
' ' 
! 

_:s 
-;¿ . 
~ 

LAS PINTURAS DE TEPANTITLA EN TEOTIHUACAN: 
UNA NUEVA LECTURA 

iE~lS CON 
FALLA LE 01hGEt\ 

,, -~ '- ,,.:._~ 

' r_ "...,~ .> 

TESIS QUE PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTORA EN 

HISTORIA PRESENTA 

MARIA TERESA URIARTE CASTAÑEDA 

\ <1 ( 1 1 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



SUMARIO 

Introducción .......................................................................................................... l 

Las lmágenes ......................................................................................................... 9 

El Juego de Pelota ...................................................••.....•..................................... 55 

Forma Composición y Símbolos ............................•........................................ 74 

Conclusiones ............................................................•............................................. 98 

Bibliografía .............................................•.........................................•................... 109 



Cuando en 1942 Alfonso Caso realizó las excavaciones arqueológicas 
de Tepantitla. encontró uno de los conjuntos pictóricos más notables 
de Teotihuacán: las partes bajas de los muros conservaban aún restos 
de la decoración que un día revistió enteramente las paredes del 
recinto. Habían sido cubiertos con una lechada de cal.1 y a pesar del 
paso de los siglos. se veían decenas de pequeños seres humanos que 
desarrollaban una eufórica actividad. En la cenefa. Tláloc. con los 
mismos atributos iconográficos de la deidad mexica. presidía las 
escenas. 
No podía tratarse de otro tema. debía ser la representación del 
Tlalocan. el paraíso de la divinidad acuauca mexica. 
Las exploraciones se llevaron a cabo con los auspicios y los fondos de 
la Fundación Viking y del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. transcurrieron entre febrero y mayo. y en ese lapso 
quedaron al descubierto muros de piedra y lodo. revestidos por una 

gruesa capa de aplanado. fabricado con una mezcla de grava fina. cal 
y lodo. todo ello. cubierto de estuco rojo. Los pisos de tepetate de los 
recintos 
nuevamente 
incendio y 

también con 
del arribo 
de saqueos. 

aplanado y 
del hombre. 

estuco blanco. eran 
conservaban huellas 

testigos 
de un 

Cenizas abundantes y n~adera quemada acompañaban grandes 
cantidades de placas de mica.2 Por la evidencia arqueológica. se pudo 
establecer que el conjunto habitacional había sido ocupado por un 

largo periodo. 
Alfonso Caso. Pedro Armillas y Agustín Villagra. auxiliados por José 
Pérez y Mateo Sal daña tenían bajo su responsabilidad las 

------~-----------

!Caso. A. Informe. 1942. Archivo INAH. 
2Esta información que transmite Caso en su informe~ es relevante porque nos 
hahla de un prohlt:ma social que! derivó probahlemente en la destrucción del 
recinto. 
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excavaciones. la reconstrucción y la conservación de la notable 
muestra de 

habi tac ion al. 

pintura mural teotihuacana. y de todo el conjunto 

Lo habían descubierto accidentalmente. co1no sucede en México: 
labriego trabajaba sus tierras y de pronto tropezó con un niuro 
pintura. dice Don Porfirio. su actual custodio. que el dueño 

un 
con 
del 

terreno se apresuró a destruir lo que pudo. por miedo a que le 
quitaran sus tierras. tal como aconteció. 
Teotihuacán conocido desde siempre. in1portante desde siempre: en 

el S. XVI Sahagún nos dice que cuando todo eran tinieblas:en 
Teotihuacán. se congregaron los dioses para decidir la creación y 
realizar su propio holocausto. 1 

No creo que haya nadie en el Altiplano de México que no haya oído 
hablar de "las pirámides". por cientos han ido niños en excursión con 
su escuela a visitarlo. 
López Mateos revivió el interés por rescatarlo. que desde Ja época de 
Don Porfirio Díaz no había muerto del todo. y las investigaciones 

arqueológicas. desde Batres - que Dios le perdone todo el daño que 
hizo· hasta nuestros días bajo la dirección del Profesor Gallegos. han 
continuado aportando nuevos datos al enigma de la cultura 

tcotihuacana. 
Centro de peregrinación. con todos sus edificios estucados y pintados 
¡que espectáculo para los peregrinos!. centro de distribución de 
obsidiana que trabajaron en alrededor de ciento cincuenta talleres 
desde la fase TzacuallP y la obsidiana del Cerro de las Navajas. 
trabajada en Teotihuacán. llegó en la fase Tlalmimilolpa. hasta la zona 

maya: en Kaminaljuyú y Uaxactún.3 
Centro de concentración de otras regiones de Mesoamérica - se habla 

del Barrio Oaxaqueño-: Sandcrs dice que la población teotihuacana 
debió reunir alrededor de 150 mil habitantes.4 

1 Saha2ún. B. Florenrine Codex. Lihru 3. 1978. 
2 sp.,n-:0.,_ M .. 1966. 
3/bicl. 
4 Sanuers. W ··''' al .• l 965. 
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En su época de esplendor debió tener todo un sistema de irrigación 
hidráulica. que se descubrió gracias a la fotografía aérea con rayos 
infrarrojos'· 
Centro. en nuestros días. del interés de investigadores de todas las 

áreas de México y de otros lugares del mundo. raíz y origen de mitos 
y leyendas. Foco de atracción de grupos esotéricos que cada 21 de 
marzo. en el Equinoccio de primavera. forman un río humano para 

"bañarse de la energía de Teotihuacán". como quizás sucedió en el 
pasado. 
Aspiro a historiar el Arte Prehispánico en México. por ello me he 

acercado a Teotihuacán. con inquietudes y dudas sobre lo que se ha 
escrito acerca de los rcnon1brados murales del Conjunto 
Departamental de Tepantitla. resultado de mi investigación es la 
nueva lectura que propongo. 
Los conjuntos departamentales. como es el caso de Tepantitla. Tetitla. 
Zacuala o Yayahuala. tienen características similares de construcción:! 
y desde el punto de vista arqueológico. es difícil explicar su función. 

porque casi no se han encontrado datos sobre áreas de actividad. ni 
artefactos in siru.3 

Se sabe que la mayoría sufrieron transformaciones a lo largo del 
tiempo. y que que durante las fases Xolalpan Tardío y Metepec. en 
todos ellos. hubo una gran actividad constructiva. Sin embargo. 
Evelyn Rattray dice "necesita111os excavar n1ás ampliamente y a 
niveles más profundos. para localizar las estructuras pequeñas 1nás 
ten1pranas. ya que los estudios actuales de conjuntos de 
departamentos deberán considerar la frecuente confusión de 
periodos en los planos hasta ahora publicados. "4 

Para un historiador del arte. a veces resulta difícil y confuso tratar de 
correlacionar las diferentes cronologías que existen en los diversos 
sitios 111esoamericanos. Esta dificultad se acentúa en el caso de 
Teotihuacán por lo fragmentado de las excavaciones y porque 
muchas veces la inforn1ación no ha sido publicada. En nuestra 

INi.:he>ls. D .. 1987 
:!Angulo. J. 1987 
3Rattrav. E. 1987 
4 Ibid. -p.30 
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disciplina debemos confiar en los fechamientos que proporcionan los 
especialistas. muy pocas veces podemos establecer cronologías con 
base en el estudio del estilo. 

