos Univeraitarioa, 1964. 

165-



·PLANO DE PURUCHUCO. 
cna. u .. o·ru11uc1u1co·. AuT01t: 011 • .-....nMEMaZ ao•~•.·••L.,....•c. s...L197>l 

CO~TES: 
LM41NAI 



EL HOMBRE EN EL. ESPACIO ARQUITECTONICO: INTERPRETACION DE INTERACCl0NES 

4.A CU..TI.RA PR'CHlSPANJCA• f'«JDCLD C,. TlCl'F'0 0 CSPAClD Y f"ORMA ARQUlTCCTDNlCA, UTILIZA CL CQNCt'.:PTO OC PCRCCPCIDN 
DCL DBSCFNAOOR- BASE DCL PRIM:lPJO OC SC,,.SACll)l'I; CAUSA-Cf"CCTO- .JCRARQUIZ.UOO LOS CsPACIOS SUSTCNTAOOS CN 0CSfoill
\IC1.CS CN stNTlDO VCRTlCAt. ~LA UTILJZACIOJ\I OC Pl,..UAF"ORKAS CN CL SEl'dlDO LDN:JT\.Cll'>..._ OC SU DCSARROLLO UffBA
MJ-AltQUITCCft)lll)CD. E:L TRATADISTA KCWIN Ll"CH CQIMCIOC CON ....:HO CN sus JNVESTICAClONES CN este TIPO oc so..u
Cl(WriCS AltOUJTCCTONICAS. 

LAMINA i.t 



C A P 1 T U L O VI 

ARA.LXSXS DEL CENTRO CEREMOMXAL 
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CONCEPTOS FUNDAltENTALES 
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1. Los que ahora 11amamos sitios arqueológicos rueron en su tiempo 

ciudades activas y marco de las experiencias de cada uno de sus ha

bitantes. 

2. Constituyeron ciudades peatona1es; la ciudad se contemplaba a la aJ;. 

tura de 1os ojos y a1 ritmo de la locomoción hunana. 

3. Se buscaba integrarla en diversas Cormas a la naturaleza -panorámica, 

perspectiva de paisaje y de su orientación-. 

4. Se hizo construcción de nuevas obras y reconstrucción de 1as daf'ia.das 

principa1mente por los agentes naturales, -varios cambios se opera

ban en ellas- debidos a cambios ciclicos impuestos por sus conceptos 

religiosos. 

5. Se utilizó el concepto matemático aplicado al trazo urbano. 

6. Por otro lado existieron ciudades funcionales de una gran claridad 

en cuanto a orientacion y trazo; ciudades orgánicas, donde los aE_ 

cidentes del terreno iban condicionando la solución de la ciudad, y 

ciudades mixtas donde el centro civico-religioso era funciona1 mi.e!!. 

tras que el asentamiento civi1 era orgánico. 

7. En un principio los centros ceremonia1es y después los centros civ.!_ 

ce-religiosos, constituyeron 1os nodos o puntos focales de la ciudad. 
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8. Por regl.a general. toda ciudad tenia sus bordes o 11.rnites, aunque 

éstos pod.lan ser pau1atinos; en a1gunos casos estaban c1aramente d~ 

finidos por un rio, un precipicio o una cadena de montanas; en otros 

por una mura..11a o un muro bajo circundante. También 1os distintos 

barrios de una ciudad tenian sus bordes. como una calzada o ca11e-

juela, una acequia, o simplemente un cambio en e1 tejido urbano. 

9. Los barrios eran reconocibles por su carácter común. definido por -

la actividad de sus habitantes, la topografía, 1a trama, el granu1e_ 

do, el tipo de construcción, los detalles, los símbolos y las inte!:, 

relaciones entre los espacios abiertos y los construidos. 

10. Las sendas fueron de dos tipos: las propias de la ciudad, canales, 

caJ..zadas, calles o callejuelas, plazas que en ocasiones se concate

naban para servir de paso y veredas que comunicaban el jacal o la -

choza con el terreno de cultivo; las carreteras o veredas que comu

nicaban dos sitios entre si y rutas rluviales o marítimas. La comu

nicación entre las sendas internas y externas se hacia en 1a entra

da de la ciudad, mediante al.gún elemento simbólico -inicio de una 

amplia calzada o un montón de piedras-. 
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11. Dentro de un desarrollo condicionado por los accidentes topográfi

cos de la ciudad, se destaca el centro civico-religioso con sus a~ 

tas pirámides que constituyeron monumentos simbó1icos o mojones, -

aunque se emp1eaban también mojones astronómicos como e1 movimien

to lento y regular de1 sol. 

12. En el marco de1 desarro1lo histórico de 1a arquitectura desde el -

punto de vista espacial, la pirámide contiene cualidades de espa

cio ocu1to o escu1tórico y e1temp10de ·espacio-consecuencia . 

13. E1 concepto tipo1ogia estab1ece 1as caracteristicas ap1icables 

a1 urbanismo y a la arquitectura en un plano más amplio que el tr~ 

dicional concepto de esti1o en arquitectura . La Cinalidad de -

las tipologlas es la de establecer caracteristicas primarias cla-

ves, con 1as cuales juzgar tanto e1 origen·como e1 desarrol1o his

tórico de las regiones, los centros ceremoniales, las ciudades y 

la arquitectura mesoamericana. 

14. Las tipologias regionales nos dan 1a pauta para establecer las re-

1aciones entre caseríos y aldeas con el centro ceremonia1; el des~ 

rro1lo de las grandes ciudades en relación con su región; e1 uite

rior abandono de las mismas; 1a creación de pueblos pequenos ais1!!_ 

dos y final.mente la creación de nuevas ciudades que no aCectaron -

los asentamientos existentes. 
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15. Las tipo1oglas astronómicas o de orientación nos dan la pauta para 

juzgar 1os elementos de trazo asequib1es al concepto mesoamerica

no: 1a importancia del eje norte-sur en 1a época olmecap el eje -

oriente-poniente en el Altiplano, los ejes de cruce en Teotihuacán 

y posteriormente el trazo de los puntos semicardinales en el norte 

de Mesoarnérica y finalmente el concepto de esviaje en 1as ciudades 

mayas. 

16. Un concepto siempre importante es el trinomio p1aza-pirámide

temp1o como un conjunto de elementos caracterizados por tres con

ceptos: el urbano, el escultórico y el arquitectónico. 

17. Dentro del plano urbano 1as tipologias relativas a los usos de --

1os espacios abiertos o centros de reunión estarán de acuerdo con 

sus limites informales o formales. Entre los primeros se cuentan 

1os espacios de uso común indiferenciados y dentro de los segun-

dos • la plaza ceremonia1 no diferenciada del juego de pelota, el 

conjunto cruciforme de pirámides gemelas de uso mixto y el patio 

de uso rami1iar o elitista. 

18. La plaza ceremonial se va diCerenciando paulatinamente par su uso 

hasta llegar a ser diferente del juego de pelota. Se establecen 

asi las tipo1ogias de plaza ceremonial indiferenciada, plaza cer.!:. 

monia1-juego de pelota y conjunto cruciforme de pirámides gemelas 
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19. 

en re1ación con las culturas y sitios. 

Los ejemplos tipo1Ógicos de posib1e re1acion entre p1ataCormas 

y pirámides, Connas en 1a planta de las pirámides y recubrimien-

tos en piedra de las mismas son comunes en Mesoamérica, Altiplano, 

Occidente y Norte de México. 

20. El jacal del Altiplano con más o menos modiCicaciones, sigue 

siendo el modelo del templo de las épocas históricas cercanas a -

1a conquista, aunque existiendo excepciones muy importantes en el 

templo teotihuacano de los conjuntos, en los templos de Xochical

co y en el Templo Tolteca de Tlahuizcalpantecuhtli. 

21. El uso de la bóveda baja en la parte superior de las pirámides y 

en los palacios de la élite gobernante, presentan un ulterior -

desarrollo basado en: 1. El crecimiento 1ineal que obedece a sus 

caracterlsticas estructurales. 2. Un crecimiento apendicular --

3. Estructura diseftada como un todo sin posibilidad de crecimie!!. 

to y 4. Conjuntos de ediCicios con soluciones de tipo a) palacro 

b) cuadrángulo y e) acrópolis. 

Se ha seleccionado un caso particular para analizar el e.e. de Cuicuilco 

situado en el extremo Sur del Valle de México, con sus caracteristicas -

geográCicas, climáticas y topográCicas propias, cuyos mapas arqueológicos 

Cueron llevados a cabo por el INAH, estableciéndose los criterios para d~ 

Cinir las Cechas de las distintas épocas de desarrollo del sitio. 
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Sin embargo se consideró dentro de sus orígenes.a este sitio como punto 

f'oca1 de 1o c1vico-re1igioso 7 con 1a enorme p1aza envo1viendo 1os temp1os 

por todos sus lados. Aunque no existen datos comp1etos, la periferia 

de1 e.e. debió haber sido e1 1ugar donde pudo haberse establecido un 

asentamiento humano de tipo civi1- Para el año 800 a.c. la ciudad se 

extiende sobre un área importante - con otros conjuntos- al Oriente y 

al Poniente. Alrededor del punto focal - pirámide - destacan obras ar

quitectónicas aisladas. Para este a~o ya existia la diferenciación en

tre la gran plaza y plazas menores. En esta época habian quedado esta-

blecidas dos importantes calzadas entre edif'icios arquitectónicos y ~ 

mide principal - inicios -- Llegando asi a las primeras conclusiones -

importantes respecto a este sitio: 

a). En la sección re1igiosa 7 se planea en cuatro direcciones la amplia 

pirámide. 

b). La sección habitacional perif'érica existió de alguna manera. 

e). Los únicos ejes claramente def'inidos entre 1a gran pirámide y e1 

conjunto Vi1la Olimpica son: e1 Eje A - B, eje C - D y E - F, 

que dependen de 1a gran pirámide y eje principa1 A - B. Ver esqu!:_ 

mas, pags. 134 y 158. 
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A manera. de conc1usión deseo expresar que estos veintiún conceptos ex-

puestos, fueron inspirados en la investigación del Dr. Alberto Amador ~ 

11erier intitulada Síntesis y Conclusiones de Programa sobre Ciudades -

Mesoamericanas .que a1 valorarlos me permitieron ajustarles a mi muy ca

racteristico e.e. de CUicuilco. conceptos aná.l.iticos convincentes que -

no podría categóricamente afirmar y mucho menos negarlos. Son pues a mi 

parecer conceptos que surgen de un ámbito Mesoamericano personalisimo ~ 

jo la pluma del Dr. Amador y cotejados por mi. 
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PAPEL DEL CENTRO CEREf'tONIAL PREHISPANICO 
EN LAS CIUDADES t'IESOAftERICANAS, 

CONCEPTOS GENERALES 
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A. Dentro de1 patrón de asentamientos humanos para un centro ceremonia1 

se consideran genera1mente 1os ríos, 1agunas y pendientes -distrib!:!_ 

ción de 1os edificios-. 

B. En 1o general casi todas 1as culturas se han creado en cuencas. 

Hay otras condiciones que ob1igan a fundar 1os asentamientos huma.nos 

como en 1os pantanos. Ejems. San Petersburgo y Tenochtit1án. 

c. En e1 contexto geográfico prehispánico no se manifiesta ampliamente 

e1 carácter de habitabi1idad a cubierto, debido quizá a1 propio cl.h 

ma o al concepto religioso tan arraigado de toda 1a cultura prehis-

pánica, se quiere reafirmar con este concepto la importancia arqui-

tectónico-religiosa tan característica de todo centro ceremonial. 

Conceptos tomados del prof'esor Carlos Marga.in, D.- a), b) -, E. siguien
tes: 

D. a) La producción arquitectónica prehispánica surgió a partir de que 

las condiciones de estabi1idad politica, social y cultural de -

estos grupos humanos fueron propicias. 

b) Cuando la producción arquitectónica y realidad social se inte-

gran dan como resultado aquello que llamamos estilo. 

E. Por otro lado el ser prehispánico en general y el artista en parti

cular son receptores -valga el término- que captan la evolución de 

una situación ma.nif'estándola, creándose además el estilo como resu1_ 

tado de una realidad politico-social y cultural. 

Conceptos generales -F,H.J.- tomados del Doctor Alberto Amador Se-

11erier: Síntesis y Conclusiones de Programa sobre Ciudades Mesoam~ 

ricanas. 178. 
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eapoc\o .. 

.,..••paclo 

" eapoclo 

G.. Todo sól.ido -pirámide- se sujeta a tres dimensiones: a un espacio -

7:iue l.o envue1ve, a un tiempo -el. antes, ahora y después- .y un movi-

miento: a) un punto de partida o :fecha de 1a primera piedra de edi

.f'icación b) una dirección = verticalidad -e identi:ficación con el. 

cosmos o 1ugar de sus dioses-; un sentido: dei:ficacióni una intens_!. 

dad: 1a preservación de su existencia terrena y u1tra. terrena -inf"~ 

~,dEntro. de·las mrrl.f'estaciones rectoras de 1a natura1eza en que se 

desenvo1vió este ser prehispánico y toda su inmensa historia cul.tu-~ 

ra1., es decir todó este tiempo en que estuvo inmerso...,.sin dejar de 1.2, 

do ei in:framundo o mundo de 1os muertos. 

H. En 1a arquitectura prehispánica están muy mezc1ados e1 urbanismo, -

l.a arquitectura. y la escul.tura, por ejemplo: 
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i 

ESPM:JD URBAN01 

Plaza o urbani.e.3• el que c•lirica de ro~ por delnlta esp111c1f'1.ca a este concepto. 
~rte inte9r-1te de la terna prehispánica: Arquitectura. Eacu1t.ura y Urbani_,• 
el_,-,tos eotttln<tUal.eB por demáa -teria1izadoa y/o derinit.orioa de l• re1i9ifwl
intepret.ada • través del arquitecto prtthiepf&nico. 

t.a rel.igiCn al. ser l.o más importante pari:t. l.os prehispánicos. permi

tió esta integración: -· ~~~~---r· -~~~~--,..,_, (+I .+ 

! PRESENTE 

I. Al. depositarse dioses de bazal. to y edif"icar al tares y pirámi.des -

en l.os cerros. penni ten .l.a integración perf"ecta del. paisaje y el. ho

rizonte. Muchas pirámides en su integración constituyeron centros -

ceremonial.es y centt"Os ci vico-rel.igiosos. 

J. Para expl.ica.r el. concepto prehispánico de espacio,, se tomará el. concep

to de espacio vac1o entre dos ref"erencias ·rituales o do!'; ret""erenc.tas 

real.es: 

Tll!.MPO O ESPACtO CE: 

. •:::.·.:".~:~~<·:~ ~.::.~~·.:-::- :> 
0

RITUAL "a• RITUAL. "b'" 

REFl:RChC1A 
REAL4.a) • 

Conceptos general.es tomados del. prot""esor Carl.os H:lrga.ln: 

REFERENCtA 
• REAL(b) 

K. La concepción mental prehispánica parte del. hecho de que t""uerza.s s~ 

periores al. hombre -dioses- rigen y son el. centro del. Universo, no 
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si.ende asl. para el occi.denta.l. que parte del. hecho de ser el. hombre. 

el. centro del. mismo -hanocentrismo- donde surgen 1.os puntos de -

L. La perspectiva prehispánica se concibe en !'unción de l.a importancia 

y f'unción de sus dioses -al.tura. f'orma y disposición del. el.emento 

pirámide-. 

l ' 

--~.= 
Por ejemplo: 
Pirám:lde circul.ar o de 
OUetzalcóatl.; f'orma del. 
earacol. que representa al. viento. 

H.. La. estructura arquitectónica prehispánica tiene l.a !'unción de resistir. 

aparentar resistir.aspecto sicol.Ógico de l.a proporción- y ser bel.la. 

N. En l.o general. todo centro urbano de l.a ciudad prehispánica estable

ce l.a re1ación del espacio -plaza principal.- con los edif'icios arqu!,_ 

tectóni.cos circundantes • el. espacio envolvente y el. espacio parcia1 

u,rbano -O.e cada a1. tar menor o edif'icio arquitectónico y de acceso a1 

centro principal o plaza. 



Los centros ceremonial.es o1mecas tienen eje principal. Norte-Sur mas 
nético. Ejempl.os: Tres Zapotes • San Lorenzo Tenocht1tl.an. La. Venta ... 

1 O•'.:·@ 
__ _§; ---diig._:.:=. =? - ~\.o- - -~-

EJC. M'i..GNETI':':• ~ &;;;; ~-,. '~·Ir'' . 
i .. ,, ._.. La Venta 

O. Todo centro ceremonial. o de veneración donde no exista habitación -

civil. tenderá a ser un l.ugar nucl.ear rodeado radial.mente de pobl.a-

ciones -grandes o pequei'\as-, que en épocas determinadas del. año CO.!}. 

fl.uyen con el. fin de adorar y restejar a sus dioses. 
1 

'- ~-¡;, 
"""P' T 'p-< "-<. • ,)" ,/ 

-~" /·.L,~__,;;-,_ - :r·.. - -
,.-~ t ':-F, /" - . ,,......._ 

'f' 

CP) = Pobl.ación 

(CC) = Centro Ceremonial. 

P. Los edificios arquitectónicos prehispánicos empl.azados en e.e. y -

C.C.R.* son también indicadores de l.as estaciones anual.es, es decir 

que por proyección sol.ar produzcan efectos de sombra. Por ejempl.o: 

edificios reiigiosos en Cuicuiico y ia ciudad de Olichenitzá. (pirá

mide de Kukul.cán) • 

Q. Interacción -correspondencia- dei espacio exterior en edificios ar

quitectónicos y espacio urbano. 

• Centro Civico-Re1igiosó. 
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R. . La panorámica -percepción, perspectiva- de un centro ceremonial es 

determinante en gran medida de1 relieve y paisaje, trazo, ubicación 

y vo1urnetria de sus edificios. 

Conceptos tomados de1 procesar carios Marga.in: 

S. E1 jaguar el.meca representa al. dios de 1.a 1.1.uvia. 

E1 jaguar se asocia con la sel.va y serranias porque vive en la hum~ 

dad sel.vática de sus montaf'las. 

t..a versión de jaguar en el. altiplano de México consiste en que aqui 

no hay jaguares pero si precipitación pluvial, de aqul de su trans

formación. 

Para los sudamericanos chavin· representa al. monstruo de la tierra. 

En el Perú no hay jaguares sin embargo se establece este conocimie!}_ 

to bajo una profunda inCl.uencia olmeca. 

T. La rel.ación: 

gemel.o precioso, 

jaguar l.l.uvia 

máscara ~AL.OC, 

m"OñS't'ruo 

cerro y 1.os conceptos de: 

cabeza de serpiente 

el cuerpo de serpien~pl.umada 

OUETZALCOATL 

} se da en Mesoamérica y Antipl~ 
no Central. 

U. En l.as ciudades prehispánicas l.as vias de comunicación -rel.ieve a.s_ 

cidentado- eran usadas para circul.ar peatonal.mente con posibilidad 

de constituir l.a 1.1.amada f'il.a india. 

Circul.aban los tamemes y generalmente l.a transportación de materia

les era a hombro. En 1.a Venta por ejemplo no hay grandes piedras ni 
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en San Lorenzo Tenochtit1an, por 1o tanto se cree €ueron transpor~ 

dos a horas - distancia. 

Los conceptos precedentes A = patrón de asentamientos humanos en un cen
tro ceremonia1, B = ubicación de1 e.e. ó C.C.R. en cuencas, e = concep-
ción prehispánica no relevante de habitabilidad a cubierto, O = produc-
ción arquitectónica y estilo surgido a través de una estabilidad po1iti
ca, social y cultura1, E= concepción de1 ser prehispánico de mental.idad 
creativa y sensible a situaciones de su propio tiempo, F = concepción del 
espacio en el medievo en relación a antes de l.a conquista, G = l.a canee.E. 
ción del. vol.úmen arquitectónico prehispánico respecto de su espacio ext~ 
rior envol.vente y espacio urbano central. o plaza, en función de sus -
dic•ses e inf'ramundo, H = el concepto de que en l.a arquitectura prehispá
nica están mezclados lo urbano y lo escul.t.órico; y el. concepto también -

indicado a través de un presente, un futuro y un pasado, I = l.a integra
ción del. vol.tlmen arquitectónico a-. ui. ¡:al.saje natural. y urbano bajo e1. con
cepto civico-rel.igioso, J = l.a concepción del espacio intermedio.entre -
dos l.imitantes como:dos referencias real.es y dos referencias rituales, 
K = l.a arquitectura y el. espacio a través de l.a concepción prehispánica 
del. hombre supeditado a sus dioses, opuesta al. concepto homocentrista 
del nombre occidental., L = l.a perspectiva de la arquitectura prehisp~ 
nica concebida en relación a la jerarquia y función de sus deidades, 
M = 1a función sico1Ógica que representó el. volilinen arquitectónico pre-
hispánico en re1ación a su estructura, N = la forma prehispánica de con
cebir el espacio urbano principal (p1aza) y su entorno arquitectónico y 

de acceso al. e.e. ejempl.ificado a través de un centro o1meca, O = la i~ 
portancia relevante del. centro de veneración religioso prehispánico, 
cuando no existe área de habitabil.idad civil. aledaña, P = l.os eCectos de 
sombra producidos a través de la posición sol.ar y rayos l.uminicos en l.os 
vo1úmenes arquitectónicos de un e.e. ejemplificados a través de euicuil
co y Cd. Maya-Tal.teca, Q = 1a relación de los espacios -envolvente y U!:_ 
bano- en estos centros, R = el val.ar de la panorámica en la mental.idad -
prehispánica respecto del. trazo y ubicación de sus edificios arquitectó-
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nicos y fUncionamiento de estos centros de adoración y reunión, S y T 

el. papel. del. jaguar dentro de l.a rel.igión el.meca que de alguna manera in_ 

Cl.uyó en l.a concepción de1.dise~o arquitectónico y escultórico, p~yec

tándose dicha influencia hacia el. al.tiPl.ano Central. de México y el. Perú 

y M concepto general. de ciudad prehispánica que percibe 1.as vlas 

de comunicación con l.a función de circular peatonal.mente y acarreo a h~ 

bro de mercaderias; como puede apreciarse, nos proporcionan una panorám~ 

ca de conceptos, una concepción gl.obal. que nos permite imaginar todo un 

instrumental. que define un ambiente, una mental.idad y costumbres casi g~ 

neral.izadas de ser de estas sociedades, concretizándose de una manera 

natural. en toda obra arquitectónica de su pasado. Por l.o que respecta al. 

concepto de función, baste decir que existen tres el.ementos fundamental.es 

en todo centro clvico rel.igioso: io un acceso principal. hacia un gran e~ 

pacio de reunión, 20 un el.emento principal. de adoración mismo que está -

orientado e integrado al. paisaje natural. y arquite~tónico bajo el. princ~ 

pío rector cósmico de sus dioses y 30 a un l.ugar geográfico que permite 

además de 1.os aspectos anteriores descritos, un medio de sustento decor.9_ 

so y por demás de accesibil.idad y comunicación con otras áreas de igual. 

o mayor infl.uencia pobl.acional. y por ende riqueza económica, de aqul de 

su interrelación desde un punto de vista económico, pol.itico, socia1 y -

re1igioso de estas pobl.aciones. Estos conceptos serán tomados en -

cuenta en 1a zona arqueológica de Q.iicuil.co, mode1o representativo de un 

personal. estudio. 
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RELACION DEL CENTRO CEREl'IONIAL 
PREHISPANICO DE CUICUILCO 

CON LA ASTRONOPIIA SOLAR 
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ANALJSIS DE LA DISPDSJCION DE LOS AL TARES Y ADORATORIOS ••• RESPECTO DE LA PIRAHIDE PRINCI
PAL DE CUICUILCO POR EL QUE RESULTA UNA RELACION DE TRAZO EHPIRlCO DE E.JES PRIMRIOS RES-
PECTO DEL E.JE ORIENTE-PONIENTE DE RAHPAS DE ESTE CUERPO PRINCIPAL. EL QUE COINCIDE CON EL 
ALTAR Y/O OBSERVATORIO. EL CERRO DEL PAPAYO POR EL ORIENTE Y LA PDSICION DEL SOL CADA 21 -
DE MARZO EN EL EQUINOCCIO DE PR1MAVERA1 NOS INDUCE A PENSAR EN UN POR QUE DE TAL TRAZO Y 
DISPOSJCION. VER PAGS. 134 Y 191 DE ESTA TESIS. 

La. pirámide de Cuicui1co dispone de dos ejes principa1es: 

A. E1 Norte-Sur mismo que parte de1 Cerro de Acat1ipa.. 

B. E1 Este-oeste hacia e1 Cerro de1 Aire, de1 Vo1cán Pe1ado y Tres 

eurñbres. 

T1apa.coya y Q..iicui1co pueden ser históricamente contemporáneos. 

es decir, D.licui1co hacia e1 800 a.c. registró en 1os dias -

equinoccia1es. 

Por 1o tanto e1 astro ~ey registra e1 21 de marzo, o sea en e1. 

equinoccio de primavera sobre el.. Cerro de1 Papayo,* apuntando hacia 1a r3!!!. 
pa principal. 
Por consiguiente 800 a.c. se cree fue edificada 1a pirámide principal. 

Afies 
-800 á + 1 500 

a.c. ; d.C. 

periodo 

·r T 

c
T 

e"' 
.· T 

' 7T 
T 

:M __ T_ c_u_ic_u_'_"'º 

·:-: T ¿S Oé 
REGISTRO 

Dias del. fuego nuevo, 
en que el. So1 se des
p1aza para1e1o a 1a -
estructura, -cada 52 
af'ios-. Aquí 1os pue-
blos mesoamericanos -

en genera1 destruyen sus ciudades o las 
abandorian - queman sus escritos históri 
cos - pero conservando su tradición orii"L 

* Ver lámina - pág. # ~ 1-3- denominada: Volcánea de la Cuenca de México. por le Prof"a. Eepe
ranz11 yarz~ de De la Torre. E"dit. Aguilar. Mhxico. l.JNAM. 1971. 
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PLANISFERIO CELES.TE 
Se Incluyen solamente las constelaciones del Cotólooo de Plolon-.eo (siglo "tt da ni.lastro Eio) 
Lá::-.i:ia N;. 1 



Lámina NO 2 
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3rf'. HORIZONTAL DEL DBStRUA-

T 

p1r••ld• d• Culcu.11co ~on or1ant•c16n 
E-o. ••oran r•mp• ... 

Fig. 1 • D 

Cuedrenta 

·r.a. , . , 
1 ,// • t + B6V•da C•11!at• 

---,¿ B' • . ~ --:--:-: .• 6ngula· vl•u•1(3cf) ••ntlda· v•rtlcal. 

__ H_~--::.t~-~~---- ------· . - H 
( · ~~ ab••rvadar prahlepinlca 

Carra_P•paya ~~ --. 

· - pt·r¡mld• da Cuicu:llca 

f'lg. 2 - . . -
c"':b - Cuadranta-b!iv.da-Calaata qua aloja canatal.a

clanaa ·dal. afta 8DC ••·· c.'t.• (11nt1guadad da la 
plir ... lda tarmtin.da Culcull.ca). * • En .i EqulñacctD d• Prlfllavar• ca1,;c1da Con al. aja E~ 

dtll 1"8Mpaa 1f Carra Pmpaya. • 

. (11..C.)-= Antes de l..a. &a Cr~. 

.. / 
~
~ · 

.:!! !:·· // 
,.~//. '.'/ 
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-~ l////¡,. 
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DADA LA DETERMINACION FINAL DEL CENTRO CEREMONIAL DE CUICUILCO V CUALES
QUIERA HAVAN SIDO LAS CAUSAS V CONDICIONES PARA SU UBICACION V TRAZO 
HAREMOS UNA INTERPRETACION A PARTIR DE LOS SIGUIENTES DATOS: 

a) De 1as 1ám1.nas 1 y 2 (considerando sol.amen_te el. hem1.sf'er1.oNorte Ce1e_!!. 
te) partiré para saber donde y cu~l.es constel.aciones exiSti.eron en e1 
ª"º 800 •• c. • mismas que sacerdotes. astr61ogos o arqu1.tectos pr!!, -
hispánicos de Cuicui1co supuestamente consideraron para l.l.egar a una 
orientaci6n. trazo y disposición de sus edif'icios (partiendo de un - -
hecho principal.,l.a pirámide) que vienen siendo a 1e vez l.os el.ementos 
constitutivos de l.a composición del. tan mencionado centro ceremonia1. 

b) Datos del. Probl.ema: 

1) 

2) 

Af'\o 800 a.c. . l 
Láminas 1.v 2 correspondiente&' l---
a pl.anisf'erios Cel.estes.~~~~~~~-

Lam. 1 - Sigl.o II d.C. 

Lam. 2 - Ano 1950 d .c. 

3) Cerro en el. horizonte de l.a pi 
rámide • ·coincidente con el. ej"ii 
E-O de l.a misma y de 1a puesta 
de1"Sol. en el. Equinoccio de 
Primavera (21 de marzo). 

c) Incógn1.tas del. Probl.ema: 

1) 
~=nd~~e~u=~:=~t~0~a~~~~t~!ª~!~nz~g~~!:t~~~~~l.::ci~s36 ~~~t~~:Í y 
horizontal.) proyectados hacia l.a imaginaria bóveda ce1este cuyo 
Radio es 4.5 af'\os l.uz. tomado desde 1a pirámide de Cu~cuil.co de 
orientaci6n E--:-0 de sus rampas• hasta la estrel.la más cercana l.a 

a polar de Centauro de 1a. magnitud) que pudieSPn haber es
tudiado para el. supuesto caso de haberl.es sido útil en el. tra
zo urbano def'initivo (ejes) basándonos en so1o al.gunos de l.os 
edif'icios prehispánicos visibl.es de este centro ceremonia1 y su 
posición respecto al. conjunto. 

d) Desarrol.l.o: observador 

~8 x A'"";8 1 = Cuadrante celeste = (~visual vert. + ~horizontal.) 

e) Seg~n Pto1omeo (ver l.~mina 1): el. cuadrante "v" o gajo celeste contie 
ne a 1as constelaciones de: Andrómeda.Casiopea (parte). Peces. cereo
(parte) y Pe~so (parte)- Estas se han movido (en sentido contrario -
e l.as manecil.las del. reloj) a través de un periodo de 1750 a~os (200 
·-·d.c. a 1950 d_C.) donde el cuadrante "V,. (f'ig. By lá1t1ina 2 del. -
Emisf'erio Norte Cel.este), recorre: n+a+b+c espacios. 

191. 

• CoincidEnte con el cerro Papayo y determinado por las visua1es en un 
p1ano vertical y horizontal ambos de 30º-



y 1• C1reunrere"c1a Ce1eate Ce·-·• :ic. Re 
· _-e~nimm091 _ 

Ce • • ,.; Re • 3.'14'16 ,.;. 4.5 • '14.137 14 .. '15 : .. 

. Ce • 14 .. '15 •"ci• 1uz 

1.~~~:::•~:·:0~~~6~ .. c~._(1am .. 2) 

Ahora: 

200 d 0-
v 

4.'13 11"1::1• 1uz 

1000 .. t' eco •A + 200 feS 

ª"ºª luz.,_ .- •:.$3-. + ....... 
1:-:fe • "1000 

200 -···-· 

· 5 .. 9 ª"ci• 1uz "1 .. "1B afici• luz ( • '1 cuadrante) 



CAL CULOS 
COfii'FLEMENTARIOS ~ 

• Re - R9'1.1.a Cel.e•1:• • '-• 5 afta• l.uz 
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~ ..L • --4-- ...- • ~ • iuz • 3g-
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CONCEPCION RELIGIOSA Y CIVIL PREHISPANICA 

Para l.l.egar a un anál.isis de l.a época prehispá.ncia es indispensabl.e aba.!: 

car su concepto rel.igioso y civil., transportarse a1 pasado y transfor-

marse en individuos de ese preciso momento para poder entender su forma-

de actuar,. de comportarse y pensar ...• por l.o que es determinante es-

tar l.igados al. l.ugar y sus habitantes,. cuando se de el. caso de su exis
tencia en l.a épcca actual.. 

F.n cuanto a1 medio físico-geográfico es del. tipo montai'ioso, de aqui que 

los indígenas exa.l.taran este perf'i1 ~ crear su propia arquitectura da

do que -sea el caso- el. dios Tl.ál.oc que tnora en l.a superficie de los -

cerros, destaca l.a i..mpOrtanc±a del. agua y de l.a agricul.tura en el. Val.l.e 

de México. 

Otro aspecto más que justifica l.a importancia de este ejempl.o,radica en el 

hecho de que l.os vientos del. Gol.fo de México al. chocar con l.a cima hela

da de l.as montai"ias - Sierra Madre Orienta1 volcánica - per"'Dlita por con

densación Cormar densas nubes: 

/·: ,.. ~E_NTOS~ 

.- . ~ --·- GOLFO DE MEXICO 

: .·· .. : ·:::~~- . - .. ~~·· . -.-.: .:· . ... · .·:.-:-

Tt.AL.OCAN PARAISODE TLALOC. 

-· 
Jl•tocdhu~tl 

.. ::.: :.~.-.. 

.·· . 
../cerro Teforxin 

-- ·-··-· ;·;. : : tt_'<;::;;,~;~-d~ .. .;.;;::·· .. ~.: .. ._: :· · .... · ·~-
.. "'""._-

Par• -yor detalle ver la lámina - pág. # 111- denc.inada: Perril de le Cordillera Neovol
cilnica. de la obra: Volcánes de 11éx.ico. por la Prora ... Esperan.za Yarza de De la Torre.Edit. 
Aguil•r. Hé•ico. UNAt1. 1971... 195. 



En este esquema se muestran las monta.f'1as del Va11e de México. .son si-

tics religiosos que fueron prohibidos a cua1quier morta1.Cormándose 11.lf!e.. 

res de veneración donde además se han encontrado objetos de cerámica -. 

Bajo mi muy persona.1 punto de vista puedo considerar al. e1emento pirám!_ 

de como un cuerpo geométrico, que por su Corma tria.ngul.ai- invita a pen

sar en e1 más establ.e de todos 1os cuerpos tridimensiona.1es, debido a su 

base rectangu.l.ar de Corroa ascendente y truncada con cieta semejanza a l.a 

sil.ueta de l.os vol.canes, cerros o montaf'ía.s - simbo1.o de permanencia - y 

par otra. l.a misma Cigura geométrica envuelta por e1 espacio atmosCérico, 

que en l.o truncado de su remate superior es representativo e1 espacio -

para l.a erección del. altar santuario o cue además de ser tradicional.me!! 

te e1 lugar rector respecto de su altura, jerarquia y l.o ceremonia1. ex~ 

elusivo de l.a el.ase social. prehispáni.ca más importante: l.a sacerdotal. y 

monárquica, quedando en l.os basamentos inCeriores respectivamente ubica

das l.as restantes castas, es decir, l.a de l.os nobles y militares y pobl.~ 

ción en general.. 

Por comparación l.os cuerpos piramidales regul.ares y circunf'erencial.es, -

nos inducen a suponer por observación que l.os indígenas conocieron l.a l.ey 

rtsica del. ánguio de reposo de 

l.os materia1es granulados y a!:_ 

ci.l.l.osos -valga 1a. comparación 

con el. perCil. montaf'ioso-
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Por un lado la arena suelta al. precipitarse nos da por revenimiento un 

mc:>nticu1o de f'orma cónica que posiblemente l.os el.mecas hayan expl.otado 

en sus pirámides circu1ares de pl.ataf'ormas superpuestas y decrecientes 

- conservando este ángul.o natu..ra.l. de reposo - , otros con más tino ar

quitectónico, l.os tol.teca..s por ejempl.o, desarrol.l.an con profusión el. P1!!. 

no l.ong:itudinal. a manera de tal.Ud. 

Otros Ejemplos: 

Láminas - 3 y - 4 

(~t-It;, 
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Aunque no contemporáneos 8 Cuicu.tlco cronalógicamente • Ua•actún 8'l Guatemala (ver pág. 198) en 
a1:r:ado y planta, como -en 1:hi.!:hen1tZá .. Yucatán el Templa del Caracol" (ver pág; 199) en planta naa 

~-da como $rl~ta caracterlstiC'o el trazo de este tipo de. edif"iciae par orientación r!!specto a la 
. po.aic;i-bn del sol ~ .en otras casos l:a luna. atendiéndo a loa (quinoccia~· de

0 

Pr
0

1ma..,era y Otario en -
•. f"~ibn de •Blf5 r..,.aa lumiriesae proyectados h&cia .,.¡ ·altar mayor, de aqul tainbién - su trazo reg!_ 
~en p

0

lent111 • ~ie~t\a Y:"·f"on.a en alz•dc>• constituidas a su ..,·ez por ejes '1nte~relacionadae con -
ot:tos f'!erP.o~ arquitectÓ!'ic~a, PªF.t9e c::>n&tituti..,ae .de un conjunto a .manera de trazb urbano • 

• ':'~ ae de&~l!li'=t.a el cr_it.erio i;~qi~or de 1a ortentdcibn magnética. · · 

'' 

-""~·:.. .: . 
. -··· ::'·:.·.:· ...... _ ·=· 

.,, 
....• ·· •. · -~ ··. a···. 