He partido de la imagen del hombre representado en los muros de 
Tepantitla. he sistematizado sus medidas y proporciones y ello me 
sirvió de inicio para el estudio: la riqueza iconográfica de las 

pequeñas figuras de los taludes del Tlalocan. había pasado 
inadvertida para quienes estudiaron sus muros en el pasado. 
Aparentemente fueron pintadas en el siglo Vll. durante la fase 
Metepec. y no he encontrado datos concluyentes para su 
fechamiento. ya que Clara Millon 1 las sitúa en el S. Vl y es la fecha 
que en1plea Pasztory para su tesis de doctorado en 197 l y que 
modifica cuando publica la obra en 1976. basándose en los datos 
aportados por las investigaciones de Evelyn Rattray. 
Si tomamos en cuenta que Rattray'.! identifica la fase Metepec co1no 
una época de gran inestabilidad social. el hallazgo de maderos 

quemados y cenizas en el conjunto durante las excavaciones de Caso. 
parece factible que el fechamiento correspondiente a la fase Metepec 
es el más acertado. 

Sin en1bargo. no he podido establecer esa inestabilidad social a través 
del estudio de las pinturas. a lo más. he encontrado que los 
sacerdotes sembradores pudieran estar asociados con la guerra por 
los elementos curvos que tienen en su tocado y que Von Winning 
interpreta como cuchillos curvos y de ahí los vincula con la actividad 
bélica.3 
El primer capítulo de mi investigación se ocupa 

detalladas de todas las figuras de los muros. 
dibujos que facilitan su lectura. 

de las descripciones 

que acompaño con 

Organicé escenas porque me dí cuenta de que las figuras se agrupan 
de manera natural. ya sea por su postura o por las actividades que 
desempeñan. no pude. sin embargo. establecer una secuencia de 
lectura basándome en las escenas. 

1Millun. C. 1967 
2 Rattrav. E. 1987 
3vun Winning. H .. 1987 
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En algunos párrafos incluyo comentarios que son de utilidad para 
orientar la iectura iconográfica. 

El segundo capítulo. reúne la mayor parte de 

sobre el Juego de Pelota que se han realizado 

porque encontré. al acercarme a las imágenes. 

está relacionado con esta práctica prehispánica 

las 

hasta 
investigaciones 

nuestros días. 
que su simbolismo 

en diferentes regiones 

de !l.1csoamérica y a lo largo del tiempo. 
El juego de pelota es una de las actividades más complejas del mundo 

prehispánico. s.:: vincula con conceptos religiosos muy profundos. 
pero al mismo tiempo. ti.::ne conotaciones lúdicas que le confieren un 

sentido más profano. Sus nexos abarcan mitos costnogónicosl. 

aspectos cós111icos~. de 

la guerra-'. He tratado 

fertilidad de la tierra y 
de establecer hasta 

la vegetación3. 

qué punto todas 

y con 

estas 
vincula,.:iones pueden correlacionarse con Tepantitla. 
En el tercer capítulo. he utilizado los fundan1entos de diseño. que son 
propios de la historia del arte. para situar mi investigación dentro del 

área que n1c interesa. 

He analizado las pinturas que existen en los taludes de los cuartos 3 y 

5. lla111ados los escudos rojos. del corredor 2. que es el acceso al 

Pórtico 2 o 

tableros. las 

Tlalocan. en donde analizo 
cen.:fas y los marcos de 

tanto los taludes como 
las puertas: los taludes 

los 

del 
Cuarto 2 o d.: los Sacerdotes Sembradores y muy so1ncra1ncntc de las 

figuras d.:l talud y tablero del Corredor 9 o los Tlálocs Rojos. 
Los llamados Tlálocs Rojos no se correlacionan ni tcn1ática ni 

~stilí~tic:i.1nentc con la te1nática de las otras cán1aras. 
una época diferente. s 

aparen te n1en te 

porq u.: pertenecen a 

Hago un análisis dt:l 
entre el tamaflo. la 

pinturas. 

tamaño de las figuras y de la 

actitud y las actividades que 

relación que existe 

se aprecian en las 

1 El má~ popular y 
2Dt! los numc!rosos 
L'.l)n t!l univcr!'u ll1S 

t!l Dr. Carlsl1n 

~.,1n4.H.:idn t!S pn1hahl!:!mt!ntt! t!l Popol Vuh 
estudios sohre t!l jueco Je pt:lota. destacan 
Je Krkkeherg Je ·196Ó y en la ac.:tualidad "'º los 

su vinculal:'iún 
rt!alizaJos por 

3 Tanto t!n Tajín ..;-.._1mo t!n (zapa y Santa Lu...:ía Cosumalhuapa. hay rt!li~vt!s 
vin·.:ulan el jut!go 1...h." pt:lnta. t!l sa...:rifl...:n y t!l na...::imit!'nto de: plantas. 
4S~hc!llc-. L. y '.\11.E. '.\1ilh:r. 1986 y O~ La GarLa ~t. Y Ana Luisa lzquh~rd,1. 
Spa:-;ztory. E .. 1976. 
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La figura humana. según podrá observarse. tiene. en la pintura de 
Teotihuacán categorías distintas. Del análisis de tamaño y actividades. 
concluyo que la concepción del espacio adquiere también 
características propias en cada categoría. 
En segundo término. me avoqué a tornar medidas de los muros y 
encontré que el centro de aquellos mejor conservados. el noreste y el 
sudeste. del Tlalocan. establecen un centro visual claramente 
definido y que relaciona las escenas centrales con la cenefa y lo que 
se conserva del tablero. 
Los ejes visuales se marcan no solamente con una escena central, que 
además está vinculada con el juego de pelota. sino que las figuras que 
aparecen en los extremos de los muros. se colocan de tal modo. que 
convergen hacia el centro. Por ello, pude establecer ejes de 
composición. 
Finalmente, al hacer la lectura iconográfica. pude agrupar una serie 
de símbolos que permiten establecer que las pinturas del Tlalocan 
están vinculadas con el juego de pelota, con la decapitación y el 
sacrificio y planteo, en las conclusiones. la hipótesis de que el conjuto 
de Tepantitla conserva evidencias suficientes para demostrar que el 
juego de pelota y sus rituales asociados, era una importante actividad 
teotihuacana, al menos durante la fase Metepec, cuando fueron 
pintados los murales que analizo. 
El sacrificio humano. en la cultura teotihuacana. se había concebido 
corno una actividad muy aislada. sin embargo. las nuevas 
excavaciones en La Ciudadela 1 y nuevos estudios iconógráficos como 
el presente, permiten arrojar nueva luz sobre este terna tan 
controvertido. 
El hermetismo del sacrificio en la pintura teotihuacana ha sido 
estudiado por diversos autores, desde Sejourné. hasta el más reciente 
de Pasztory aparecido en la compliación antes mencionada. La cultura 
teotihuacana. según se ha comprobado. practicaba el sacrificio 
humano, sin embargo. a diferencia de las manifestaciones plásticas de 

lSon numerosos los ensayos publicados sobre el tema del sacrificio en La época 
cldsica: nuevos hallazgos.nuevas ideas. coordinado por Amalia Cardos de 
Mendez en 1990 
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otras época5 y regiones mesoamericanas. éste no es tan expliícito. de 

el1o rnt.' ocupo ~onH.:rarnent~ 

La h:cnica ernpli..:ada por 

estudiada a profundidad. 

en el tercer capítulo. 

los pintores de Tepantitla no ha sido 

Villagra y Miller. analizaron la · de los 

no espec íficarnente Tepantitla. pintores t<.:otihuacano~- aunque 

Según l\.1iJh:r. pri1ncran1L·nt<.: s<: aplicaban los 

los 

rojos. seguidos de tonos 

de menor. o sea. verdes de alto valor cnl1nútico. luego por 

claros. ocn.:~. rojo!-. claro,';,. azulL·s y áreas de rojo,';, oscuro~: final1nente 

el contorno se repa~aba con una gruesa lín~a roja o negra. Los colores 

eran dL" origc.:n n1incral. 

El soporte..! para la ejecución ~n e~ 111uro 

aplicada ~ohrc.: barro. con1pucsta por cal 

veces se ve co1no partículas brillantes: 

se preparaba con una mezcla 

y arenas de cuarzo. que a 

la técnica era al fresco o 

1é111pera y se pueden di~tinguir las faenas que se llevaban a cabo día 

con dia. Segun Villagra. 1 s~ utilizaha agua con10 aglutinante: para la 

aplicación Lle los colore~ se cn1plt.:aban pinceles de difercnlcs gruesos 

o pluma~. Por último. C<>lllO paso final. una vez concluida la obra se 

pulía con picdra dura. dando corno resultado una superficie dura y 

brillante. que tal vc:z ha ayudado a la conservación de las pinturas. 

Las in' c~li!!aciones quL ... actualn1c-ntc realiza Diana Magaloni. nos 

pcnnitirún l.!'11 hrcvc: contar con un estudio especifico n1ás detallado. 

U1ilicé como j!UÍa principal sobrc las pinturas el lrabajo The !vlural 

Pai111i11gs oF Teo1ih11acú1z. de Arthur G. Jlvtillcr. porquc es el catálogo 

publicado n1ú~ L·on1plr.:to v rncjor ordenado ~ubre la pinlura 111ural de 

este ~itio. Por c~a razón <.\011 tan frecuentes mis alusiones a esta obra 

a Jo largo de.!') tl.!xto 

Corno todo trabajo hurnano. es una labor de equipo y en n1i ernpeño 

han colaborado 

f\.·1i rnaL""slra la 

n1ucha~ pl!rsonas: 
Dra. Bcatriz de la Fuente. dispuesta (y disponible) 

sie111prc a c.:~cuchar. a oric.:ntar. a opinar. a corregir~ a enriquecer. 

Los dibujos son dc la artista sinaloensc Dulc.:e Aragón Okamura. quien 

con la diligencia hercdada de sus antepasados. realizó la minuciosa 

labor· de n~produc:ir toda;. las figuras de los murales de Tepantitla. 

IVillagra. A .. 1971. 
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Mary Ruiz Gallut fue mi compañera en los numerosos viajes 
teotihuacanos. junto con los co1egas del Seminario de Pintura Mural 
Prehispánica de México. que dirige la Dra. de la Fuente. fueron oídos 
atentos para escuchar cada paso de la investigación. 
Gracias al material fotográfico de Cecilia Gutiérez. de Pedro Cuevas. 
de l\1ary Ruiz Gallut. de la Dra. de la Fuente. de German Herrera y una 
que otra fotografía mía. pude estudiar todas las imágenes a larga 

distancia. 
Gracias al lng. Rafael Haro. pude manejar mi computadora Me lntosh. 
Mariquita. por veleidosa. para escribir este docurnento. 
Gracias al lng. Raúl López Roldán. tuve planta de luz en Tepantitla. 
para poder fotografiar de noche: bajo la celosa mirada de Don 

Porfirio. el maraYilloso guardián de Tepantitla. 
Antonio Toca. Juan Carlos Mercado. María Elena y Martha Uriarte. 
oyeron repetidamente 1nis historias sin cansarse. Rafa. l\1ónica y 
Diego. mis hijos. Antonio. Bernardo y Santiago. mis sobrinos. a veces 
mt! oyeron~ pero eJlos si se cansaron. 
A mis cornpañeros de trabajo Arq. Carlos Ruiz Acosta. María Teresa 
Murillo dc Rodarte. l\targarita Vélez Reyna y a todo el grupo de 
colaboradores de las oficinas de rni responsabilidad actual. que me 
permitieron dedicar 111ás tiempo a este trabajo. robándoselo a otras 
obligaciones. 
A Martha Turok por su ayuda en el conocimiento de la práctica 
conten1poránea del J u.:go d.: Pelota en México. 
Con todo mi amor. a Francisco Labastida. mi marido. por todas las 
ausencias que proYocó este trabajo 
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Este sitio que ha sido objeto de tantos estudios. despierta el interés 
de quien contempla sus pinturas no sólo por su colorido • sino por la 
enorme variedad de figuras que aparecen representadas en sus 
muros. Sin embargo. por el tamaño y abundancia de las mismas. 
pocas veces se intentó analizarlas con detenimiento. De ahi que el 
mensaje funda1nental de los inurales ha permanecido oculto; es 
importante señalar que los nun1erosos fragmentos de pintura que 
faltan. hacen muy dificil su posible interpretación. 
Hasta ahora. la mayoría de las descripciones-interpretaciones de los 
murales de Tepantitla. lo identifican con el paraíso de Tlaloc. desde la 
primera. hecha por Caso. en 1942. !basándose en Ja evidente 
relación del tema agua (líquido)-fertilidad que aparece en la parte 
superior del mural. así como por el hecho de que seres hun1anos. 
nlariposas. plantas. manantiales y arroyos parecieran aludir a un sit10 
idílico de alegría y felicidad representado en los muros bajos de la 
camára. 
Después de Caso. la mayoría de los autores coinciden con esa 
interpretación y han concluido que el tema es una alegoría del edén 
de la deidad acuática. 