-"'~ 

i-. ... -. 
'· 

Lámina -3-

LA PIESDftE l.#UMlll • :J DC ESTA PJl&UM a..:I LA SJCIJIEMTE _. ._, PM:UM • 197, - 198. 
a: ESTA TESIS. HMll 5100 OBTENIDAS DD. LlmD lllTitta..MJO ""5 ALLA DC ~ 

EDlCJmt 1979, l'EXllXI, DCl. llU1Ul CCIUll. ....CJNS. VER PllG,. • 2111. DC 8181..IIJCltAFIA 
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TIPOLOGIA DE CIUDADES Y DE CENTROS MESOAl'IERICANOS 
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LAS CARACTERlSTlCAS TlPOLOCICAS QUE ENSEGUIDA SE MENCIONAN. SON PRIVATIVAS TAMBIEN OE.SOE HI 
PERSONAL PUNTO DE: VISTA A CIUDADES PREHlSPANlCAS DEL OCCIDENTE DE HEXICO. ZONA NORTE Y ALTl 
PLANO CENTRAL. DONDE CUlCUlLCO RESPONDE PARTICULARMENTE A LOS lNCISOS A. B. c. E y H RES-: 
PECTIVAME.NTE DEF°INIOOS A CONTINUACION. 

A. Grupos diseminados • cuando no hay centro ceremonial muy al. princ.!_ 
pio de su establecimiento. 

Tipo agricol.a . 

. Tipo caserio, al.dea o vil.l.a. 

B. Nucl.eiz.ación de estos grupos en un centro ceremonial.. 

Existen centros de habitación aisl.ados. Cuicuil.co cae dentro de es-

ta tipologia. 

C. Simbiosis o Succión. 

Centro ceremonial., centro civico-rel.igioso o ciudad. 

CUa.ndo succiona mil.it.a.r, pol.itica y social.mente, crece l.a ciudad. 

E1 centro ceremonial. no es excl.usivo. 

O. Crecimiento desmedido de 1as ciudades, por ejemplo: Teotihuacán, 

Monte A1bán y Tula abarcando a 1os puebl.os donñnados. 

E. Abandono de 1a ciudad, por ejempl.o. Monte A1bán en el. 750 d. C. 

F. Diseminación en pequeños campos habitacionales -sal.picado-. 

G. Creación de nuevas ciudades en el. Postcl.ásico. Por ejempl.o: Tenocht.!_ 

tl.an. 

H. Coexisten pobl.aciones disgrega.das. 

a) Fase preceremonia1. 

b) Fase ceremonial. o preurbana de CUicuilco. 

e) Fase urbana NO 1 - Cl.ásico temprano. 

d) Fase urbana NO 2 - Cl.ásico tardio. 

e) Fase urbana NO 3 - Postclásico tardio o temprano. 

201. 



C) Fase intermedia o de ias migraciones. Aqui no hay ciudades nuevas. 

g) Ocupación de1 Postc1ásico. 

Estos conceptos precedentes rueron también inspirados en 1a investiga.-~ 

ción de1 Dr. Alberto Amador Se11erier intitu1ada Síntesis y COnc1usio-

nes de Programa sobre Ciudades Mesoamericanas que a1 va1orar1es me per

mitieron ajustar a1guno de e11os a mi muy caracteristico e.e. de CUicui,!_ 

co. Conceptos ana1iticos convincentes que no podría categóricamente ~

aCinna.r y mucho menos nega.r1es. Son pues a mi parecer conceptos que sur

gen de un ámbito mesoamericano persona1isimo bajo 1a p1uma. de1 Dr. Ama-

dar y cotejados por mi. 

Ejemp1ificándose 1o expuesto tenemos que en e1 punto A.- CUicui1co en -

sus inicios pudo haber sido una a1dea con caserio con actividad agrico1a 

incipiente? y en e1 punto B.- con e1 devenir de1 tiempo surge e1 centro 

ceremonia1, de aqui e1 concepto ais1ado de 1a habitación civi1. 

E1 punto C.- se puede exp1icar a través de1 propio centro ceremonial co

mo un po1o de atracción periódico, posib1emente para pob1aciones circun

vecinas. 

E1 punto E.- o de emigración~ es probab1e debido a ia erupción de1 vo1cán 

Xit1e en que surge a1gÚn tipo de éxodo pau1atino -dadas ias amenazas de

bidas a1 mismo- y según testimonios históricos con rumbo a1 ahora Estado 

de T1axca1a. 

De1 punto H.- Cina1mente, podemos deducir que pudo haber surgido algún -

tipO de coexistencia entre pob1aciones disgregadas (Copi1co) es decir ~ 

to en 1a fase preceremonia1 como en 1a ceremonia1 o preurbana de Cu.icui1co. 
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FACTORES I"P'LICADOS EN LA EDIFICACION PREHISPANICA DE CUICUILCO· 
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LOS f"ACTORES QUE SE ENLISTAN A CONTINUACION -ENCERRADOS EN LLAVES- PERMITEN SUPONER ALGUNOS 
ESPECif"ICOS IMPORTANTES QUE PUDIERON DETERMINAR LAS PARTES CARACTERISTICAS DE TRAZO. f"OR

HA Y f"UNCION URBANO-ARQUITECTONICA DEL CENTRO CEREMONIAL DE CUICUILCO .. 

{ • Observatorio astronómico situado en l.a pl.ataf'orma superior de 
la pi~ámide principal. de este centro. 

Tablas de salvación para el grupo, en caso de suceder graves inu.!l 

daciones. 

{•Templos dedicados a la divinidad sol.ar y lunar, pues eran el. Sol. 

y la Luna los principales causantes de l.as catástrof'es. 

Tumbas de sobera1os o de personajes ilustres. 

{• Centros de iniciación chamanezca para futuros sacerdotes. 

{• Receptáculos del saber reservado a los iniciados. 

Laboratorios de estudio de los números sagrados. 

Centros generadores de interpretación de l.os números sagrados. 

De los conceptos inmediatamente anteriores, únicamente los encer~ 

dos en llaves posiblemente queden dentro de las f'inalidades dete.!:. 

minantes de la pirámide de Cuicuilco. 

Fuente: Doreste, Tomas, EL TEMPLO DE CUETZALOJATL ·, 
México, Ediciones Roca, S.A., 1982 
Pag. 11 21. 
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ANALISIS HISTORICO-CULTURAL 
COl'U'l..EIENTARIO DE LA ZCftA 

ARQUEOLOGICA DE CUICUILCO 

205. 



ASPECTOS SIGNIFICATIVOS - 1 -
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Para poder situar históricamenteal2 zona arqueológica de Cuicui1co dentro 

de un periodo aproximado•, diremos que e1 conocimiento propiamente dicho 

de1 11amado Preclásico**, Cue a partir del padre Plancarte y Navarrete -

por el afio de 1886, Cecha en que se sabe se comenzó a reunir cierto mate

rial cerámico - Ciguril.1as de barro - en un lugar denominado Atoto, con -

proximidad a la zona arqueológica de Tlatilco - Ver r-1apas # 3 y 4, Esta-

do de México, prosiguiéndose este inicial interés y estudio con personal!_ 

dades como la de Zelia Nuttal1 y Boas, Kroeber y Spinden, Gamio y Valliant 

y estableciéndose a la vez las bases para la aCinnación de dichas culturas, 

considerándoseles básicamente sedentarias y de ocupación evidentemente - -

agrícola -1-. 

Sin embargo, el maestro Luis Chávez Crezco razonando reruta esta tesis 

precedente al decir: 

* El concEptO de aproximado empl.eado aquí me permite creer en el he

cho de estarse utilizando conceptos, rechas y datos sujetos a espec!:!_ 

1ación, comprobación y/o conrrontación para luego.decidir por alguno 

** 

o varios de el.l.os , creyendo en que son por el momento datos muy aprQ. 

ximados a la realidad histórica. 

Cuicuilco es un nombre que resulta de ciertas culturas contempor~ 

neas asentadas en cerros y montai'ias en la cuenca de México, adoptan-

do por otro l.ado nombres como a) cultura ·de los Cerros y b) de l.a 

Montai'ia respectivamente por Boas y Gamio, pasando posteriormente -

por c) Cultura Sub-Pedregalense ·, d) Cultura Arcaica por Spinden 

y como e) Cul.tura Media por Valliant.ahora C) Precl.ásica • 

-1- Estas Culturas.en rel.ación a restos humanos encontrados debajo de lava 
que arrojara el volcán Xitle, pertenecen a una raza no conocid~ aún y 
qu~ algunos historiadores la identiCican con la de 1os Otomles. 
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Que l.os Otomies en el. Sigl.o XVI todavía eran nómadas , por 1o que él. --

1.os 1.1.ama "El. Hombre del. Pedregal. . Los esque1etos de COpi1co, fueron -

anal.izados por Paul Sil.ices Pauer, Abe1 Diaz COvarrubias y Fernando Rei

na, que estudiaron 1a osamenta del. túnel. No. 3, que era l.a más comp1eta, 

11.egando a 1a conc1usión de que pertenecían a un hombre adul.to de una e~ 

tatura de un metro sesenta y cinco centímetros, de sexo mascul.ino y con~ 

titución robusta, de cráneo do1icocéCa1o que aunque presenta a1gunas 

anormal.ida.des individual.es, no se nota en e11os variaciones racial.es sen, 

sib1es respecto del. hombre actual. 

De aquí pues es de donde se deducen 1os nombres de culturas de los 

cerros , después el. de ·Montaf'ia. y el. de ·Arcaica . Esta afirmación se 

apoyó en l.a cerámica hal.l.ada en C:Opil.co. 

Cita: Dato . del. f'ol.1.eto de Manuel. Gamio.publ.icado por primera vez en 
1a Dirección de Antropol.ogia.p::r el. afio de 1923. 
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Abundando sobre ei ténnino Preciásico y bajo ei punto de vista arqueoió

gico, 1as Culturas Prec1ásicas se dividen en tres fases evoiutivas distin, 

tas 11amadas Inferior, Media y Superior, ver tab1as siguientes: I • II 

p R E C LAS I C o 
ENTRE 1700 y 200 a. c. 
INFERIOR MEDIO SUPERIOR 

(2) 
1700-1300 a. c. 1300-800 a. c. 800-200 a. C. 

TABLA I, IN AH 

PROTOPRECLASICO PRECLASICO PRECLASICO PRECLASICO PROTOCLASICO 
INFERIOR MEDIO SUPERIOR 

3000 2000< 2 > 1300 ªºº 200 a .. C. 
al al. al. al. al 

2000 1300 800 200 200 d. c. 
a. C. a. c. a. c. a .. c. 

TABLA II, según Pii'la Chan 

PRECLASICO 

ENTRE 2000 a. C. AL 200 a. c. 

(2) Observación: hay diferencia de 300 años entre uno y otro periodo 
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Dos hechos se suscitan casi a1 mismo tiempo en 1os fina1es de1 Prec1ási

co Superior e inicios de1 Postc1ásico en 1a Cuenca de México; por una -

parte el. abandono parcial. de l.os asentami.entos huma.nos, permitiendo esta 

emigración crear nuevos sitios fuera, a 1a vez de que al.gunos crecen SU§. 

tancia1.mente en pobl.ación rebasando su cultura anterior y por l.a otra l.a 

erupción del. Xitl.e* volcán integrante de 1a Sierra del Ajusco que cubre 

de l.ava centros claves como Copilco y CUicuilco. 

Este paréntesis de tiempo que comprende l.as poblaciones de Cuicuil.co, 

TJ.apacoya, Cuanal.án, El. Tepa1cate y Olimalhuacán muestran un inicio de 

integración de verdaderos centros ceremoniales. Ver Mapas /1 3 y fl 4 de -

esta tesis. 

Por otra parte también permite suponer que dicho fenómeno natural. permi

tiera que algunos grupos de1 suroeste de dicha Cuenca moviéranse hacia 

la parte oriental., l.a que se fue poblando densamente hasta integrar el. 

centro ceremonial de Teotihuacán, mismo que florece durante el. horizonte 

Cl.ásico. 

Tcxnando en consideración de que en 1955 la Universidad de Ca1ifornia, 

* Erupción posible entre los ai'\os 200 a. C. y 100 d. c. o sea dentro -
del. periodo llama.do Protocl.ásico, Ver tabl.a, Pif'\a 01.an, pag. Nª 210. -
·Para rr..ayor detall.e ver lámina-pág./f 111-denom.inada: Perfil de la Cordi 
11era Neovolcánica de la obra: Volcánes de México, por la Profa. Espe-= 
ranza Yarza de De la Torre, Editorial AguLlar, México, UNAM, 1971. 

211. 



hubiera investiga.do sobre l.api.~deprincipal. de Cu.1.cuil.co, permitiónos 

obtener más datos sobre l.a vi.da de estos pobl.adores cano e1 agregar una 

estructura más.a l.a ya existente - considerándose antes de 1955 como un 

sol.o cuerpo o basamento circul.ar - 3 - __ 

De aqui que este cuer¡;x:i piramidal.. descubierto,nos demuestre que l.as con§. 

trucciones inicial.es eran además de circlllares, de tierra y recubiertas 

de arcil.l.a. 

Fue un basamento de tipo esca1onado .. es decir de pl.ataf"orma inicial. que 

en algún memento fue parcial.mente demol.ida, suponiéndose el. uso de1 mat~ 

ria1 resul.ta.nte en otras construcciones. Este hecho se apoya en que d~ 

cho basamento estaba cubierto de tierra después de ser abandonado, cu- -

briéndol.o fina1mente el. mag:r.a de 1a erupción. Por tanto dicho basamento 

nos indica un periodo temprano anterior a1. basa.-nento conocido comúnmen

te como Pirámide de Cuicuilco en donde la pob1.ación f"ue concentrándose 

inicial.mente en 1a parte occidental. del. sitio, que más tarde al. crecer -

se dirigieran hacia ei oriente ievantando un centro ceremonia1 más avan-

zado. 

Exp1oraciones arqueológicas recientes demuestran que 1os edificadores 

Observación - 3 - : Según anál.isis del. l.evantamiento topográfico de esta pi 
rámide principal. que acusa 1a forma de casi una elipse,se puede deber a
una distorsión en e1evación de l.a pl.ant.a de1 trazo prehispánico por el. -
desnivel. o acomodami.entos de 1a estructura, debido posiblemente a la eru2 
ci.Ón del. Xitl.e. 
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de O..U.cui1co se1eccionaron e1 1ugar adecuadamente para 1a f'undación del. 

centro ceremoni.a1 mayor. pues aprovecharon un desnive1 o ·1oma. natura1 

para construir una gran pl.ataf'"orma. ~· tomando a.s1 un mismo nive1 y ievan. 

tar posteri.ormente sobre el.1a un basamento perteneciendo a dos épocas-

constructi.vas principales. Ver Fi.g. U 2 • 

Fig. t1 2 

' , 
w-~' ,, , ' 

En esta primera época constructiva de mayor antigUedad • es nive1ado e1 -

terreno por medio de 1a mencionada p1ataf"orma. para que en una 2ª époc.a

:ruera construido un basamento circu.1.ar.constituldo de tres cuerpos concén. 

trices con ta1ud ... dejando un espacio entre sl como área de circu1ación. -

cul.minando d~cha estructura en un temp1o.f"ormado a base de materiales pe

recederos - troncos y techo de paja - que cubrent.n al.ta.r de arc1.l.1a pul.ida. 

Ver Fig. 11 3. 
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Jfi.g. o 3 

La. f'igura No. 3 nos muestra el. basamento de pl.anta circul.ar, cuya parte -

oriente descansa en terreno bajo, no asi l.a parte occidental. sobre una -

pl.ata.f'orma. natura1 conf"ormada apenas más baja 1 .50 m. del. pr:Lmer cuerpo -

del. basamento en tal.Ud• que permite suponer el ascenso por medio de al..gu

na escal.era. Ver Figs. /1 2 y 4. 

La parte occidental. de dicho cuerpo piramie1a.l. demostró l.a evidencia de -

una rampa y escal.inata l.as cual.es han permanecido hasta 1a actual.idad. -

Dicha rampa descansa. sobre la plata.forma principal., como una escalera con 

acceso al. al.tar. Ver Fig. ti 4. 
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Fig. /1 4 

....... 

•'-·--_ ..... , ............ . 
--~·-- ·¡,,.,.-...~....,,.;¡_;:;..,.,.-

Pl.anta reconstructiva y alzados realizados 
por Ignacio Ma.rquina, tratando de mostrar l.a 
posible secuencia constructiva de l.a pirámi
de en só1o dos épocas. 

Por cada extremo de l.a rampa se ediricaron contrafuertes, como evidentes 

muros de contención sobre el. segundo y tercer cuerpos en simil.itud con -

el. l.ado oriente, d:::::n:le a¡:arece otra rampa. y escal.inata. 
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Con un cuarto cuerpo de aproximadamente 1.50 mts. de a1tura definimos ya 

una segunda etapa constructiva, 1a que de hecho cubre 1os altares super

puestos ú1timos, que como ya se indicó fueron edificados a abase de arel:_ 

11a. Un nuevo tatplo fue construido adoptando 1a forma circular también 

pero de bajareque, en que se distribuyen a1tares recubiertos con cantos 

rodados. 

Conc1uyendo Cina1mente con un quinto cuerpo de a1tura similar a1 anterior 

recubierto de cantos de rlo también, cubriendo además 1os altares ante-

riores, y sobre é1.edificándose fina1mente una estructura e1lptica 1a que 

aún se puede apreciar actual.mente. 

En otras pa1abras, e1 basamento circul.ar más conocido de Cuicui1co fue -

origina1mente de tres cuerpos hecho con re11eno de tierra y piedra y -

con grandes muros de contención para evitar e1 deslizamiento de 1os mat~ 

ria1es de re11eno, habiéndose construido en 1a parte superior un temp1o 

de bajareque también de p1anta circular e1 cual tenla en su interior 

un a1tar de 1odo, y tal vez otras estructuras de ese mismo material. 

E1 acceso se hacla por rampas, una parte en pendiente y otra con escali

nata, tanto en e1 oriente como en e1 poniente. 

A esta época corresponden también una serie de altares construidos a1 -

frente de1 basamento,tanto en e1 oriente como en e1 poniente; un a1tar -
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de planta piramidal que queda a un l.ado de l.a rampa oriental. y un peque

n.o recinto circu1ar con pasil.l.o de entrada, casi abovedado por grandes -
losas - Kiva -, l.as cual.es están decoradas interiormente con motivos on
du1antes o serpentinos pintados de rojo. Esta pequeña estructura está -
situada sobre el. pasil.l.o del. primer cuerpo, hacia el. suroeste de l.a ram
pa occidental .. 
Asl pués, a1 producirse 1a erupción del. mencionado vol.cán el. basamento -

presentaba una p1anta circular de aproximadamente 135 mts. de diámetro -
y una altura de cerca de 30 mts .. cuatro cuerpos escalonados, el ú1timo -
de los cual.es tenia una especie de mol.dura hecha con cantos de rio, dan

do 1.a impresión de un quinto cuerpo; y el. basamento fue hecho con reves
tim:i.ento de piedra vol.cánica, tal. vez con aplanado de lodo. Como decia
mos anterionnente,todo el. basamento descansaba sobre una ampl.ia pl.atafo.!: 

ma, hoy cubierta por l.a lava .. 