No necesaria1nente obedece esta concepción al universo 
teotihuacano. dejemos por lo menos abierta Ja posibilidad de que el 
mundo posterior a la vida terrenal. puede tener significados que 
varían de cultura en cultura. 
Por otra parte. aunque se describe la representación de jugadores de 
pelota en el mural. se ha soslayado también la presencia de algunos 
otros indicativos importantes de la realización del juego ritual 
prehispánico y de Jo que desde mi punto de vista. es el tema central 
de toda la representación. 
Es inegable que por el estado de destrucción del mural. la 
información incompleta que podemos deducir de la pintura hace más 
complicada la tarea de identificación de los temas ahí representados. 
por ello. creo que es importante tomar en cuenta los siguientes datos. 
En los dos muros orientales. que son los mejor conservados de todo el 
recinto. aparecen diferentes tipos de juego de pelota. uno de ellos. 
con el pie. que no se conoció en los tiempos cercanos a la llegada de 
los españoles y que tampoco se conserva en la práctica 
contemporánea del '_'deporte" prehispánico. otro es el juego de cadera. 

Icaso.A .. 1942 
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que se pinta con diferentes modalidades y finalmente el juego con 
bastón. que en el muro noreste los jugadores lo llevan por arriba 
como si jugaran beisbol y en el muro sureste. el bastón va por abajo 
como si fuera gol f. 

Una de las características n1ás destacadas de estas representaciones 
es que son actividades grupales. no existe el deseo de destacar la 
individualidad de los sujetos que están participando de las acciones. a 
lo más. destacarlos dentro del mismo grupo con algún atuendo que lo 
diferencie o identifique con algún rango especial. 
Para dar mayor claridad a las descripciones. he decidido dividir por 
escenas los murales. en éstas. veren1os que las figuras se agrupan en 
función de diversas actividades. o a través de vínculos de 
comunicación. ya sea por medio de las vírgulas de la palabra de cada 
personaje. que se dirige una hacia otra. o por la postura de las 
cabezas o brazos que forman nexos visuales entre los individuos. 
Casi todas ellas tienen una relación con el juego de pelota. de tal 
tnodo que todo el mural conocido como Tlalocan. se articula a través 
de la práctica del mismo. 
El orden de la numeración es arbitrario y no existe un desarrollo 
secuencial. asimismo. es arbitraria la decisión de 1111c1ar la lectura de 
izquierda a derecha. pero dado que no he encontrado una secuencia 
narrativa entre los muros. por costu1nbre doy comienzo por el lado 
izquierdo de la cámara. 

Hay dos ele1nentos simbólicos que se representan en todos los 
muros: una flor de doble corola y que tiene unas con10 plumas 
encima de la corola de pétalos. Tiene sus sépalos verdes y los pétalos 
son a1narillos. Las que parecen plumas a veces son dos y a veces son 
tres. con frecuencia se encuentran junto a otro elemento simbólico: 
una figura compuesta por formas irregulares redondeadas de 
diferentes colores que se amalgan1an como una pelota defortne. 
Pasztory J dice que pueden ser nubes y Caso que son piedras. 
Las imágenes que a continuación voy a describir están acompañadas 
de un dibujo general en donde se ven numeradas las escenas 
descritas. además el detalle de cada una de las reseñas acompaña el 
texto correspondiente. 

MURO NORESTE 

Este muro se 
actividad más 

1 Pasztory ,E., 1976 
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espacio señalado por dos marcadores. hay también la representación 
de una cancha escalonada. Además de que coincide con el centro del 
muro.visualmente esta cancha es el punto central de la composición. 
Los dos marcadores que aparecen en la parte superior del tal_ud. se 
han identificado como similares a la llamada Estela de la Ventilla. 
Muchas veces se ha mencionado la importancia del hallazgo de esta 
estela. porque con él se confirma lo que se sabía a través de la 
pintura. que el juego de pelota se practicaba en Teotihuacan. a pesar 
de que aquí no se haya encontrado. hasta ahora. una cancha. 

Escena 
En la pintura es muy clara la delimitación del 
espacio para la celebración del encuentro. 
puesto que los dos marcadores están colocados 
uno frente al otro y con sus bases hacia el 
centro. El evento se lleva a cabo entre lo que 
podrían ser dos equipos diferentes que se 
identifican porque llevan tocados y ropa 
diferente. 

Uno lleva un tocado que parece una banda 
gruesa sobre la frente con una saliente 
proyectada hacia arriba en la parte posterior. el 
otro. es un banda más delgada que se anuda en 
la frente. 
Los que portan el primer tocado (que llamaré A 
con el fin de referirme más facilmente a él), 
llevan una especie de faldilla con diseños 
geométricos y tleco.(Dado que he designado 
como "A" al tocado de cinta gruesa con remate 
posterior. llamaré "B" al otro.) 
Los jugadores que portan el tocado tipo "B". 
solamente usan un nláxtlatl. 
Se conservan 10 jugadores con tocado tipo "A" 
y faldilla. en tanto que de los de tipo "B" y 
máxtlatl se conservan sólo seis. no podemos 
definir con precisión si alguno de los personajes 
que ostentan tocado "B" llevan o no faldilla. 
porque algunos conservan sólo la parte 
superior de la figura. 

Uno de los personajes con faldilla. lleva una 
cap ita sobre los hombros. probablemente 
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indicando con ello una categoría especial dentro 
del "equipo". 
Sobre el primer marcador. aparece en decúbito 
ventral y llorando. un individuo con tocado tipo 
"A". fon11ado por una cinta amarilla que 
rc1nata hacia atras. tiene una orejera en forma 
rectangular que le abarca hasta la n1itad de la 
mejilla. El cuerpo está pintado de rojo. su brazo 
derecho extendido apunta hacia el norte y el 
izquierdo hacia la estela Lleva una faldilla 
verde con raya~ transversales negras y un 
borde con puntitos. Su pierna derecha está 
flexionada hacia atr:is y hacía arriba y la 
izquierda estirada. Porta unas finas sandalias 
El marcador esta formado por tres panes: el 
rema1e que es circular. la espiga formada por 
un rectángulo dispuesto horizontalmen1e y la 
base e¡ ue est:i in 1eg rada por un rectángulo 
vertical y un trapecio. 
El r<:01nate par<:0ce de plu111as y <OS verde. La 
espiga 1iene tres secciones paralelas. una franja 
a1narilla d<:0lgada. una franja gruesa en rojo en 
la que se ve una mancha verde y del mismo 
color pintada la última franja. 
El rectángulo v<:0nical está delineado con 
banda peri 1ne1ral verde. el centro es rojo 

una 
y se 
base v~n ~obre 01 Uus círculos verdes. La 

trapezoidal es roja .:on una franja verde. 
Continuando en orden descendente del primer 
n1arcador hacia la de1·echa. se suceden una 
serie de figuras de jugadores de pelota. casi 
todos con1parten características similares. 
Qui<:0ro referirm<:0 <:0specialn1ente a uno. que 
tiene tocado "A" y faldilla porque tiene su 
cuerpo decorado 1.:on la pintura corporal de 
rayas. 
Esta figura está colocada exacta1nente arriba de 
otra que tarnbién tiene una categoría especial. 
po1·que porta sobre su hombro derecho un 
lienzo. que tan1bi¿11 aparece con10 atavío de 
algunos personajes del nH1ro suroriente. al cual 
tradicionalrnente se le llama Tlalocan. 
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Otras dos figuras que sobresalen del conjunto 
son las que pudieran ser los "jefes" de ambos 
"equipos". uno tiene el rostro pintado a rayas 
negras y lleva Ja pelota como en ofrenda. ya 
que está rodeada por una cinta y rematada en 
un moño en su pane superior. 
El otro tiene una capita sobre los hon1bros. El 
hecho de que ambos lleven un símbolo 
distintivo del conjunto los hace sobresalir y el 
hecho de que estén uno tan cerca del otro. 
e<;tablecc- una relación entre an1bos. 
La figura que se ve sobre el otro marcador 
tiene la cabeza (que mira hacia abajo), el tronco 
y pane de los muslos rojos. los brazos y el resto 
de las piernas en azul. sobre sus caderas parece 
llevar un abultamiento: resulta dificil saber si 
se trata de un yugo. es probable que sea una 
protecc1on para las caderas. 

El hecho de que no aparezca Ja parte inferior 
de su máxtlatl. nos hace suponer la posibilidad 
de que se trata de algún tipo de protección para 
la cadera o cintura. como es frecuente 
encontrar en algunas representaciones plásticas 
y como se protegen ahora los jugadores de 
ulama de Sinaloa. 
Podemos apreciar debajo de su pierna derecha 
una símbolo de tres gotas rojas. que parece ser 
una alusión a sangre. 

Este personaje muestra una deformación en 
sus extremidades inferiores. Por la deformación 
de sus piernas. Pasztory ha planteado la 
posibilidad de que sea Nanahuatzin. el que se 
encuentra sobre el otro marcador, 
Tecuzistécatl y la escena sea una alegoría de la 
creación del Quinto Sol. 

Asimismo. se identifica a esta pareja de 
jugadores con los hermanos mitológicos del 
Popal Vuh.I 
Por lo,, colores que son diferentes en sus 
extremidades. por las gotas de sangre. por la 

1 Pasztory .E .. 1976 
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postura de los pies. porque voltea hacia abajo. 
podemos deducir que se trata de un sacrificado. 

Si observamos con cuidado la figura. nos 
daremos cuenta de que está n1utilada. por la 
manera con10 están colocadas las manos con 
relación al cuerpo de la figura. apreciamos que 
no tiene el brazo izquierdo y que su mano 
aparece separada. 
Además de las diferencias mencionadas en la 
decoración y el atavío de los dos personajes. 
hay también una diferencia física: el que reposa 
sobre el marcador norte. tiene la cara cuadrada 
y pequeña. en tanto que el otro es de rostro 
alargado. sin pdo. salvo un mechón. que se 
levanta por un lado hacia atrás de la cabeza. La 
lágrima que cae de su ojo. no concuerda con la 
postura de su cara. de forn1a diferente a lo que 
acontece con su con1pañero. 

El n1arcador sobre el que se encuentra está 
decorado de forma diferente al otro. en primer 
lugar. tiene un doble remate circular. 
conformado por una franja verde y otra 
amarilla. la espiga está decorada por tres 
bandas paralelas. las dos de Jos extren1os son 
verdes. en tanto que la central está decorada 
con rayas transversales ascendentes que 
alternan los colores azul. verde y amarillo. 
El rectángulo de la base está decorado con una 
franja peritnetral verde. el centro es rojo y los 
círct-los verdes tienen otro inscrito. El trapecio 
no está decorado. 
Los dos personajes que reposan sobre los 
1narcadores. apuntan con su mano derecha 
hacia adelante. esto es. hacia el Norte. 
La estela de la Ventilla está decorada con lo 
que se ha llan1ado entrelaces. en las dos 
representaciones es difícil precisar si esta 
decoración aparece. dado que las partes 
faltantes del mural no permiten apreciarlo 
con1plcto. 
Quiero destacar 
sureste aparecen 

que 
tres 

en los 
figuras 

1nuros noreste y 
de individuos que 
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lloran. los dos descritos anteriormente y el 
personaje de la escena 15 del muro sureste 
Escena 2 
En el primer peldaño de lo que semeja una 
gradería de juego de pelota. se encuentra un 
hombre sentado. tiene el rostro pintado con 
rayas en un diseño similar al del personaje 
sentado que sostiene una cuerda en la escena 3. 
Siguiendo la línea quebrada que forma la 
gradería. hacia abajo. hay una pelota negra y en 
el centro de la cancha se observaba una cabeza 
sobre una vírgula. esta figura ha desaparecido. 
pero aparece en las calcas de Villagra. 
Fuera del campo delimitado por los escalones. 
hay fragmentos de otra figura que voltea hacia 
arriba al tiempo que adelanta la pierna 
izquierda. Casi ha desaparecido la imagen de 
otro personaje que tiene el cuerpo pintado de 
azul y lleva el lienzo de diseños geométricos 
que veremos asociado con otras figuras en los 
diversos muros de Tepantitla. 
Escena 3 
Hacia abajo del segundo marcador. se encuentra 
un estandarte de plumas del que sale un 
mecate que sostiene un personaje que 
claramente lleva un yugo sobre la cintura y lo 
sostiene con su mano izquierda. al tiempo que 
con la derecha detiene el mecate. Sobre la 
cuerda se ve una cabeza sin tronco que tiene 
líneas rojas sobre la mejilla y porta un 
complicado tocado de cintas trenzadas en color 
verde anudadas en la parte posterior lleva 
unas orejeras circulares rematadas abajo con 
un rectángulo. todo en verde. Sobre la cuerda. 
hacia el personaje se ve un ramillete de flores 
colgando con las corolas hacia abajo. 
Escena 4 
Hacia la derecha el mural está sumamente 
mutilado y sólo se conservan algunos 
fragmentos. en ellos. se ve una figura que lleva 
sobre su cuerpo lo que parece una bolsa en la 
que ha colectado unos frutos redondos negros 
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que provienen de 
junto a &l. 