Desde_el. punto de vista cultural. l.as construcciones de Cuicuil.co revelan 
conocimientos de arquitectura avanzada para la época; una población n~ 

rosa concentrada en un centro ceremonial. con cierta p1aneación; un desa
rrollo gradual. de las artesanias; el. inicio de una el.ase sacerdotal., 
dios familiarizado* y un ritual o actividad ceremonial., tal. vez fijadas 

por cal.endario_rel.igioso; l.o mismo que una economia autosuriciente, con 
excedentes que permiten compactar al máximo el. sostenimiento del. centro. 

Cuanda se expresa el término de Familiarizada aquí, e.e quiere decir de la pasible -
tribu ancestral (cuyo di.os se cree fue Huehuetéotl - dias viejo)• asentada aqui cuyo 
origen pudo haber sido Olmeca, tal vez Otomi. Sin embargo se puede definir como 01~ 
ca debido a la forma de trazo y distribución de estos ed.ificios religiosas de CuicuiJ:. 
co. Los Olmecas según testimonios -sur de Verscruz y norte de Tabasco ••• - en relación 
con este último centro; se construyen plataformas con talud y en forma decreciente con 
orientacibn norte-sur magnética. 

En Cuicuilca se discrepa en la orientación oriente-poniente respecta a la descrita de 
loa Olmecas del sureste- de México y en la forma 1igermnente ellptica se pueden de~ 
cir de lo anterior das razonamientos: lo. la orientación de Cuicuilco fue distinta de 
bido a l.a latitud, longitud y altitud geográficas, perspectiva de paisaje y posicibn
de1 sol en los equinoccios y 2o. la forma liger...ente elíptica de la pirámide princi
pal. -en el sentido norte-sur- que se pudo haber debido a los empujes harizontales de 
la lava volcánica del Xitle y tal vez por movitnientas sísmicos. 

Orientación: Norte-sur magnética. 
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El. aspecto re1igi.oso está patente en e1 descubrimiento de1 dios viejo o 

de1 fuego - Huehuetéot1 -, concebido come> un viejo que 11eva un brasero 

sobre 1a espa1da, jorobado y en actitud sedente, Ver Fig. ti 5. 

Estas representaciones mode1adas en barro son semejantes a 1as encontra

das en Ticomán otro 1.uga.r de1 Prec1.ásico Superior en 1.a cuenca de Méxi-

co. 

.:l'QR LA FORMA CASI CIRCULAR DE LA PIRAMIDE DE CUICUil.CO NO ES DES 
CABELLADA. SE INTUYE.QUE FUERA DEDICADA A !NA DEIDAD FEMENINA ES DE 
CIR.LA FORMA POCO COMUN EN EL ALTIPLANO MEXICANO NOS INVITA A PEN:=
SAR EN LA LUNA, CUYA FORMA CIRCULJ.R DEFINE AL MUNDO ASTRAL, NO ASI 
LA FORMA CUADRADA -INFRAMUNIXJ.-.SIN EMBARGO EXISTE EL ANTECEDENTE DE 
UN INCENSARIO DESCUBIER'IU EN ESTA ZONA, EL DE UN DIOS VIEJO -DIAS 
DEL FUEGO NUEVO EN QUE EL SOL SE DESPLAZA PARALELO A LA ESTRUCTURA 

Fi.g. /1 5 

CADA 52 MIOS - POR LO QUE YA NO ESTA 
RA DEDICADA EXCLUSIVAMENTE A ESTA :=
DEIDAD FEMENINA. SIN EMBARGO HAY 
UNA POSIBILIDAD MAS, EN QUE EL SOL 
PASA A TRAVES DEL CERRO DEL PAPAYO 
QUE REGISTRA EL 21 DE MARZO EN EL -
EQUINOCCIO DE PRIMAVERA APUNTANDO -
SOBRE LA RAMPA PRINCIPAL DE LA PIRA 
MIDE. POR TANTO SE =NCLUYE LA EXIS 
TENCIA DE UNA DUALIDAD DE DIOSES -
-FEMENINO Y MASCULINO-. SIN EMBARGO 
LO QUE SI ES EVIDENTE ES EL HECHO -
DE SER EMINENTEMENTE RELIGIOSA Y FU 
NERARIA. -

...... ;. -- : .;; ' .-----1>·---o--CUICUU,CO 
T ~~ :"'..... T 

Dato: hacia t!Í'f ~T ~ti'Q:;-200 a. c. 
se considera dicha pira.mide. 
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Aut.or de e•t.• t.-.bl• 
Prcf"esor: R~ Plf'I..- Cha., 

Descripción su.scinta de l.as culturas 

contem~rá.neas a Cui.eui1co den"t:.T-o del. 
Preclásico Superior; Básicamente en 

esta tabla se pt.zede deducir cronol.ógi_ 

J:lent.e - ba:-r3-:oericx:!='" Preclásico Su

perior - ce Cu.icu:ilco .:."U iniciación. 
cua..r.do feJ.ece t.a.::to el. Arbolillo co

co CcpUcc. y exist.ier.do un para.1ell¿ 
I:lO cul. tu.ra.2 cor.. Ticocá.n. 

No sucede lo m!xo cx:n eJ. Ce:rro del. T!! 

ps..l.cate.por iniciarse éste 100 años 
t---r---y después de Cuicuí1co .. --cu>... - L.acatenco por otro 1ado se i.n.1.cia. con 

Copilco y pa.ra,le.l.a.....-ent.e a Cuicuilco 
terc.i.nar jun"t.os. 

Respecto a 'r.l.apacoya que se inicia ~ 
qu.lsil::lo ti.ecpo antes que Copilco. pe!:_ 

d'..lra en tod;o el. Pro~ocl.á.sico .. 

r.;:;5;7"t--1 Por otro la.do Cuar.a.l.án nace y termina 

con el. período Protoclási.cc. ubi.cánd.Q. 

se Cuicuilco 200 años aproximada.cent.e 
dentro de este período .. 

Fir.al.mente Teotihuacán nace a tdtad 

de 1 Preclásico Superior con Cuicui1co 

p.rolcr.f;ándose cucho rás allá. de éste, 
es decir. hasta el. 850 d. C. a~ 
.c:ia.d.a..l:lente. 

De t.od.o lo a.nte.ri.or::e:;it.e expuesto se 
concl.u,ye que de aJ.!;'Lllla t::ane.ra tuvi.e.ron 

~uencia.::i. direc~s cult.urales entre si 
los puebl.os de esta región -Cuenca de 

México- considerando a Cui.etd.J.co nues

tro pt"Üleipa.1 centro de desarrollo y mg, .__._.._ _______ ...__...__..__.....,_ .... ti.vo del presente estudio. 219. 
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Ante una visión histórico-cul.tural. de 1a regi.Óny del Altiplano Central.

que consti tulda por 1os Estados de Tlaxcala, Pueb1a, More los, México .• Di~ 

trito Federal y parte de Guerrero, se evidencia e1 testimonio de culturas 

muy primitivas cE cazadores nómadas .. · 

Estas culturas f'lorecen por un 1ado en la Cuenca de México - grupcs cult_!:! 

ra1es preclásicos - y por otro el de los Toltecas Teotihuacanos. 

Román Pifia Chan concluye por ciertas relaciones históricas el que sea e1 

afio de 1911 cuando se conoce f'ormalmente la cerámica del Horizonte Prec1-ª. 

sico o f'ormativo del. Centro de México; por ejemplo ya en 1907 Zelia Nut--

tall y el obispo Plancarte y Navarrete anos posteriores - seleccionan -

cierta cerámica extraida de debajo de la lava volcánica de San Angel y -

del Estado de Morelos. 

Franz Boas por su parte clasif'ica en tres grupos las innumerables piezas 

de cerámica pertenecientes al Va11e de México. De aqui el grupo tipo -

de los cerros· proveniente de los cerros de la Estrella, Zacatenco y Ti

comán ..... 

Manuel Gamio por su parte en Azcapotzalco -San Miguel Amantla - encuentra 

en sus excavaciones idénticos materiales a los del tipo de los cerros y 

por otra en Copilco que demuestra aún más su evidencia. A continuación 

Kroeber 1924 al estudiar vestigi.os arqueo1ógicos del cerro -
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de La Estrel.l.a, Cuicuil.co 7 Copil.co, T":°tihuacán .... l.l.ega ya a constitui.r 

una tipaJ.ogia, es decir.,que divide l.a cul.tura arcaica en: a) temprana o 

del. subpedregal. en que predominan l.a insición y pobreza de nueva cerámi

ca pintada y abundancia del. tipo rojo sobre bl.anco y b) tardía o postpe

dregal.ence o preteotihuacana con ausencia de incisión y predominio de l.a 

cerámica café y del. rojo sobre amaril.l.o. 

Por su parte Val.l.iant en el. periodo de 1928 a 1933 en sus investigacio-

nes.,establ.ece las cul.turas de Zacatenco - Copil.co y Ticomá.n - Y Cui--

cuil.co con una tercera en Gual.upita, Morel.os; esto refuerza l.os estudios 

de Kroeber. 

Hacia el. ai'to de 1951 se adopta el. término de cul.turas · Precl.ásicas ._ de

bido a su ya cercano paso a l.a civil.iza.ción, denominándose inferior, me

dio y superior con caracteres y rasgos pecul.iares en su cerámica y figu

ril.l.as. 
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GRAFICO DE LOS RASGOS CULTURALES EN a.. ALTIPLANO CENTRAL 
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ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DEL PRECLASICO SUPERIOR 
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PRECLASICO SUPERIOR 
Básicamente se ubica entre 1os años 1800 y 1300 a.c. donde grupos inci-

pientes sedentarios se estab1ecen en 1as fa1das de 1as serranias, pe~ 

tiendo las tierras bajas formar terrazas para el cu1tivo, situándose es

tas próximas a los ríos y e1 gran laS" .. - con periodos inundables-. Si

tios como El. Arbolillo - en las márgenes del Río Hondo - considerándose 

-progresivamente - aún cano los asentamientos humanos mas antiguos. La 

economía mixta de estos pueblos permite la autosuficiencia dado las pla:!l 

tas domesticadas, complementadas por l.a caza, pesca y recolección. TeE. 

nológicamente fue utilizada la piedra basáltica, piedra bola de río, el 

hueso, obsidiana, barro - cerámica doméstica funeraria - y tal vez - l.a 

madera. 

En cuanto a la división del trabajo, salvo la alfarería y lapidarla, no 

existe entre los distintos sexos. 

Se deduce de las figuras de cerámica - para este periodo - que las per-

sanas vivian semidesnudas, pint.ándose el cuerpo y rostro, oradándose ~ 

los 1Óbu1os y la nariz. usando brazaletes, collares, sandalias y huara-

ches. 

De sus entierros se deduce la forma de sus rosas que eran irregu1ares,

ubicándolas genera1mente en las proximidades de los campos de cultivo y 

debajo del piso de sus chozas - en posición yacente, y con escasos obj~ 

tos personales - demostrándonos la creencia en otra vida, de incipiente 

estructura social y modesta población. 
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Rindieron cu1to a 1a Certi1idad de 1a tierra interre1acionándose con 

1as cosechas, además de1 estab1ecimiento de \.U'l cu1to a 1os muertos. 

En este periodo y de Corma genera1, 1a cerámica se da monócroma. en col.Q. 

res ~negro -b-caf"é quemado-o- bayo o cacé rojizo y blanco, del.icadamen1:.e 

pu1ida y bri11ante con incisiones sensiblemente Cinas y motivos geo~ 

tricos compuestos alrededor de las mismas. 

Del. tipo - a - con paredes gruesas, sedist.ingu:n los cuencos con si--

1uetas mixtas. La cerámica muy pul.imentada y de color blanco es rara. 

De 1a cerámica de1 tipo - b - se h3c:e rx::itar 1a de1 Arbolillo, vasos y j.2, 

rras Cunerarias de incisión Cina de t.riángu1os continuos y en achures. 

La del tipo - c - o de Zacatenco, para uso doméstico, destacan vasi

jas y grandes cántaros. 

Dentro de esta cerámica resaltan las Cigurillas elaboradas a mano y de 

pasti11aje. 

Posiblemente en este periodo se construyeron habitaciones con materia

les perecederos, agrupándose en aldeas con una planeación determinada 

por el terreno y campos de cu1tivo. 
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Por otro l.ado.1os pobl.adores del. Precl.ásico Superior a más de sus avan-

ces tecnol.Ó~cos enriquecieron significativamente su util.l.aje - herramie!l 

tas - y. notoria fué l.a especial.ización en l.os edificios - división de1 -

trabajo - e1ementos cuya conjugación repercutió en 1a economia y en 1a o.r: 

ganización socia1 del. grupo. 

Para l.a confección de sus herramientas - martil.1os perforadores. cuchi-

l.1os y raspadores - usaron la pie::ira vol.cánica. obsidiana• pedernal.• hue-

so, madera, etc. 

En sus tareas agrico1as util.izaron el. bastón pl.antador o coa y l.as azad~ 

das de maderi:l; e1 át1atl. o l.anzadardos en l.a caceria y nazas en l.a pes

ca, agujas y punzones de hueso de astas o tibias de venado servian para 

hil.vanar y coser l.os vestidos y demás prendas de piel., de al.godón u 

otras fibras. 

Entre l.os oficios practicados.e1 más extendido fue sin duda al.guna l.a a,!_ 

fareria cuya manufactura quedó confiada a l.a destreza e imaginación -

del. artesano, quien además de confeccionar cerámica doméstica y funera

ria model.ó a1 pastil.l.aje una serie de figuril.l.as - en su mayorla se t~ 

ta de representaciones femeninas - posibl.emente conectadas con el. cul.to 

a l.a Certi1.idad. 

De aqui se deriva que 1a comunidad de Cuicuil.co - tema de nuestro estu

dio - haya dependido económicamente de l.a agricu1tura l.a que real.izara 
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• 
en Corma más .intensa, debido al aumento de población, factor que hizo 

posible su avance hacia el tipo de poblamiento semiurbano, que posterio.!:, 

mente evolucionara a ciudad. 

En el centro ceremonial.. residieron las personas más importantes , diri-

gentes de la sociedad - l.os sacerdotes,- l..o mismo que individuos de cier"-

to prestigio en el grupo, en tanto que campesinos y demás pobladores vi

vieron en contornos del gran recinto. 

Los sacerdotes que habian adquirido gradualmente gran fuerza del control 

social, atendían la religión y el gobierno, los cuitas y la admi.nistra-

ción. El resto de los habitantes, artesanos - dedicados a la construc-

ción, alfareria, lapidarla, carpintería, etc. -, campesinos y mercaderes 

además de sostener económicamente a la comunidad y a1 mantenimiento del 

centro ceremonia1, participaban en 1as ceremonias y fiestas religiosas,

de aqui también de los músicos, bailarines y acróbatas. 

Su organización social expone con claridad una división del trabajo, ge.r: 

men de una naciente división social que alcanzara formación plena de las 

altas cul.turas. 

E1 centro ceremonial y sus construcciones civico-religiosas, sirvieron -

como sitio de reunión de la población residente, lo mismo que para los -

habitantes de villas y aldeas cercanas para ceremonias y festividades -

de orden económico-administrativas. 
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Dentro de este panorama,. el. surgimiento de Cuicuil.co como importante cen 

tro ceremonial de l.a cuenca de México, queda comprendida en el. Horizonte 

Precl.ásico o fonnativo - 2000-200 a. C. -,. específicamente en l.a rase del. 

Precl.ásico Superior - 800-200 a. C. -, periodo que entre sus característi

cas Ciguran: aumento de l.a pobl.ación y de producción; transformación de 

vil.l.as en centros ceremoniales; la construcción de l.os primeros grandes -

basamentos para templ.os; una organización social., pol.i tica y rel.igiosa 

más avanzada y el. incremento de l.as rel.aciones comercial.es con grupos de 

pobl.ación dentro y Cuera de l.a Cuenca. 

230. 



RASGOS ECONOPllCOS 
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Como sus antecesores, rué 1a siembra de1 ma.iz determinante en 1a dieta -

a1i.menticia de 1os pob1adores de Cuicui1co, que enriqueclan con 1os cul

tivos de frijol, calabaza, tomate y otros varios productos, cosechas que 

se vieron incrementadas por la aplicación de mejores técnicas agricolas 

como los sistemas de terrazas para 1os cu1tivos y de cana1es para e1 ri~ 

go, régimen que complementaron con 1a recolección de plantas, tubércu1os 

y frutas si1vestres, la caza de animales de montana y pesca en lagos --

cercanos. 

Su economia f'ue mixta cuyo desarrollo permitió la ocupación continua del 

sitio, e1 establecimiento permanente de aldeas cercanas y de cierto in-

tercambio comercial, concordancia con la transrormación de algunas al-

deas en villas y en centros ceremonia1es no planiCicados. 

~ Cuicuilco se aprecia un considerable desarro1lo económico, logra.do -

gracias al aumento de la población y a una mayor productividad agrlcola 

en virtud de la práctica de cierto ade1anto tecnológico, factores que 

contribuyeron a producir excedentes, mismos que a la vez permitieron Col:_ 

talecer y ampliar su comercio de materias primas y objetos manuCactura-

dos con 1os demás grupos de La Cuenca, como Cuera de ella. 

Intercambio comercial que hizo posible la obtención ce conchas traídas de 

las zonas del Golro o del PaciCico y de1 algodón proveniente del actua1 -
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Estado de Morelos, rocas metamórCicas, serpentina y jade del suroeste, -

materiales utilizados preCerentemente en la conCección de objetos suntU;§!. 

rios como collares, pectorales, pulseras, etc. 

Como un carácter cultural especiCico tenemos la evidente manifestación -

de las interrelaciones comerciales y culturales desarrolladas entre Cui

cuilco y otros grupos Cuera del Altiplano. Se percibe en los grupos del 

Occidente de México en particu1ar con Chupicuaro, Gto., como algunas 

Cormas de la cerámica y de detalle de sus Cigurillas que muestran rasgos 

locales mezclados con los de este sitio. 
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RASGOS ARQUITECTONICOS Y URBANISTICOS 
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Cuicui1co arquitectónica.mente sei'ial.a 1os inicios de1 urbanismo en 1a 

Cuenca de México. Es e1 sitio donde se origina l.a arquitectura monunen-

tal.. 

Las expl.oraciones, el. estudio del patrón de asentamientos y de su Arqui-

tectura se tornan especial.mente diCiciles por la circunstancia de que el 

lugar Cué cubierto por las corrientes de lava.provocadas por la erupción 

del. Xitl.e.* Capa que en al.gunos sitios a1canza hasta ocho metros de es~ 

sor. 