(Cuando Agustín 

una planta o arbusto que está 

estos 1nurales se 
Villagra realizó las calcas 

apreciaba la cabeza de 
de 

esta 
figura .. es una gran pena que el n1ural en estos 
años haya sufrido un proceso de deterioro tan 
serio. que en la actualidad ya no sea visible.) 
Los frutos redondos negros aparecen en otras 
escenas. dado qu.: en la pintura teotihuacana a 
n1cnudo se utilizan figuras alegóricas.. en un 
principio pens¿ qu.e esta era una alusión al 
árbol de hule y que las mis111as serían pelotas. 
Sin en1bargo el muro estú rematado con un 
personaje sentado sobre sus piernas cruzadas 
que sostiene con su mano izquierda un 
recipiente en el cual pueden apreciarse tres 
frutos de los mismos. al ti.empo que con su 
rnano derecha lleva uno hacia la boca. Se erala 
de frutos. no de pelotas. 
Es por den1ás interesante el hecho de 
figura aparece .:on una hendidura en 
superior de su cabeza y que sobre sus 

que está 
la parte 
hombros 

ostenta lo que par.ece el li.enzo de diseños 
geo1n¿tricos que hemos mencionado en la 
escena .., 
La hendidura de In cabeza del último personaje 
del inuro nororientc. es interesante ya que en 
la escultura de otras regiones n1esoa1nericanas 
existen 111uestras de defor111aciones sin1ilares. 
Sobre la vírgula de ra palal,ra del personaje que 
lleva la r"decita con frutos. se puede observar 
un hueso que riene encin1a lo que parecen dos 
piernitas. la 111isn1a vírgula esta adornada con la 
cabeza de un animal que parece estar 
devorando un corazón. 

A pesar de lo fragrnentado del 111ural en esta 
parte: se conserva arriba de la vírgula. hacia la 
izquierda. un personaje que está de cabeza. con 
sus brazos se111i extendidos y las piernas 
dobladas. 
Forn1an parte 
personajes. uno 

de 
se 

esta 
agacha 

escena 
hacia el 

otros 
arbusto 

dos 
de 

~ 
f 
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frutos redondos. 
varios colores y 
parte superior de 

MURO SURESTE 

tiene el cuerpo 
hacia abajo se 

otro individuo. 

pintado de 
conserva la 

Este talud es el que ha dado su explicación a toda la cámara. el 
llamado Tlalocan de Caso y que Pasztory llama el Talud del Agua. Es 
el mejor conservado de todo el conjunto y por lo tanto. el que nos 
proporciona mayor información. En él. como veremos en las 
descripciones. hay una proliferación de símbolos asociados al juego 
de pelota y el sacrificio. Es el único en el que aparecen mariposas. 
Escena l 
La primera figura de este muro juega una 
pelota con el pie. corno si fuera balompié. no se 
conoce ni en textos ni en códices o pinturas este 
tipo de juego. sin embargo. en Tepantitla se 
conservan al menos dos figuras que juegan la 
pelota de este modo. L,. 
De arriba hacia abajo y siguiendo el mismo 
orden. se encuentra la figura de otro jugador 
que lleva un bastón y pareciera empujar la 
pelota con el mismo: en la actualidad. se sigue 
celebrando en el Estado de Michoacán un juego 
similar: frente a él. se ven cinco pelotas o 
puntos en sentido vertical y cinco 
transversales. sobre estos últimos. se ven tres 
rayas paralelas y hacia la derecha arriba. un 
individuo que con su mano derecha señala 
hacia las barras paralelas y los círculos. Junto a 

/¿¿¡ ---~ -· 
.;¡F: 

él. falta un trozo del mural. 
Formando un triángulo con el vértice hacia 
abajo. se ven restos de una figura sentada 
sobre sus pies cruzados y que lleva en la mano 
derecha un bastón. Se ve sentada sobre un 
listón o cinta anudada. 
Esta cinta guarda similitud con la representada 
en el Monumento número l de Bilbao en 
Guatemala. 
No sólo tiene 
formal. sino 

interés por la increíble semejanza 
porque en ambos casos está 

,' ! 
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asociada con el juego 
decapitación. 

de pelota y con la 

Hacia la izquierda está la representación. muy 
mutilada. de un personaje que carga a otro. En 
este niuro. se conservan tres representaciones 
similares. 
Hasso Von Winning tiene un interesante ensayo 
sobre escenas de cargadores de dioses o 
reo111an1a asociados con juego de pelota.1 Más 
adelante reton1aré este tenia. 
El cargador detiene con la mano derecha la 
pierna del que lle,·a sobre los hombros y con la 
izquierda señala hacia abajo. El cargado parece 
tener su brazo derecho descansando sobre la 
cabeza de su portador y el izquierdo doblado 
hacia arriba. En las escenas 6 y 8 hay otras 
representaciones si n1i1 ares. 
Entre ellos y el siguiente jugador de pelota. se 
ve una libelula. Este jugador. también golpea la 
pelota con el pie. a la vez que señala hacia 
arriba a una cabeza que reposa sobre las 
barras paralelas. 
La presencia de cabezas sin tronco en estos 
niurales. parece estar relacionada con la 
decapitación ritual del juego de pelota que es 
frecuente en las 1·epresentaciones asociadas al 
juego en otros lugares. 

Al señalar la cabeza. al tiempo que sostiene la 
pelota sobre el pie. establece niuy claramente 
la relación entre d juego. las barras paralelas y 
la cabeza que sobre el rostro tiene unas líneas 
que pudieran ser arrugas o decoración facial. 
Detrás de ella hay una mariposa. 
Hacia abajo de este personaje hay otra 
n1ariposa y al rnenos se conservan otras tres 
cabezas sin cuerpo. lamentable1nente parte del 
111ural aquí se ha perdido aunque la primer 
cabeza en1erge de una banda rectangular con 
dos franjas paralelas angostas que sirven de 

l Vl.ln \Vinning.H .. 198:! 
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reamate superior e inferior y una banda más 
ancha que tiene algunos diseños (¿,pies?). 
La última figura que forma parte de esta 
escena. está sentada sobre sus piernas 
cruzadas. su brazo derecho está extendido y el 
izquierdo está doblado hacia abajo con la mano 
descansando sobre las piernas. Su cabeza voltea 
hacia la izquierda. 
Debo señalar. que todas las figuras que 
aparecen sentadas sobre sus piernas cruzadas. 
conservan la misma postura del brazo derecho. 
Escena 2 
En ta parte superior de to que aún se conserva 
del n1ura1. se desarrolla una escena con dos 
figuras en postura casi sedente. La primera 
tiene su mano izquierda colocada de tal modo 
que simula apoyarse. mientras que con la 
derecha señala hacia arriba con el brazo 
flexionado. Sus n1anos y sus pies son azules. su 
cuerpo es rojo. Tiene ta oreja atravesada por 
una orejera en forn1a de cuchi tlo. 
El vientre es prominente y su máxtlatl amarillo 
Este personaje se encuentra colocado sobre una 
serie de símbolos. de izquierda a derecha. una 
pelota. un pie y un círculo lobulado. 
Sobre la vírgula de Ja palabra está una cabeza 
que parece ser de un viejo. con mandíbula 
prógnata. con10 flácida. al parecer desdentada y 
con unas pequeñas gotas en la parte baja. 
La otra figura que compone esta escena es de 
un personaje sentado que lleva unas flores en 
sus manos. En la izquierda. una flor unida a su 
rama con hojas. En la derecha una flor sola que 
oprime de un bulbo negro y le extrae algún 
líquido. 
Ampliaré en el 
y Símbolos el 
parece que en 

capítulo de Forma. Composición 
análisis de estas plantas. Me 
Ja derecha lleva una Datura 