E1 área que ocupó el Centro Ceremonial se extendió más de un kil.ómetro -

en dirección Este-Oeste y aproximadamente entre cuatro y cinco kil.ómetros 

de Norte a Sur. E1 primer eje está deCinido por el. basamento circular -

hasta l.os mont1.cu1os que se localizan en !.a ext3brica de papel Loreto y -

Peña Pobre y en la Villa Olimpica y que reciben el nombre de grupo Hei

zer o Cuicuil.co "B". El. segundo eje se extiende por el Sur desde el 

monticul.o denominado Tenantongo ubicado en el bosque del pedregal, hasta 

los restos de canal.es de riego situados en el. Cerro Zacatepec por el No

roeste, - Ver pl.a.no de conjunto de Cuicuilco, pág. fl 236 siguiente, 

~ don Antonio C.rcl• Cub•s. quién se basa en la tradición recogida por Ixtlilxb
chitl. dice: "Dentro de pocos al'\os, en z.076. se podril celebrar el segundo .. ilenio -
de la erupción del Xitle - D'!Cligo - eapeclf°ic.-nte el. 24 de abril'". Según esto -
die'acrito s• refiere • ....,. segund.9 erupción dentro del .r'\o 100 d.C. 

Ver pég. • 120 - L- dos culturas del pedregal - de la obra: Aventuras de México. 
1'~7-1983. -.,tar:. l:utiérre Tibón. Edit.. Diana. México. 1989. 
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RASGOS CONSTRUCTIVOS 
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El. apreciab1e desarro11o económico, tecno1Ógico e incremento de 1a pob1.2, 

ción, su organización socia1 y po1Ítica, así como usos religiosos más -

e1aborados.motivaron que 1os pobladores de1 prec1ásico superior inicia

ran l.a construcción de 1os grandes basamentos esca1onados para temp1os.

que representan e1 principio de 1a Arquitectura monumental en piedra. 

En Cuicui1co rue erigido un monumento de p1anta circu1ar,1a 11amada pi

rámide , que en su primer momento rue de re11eno de tierra con revestí-

miento de barro apisonado, posteriormente f'ue hecha de barro comprimido 

y piedra limitada por otras de gran t.amai'io empotradas en e1 sue1o con -

objeto de evitar e1 des1izamiento, técnica que también ap1icaron en 1os 

cuerpos -2- superpuestos revestidos exterionnente por piedras de rio 

y rocas andesiticas y una rampa de subida situada a1 poniente y una -

esca1inata en e1 1ado oriente. 

Los altares que ocupan 1a parte superior de1 monumento f'ueron recubier-

tos con ap1anB.dos de 1odo y pintados de rojo. 

Pirámide que representa e1 primer intento entre los pueblos prehispá~ 

nicos por relacionar 1os conceptos religiosos con e1 acaecer cósmico a -

través de una creación monumental. Ver 1os esquemas -1- y -2-, pági~ 

nas No. 239 y 240 siguientes: 
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Basamento Circular 

f"U"31!.e; .;!ron cartel cr-orit:.tico ubicado en 
un extrer"'IO de lo segundo salo Cel peque
i"lo r.iusco orqucolót;:ico dr. Cuicuilc~. 

'.:Sr:>IJE/11\ - :t - CU I Cl!ILCO --, 



Esquema -2-

Fu~te: Reducción de U."1, y.ra."'l p1ano en ,maduro que 'f'ue ::>ropcrcionado 
:>ar el. I.fl.l .. ii. h..-:.cia e1 ~ilo cte is.so. 



R E L 1 G 1 O N 
SUB'IDIA 
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Eh Cuicui1co 1a religión aparece estrechamente relacionada con 1a Arqui

tectura monumental. lugar en que se practicó un culto más elaborado, do!! 

de 1a incipiente casta sacerdota1 además de desempei'iar 1as fUnciones r.!:, 

1igiosas .. ejerció las tareas politicas y administrativas. Grupo que ab

sor'./iÓ paulatinamente el control total de la población y con su comport~ 

miento empezó a deCinir al gobierno teocrático. 

Como comunidad agricola rindió culto a las ruerzas de la naturaleza que 

estaban ligadas con el logro y prosperidad de las cosechas .. tierras y 

agua. Practicó también un culto hacia la rertilidad de la tierra - corrg_ 

borado ampliamente por las numerosas representaciones remeninas modela

das en barro - y al dios viejo del :ruego el llamado Huehuetéotl. el ser -

supremo, uno de los primeros dioses venerados en Cuicuilco y en general 

por los grupos del Preclásico Superior del Altiplano. 
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Una mailifestación significativa de su expresión cu1tura1 es e1 cu1to a 

ios muertos, 1os cadáveres fueron enterrados en 1os patios o debajo de 

1os pisos de 1as chozas - sin que se cavara una fosa especial para depo

sitar e1 cuerpo - en posición yacente o flexionada, permitiendo la cos-

tumbre de efectuar entierros individuales y colectivos. En ocasiones e.§_ 

tos entierros coincidian con su desarro11o técnico-cu1tura1. 

La existencia de un culto a 1os muertos más elaborado se corrobora por -

la ?ráctica de hacer entierros radiales, es decir.al frente del basamen

to circular. Es posible que se trate de entierros de personajes de im

portancia dentro de 1a comunidad, como los sacerdotes considerando que 

por excelencia fue Cuicuilco un centro religioso* ejemplificando: 

Próxima a la base de1 monumento - al lado poniente - se encuentra una -

pequef'\a construcción de fonna circular y carácter muy primitivo, está 

construida a base de grandes piedras empotradas en e1 suelo - Kiva 
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1 N D U M E N T A R 1 A 
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A semejanza de otros grupos cu1tura1es primigenios, entre 1os pob1ado-

res de Cuicui1co 1a desnudez rue un razgo cotidiano a 1a vez de prere-

rir e1 adorno sobre e1 vestido. 

Por medio de 1a pintura racia1 y corpora1 dieron sentido y expresión a1 

gusto imperante en 1a épcca. Descubrieron e1 uso de1 hueso de col.mi--

11os, conchas, cuentas de jade ••• Para conreccionar sus adornos uti1J:_ 

zaron orejeras, co11ares, pectora1es, brazal.etes y ajorcas uti1izando 

también 1os espejos de amatista y sanda1ias y peinaron e1ab0radamente 

el. cabe11o. 
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La e1aboración de escu1turas en Tiati1co y Cuicuiico durante ei Preciás!_ 

co Superior - 800 a 200 a. C. - en ia D.lenca centra1 de1 Vaiie de México 

no :Cue muy Crecuente 7 siendo ei ma.1 11amado iuchador ei único encontr!!:. 

do en su tipo. Fue 1oca1izado en ios a1rededores de1 basamento circu1ar 

de 1a pirámide de CUicui1co. 
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Durante e1 Preclásico Superior, c1imato1ógicamente 1a Cuenca manifestó -

ciertos cambios; at.Unento en 1a temperatura y disminución de 1as 11uvias 

1o que se tradujc1'en af\os de sequia, en reducción de 1os volúmenes de1 -

gran 1ago y de las corrientes de 1os ríos, no obstante estas transforma

ciones e1 clima en la zona fue de mayor humedad que el actual. 

La vegetación se cree estuvo constituida mayornB'lte a la actl..Bl.. es decir:

de pinos. encinos. oyamel.es. acompai"l.ados por pastizales • microf"1ora y -

la de tipo lacustre f"onnada por sauces o huejotes y tules. 

La fauna estuvo compuesta por berrendo. armadi11o, conejo, mapache, te-

jón, perro y jabal.i. Dentro de la lacustre figuran los peces y ranas,

cu1ebras, tortugas .••• y aves acuáticas. Habitat donde se desenvol.-

vieron los pobladores de Cuicui1co y que les permitió completar abundS!!, 

temente su dieta alimenticia, resultante de la combinación de cultivos, 

recolección, caz.a y pesca. 

En épocan nuy anteriores.la Cuenca de México por sus óptimas condiciones 

c1imato1Ógicas- abundancia de agua y existencia de una vegetación y fau

na variada y suf'iciente - f'ue un lugar ideal que propició el. asentamien

to de1 hombre desde hace varios mil.es de anos • pref'erencia que se pro-

longa hasta la actualidad.Y en atención a mÚ1tiples razones ha provocado 

una mayúscula concentración de población que rebasa las posibilidades -

de sus recursos naturales. 
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La ecologia de la zona se ha visto afectada por numerosos elementos y, -

en su porción sur observamos el agrupamiento de unidades habitacionales 

y cul.turales, hospitales y gI"andes conjuntos comerciales que aunados a -

la negligencia humana han originado una situación que además de afectar 

la salud y conducta del conglomerado social, contribuyen al deterioro de 

Cuicui1co.zona arqueológica de particular importancia representativa de 

una de las etapas culturales del México Prehispánico. 

La bondad del clima, agua y paisaje al Sur del D. F. continúan siendo p~ 

derosos atractivos para los capitalinos, quienes en el transcurso de los 

Ú1tUnos afias han poblado densamente la zona sur del Pedregal de San An-

gel. Poblamiento que paulatinamente ha constribuido a la reducción del 

área arqueológica de Cuicuilco. Así en 1967 con la construcción de la -

Villa Olímpica, gran parte de Cuicuilco "B" resul.tó a:fectada, arrasa-

do; fueron la mayor parte de los montículos existentes ; Única.mente -

cuatro de ellos f'ueron respetados, basamentos que tras proceso de resta_!! 

ración :fueran integrados a la Unidad Deportiva, hoy Conjunto Habitacio--

nal. 

Se afirma este concepto de ·arrasar porque eegún testimonio fotográfico en color de 
la zona arqueológica de Cuicuil.co, el. quo obra en el. museo del. mismo sitio, y que ex 
pone cl.aramente loe edif"icios de Vil.l.a Ol.1mpica, mismos que fueran sustentados sobr-; 
estos montlculos o vestigios arqueolbgicos. 
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La existencia de numerosos vo1canes en 1a Cuenca de México. se exp1ica -

por 1a debi1idad de 1a corteza terrestre en esta zona y. por la existen

cia del eje vo1cánicq que atraviesa a México en dirección Este-Oeste a 

l.a altura de1 para1e1o 19 y que presenta una fractura de primer orden 

en la corteza terrestre. misma que se prolonga hasta las Islas Revillag!_ 

gedo en e1 Pacifico. 

Movimientos horizontales a 1o largo de esta gran !"al.la • ocasionaron 

l.a formación de fracturas secundarias de l.as que surgieron al. Oriente 

l.os volcanes que coronan la sierra nevada T1áloc. Telapón. Papayo. 

Iztaccihuat1 y Nexpayantla - • por el. Poniente la Sierra de las Cruces 

y a1 Sur 1a Serranía de1 Ajusco. 

A este ciclo de vuicanismo desarro1l.ado a 10 1argo de fracturas tension-ª 

l.es se debe l.a f"onnación de1 primitivo Va11e de México, en cuyo extremo 

Sur, e1 macizo montañoso de 1a Serranía del. Ajusco conectó con 1as e~ 

tribaciones de1 Popocatépetl.. Alturas que forma.ron un gran cerco monta

ñoso entre el Val1e de México y 1a Cuenca del Balsas, transformando a 

aquél en una cuenca cerrada. 

La erupción del Xitle pequeño volcán del. sistema del Ajusco, sepultó 

bajo lava el. Centro C.eremonial de Cuicui1co, provocando el éxodo de la 

población a otros lugares de la Cuenca y su desplome total como centro 

religioso. 
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OBJETIVOS DENTRO DE LAS l'ETAS GENERALES 

DE LA RESTAURACION 
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La importancia que en un momento dado pueda tener e1 aná1isis y aporta-

ción metodo1Ógica para restaurar, radicará en e1 p1anteamiento de 1as V!!_ 

riab1es y objetivos re1ativos a un prob1ema especíCico de restauración. 

Así pues que a mayores datos más riqueza y por tanto mayor acercamiento 

y grado de acierto para e1 conjunto a restaurar. 

Piénsese en la 1abor mu1tidiscip1inaria de 1a restauración y 1a coordin!!_ 

ción de la variedad proCesiona1 que implica, 1a que se desea en extremo 

especializada. 

No está por demás hacer reCerencia a todo autor e investigador de obras 

históricas de alto prestigio, tanto en el ámbito nacional como en el -

internacional, de aquí de la credibilidad y por demás aceptación y con-

Cianza de 1a inCormación obtenida para su posterior procesamiento. 

Pues bien la impcrtancia de esta labor no consiste en 11enar un vacío en 

e1 tiempo, no se pretende 11egar a la producción escenográfica monumen-

ta1 ni de demagogia política, es algo más, es concientizarse dentro de -

lo cu1tura1 y nacionalista de nuestro pasado. 

Hay que restaurar bien, pensando siempre en el para quién el cómo y 

el cuándo·, en los recursos y los medios económicos y de información. 

La Historia según se afirma está formada de hechos y un tanto de inven-

ción, sin embargo persiste un punto indiscutible que es e1 valor de su -

utilidad en cuanto a saber el paso evo1utivo de la raza humana,susen-ores 
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y progresos cu1turales, es como en este caso de la restauración, el ren-ª. 

cer y dar vida a la Arquitectura que como todo arte nos expresa todo 

aquello que Cue, es y persistirá, pero para el1o habria que tomar un mé

todo. el cual me atrevo a s..igerir considerando todo lo peligroso que pu-

diera ser el afinnar cosas sin fundamento, solidéz e indemostrables. 

Asi pues que se sugiera como el método más apropiado para restaurar: el 

histórico objetivo, único que debieran emplear los arquitectos restaura

dores de nuestro tiempo ya que unos y otros se ven ahora libres de las 

trabas escolásticas.que llevando una vida arreligiosa.ven en la religión 

un producto de la labor espiritual del hombre, un eslabón en el desarro

llo del pensamiento humano, una expresión de los sentimientos y emocio-

nes del hombre; éste es el único hacer prehispánico para analizarlo de 

conformidad con las perspectivas de la historia: cuando y cómo ha sur

gido, que necesidades vitales, sociales y éticas de este ser fueron sa-

tisfechas, debiéndose ajustar siempre ese estudio a la luz de las cir-

cunstancias que han causado su formación y codiricación. Y SIN EMBARGO 

NO DEBE OLVIDARSE El... ASe= SICOLOGICO DE ESTE PERSONAJE PREHISPAHICO -

El... CUAL LO ENVUELVE, RIGE Y ORDENA TODO, .AOOE2.LO HEREDADO Y/O REALIZADO 

POR El...: VIDA RELIGIOSA, VIDA SOCIAL, ECONCMICO-POLITICA Y CULTURAL, LAS 

QUE A LA LUZ INTERPRETATIVA DEl- ARQUITECTO RESTAURADOR Y DE SU ATINADA -

MATERIALIZACION Y ESTRICTO ORDEN DE IDEAS, ~ESE TAN D~ O~ 

VO, El... DE LLmAR A UNA IDEAL RESTAURACICJal, LA ClUE ME ATREVERIA EJl .ALGUIU 

FO~ SUGERIR PERFECTA. 
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SUGERENCIAS 1'1ETODOLOGICAS 
APLICABLES A LA RESTAURACION 
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¿Cué requiere saber antes el arquitecto restaurador para derinir una se

rie de objetivos de solución enfocados a un problema de restauración? 

Se debe partir de: 

1. La canprensión de 1os términos restauración. conservación. remode-

1ación, reparación y/o restitución. 

2. Planteamiento de los objetivos del estudio de un arquitecto rest.au

rador ante un problema especlrico. 

3. Planteamiento de un programa de investigación, recopilación y anál~ 

sis de datos o antecedentes 

Una vez planteados los pasos para la solución de un problema de restaura

ción, llegamos a1 punto que nos permite definir lo que es: 

Punto 1.-

A. Restauración: Es rescatar 1os va1ores que se han perdido a través 

de1 tiempo, eliminando 1as a1teraciones que derorman su aspecto or:!_ 

gina1, considerándose todo e11o dentro de un valor cu1tura1. 

B. conservación: Mantenimiento preventivo y correctivo sin alterar -

1as caracteristicas básicas de1 edificio. 

C. Remodelación: Es todo lo que se hace dentro de un edificio de va-
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1or histórico-cu1tura1, cuya !"unción en desuso ha sido en su arqu1. 

tectura sustancialmente modificada:parauna nueva ~ina1idad de uso. 

D. Reparación: Es todo aque11o que se ha.ce dentro de un edificio-m.2, 

numento o de va1or histórico-cul.tura1, cuya estructura y función -

de uso actual. ha sido daf'\ada. 

E. Restitución: Es todo procedimiento técnico-artlstico que se rea11. 

za dentro de un edificio-monumento o monumento, partiendo de vest!_ 

gios, descripciones, datos históricos, además de poseer Pianos y 

especificaciones, aún cuando e1 edificio haya desaparecido y sea -

necesario reedificar1e. 

La restauración, remode1ación, conservación, reparación y restitución, 

se ligarán necesariamente al concepto de destino de la obra por revitali

zar, a 1a vez de estar referidos a los tipos de edificios siguientes: re-

1igiosos, institucionales o gubernamentales, habitaciona1es, industriales, 

cu1tura1es - museos -, comerciales, hospitalarios, de recreación, monu

mentos natura1es - Arbo1 de1 Tul.e -, de transportes, y a la vez, piezas 

de orfebreria, cerámica, murales y pinturas de caba11ete; iconografia en 

interiores y exteriores, retablos en madera, yeso, pasta, estuco, escu1-

turas. 

Punto 2.-

Objetivos de un arquitecto restaurador ante un problema especifico. 
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Todo arquitecto restaurador deberá poseer conocim1.entos sobre legislación 

es decir, conocer los estatutos que rigen a los monumentos dentro del tna..!:_ 

co de su actividad procesional. 

Dentro del ramo del peritaje le compete al arquitecto restaurador estar 

capacit.ado para inspeccionar y diagnosticar el estado de deterioro del ed~ 

Cicio-monumento en cuestión. 

El. restaurador obtendrá inConnación - histórico-técnica del ediCicio por 

restaurar - de las inStituciones oficiales, tales como: archivos, de fue~ 

tes generales de investigación - bibliotecas y museos -, de Cuentes gene

rales: bibliotecarios e investigaciones ya realizadas y CotograCias. 

De lo anterior se desprenderá la metodologla a seguir para realizar los 

estudios y trabajos que se requieran: 

1. Inspección ocular y datos técnicos del ediCicio-monurnento 
2. Planos topográficos con lujo de detalle 
3. Estudio detallado de la estructura del edificio e investigación 

y análisis de sus materiales de construcción, procedencia 
4. Detección del grado de alteración de los elementos muebles 
5. Síntesis de la investigación 

6. Desarrollo de la restauración propiamente dicha. 

En todo problema de restauración existe siempre uno o más métodos de sol~ 

ción, de aqui la secuencia del planteamiento siguiente para llegar a una 

solución lo más correcta posible: 
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• 

A. 