19 



srran1oniu1n 
cerarocáula. 1 

Escena 3 

y en la izquierda una Darura 

Sentado sobre sus piernas cruzadas y 
volteando hacia su izquierda. hay un personaje 
que lleva en su mano derecha un cmblen1a de 
n1ariposa. e~to es. una vnra ren1atada con la 
rep1·esentación del lepidóptero. Visualmente 
esta figura se ,·incula con el grupo de cuatro 
dan7antcs 4ue lk·vando en las 1nanos sendas 
ramas. realizan lo que pudiera ser una danza 
alrededor de la figura de una mariposa. 
Uno de ellos lleva el lienzo que hen1os 
1nencionado colgado sobre su brazo derecho. 
El cabello o tocado de los cuatro es diferente y 
el del ex1ren10 inferior tiene el cuerpo an1arillo 
y su rostro es n .. "ljo. 
Escena 4 
Directan1entc hac:ia abajo. en el lítnit<.: de lo que 
aún se conserva de 1nural. hay otro grupo .. en el 
que: cua11·0 individuos sotien~n de sus 
extren1idadcs a un personaje que está tirado. 
Debajo de ellos. se conservan restos de la figura 
de una n1ariposa. 
Dado que heme'" visto que en las escenas 
pr~cetll.!'.ntes ha,· e1en1cntos suficientes para 
asociar c•l juego de.: pelota. la decapitación. la 
111utilnción y la tnariposa. creo que es factible 
suponer. qu~ t?sta es una escena de sacrificio. 
Los individuos que.: están de pie. sostienen a la 
vícti111a de sus cxtrc1nidades. En la cá1nara 3 de 
Bona1npak hay una representación de un 
individuo que tiene cintas en las n1anos y los 
pic.:s. detenido pc11· cHros oficiantes. !lvlary Ellen 
!'v1iller. lo identifica como un sacrificado.~ 

Escena 5 
Dando 

personaje 
hombro 

la espalda a 
que se al\.!ja 

el lienzo de 

la escena 4 se ve un 
y que lleva sobre su 
disef'ios geon1étricos; 

l La il.ientifi..._·~h.·i~",n ... k c~ta:-. plo.1nta~ la hizu 1:."I lng. Carlos Murillo en Culial.'.'án. 
Je:-.tal.'.'aJn h~)t{1ni1..:~) ... ~e la lo~aliJaJ.. 

~:\lilk1-. :\1.E .. 1980 
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antecede a otro individuo que se muestra 
inclinado hacia adelante sobreponiendo su 
brazo derecho al izquierdo a la altura de la 
muñeca. al mismo tiempo levanta la pierna 
izquierda. Sobre la vírgula de la palabra de 
éste. se encuentra un hueso. exactamente 
arriba del mismo. hay otra mariposa. 
Por la manera como está colocada la mano 
sobre el brazo y la relación con el hueso. 
pareciera que el individuo aludiera a una 
mutiladón. Hacia el frente y hacia abajo. se 
conservan restos de dos figuras. que también 
forman una especie de corrillo con el individuo 
anterior. El que está hacia abajo. parece estar 
en cuclillas con el brazo que se conserva 
extendido y sobre el hay un símbolo que simula 
un ojo: el otro personaje aparentemente está 
bailando. pues lleva una mano adelante y la 
otra atrás. A diferencia de los otros dos. no 
tiene pelo 
Escena 6 

Hay dos individuos. uno está sentado con la 
cabeza echada hacia atrás y sus brazos abiertos 
a los lados. en vez de vírgula tiene por encima 
de su cabeza una especie de flor. su interlocutor 
tiene el cuerpo pintado de una manera muy 
especial. con algunas partes en amarillo y el 
resto de azul al igual que el sedente que tiene 
todo su cuerpo pintado de azul. 
El que está de pie tiene sus brazos abiertos por 
encima de la cabeza y lleva en sus manos un 
lienzo de diseños geométricos de color rojo. 
Inmediatamente arriba de él. está la imagen de 
la mariposa. 
Continuando hacia arriba y ligeramente a la 
izquierda. se conservan partes de otros dos 
sujetos. uno que lleva en andas al otro. El 
portador tiene el cuerpo pintado de azul y 
sobre su cabeza se ve un brazo del cargado que 
está pintado de amarillo y señala hacia 
adelante. vinculando visualmente la siguiente 
escena. 
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Escena 7 
Se desarrolla en una cancha de juego de pelota 

señalada claramente por dos líneas horizontales 
azules. sobre la superior reclinado sobre el 
lienzo de dibujos geométricos también en azul. 
hay otra figura que tiene el cuerpo pintado de 
amarillo. 
Dentro de la cancha están los jugadores. uno. 
con el cuerpo totalinentc contorsionado. está 
pintado de azul. tiene los pies y las manos rojas. 
lleva un tocado tipo "A" y se enfrenta al otro 
contendiente que está sobre sus espaldas . con 
la mano derecha hacia abajo y levantando la 
izquierda señala hacia arriba. Su pierna 
derecha. flexionada parece apoyada sobre la 
linea azul. en tanto que la izquierda la levanta 
hacia adelante. carece. hoy en día de cabeza. 
En medio de los dos. se conserva parte de la 
imagen de la pelota. 
Escena 8 
He compuesto esta escena con dos personajes 
que se vinculan entre sí por las posturas de sus 
cabezas y por las vírgulas de ambos. El primero. 
se inclina leven1ente hacia el frente. lleva co1no 
una plu1na .::n la parte posterior de su cabeza. 
su pelo le llega hasta los hon1bros. el otro. tiene 
una faldilla similar a la de los jugadores de las 
escena l del n1liro noreste. Su pelo nace de la 
mitad de la cabeza y es parejo corto. tiene el 
torso visto de frente y la faldilla está anudada 
con una cinta gruesa_ Sobre la vírgula se ve un 
insecto que parece abeja. 
Escena 9 
El pri1ner personaje de esta escena. va 
cargando a otro. al igual que los anteriores. el 
cargado señala con su brazo y mano izquierdos 
hacia adelante. Abajo de él se aprecia la flor de 
doble corola. arriba el símbolo lobulado de 
colores. Ninguno de los tres cargadores tiene 
pelo y lamentablen1ente en los dos casos 
anteriores. el cargado tiene muy deteriorada la 
parte de la cabeza como para obtener más 
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información. Este último. parece un ser 
barbado. 
El resto de la escena lo he formado con un 
grupo integrado por tres individuos. dos 
sentados y uno parado, ninguno tiene pelo y los 
tres comparten el mismo tipo físico. que es 
parecido al del sujeto que carga al otro. 
El que se encuentra más arriba del talud lleva 
un curioso máxtaltl o faldilla en color amarillo 
con diseños geométricos. en realidad se ve 
extraño por Ja postura de las piernas. dado que 
apoya el cuerpo sobre los glúteos y sus muslos 
se elevan paralelos a su cuerpo. en tanto que de 
la rodilla para abajo se flexionan hacia abajo. su 
cuerpo se ve adelantado. con el abdomen 
prominente entre sus piernas. 
El brazo izquierdo lo dirige al personaje central 
y el derecho lo flexiona apoyado sobre las 
rodillas. con el antebrazo hacia el pecho. 
El individuo que está en el centro. tiene el torso 
visto de frente. la cabeza volteada al personaje 
anterior. con quien está hablando. sus brazos 
Jos tiene abiertos y flexionados hacia abajo. En 
la cintura lleva una cinta blanca cuyos 
extremos se ven a los lados y por entre las 
piernas. A la izquierda y abajo hay una 
mariposa. 
El tercer individuo tiene el brazo derecho 
extendido mostrando las barras paralelas. 
iguales a las de la escena 1. Sobre la vírgula. 
hay una cabeza sin cuerpo. con la boca 
entreabierta. muestra rayas rojas sobre la 
mandíbula inferior y algunos diseños sobre la 
mejilla en el mismo color. Junto a la cabeza hay 
una mariposa. 
Es interesante la similitud de la escena con la 
representada en la Estela de Tepatlaxco. 
Veracruz. en la cual hay un jugador de pelota 
ayudado por otro sujeto a colocarse una cinta 
protectora alrededor de la cintura. 
Por la presencia de las rayas paralelas. que 
parecen aludir al taste de juego, la cabeza sin 