B. 

c. 
D. 

E. 

P1antear una condición 

Re1ación con a1gún prob1ema. semejante 

¿Cuál. es o son 1as incógnitas? 

Descomponer y recomponer e1 p1anteamiento de un prob1ema -según e1 

caso-. 

F. 

Determinación de una o varias a1ternativas de so1ución 

Diagnóstico o revisión exhaustiva de 1as a1.ternativas -segÚn obj~ 

ti vos- . 

Punto 3.-

Todo ediCicio-monumento que sea descubierto, reediCicado, restaurado, de:!_ 

truldo o deteriorado ya por 1a acción de1 hombre o por e1 tiemPo, podrá 

regirse por e1 siguiente ordenamiento: 

A. Partir de un programa escrito como antecedente.es decir, de una ·i!l 

vestigacián histórica Cehaciente, una inspección ocu1ar y Cotográ

Cica, de un 1evantamiento topográCico y constructivo, peritajes, -

ca1as • sondeos y estudios de 1aboratorio. 

B. Detección de1 estado actual. de conservación, de deterioro o des- -

trucción del edi~icio. 

C. Aná.l.isis presupuestai base para una reestructuración.y cuantiric~ 

ción de acabados y sus cambios, reedificación parcial o compieta y 

1impieza. 
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D. Se considerará. a un grupo especif'ico de especia1istas que tengan a.E, 

so1uta re1ación prof'esiona1 con e1 arquitecto restaurador y 1a res

tauración. 

E. Se estab1ecerá un programa. ordenado de 10 que se va a hacer, como, 

cuando y dbnde, con que medios económicos y en que tiempo. 

F. ~ LA RESTAURACI:CJll n;H:;A Cl'.M) FlliALD>AD EL CXJNTAC'IO SICXJLOGl:CO DE 

sus AN'IECEDEllTES. 

G. Que 1a Arqueo1ogia al. descubrir datos y archivarl.os, nos sirvan de

antecedente para ia restauración. 

H. Que 1.a pol.itica al. entrar en 1.a restauración,.ref'1eje únicamente 1as 

cosas positivas de un gobierno. 

I. Se deberá prever 1a enf'ennedad de un edif'icio-monumento para resta,!! 

rar 1o menos posibl.e. 

J. El. dibujo gráf'ico será considerado como base indiscutibl.e de apoyo. 

k. Pugnaremos por distinguir las diversas partes de la condición - en 

caso de existir - de un prob1ema. de restauración. 

L. Los e1ementos auxiliares del. probl.ema serán objetcsde apoyo. 

M. Los enigmas de todo problema serán objeto rel.evante en 1a investiee_ 

ción y determinación de sus al.ternativas. 

N. Nos preguntaremos: ¿es posib1e satisf'acer la condición? 
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O. Examen de l.a hipótesis en caso de existir. 

P. Nos preguntaremos: ¿se han empl.eado todos 1os datos? 

A. PLANTEAR UNA CONDICION SIGNIFICA 

Rel.acionar l.os datos e incógnita de un probl.ema. 

Tipos de condicion. : Redundantes si contienen el.ementos super

f'l.uos, Contradictorias cuando sus el.ementos se oponen unos a -

otros y son incompatibl.es. 

B. RELACION CON ALGUN PROBLEMA SEMEJANTE 

Es compl.icado pensar en l.a existencia de un probl.ema de restau-

ración compl.etamente nuevo. Cuando resol.vemos un probl.ema, deb~ 

mos siempre val.emes de 1os que hemos -o hay- resuel.tos, anal.i-

zando sus resultados. 

C. ¿CUAL ES O SON LAS INCOGNITAS? 

¿Cuál. es l.a incógnita o incógnitas?. ¿Qué se requiere determinar? 

¿Qué se pide encontrar? dentro y f'uera de un monumento por res -

taurar. 

D. DESCOMPONER Y RECOMPONER EL PLANTAMIENTO DE UN PROBLEMA -SEGUN

EL CASO -. 

Significa comprender el. pl.anteamiento como un todo, al. hacerl.o 

estaremos en mejor postura para juzgar l.os puntos particul.ares -

nés esencial.es. Asi anal.izando u-o o d:::s de éstos, detenninamos In!: 

jor entr:e otros detal.l.es, aquel.l.os que requieran de lZl examen más 

prof\Jndo. Una vez sigual.izado como u:i todo,pasemos a examinar l.os 
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elementos esenciales como la incógnita, los datos y la condición. Desg12 

sado el planteamiento.trataremos de recomponer sus elementos de un modo -

diCerente.es decir: 

a) Conservar la incógnita cambiando 1os datos del planteamiento y su -

condición. 

b) Conservar los datos cambiando la incógnita y la condición. 

c) Cambiar a la vez la incógnita y los datos. 

La solución de problemas de restauración es una escuela de volun~ 

des, misma que se adquiere resolviendo éstos que aparecen diflciles. 

Aprendemos a preservar aún con Cracasos, a apreciar el menor progr~ 

so, a lograr la idea esencial • 

d) Enigmas : para dilucidarlos haremos mención de las Corroas siguien-

tes: 

¿Cuál es la incógnita? 

¿CUál.es son 1os datos? 

¿CUál. es la condición? 

¿Se podrá enunciar e1 problema. en Corma diferente? 

Respuesta: CUando no se pueda solucionar e1 problema que se tiene, 

entonces se sugiere plantear la solución de un problema que esté r~ 

1acionado. 

¿Existe 1a posibilidad de solución de una parte del mismo? 
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Respuesta: Si así fuese, no se debe conservar más que 1a parte co

rrespondiente a dicha condición. 

e) ¿Es posib1e satisfacer 1a condición? 

Hay que hacerse estas preguntas para poder contesta.ria : 

¿Es suf"iciente 1a condición para detenninar 1a incógnita? 

¿Es insuficiente? 

¿Redundante? 

¿Contradictoria? 

¿Es nuestro prob1ema ra.zonab1e? 

¿Es posib1e satisfacer dicha condición? 

¿Es verosimi1 que mi proposición sea cierta? o, 

¿Es más bien fa1sa? 

f) Examen de 1a hipÓtesis. Ciertas hipótesis merecen ser examinadas y 

tomadas en serio: 1as que nos vienen a 1a mente después de haber 

examinado e1 prob1ema. a fondo; haber1o comprendido; cuando despier

ta buen interés. Estas hipótesis contienen una parte de verdad -a!. 

gunas resuita.n fa1sas- y sin embargo pueden ser aprovechab1es. 

g) ¿Se han emp1eado todos 1os datos? La concepción de mi prob1ema se

rá más rico a1 fina1 de 1a investigación que en su inicio. 

Fina.1mente: 

¿Cómo es ahora mi concepción? 

¿Tengo 1o que hace fa1ta? 
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¿Es adecuada? 

¿Se empl.earon todos 1os datos? 

¿Se util.izó toda l.a condición? 

¿Util.icé por compl.eto 1a hipótesis? 

E. DETEllMINACION DE UNA O VARIAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

Determinación de una o varias al.ternativas de so1ución, 1a o l.as 

que por concenso individual. como institucional.* determinan l.as -

más probabl.es en y para el. momento presente. 

F. DIAGNDsrICO O REVISION EXHAUSTIVA DE LAS ALTERNATIVAS - SEGUN 

OBJETIVOS -

Diagnóstico del. trabajo, es quel. que real.iza primero el. resta~ 

dor, es entender el. signi~icado de l.a pal.abra diagnóstico: ap~ 

ciación precisa del. trabajo por parte del. mismo , y apreciación -

deta1l.ada de l.as cual.idades y defectos del. mismo por parte de l.a 

Institución coordinadora. 

ERRORES DEL RESTAURADOR 

No comprender bien el. probl.ema 

No concebir bien un plan - mal. pl.anteamiento del. probl.ema

No concebir bien l.a idea general. de 1a sol.ución, negl.igen

cia, Cal.ta de paciencia y no verificación de l.os deta11es. 

El. tér.ino institucional.: alude a manera de ej~lo al INAH y/o una Fundación ••• 

NOTA: Los razonamientos anteriores están sujetos a ciertas limitaciones y cautela. No se 
pueden aplicar di.r-ec:tamente sino a problemas bien planteados y razonables .. 
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No distinguir l.as diversas partes de l.a condición: se requiere 

por l.o tanto de comprender el. probl.ema. como un todo y de hace!: 

1o así se entrará en deta.11.es; se considerarán sus diferentes 

partes, su incógnita 7 l.os datos y l.a condición respectivamente. 

No considerar l.os el.ementos auxil.iares: es decir que a medida 

que nuestro trabajo evol.uciona 7 no proporcionemos nuevos el.e-

mentes respecto a l.os considerados en el. punto de partida. 

Cual.quier el.emento que no introduzcamos con l.a idea de que nos 

ayude a encontrar :ta. sol.uciÓn 7 se considerará un el.emento no -

auxil.ar, por ejempl.o: un probl.ema. simi.l.ar a1. nuestro que no 

esté ya resuel.to. Sin embargo 7 es bueno preguntarnos antes 

¿Es necesario introducir al.gún el.emento auxil.iar para no em- -

pl.earl.o? 

Otro el.emento auxil.iar seria aquel. que parte de l.a definición 

o comprensión del. edificio-monumento. 

El.. no util.iza.r l.o suficientemente el. dibujo gráfico o esquemá

tico nos impedirá pÍasmar l.él idea, además si. se tienen que -

examinar deta.l.l.es diferentes, se debe preferir el. dibujo. 

Cuando l.os deta.l.l.es son numerosos, sin este recurso no se po

drían visua1izar todos si.mul.táneamente. 
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A1gunas personas podrán considerar a1 dibujo como e1emento 

de uso accidenta1; no 1o es , es básico, es un medio rep~ 

sentativo, un 1enguaje. 

Por 1o tanto debiéramos dibujar en cróquis, en anteproyecto 

para f'inal.mente apoyarnos en e1 proyecto. 

ZTO. 
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CONCLUYO DENTRO DE ESTA TESIS DE DOCTORADO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS 

Para reaCinna.r 1a uti1idad de todo este aná1isis y por demás método para 

1a restauración de centros históricos, sugíero considerar 1as siguientes 

cuestiones: 

¿Por qué de este tema?, Respuesta: Por 1a inminente necesidad de seguir 

un orden de respuestas a 1as mÚ1tip1es interrogantes que sur jan de estos 

centros históricos. 

¿Para qué nos sirve conocer este orden de interrogantes?, Respuesta: 

Para iniciarse con un p1anteamiento de grado óptimo y menos error en e1 

1ogro de una acertada restauración. 

¿Cómo se conocerán estas interrogantes?, Respuesta: Partiendo de un 

programa con sus determinantes y objetivos genera1es, particulares y de 

grado especirico de un problema de restauración, a través de un marco 

cul.tura1 indigena y de sus valores como de su organización socia1, inme.!:.. 

so dentro de lll1 marco sico-socia1 propia. 
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Concluyo también como una parte formativa básica -académicamente habl.ando

pa.ra. todo arquitecto restaurador, el. asimil.ar todo aquel. conocimiento que 

invol.ucre l.o arqueol.Ógico asi de l.o antropol.ógico, 1a Etnograf'ia y por -

demás l.a Sicol.ogia considerado todo desde un punto de vista individual., 

social. y experimental.. 

Fina1.mente para todo l.ector de 1a presente tesis de docto~do, sugiero -

adoptar un criterio abierto para juzgar, por el. hecho de que toda inves

tig,a.ción sobre temas de base arqueo1Ógica, histórico-cul.tu.ra.1 y sico1óg!_ 

ca son susceptib1es de ser perfectib1es y Por tanto discutib1es, ya que 

l.o que hoy por instante es aceptab1e con posterioridad es modificab1e, -

debido a 1as mú1tip1es razones de investigación, val.oración y de sus tés 

n.i..cas, como métodos para 1ograr1os. Pero de una cosa estoy seguro que he 

sentado un precedente, he abierto una modesta posibi1idad para 11egar a 

l.a obtención de un incipiente sistema metodol.Ógico de restauración, don

de puedan abundar datos confiab1es y otros tantos por deducción o asoci~ 

ción de ideas y pal.abras, considerándose en menor grado si se comparan o:::n 

edificios y zonas históricas de ul.terior factura,partiéndo • por ejemp1o, 

del. sigl.o XVI a l.a fecha. 

Fn vista de 1o expresado anteriormente, se puede ahora ya definir el. con_ 

cepto de perfil. sico1ógico· •a través de criterios tales como, e1 de un 

conjunto de rasgos caracterol.ógicos que configuran l.a personal.idad de 

• Ver derinicibn en pag. I 296 de esta tesis .. 
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un sujeto como el. indigena prehispánico a través de datos históricos re-

1ativos a· su medio socia1 y por ende cu1tura.l., para poder asi l.l.egar a -

interpretar el. por qué como ta.1, l.1egó a un tipo característico de so

l.ución arquitectónica de sus centros ceremoniales y/o ci vico-rel.igiosos. 

Además, consideraciones tal.es como el. Camil.iarizarse con aquel.los rasgos 

persona1.es del. arquitecto restaurador, por ejempl.o: 

Potenci.a1ida.des { 

Aptitudes y 

Habil.idades { 

Factores Persona1es { 

Aspecto estético 

Facil.idad para representar gráCicamente una 

idea 

Sensibil.idad artistica y creativa 

Facil.idad en el. manejo de l.a proporción y 1.a 

esca.1a. 

Curiosidad cientiCica -investigación

Ser ana.1.itico 

Con capacidad de síntesis y visión de conjurr 

to·. 

El. restaurador es una persona que tiene pre_Q. 

cupación por las incógnitas de l.a historia -

del. hombre y un gran deseo de preservar estos 

testimonios 

Ser sensible a l.o rel.igioso. 
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Como Historiador: { 

Como { Objetivo Fundamental.: 

Búsqueda de dos identidades, la del. arquite~ 

to restaurador -propiamente dicha- y la del. 

hombre en general.. 

Buscar l.a autenticidad y el. origen de la ar

quitectura prehispánica y preservar1a. 

que a través del. conocimiento de sus aspectos socio-cu1tura1es, proyec-

ción de un proceso histórico evolutivo y medio físico actuante, 11.éguese 

con posterioridad a formar1e un personal patrón de conducta, el que tam

bién se verla modificado a través de1 aspecto educación y vocación de1 -

mismo. 

De aquí que se pretenda conocer1e además a partir de un nivel. académico 

de base formativa media y superior, con el. consiguiente grado de conoci

mientos: 

1. Fundamentos previos de base humanística y del.as ciencias. 

2. Conocimientos humanísticos y de las ciencias a nivel. l.icenciatura. 

3. A nivel. docencia o maestría. 

4. A nivel. de investigación o doctorado. -Ver cuadro anexo-: 
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pretendiéndose con éstos lograr una muY persona1 conciencia analitica ~ 

que basada en el empleo de términos meramente de la sociologia, gravita_: 

rá en ciencias tales como la Antropologia y Arqueologia, Percepción, An

tropOlogia SOcial., estudio de las Religiones, Etnobiol.ogia, Paleologia,

Paleograf'ia y Pal.eoa.ntropol.ogia .•• - ver definición de términos- es de

cir todo aquel.lo que sugiera ~u.i.zá. una relación con dicho núcl.eo ceremo

nial, completándose asl el conocimiento del tan reiterado indigena, al. -

que se tendria que hacer W"la investigación dentro de lo social. como en 

lo cultural y al conocerle a través de sus distintas etapas evolutivas,

se pudiese llegar a descub~ir las razones que lo indujeron desde un pun

to de vista individual. y como miembro de una colectividad a la creación 

de sus tan notables como valiosas obras de arquitectura. 
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TERIUNOLOGIA EN LA RAl'IA DE LA 

SICOLOGIA Y LA SOCIOLOGIA 
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1. PERSONALIDAD. Definición que únicamente satisface ciertos propós_!. 

tos específicos; como elementos comunes a todos los seres humanos; ras

gos individua1es; aspectos corporales; aspectos slquicos, aspectos cult!!_ 

ra1es. 

Es esencia1mente e1 elemento estable de la conducta de una persona, su 

manera habitual.. de ser, lo que 1a diferencia de 1os demás. Cada hombre 

es, a un tiempo, parecido a 1os otros individuos de su grupo cu1tura1 y 

diferente de e11os, por e1 carácter único de sus experiencias vividas; 

su singu1aridad, 1a fracción más original de su yo, constituye 10 esen 

cia1 de su persona1idad. 

Según Kretschmer, She1don .•. , viene enteramente determinada por la cons

titución tísica, hereditaria, o por 1as influencias sociales. Edmundo 

Guthier, dice: "La personalidad es un sistema de hábitos de importancia 

social, estab1es y resistentes al cambio". De lo anterionnente expuesto 

y opuesto en su criterio hay mucho de exageración. La personalidad no es 

únicamente social; es el conjunto estructurado de las disposiciones i~ 

tas - herencia, constitución - y de las adquiridas - medio, educación 

y reacciones a estas influencias - lo que determina la adaptación orig!_ 

nal. de1 individuo a su ambiente. Esta organización se e1abora y se tran.§. 

forma sin cesar bajo la influencia de 1a madurez biológica - edad, pube_;: 

tad, menopausia •.• - y de las experiencias persona1es - condiciones socio-

cultural.es y afectivas La primera manifestación consciente de 1a 
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persona1idad se produce alrededor de lOs tres afios, en el momento que el 

nino dif'erenciándose claramente de 1os demás, se af'irma como persona, em

plea el pronombre "yo" y se planta delante de los mayores oponiéndose a 

sus deseos. A continuación moldea su personalidad identif'icándose con 

los adultos que le rodean padre, educador o héroe 

Más que el !'actor biológico, cuya importancia no hay que menospreciar, -

las condiciones sicológicas representan un papel considerable en la ela

boración de la personalidad - V. Medio -

2. EL CARAcrER. Manera de ser, de sentir o de reaccionar de un indi-

viduo o de un grupo. Se habla con igual. propiedad del carácter irascible 

de un hombre o del carácter flemático de los ingleses o laborioso de los 

chinos. 

Es pues, una marca duradera que permite dif'erenciar entre si a los indi

viduos o a los grupos cuando se observan sus actitudes y sus comporta-

mientas. Los principales problemas planteados por la noción de carácter 

son: 

a) La descripción del carácter promedio de un número de adjetivos y -

sustantivos. 

b) La clasificación de los caracteres. 

e) La naturaleza del carácter. 
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El. segundo se refiere a1 conocimiento de l.eyes sico1Ógicas precisas y de 

una caracterologia cierta de sus métodos. 

El. tercer punto o probl.ema se relaciona con 1as condiciones determinan-

tes del. carácter, mismas que favoreciendo l.as adquisiciones debidas a1 -

medio, a 1a educación, a l.a experiencia y al. esfuerzo personal., injer~a

das en e1. temperamento - es decir, el. conjunto de l.as inf'l.uencias hered_!. 

tarias, 1as variaciones congénitas y la madurez -, de1 que son insepara

bl.es, contribuyen poderosamente a dibujar el. carácter de cada individuo. 

Las actitudes y l.os hábitos no se contraen jamás pasivamente. El. sujeto 

~ticipa sie~pre en el.1os más o menos activam~nte, por ejempl.o: el. ca-

rácter mí1itar, sól.o se adquiere si corresponde a l.a imagen que uno tie

ne de si mismo. 

La caracterologia: Parte de la existencia de al.gunos métodos de anál.isis 

y de descripción de los caracteres, l.1egamos a que unos se f'undan en l.a 

apreciación de la morf'ol.ogla de los individuos, o por medio de la graf'o

l.ogla, test y obse~ación del ccxnportamiento de l.as actitudes para con -

el mundo exterior. 

Existen, sin embargo, dos teorlas relacionadas con esto y son: al La es

cuela holandesa - con Heymans y Wiersma - y b) La de C. Gustav Jung. 

Según l.os primeros, todos los caracteres s::n susceptib1es de integrarse en 

ocho grupos,resul.tado de: combinar tres !'actores: emotividad, actividad 
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y repercusión.. Sin embargo .. es má.s aceptada l..a tipol.ogia de Jung en que 

el. sujeto otorga primacía a l.as ideas del. mundo exterior 7 el. prestigio y 

l.os contactos social.es 7 todo basado en l.a experimentación, observaciÓn 7 

intuición y sentido critico de l.a individual.idad humana. 

3.. LA INTUICION.. La forma 7 el. conocimiento irrefl.exivo e inmediato -

de l.o real... Según el. gestal.i.smo 7 l.a intuición es l.a capt.ura directa 

de el.ementos organizados espontáneamente en un conjunto detenninado .. 

...: Gesta1tismo: del. al.emán Gestal.t: estructura 7 'f'onna-: 

4.. LA IMAGINACION. Es l.a aptitud para representar objetos ausentes y 

combinar imá.genes 7 por ejempl.o: imaginarse un porvenir 7 hacer proyectos; 

presupone l.a utilización original. de representaciones de l.a real.idad 

-imágenes- 7 para tratar de acercarse a algo real y remoto. Los productos 

imaginarios son tanto más ricos cuanto más débil. es el. control. intel.ec

tual.: por ejempl.o l.os estados de sueño o embriaguez al.cohÓl.ica,en que el. 

sujeto se ve momentáneamente privado de su juicio 7 hacen surgir toda el._!! 

se de fantasías .. 

5. L.A SENSIBILIDAD. Es l.a facul.tad de percibir impresiones proceden

tes del. cuerpo o del. mundo exterior. Hay que distinguir sin embargo 7 l.a 

sensibil.idad exteroceptiva - que recoge l.as sensaciones venidas de fu~ 

ra - 7 l.a sensibil.idad por ejempl.o: recepción de i.mpresiones cutáneas, v_!_ 

sua.J.es 7 auditivas y químicas. 
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Interceptiva - hambre, sed ••• - por ejemp1o: receptor sensitivo que CO!!l 

prende 1a superficie interna. de1 cuerpo y 1a sensibi1idad Prepioceptiva 

- posición de 1os miembros, actitudes, movimientos -, por ejemp1o: Ór@é. 

nos terminales sensitivos - situados en 1os múscu1os 1os tendones -.1as 

articul.aciones que son estimuladas por 1a actividad de1 propio cuerpo. 

6. EL MEDIO SOCIAL. Es e1 espacio vita1 donde se ejercen 1as inf1uen 

cias cósmicas, socioeconómicas, educativas, etc., y en e1 que se rea1i-

za.n los intercambios sicoafectivos entre individuos. Desde 1a fecunda-

ción hasta 1a muerte, e1 medio actúa sin cesar sobre 1os seres huma.nos. 

Su acción es particularmente importante en 1a infancia, pues proporciona 

a 1as funciones, 11egadas a 1a madurez 1os excitantes o motivaciones ad~ 

cuados, sin 1os cua1es permanecerian atrofiados. Asi sólo por 1a inf1uen 

cia de1 medio en que vive y en virtud de 10 que 1e aporta e1 contacto 

con 1os demás, se convierte e1 ser hlmlal1o en individuo de un tipo deter

minado; su personalidad se forma en relación con e1 prójimo. 

Las condiciones materiales y económicas, también desemperuYi importante 

pa.pe1 en e1 desarro11o afectivo del. nino; 1a miseria es fuente de inadaQ 

tación como e1 nivel inte1ectua.1. Desapareciendo 1a disparidad de 1os 

nive1es inte1ectua1es en igua1dad de condiciones materiales. 

7. LA CULTURA. Es el desarrol.l.o de1 cuerpo y de l.a mente bajo l.a ac-

ción de1 medio social.. 
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La cultura es un fenómeno de socialización, :Cundado en el aprendizaje, -

que permite 1a integración del individuo a su grupo. 

Existe en todas las sociedades humanas. 

Toda sociedad humana, incluso la más primitiva, posee una cultura que -

condiciona e1 desarrollo total de sus miembros. Ella transfonna a1 ind_!. 

viduo en un tipo determinado. 

La relación entre personalidad y cultura es tan estrecha que se podría -

en un momento dado, por ejemplo, describir un tipo medio de espanol, fra,n 

cés o inglés en los que encontraríamos las principales características -

nacionales de su personal cultura. 

La cultura da al hombre su humanidad. 

B. LA VOLUNTAD. Es una aptitud para actualizar y realizar las propias 

intenciones. 

Para que exista la voluntad tiene que haber: 10. concepción de un proye_s 

to; 2o. deliberar o deliberación sobre la acción mejor; 3o. decisión~- -

elección entre posibilidades - y 4o. ejecución de la acción hasta su te:r: 

minación. Los trastornos de la voluntad pueden manifestarse en las fases 

de deliberación - el abúlico razona, pesa ios pros y J.os contras, modifi

ca sus proyectos y no emprende nada - de decisiones - ciertos sujetos ª!! 

siesos se colocan bajo 1a autoridad de otros: sacerdotes, padres, etc. y 
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se enquistan en empleos inferiores para liberarse de responsabilidades -

o de ejecución - el veleidoso no lleva a término su proyecto, por falta 

de constancia en sus empresas -. Consiste también según E. Claparede -

en el sacrificio de un deseo en el altar de otro deseo. 

También sicólogos modernistas, inrluidos por Jean Paul. Sartre dicen: "La 

mayoría de nuestros actos son determinados inconscientemente"¡asi, la d~ 

liberación no es más que una comedia, una racional.ización posteriori. 

La voluntad es la expresión del yo, pero también de la personalidad total, 

de las motivaciones inconscientes y de la educación social de los apren

dizajes - por ejemplo: el ni~o resiste la glotoneria - y de la inteli-

gencia. 

9. LA MEDIOCRIDAD: Viene de la mediania del hombre que en si no po--

see méritos relevantes. Asi las caracteristicas sicológicas del hombre 

mediocre son: la incapacidad de concebir una perfección, de formarse un 

idea1, son rutinarios, honestos y mansos, está fuera de su órbita el in

genio, la virtud y la dignidad. 

Condenados a vegetar, son incapaces de virtud, apáticos, acomodaticios, 

timoratos, indecisos, temerosos. Sin iniciativa, ven el pasado siempre. 

También es una sombra proyectada por la sociedad¡ es por esencia imitat.!_ 

vo y está perfectamente adaptado para vivir en rebaño, reflejando las r!!_ 

tinas, prejuicios y dogmatismos reconocidamente útiles para la domestic:!_ 

dad. Son incapaces de formarse ideales propios ••. 
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10. LA RELIGION. En ténninos latinos proviene de religioso. religare.-

que significa lazo, liga. 

La religión sirve de lazo interhumano y espiritua.1. Esta necesidad pro

f"unda. universal, corresponde a su deseo de seguridad del hombre. debido 

probablemente a un sentimiento de impotencia ante el cosmos. 

Es, sin embargo. un poderoso 1azo de unión entre 1os individuos. 

Según S. F"reud. está unida a la nostalgia de 1a protección paterna.. 

A1 responder a 1.as incertidumbres de 1a vida.,1a fe r-e1igiosa mitiga. nue.§_ 

tra angustia existencia1. 

Para ciertas personas sin embargo, la religión es e1 medio de canse!: 

var un equilibrio siquico. 

Se ha comprobado por ejemp1o en 1a India donde se puede fáci1mente e~ 

perimentar en aspectos re1igiosos de carácter místico, que 1a proporción 

de enfermos menta1es - esquizofrenia - es menor comparativamente a los -

paises occidentales. 

11. LA SICOLOGIA SOCIAL. Tiene como objetivo e1 estudio cientlf"ico de1 

individuo, inf"1uldo por otros individuos. no existiendo ninguna linea d_!. 

visoria estricta entre la sico1ogia general. -1- y 1.a sico1ogl2 y aritr6po1_2. 

Nota: Extractos del 1ibro Sico1ogia Social de Otto K1ineberg. del F.C.E. 

1981. -1- Sico1ogia General. 
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gia, por l.a otra. El propÓsito.no es sól.o al.canzar l.as constantes del.a 

natura.1eza humana - 2 - y sus variantes en l.a conducta, resu1tado tan

to de factores social.es como cu1tural.es. 

Por otro l.ado, el. medio ambiente físico - 3 - y l.os Cactores Cisiol.óg!, 

cos - 4 y sicol.Ógicos - 5 - del. individuo vienen siendo a1gunas de 

l.as condiciones que determ::lnan l.as rel.aciones social.es, que en consecue.!! 

cía formarán grupos de individuos vertebrados que con frecuencia tienden 

a jerarquizarse con arregio a normas definidas de dominio y sumisión. 

Son paral.el.os estrechos entre l.os grupos socia1es humanos y l.os de l.os 

animal.es. 

No existe sin embargo una l.inea el.ara entre l.a conducta social de l.os 

animal.es y l.a cul.tura en l.as sociedades huma.nas. 

Los criterios que sirven para defi.nir l.a cu1tura, invención, comunica-

ción, y habituación social., quedan satisfechos en Corroa rudimentaria por 

estudios especial.es de comunicación entre l.os primates infrahumanos, de

mostrado por l.a emisión de sonidos dist:inguibl.es en una serie de situa

ciones diferentes. 

Sin embargo el. l.engua.je animal., es producido general.mente como reacción 

a esti.mul.os en el. medio externo o interno, sin rel.ación al. pasa.do ni a1 

:Cuturo. 

- 2 -
3 
4 -

- 5 

Constantes de l.a naturaleza humana 
Medio ambiente físico 
Factores Fisiol.Ógicos 
Factores Sicol.ógicos 
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La superioridad del lenguaje htnnano - comparativamente hablando -, crea 

la posibilidad de una acumu1ación bien derinida de tradiciones sociales, 

constituyendo así la razón de las di~erencias más caracteristicas entre 

una sociedad animal y una sociedad humana. 

- 1 - Sicologla general. Disciplina de las ciencias naturales cuyo ob

jeto de estudio es el comportamiento del hombre, viene de las vo-

ces griega.s:psiqué - alma - logos estudio, tratado se 

considera que f'ue Aristóteles el primero que enrocó este estudio 

de una rorma sistematizada. 

- 2 - Constantes de la naturaleza humana 

a).- caracterlsticas especiCicamente humanas: mano prensil, pos.!_ 

ción erecta, desarrollo cerebral, de lenguaje, oido estereo

rónico y visión cromática tridimensional. 

b).- Desarrollo y transmisión de pautas culturales, normas, leyes, 

grupos socialmente organizados, instituciones, y la creación 

del estado politice. 

- 3 - Medio ambiente risico 

Clima, a1titud, alimento indispensable, acceso a Cuentes de agua, 

nutrición, minerales, etc. 
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- 4 - Factores Cisio1ógicos 

Inc1uir 1os especificamente humanos y, 

dependencia proiongada en 1a i.nfancia, caracterlsticas socia1es, -

Ci1ogenéticas, etc. 

- 5 - Factores Sico1ógicos 

Capacidad de razonar, 1enguaje, pensamiento abstrac~o y simbÓ1ico. 

-.!_e_r_t:._1:,.l_~i_c_o_l_b_gJ.:_o_. Ea la actitud de captación de una persona pera interpretar sus canto.!:, 
nos espirituales y su forma de actuar. Exprese la f'orma de ser del individuo e partir de 
lea causas. 

Todo perfil sicológico. implica además una actitud - sentimiento - 0 un conocimiento - ma 
temático. histórico. cultural. sicológico... y una habilidad o destreza - práxis de cará!i 
ter perf'eccionista - para ejecutar. identiricar y luego diagnosticar. Este perril sicoló
gico ae da en un momento histórico especlrico 0 evolutivo y carrbiante 0 pero apoyándose en 
loa treo aspectos precedentes. 

Ref'iriéndose el arquitecto restaurador f'rente a un centro ceremonial prehispánico, podemos 
decir que ea delinear la estructura del ser y hacer del mismo, enfrascado en el quehacer -
reeteuratorio. refiérese pues a su comportamiento y actuación, sea en este mi caso el -
prehiapánicci, ello implica la importancia del aspecto cultural rormativo y académico del 
restaurador, dedo en un tiempo hiotórico propio y por demás pe~sonelisimo. 

De aqul lo determinante del análisis histórico - objetivo - compenetración del arquitecto 
restaurador en todo un quehacer aicológico que implica el ser y hacer prehispánico, bajo -
el aspecto tn0tivación 0 paaión 0 vocación y de absoluta entrega - de la restauración y no -
el meramente práctico. el que adolece de carácter cientir.ico necesario para lograr primero 0 

un diagnóstico eapeclrico y segundo,. el tratamiento o fondo del paciente,. sea en este mi -
ceso el monumento arqueológico; pera ello se tendrla que partir de toda una estructura me
todológica ponderada y además adecuada; de aqul pués del porqué. cuándo. cómo y dónde de la 
abra arquitectónica por restaurar y de loa medios o recursos econálnico-pollticos con que 
ae cuenta • para el logro de une verdadera restauración. 
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12. SICOLOGIA SOCIAL 

Es 1.a ciencia que estudia l.os comportamientos de 1os individuos como ta-

1es, considerados en e1 campo socia1 e inf'1.uidos por éste, pero ante e1. 

que reaccionan y l.o transforman. 

Esta discipl.ina. util.iza l.os datos de l.a antropol.ogia cu1tura1. -1-, de -

l.a sicol.ogia -2-, de l.a sociometria -3-, y de l.a estadistica -4-, tiene 

carácter comparado, experimental. y apl.icado. 

La sicol.ogia social. se interesa no sól.o por el..hombre concreto, consid~ 

ra.do en su campo social., inf"l.uido por l.a cu1tura de su grupo y por l.as -

condiciones socio-económicas y geográficas, etc. , sino también por sus ~ 

l.aciones con l.os demás. 

Apl.icabl.es a Cuicuil.co 

Los :fenómenos de masa prejuicios, rumores, opiniones, etc. - son ~ 

bién competencia de esta ciencia. 

Los Sociograma.s, pueden ser auxil.iares en trabajos de campo, es decir, 

son representaciones gráficas de 1as re1aciones individua1es entre 1os -

m.ie:nbros de un grupo - simpatías y antipatías entre personas -. 

El. conocimiento de l.a estructura sico1Ógica de una co1ectividad permite: 

suprimir 1a tensión, aumentar l.a eficiencia constructores de 1a arqu..!, 

tectura prehispánica -de l.os grupos de trabajo y, en ocasiones, evitar -

ciertas.inestabil.idades. 
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-1- Antropol.ogia Cul.tural. 

Investiga hechos cul.tura1.es, es decir que para comprender a1 hombre, es 

menester situarlo en su medio social.. Gracias a l.a interpretación de los 

hechos cultural.es, es posib1e canprender l.as estructuras social.es y., a 

través de éstas., al. ser humano. I..a antropol.ogia cu.l.t.ural. se divide en 

dos grandes ramas: a) Etnol.og1a y b) Sicol.ogia Social.. 

Nota 1 : Marga.ret Mead - Norteamericana 

sociedades primitivas - en Samoa y Ba1i 

en 1901 al. estudiar ciertas 

introduce conceptos modernos 

- de la sicología de l.a personalidad - a l.a sicol.ogia cultural.. Demue~ 

tra que el. erecto del. aprendizaje social. depende tan sól.o del. contexto 

cultural. en el. que se efectúa, y que ciertas crisis sicol.Ógicas - por 

ejemplo, en la adol.escencia - están estrechamente ligadas a1 estatuto -

socia..l., no existiendo en ciertas culturas primitivas. 

-2- Sicol.ogia 

~ sicoiogia se deCine hoy como la ciencia de la conducta es decir que 

bajo este vocablo queda considerado e1 canportamiento objetivamente ob-

servab1e, la acción sobre lo que rodea a uno - por ejemplo, por la cornE. 

nicación -, 1a interacción dei organismo y su medio - interacción de 

las conductas - y 1a acción sobre ei propio cuerpo - proceso risio1§. 

gico consciente o inconsciente -. 
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-3- Sociometria: 

Desarro11ada por Moreno* - Jacob Lévy, sicó1ogo norteamericano - en 

1934,es un método de medición de los fenómenos sociales.es decir es e1 

estudio de los modelos de interre1aciones espontáneas entre las personas 

Su objeto es manifestar 1as afinidades o 1as repulsiones en las relacio

nes entre individuos o entre grupos.y constituir la geografia sicológi-

ca de las sociedades Es un conjunto de métodos objetivos situados en-

tre la sicologia y la sociología, es decir - tests -, destinados a ex-

plorar la estructura afectiva de un grupo humano representado individu~ 

mente .. 

*Moreno - Jacob Lévy -.. Sicólogo - llegado a Norteamérica en 1926. 
rumano quien impulsa el movimiento sicodramático -a- representado por 
sociogramas - o sea las simpatías y antipatias de un grupo humano, vaci.2_ 
das en un diagrama. -, los. que investigai. las interacciones sociales inte.!: 
nas de los grupos huma.nos .. 

-a- Sicodrama: cada persona un actor espontáneo,quien representa su persa 
na.je por propia cuenta.con renuncia a toda idea de causar erecto a -
los espectadores .. 
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-4- Estadistica 

Método de estudio para conjuntos nunéricos y de sus rel.aciones; además de 

c;c•nstit.uir ~el. siCÓl..c:g:> únicamente un medio de control., no un medio de 

descubrimiento. 

Líder. Es a manera de ejempl.o para l.a definición de sicol.ogia socia1. 

aquél. que está a 1.a cabeza de un grupo que l.e arrastra y l.e dirige. La 

idea del. l.ider como simbol.o de competencia, autoritario, seguro, •.. etc. 

no siempre fue exacta.es más bien un estereotipo social., es decir hay 

multitud de el.l.os que varian de acuerdo a 1as caracteristicas precisas 

del. grupo que dirige. 

E1 mando no es ya un fenómeno individual., sino el. resu1tado de interac-

ciones social.es, de l.a tarea de cumpl.ir tanto como de 1os factores per

sona.1es, de 1.a estructura y de 1as redes de comunicación propias del. grg 

po - por ejempl.o, transmisión de informa.cion pcr 1a via jerárquica -. 

Estudios socianétricos muestran que en un conjunto en el. que juegan l.as 

simpa.tias y antipatias, e1 individuo má.s a menudo el.egida Por sus camar~ 

das - por sus cual.idades humanas - representa con frecuencia el. papel. de -

jefe, aunque no sea siempre el. más competente. 

Resumiendo. Se dan dos tipos de l.ideres, el. que proporciona ideas y ef,.!. 

caci.a y aquel. que irradia afectividad . Sus infl.uencias se comp1emen-
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tan como en 1as monarqulas constituciona1es - 1a del. rey y 1a del. primer 

ministro o en 1as f"ami1ias - 1a del. padre y 1a de 1a madre 

El. jef"e se def"ine menos por sus cua1idades personales que por su pape1 -

socia1 • es e1 que da al. conjunto 1a cohesión necesaria para rea1izar -

1os Cines del. grupo .. 

Nota: Las def"iniciones anteriores -de 1ider- es apl.icab1e directamente a1 
de castas dirigentes prehispánicas - Cuicui1co -
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13. SOCIOLOGIA 

Ciencia humana que estudia al iridividuo sólo como miembro de un grupo. 

Trata esencia1mente de los comportamientos de individuos tomados de 1a 

masa, y estudia 1as clases sociales, los grupos económicos, las religio

nes •••••••. Carente de método propio se sirve de todo tipo de datos. 

Adopta la técnica de la Sicologia Social - encuestas, sondeos 

Utiliza la encuesta sobre el terreno. Sociólogos y sicólogos en su act_!. 

vidad se entrecruzan.de aqui la Sico1ogia-Socia1. 

Nota: DeCinición s..istraidaceJ.. Diccionario de la Sicologia: Larousse.por 
Norbert Si1l.amy ai".lo 1971. 
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14. OPINION dentro de la sico1ogia socia1 -

Se puede def'inir a este término como un juicio subjetivo· f'undado en -

un conocimiento vago de la real.idad y que ref'leja l.a manera de ver • el. -

estado de ánimo y la actitud de una persona o de un grupo con ref'eren-

cia a un valor determinado . La opinión es lo que creemos verdadero. 

As1 pues.como las actitudes las opiniones se elaboran en l.a interacción 

socia1, bajo la inf'l.uencia primordial de l.a identif'icación con los -

padres, con los maestros y con otras personas que rodean al. sujeto. Se 

forman también, partiendo de situaciones existencial.es: experiencias f'!! 

miliares - por ejemplo rebel.dla contra l.a imágen del. padre - acciden-

tal.es dramáticas o traumáticas - o profesional.es. 

En f'in, son inf'l.uidas por las condiciones socio-económicas y por e1 papel 

socia1 de cada cua1 - nuestra estancia en 1a co1ectividad implica la 

adopción, por nuestra parte, de ciertas actitudes y opiniones 

15. PREJUICIO - aspecto sicológico-Socia1 -

Actitud especifica -positiva o negativa- hacia una persona o una cosa -

tundada en 1a creencia impuesta por e1 medio, y capaz de resistir a ia 

información. 

Nota: Determinece en la relacién de este ccntenicb anterior.considerando al i!!. 
dividuo prehispánico en conjunto como individua1mente. 
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Los prejuicios afectan a todos 1os campos: re1igioso, po1Ítico, ra.cia1,

al.imenticio, etc. 

Los prejuicios, nacidos de 1a inf1uencia de1 medio -aprendizaje, identi

ficación con 1os miembros del grupo - son nefastos porque constituyen un 

obstácu1o a 1a comunicación y favorecen 1os conf1ictos entre individuos. 

1 6. INTROSPECCION: 

Método de observación de 1os estados de conciencia de un sujeto por é1 -

mismo - a - "Tengo un conocimiento privi1egiado de mis percepciones, de 

mis sentimientos, de mis suenos; soy su único testigo y gracias a 1a 

introspección puedo ana1izar1os". 

Las infonna.ciones que aPorta - en forma. de charias y de cuestionarios de 

autoval.oración - b - son irremp1azab1es. 

-a- Directamente aplicable ai sujeto primitivo, considerado en una -
parte de mi anáiisis. 

-b- Queda dentro de mi trabajo de campo, considerando a indígenas pr_!. 
mi.genios existentes en 1a actua1idad. 
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17.. SIMBOLO - abarca el. aspecto cl.inico y socia1 -

se l.e define como un el.emento sustitutivo.rico en signiCicación, que en 

cierto modo expresa l.a idea misma o de l.a cosa que representa. El. s1.m

b0l.o puede tener cual.quier aspecto, de mito o de objeto, pero siempre en 

centramos en él. un al.ge de l.o simbol.izado - por ejempl.o l.a pareja real. 

por l.a pareja paternal., l.a madre real. como l.a madre carnal., l.a madre ca.r: 

na1 -femeneidad- con l.a l.una o fonna geométrica circu1ar -. El. simbol.i§. 

mo interviene en l.os actos faJ.l.idos y en l.os mitos. Se dice que es el. -

único medio de expresión de que dispone el. sujeto para formu1ar una rea

l.idad afectiva - Lacan -. Como ejempl.o podemos citar a Stonehenge en -

Ingl.aterra; así cien ai'1os después -1- de l.a hipÓtesis de Jones -2-, un -

doctor Wil.l.iams Stukel.ey - médico - más interesado en l.as piedras an-

tigüas que por l.os enfermos, l.anz.a una hipótesis destinada a tener gran 

eco.. Vamos a repetir sus propias pal.abras. "En l.a col.ina de Hap\<en", 

escribe, ''existe un pequei'\o circul.o precedido por una avenida fonna.da 

por unas seis u ocho piedras orientadas de Este a oeste; entre Kennet y 

Avebury hay otra avenida que conduce a l.os circul.os, esta vez en direc-

ción Norte-Sur. Si se unen estos fragmentos con una l.lnea curva y se sa

be mirar, se distingue perfectamente que Hapken es l.a cabeza de una ser-

-1- AAo 1700 d .. C. aproximadamente. 

-2- Iñiga Jones, arquitecto investigador, atribuyó l.as piedras a l.os -
restos de un templ.o romano dedicado al. dios Coebus. 
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piente y 1a avenida su cuerpo; -3- Avebury es una parte sinuosa de 1a

misma cuya col.a se encuentra trazada más 1ejos •••• " Así pues el. pro

bl.ema consiste en Saber mirar • Y de esta manera iba a ser posibl.e 

identificar a Stonehenge y a sus hermanos menores con muchos templ.os de-

dicados a un dios-serpiente: Dracontia , como decia Stukeley. 

-3- De aqu1 se desprende una cierta simil.itud con l.a piramide circu1ar, 
que simbol.iza a Cuetzal.cóat1.con 1a pirámide - casi circul.ar - de 
Cuicuil.co además de haber cierta interacción mltica con l.a l.una, -
de aqu1 pudiese ser que haya sido dedicada a l.a deidad femenina l._!! 
nar. 
Entre l.os símbolos más general.es por ejemplo l.a serpiente.re 
presenta el. ra10, l.a fecundidad asl cada individuo tiene su
simbÓl.ica personal.. 
Por esto es necesario recurrir a l.as asociaciones de ideas, para 
descubrir l.a signiricación ocul.ta del. mito o de1 objeto personifi
cado. 
Gal.ton hacia final.es del. sigl.o pasado experimentó con ·asociacio
nes de ideas y pa1abras, revelando con curiosa precisión l.os fu!2, 
damentos del. pensamiento de l.a persona . 
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ALGUNOS TER"INOS USADOS EN ANTROPOLOGIA Y ARQUE~OGIA 
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ALGUNOS TERMINOS USADOS c::a1UNMENTE EN ANTROFOLOGIA Y AROUEOLOOIA* 

A. Antropo1ogia - deCinición -. Ciencia que estudia a1 hombre Cisica 

y mora.1mente y considera sus variantes étnicas, cu1tura.l.es, geográf'icas, 

etc. 

Intenta por otro l.ado, el. estudio de1 hombre globalmente en l.o f'lsico o 

biol.ógico y, en su estructura y evo1ución social. - cu1tural. o etno1Ógi-

ca-. Es un intento de concentrar l.os conocimientos y datos proporciona

dos por ciencias como: La Genética,. Pa1eontol.ogi.a, Anatomia, Fisiol.ogia, 

Sicol.ogia, Sociol.ogia, Historia, etc •.. - y en su aspecto cultural. se -

sirve con f'recuencia de métodos comparativos y estructural.es - estructu

ra.l.ismo -. 

En su aspecto f'isico o biológico, estudia los aspectos biol.ógicos del. ~ 

hcmbre que de alguna manera tiene rel.ación con l.os históricos y cultura

l.es. Comprende l.a A.natomla Regi.ona1" l.a Genética, l.a Medicina, l.a Pal.e.2_ 

antropol.ogia y l.a Sicol.ogia - Cilosórica y experimental. -. 

En su aspecto cultural., es l.a ciencia que considera. cada grupo huma.no, -

con sus técnicas, conocimientos, personalidad y herencia cu1.tu.ra.l. y so-

cial.. 

Suel.e dividirse en Etnografía - estudio y descripción de los grupos étn.!, 

ces o pueblos - y Etnologia o estudio comparativo de puebl.os y grupos ~ 

genéticos. 

• - Del. Diccionario Encicl.opédi.co Bruguera, versión 1979 -
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En e1 aspecto Ci1osófico 1a Antropo1ogia investiga a1 hombre en su esce~ 

ci.a y destino con ei cosmos - en 10 que respecto a ia natura1eza y iibe.!:. 

tad de1 conocimiento humano -. 

En e1 aspecto re1igioso, estudia a1 hombre a partir de 1as concepciones 

propias de su particu1ar re1igión. 

B. Arqueo1ogia - definición -. Es una ciencia auxi1iar de 1a historia, 

que investiga y c1asifica 1os restos de 1as civi1izaciones primitivas s_i 

tuándo1as en su desarro11o histórico. La actividad arqueo1Ógica surge -

con Homero, Herodoto y EstrabÓn, pero como auténtica ciencia histórica -

nace hacia e1 Sig1o XIX estab1eciéndose su metodo1ogla y fina1idad. Los 

primeros descubrimientos - expedición de Napc1eón a Egipto - se rea1izan 

en Egipto, Grecia, Siria, Pa1estina y Anato1ia. 

La Arqueo1ogia de investigación sigue 1as etapas siguientes: 

al La prospección - observación de1 sue1o, toponimia -. 

b) La excavación - aná1isis estratigráfico a fin de situar cada eie--

mento en su 1ugar auténtico -. 

c) E1 estudio y restau~ción de 1os materia1es. 

d) La ciasificación y posib1e datación de 1os mismos. 

el Por Ú1timo se procede a pub1icar 1os resuitados obtenidos y a 1a -

conservación de1 patrimonio arqueo1Ógico. 
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C. Pa1eonto1og1a: E1 carácter de que dispone es netamente histórico, -

ya que estudia la anatomla 1 género de vida, condiciones ecológicas, rel"ª 

cienes genéticas entre los grupos y causas de extinción, cano sucesión -

temporal y coherente de hechos. Es una ciencia experimental. y deductiva 

que se rige por la siguiente clasificación: 

a ) Principios del actualismo biológico o de la constancia de las le

yes biológicas, segÚn los seres vivos del pasado deblan tener una 

organización y necesidades fisiológicas semejantes a las actuales. 

b) Anatomla ccxnparada, que permite identif'icar organismos fósiles 

partir de restos característicos de los mismos. 

a 

c} Principio de correlación orgánica por el que las distintas piezas, 

estructuras u órganos de un ser vivo están tan estrechamente rela-

cionados que, a partir de un elemento cualquiera del mismo puede 

ser reconstruido todo el organismo. 

D. Pa1eologia • Ciencia de la historia primitiva del lengua.je. 

E. Paleografía: Disciplina que cientificamente estudia la figura de 

l..a.s letras y las abreviaturas. Esta se inicia con J. Mabillon hacia 1681 

autor de De re diplomática Líbri sex , continúa con B. de Mountf'acon -

sobre la escritura griega -1708-, autor de Paleographia Graeca ; en 

Espai'ia con C. Rodríguez -1738- autor de Biblioteca Universal de la Po-

ligraf'ia Española 1 y con F.X. de Santiago Palomares -1764- con su poli-

graf'ia gótico española. 
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F. Pa1eoantropol.ogia: Viene de Pa1.eo o Pal.aios = Antiguo.. ·Es l.a cien

cia que estudia.l.os restos humanos rósil.es, abarcando el. estudio de 1a v.!._ 

da del. hombre hasta antes de l.os tiempos históricos que datan de una épo

ca reciente. 

G. Pal.eomagnetismo: Parte de la geofisica que se dedica al. estudio de 

l.as modiCicaciones experimentadas en intensidad y dirección por el. cam

po magnético terrestre, a l.o l.argo de l.os periodos geol.ógicos.. Se basa 

en el. anál.isis de l.a magnetización que presentan mineral.es magnéticos S.!:!_ 

perCicial.es, como l.a magnetita, rrankl.inita, il.menita y pirrotina.. Las 

variaciones son: a) secu1ares o periódicas, b) inversiones de pol.aridad, 

l.a úl.tima data del. Pl.eistoceno, y l.a migración de 1os pol.os .. 

H.. Pal.eocl.ima.: Cl.ima propio de l.as distintas épocas geol.Ógicas. 

Se rel.aciona estrechamente con 1a rauna, Cl.ora y fenómenos geol.ógicos, -

como l.a erosión y sedimentación. Para su estudio se parte fundamental.me!!. 

te de l.os depósitos continentales, en 1os que l.a inC1uencia del. clima es 

muy el.ara. Es necesar-io considerar al. geomagnetismo, mismo que se basa 

en el. comport.ami.ento de l.a tierra como gigantesco imán, cuyos polos se 

encuentran en el. hemisCerio Norte a unos 1200 kms. del. polo corres--

pondiente, mientras el. eje forma un ángulo de 110 30' con e1 terrestre .. 

Este campo magnético varia respecto a las masas rocosas - magnetita - y 

oscil.aciones en el. tiempo producidas por manchas sol.ares - con cic1o de 

11 a.f'ios - y con l.as tormen~s magnéticas .. 

·:-
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I. Pa1eobiogeograf'la. Ciencia que estudia 1a distribución geográrica -

.de 1os seres vivos a 1o 1argo de 1as eras geo1Ógicas. Es cuestión funde 

menta1 1a determinación de1 1ugar de origen de una especie que para unos 

autores implica un único centro de dispersión, mientras que otros admi

ten 1a aparición simu1tá.nea en diferentes partes. 

J. Pa1eogeografia. Ciencia que estudia 1a geografia de 1a tierra a 1o 

1argo de 1as eras geológicas. Se basa en 1a estratigrafía que proPorcig 

na datos climáticos y de distribución de 1os distintos organismos, por -

1o que se presentan dificultades cuando fa1tan sedimentos de una época 

determinada, o se.ha11an éstos transformados por procesos metamórficos. 

Una rama de 1a Pal.eogeografia es 1a PaJ.eoc1imato1ogia 

Estudia los diferentes climas que han habido durante la Historia Geo1ó~ 

ca de1 planeta. De 1as rocas sedimentarias por ejemplo se deduce una -

a1ternancia repetida de épocas cálidas y frias, debido a 1a modificación 

de 1a temperatura y estado del sol, al.teración de la transparencia de1 -

espacio y cambios en la Órbita terrestre. 

K. Etnobio1ogia. Es la rama más joven de 1a antropo1ogia y bio1ogia h_!! 

mana y por consiguiente 1a base esencial para comprender 1a biodinámica 

hl.m'Jana, pues su objeto 1o constituyen todos 1os procesos que condicionan 

y modifican 1a parte biológica de las comunidades humanas. 
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OTROS 
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CONCEPTO DE PERCEPCION 

Conducta sicológica completa, mediante 1a cual el. individuo organiza sus 

sensaciones y toma conocimiento de 1o real.. La percepción está hecha de 

lo que es directamente dado por los órganos de los sentidos - sensibil.!. 

dad exteroceptiva -, pero también de la proyección inmediata en el obj~ 

to de cualidades conocidas por inferencia. La percepción es una relación 

del sujeto al objeto: éste tiene sus características propias," pero yo lo 

percibo con mi subjetividad'';" en mi manera de aprenderl.o se proyectan 

mi manera de ser, mi manera de pensar, modelada por mis experiencias an

teriores y por el medio socio-cultural al que pertenezco, y mis intere

ses inmediatos." 

"Cuando camino por un centro ceremonial no percibo las mismas cosas si 

voy de paseo que si voy con una actitud interpretativa 7 de estudio 7 a1 

enCrentanne con mul.titud de estimu1os • hago una se1ección en Cunción de 

1o que espero • como paseante observo 1o que puede ser indicio de a1go 

grandioso 7 además interviene mi sensibi1idad sobre todo a 1os co1ores de 

ios ediCicios y paisaje. En cuanto a mi actitud interpretativa 7 asocio 

todo mi conocimiento ~e 1a cultura que dio origen a este centro 7 permi

tiéndoseme un momento ser. uno de estos edif"icadores y Cie1 re1igioso." 

La percepción además está inC1uida por e1 estado arectivo de1 sujeto 

que percibe. 
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Toda percepción es pues. una interpretación que imp1ica toda 1a persona-

1idad. Más que un simp1e Cenómeno sensoria1 es una conducta sicológica 

compleja que corresponde - importancia de 1a memoria y de 1os aprendiza

jes - a un cuadro de referencia particular. elaborado a base de nuestra 

experiencia personal y socia1, no percibiendo los objetos - es deeir 1as 

cosas, los acontencimientos, los otros y nosotros mismos - como son, 

sino como creemos que son. El presente reCerido a nuestra experiencia -

persona1, es percibido a través del pasado. Esto explica que un objeto 

determinado no tenga nunca 1a misma significación exacta para dos indiv~ 

duos, cada uno de los cuales tiene su sistema de reCerencia particular. 

Los criterios de referencia. que utilizamos inconscientemente, nos son -

indispensables, pues nos permiten estructurar el medio en que vivimos y 

nos dan un minimo de seguridad, sin el cual seria imposible toda acción. 

Nuestros criterios no son inmutables, sino que se modifican con e1 tiem

po y con las experiencias, pero nuestra mente se muestra a veces rebelde 

a admitir ciertas realidades que no son aceptadas por la mayoria de al~ 

nos otros seres humanos. 
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