• 
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cuerpo y la mariposa. me parece que en esta 
escena se ve un jugador de pelota al momento 
de realizar la misma tarea. esto es. anudándose 
una cinta alrededor de la cintura como 
protección para el juego. 
EscenalO 

como en 
pasa por 
la mano 

Cuatro individuos se ton1an de la mano 
una procesión. pero la mano izquierda 
entre sus piernas para enlazarse con 
derecha del siguiente. de tal rnodo que se ven 
agachados. 
El primero de la fila extiende hacia el frente la 
mano derecha. en donde se ve a un sujeto que 
está sentado igual que el primero de la escena 
9 y con su mano izquierda le ofrece un fruto 
redondo negro al primer individuo de la 
procesión. 
Los cuatro sujetos 
cuerpo pintado de 
al pri nlero: 

que forn1an la fila tienen el 
manera distinta: del último 

La cabeza. el tronco y los antebrazos son rojos. 
los brazos azules. en vez de nláxtalacl tiene una 
cinta alrededor de la cintura y hacia la cadera. 
los nluslos son azules hasta un poco más abajo 
de la rodilla. en donde. hasta los pies. las 
piernas son rojas. Muestra en su cabeza un solo 
mechón de lado. 
El siguiente tiene casi codo el cuerpo amarillo 
con algunos diseños en la cara. cuerpo y brazo 
en un rojo nluy oscuro. las piernas un poco más 
abajo de la rodilla son azules. Parece estar 
rapado hasta la mitad de la cab..::za. en donde 
atrás le sale un rnechón. 
Aparentemente está desnudo. 
El segundo de la fila es azul con una especie de 
flequillo. su ojo es rojo. Lleva un máxtlatl 
verde 
El que encabeza la 
el pelo en la parte 
máxtatl verdoso. 

formación es todo rojo. con 
posterior de la cabeza. Lleva 

De izquierda a derecha. sobre las respectivas 
vírgulas de cada uno de los individuos. hay 
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algunos símbolos: sobre el sentado; un cienpiés 
y la hoja de un arbusto de la escena 16. 
probablemente Tigridia pavonial de la que 
escurre algún líquido. Sobre la siguiente, una 
boca igual a la de la imagen que rodea la 
plataforma de los danzantes del Patio Blanco de 
Atetelco. de ella surgen dos vírgulas. La boca 
está entreabierta y pueden verse sus dientes. 
Sobre las vírgulas de los dos siguientes no hay 
nada y sobre la del último. se ve una especie de 
antifaz. 
Hacia abajo del individuo sentado se ve una 
figura que parece que va corriendo hacia el 
grupo. voltea hacia el sentado y lleva en la 
mano derecha un objeto que parece la fruta 
negra. su torso y antebrazo izquierdo están 
pintados de azul. el resto del cuerpo de 
amarillo. no tiene pelo y está situado entre dos 
flores con las 2 hojas como plumas. 
Escena 11 
En ella. participan seis individuos, que 
parecen estar ejecutando una danza alrededor 
de un personaje. sentado. sólo dos tienen 
vírgulas. el primero parece ir caminando hacia 
el grupo en una postura extraña. que es similar (t <f'~ -"~~ 
a la de otros tres. medio agachado, todos ~ "'' ~"'" 
parecen ir en la misma dirección de las ~~ 
manecillas de un reloj. tienen las piernas ~~~~~ 
flexionadas y los brazos acomodados uno al ~ F;;) 
frente y otro en la espalda. 1if ~o. 
Sobre la vírgula de uno de estos personajes se 
ve un hueso sobre lo que parece una pierna: del ~ 
hueso salen dos volutas que pudieran ser de • 
humo o una planta. Junto está la mariposa y ¿; -
justo debajo el símbolo lobulado de colores. 
El individuo sentado tiene una postura similar a 
la de los sentados de las escenas 9 y 10, mira 
hacia arriba y su cuerpo. pintado de azul, está 
volteado hacia la izquierda. los brazos están 
abiertos. ninguno tiene pelo. El sujeto que está 

1 La identificacit.~n Je !!Sta planta la hizo el Ing. Carlos Murillo 

25 



a la derecha del sentado tiene el torso y la 
mano derecha pintados de azul. 
Escena 12 
Visualmente esta escena se vincula con la 10 
por una vírgula que no sale de ninguna boca. es 
el único caso en el que en los murales que se 
conservan se ve una "suelta". se dirige hacia un 
sujeto que esta recostado con la cabeza 
levantada. sus brazos están acomodados hacia 
atrás. parece llevar un tocado tipo "B" su 
cuerpo es azul. el tocado y el maxtlatl rojos. 
inmediatamente arriba de su signo de palabra 
está una mariposa. Junto a ella hay un 
individuo que pareciera que estuviera haciendo 
ejercicios de "calentamiento" con los brazo 
abiertos hacia atrás. la cabeza sobre el pecho. la 
rodilla izquierda toca la nariz porque levanta la 
pierna flexionada mientras se sostiene sobre la 
derecha. está pintado en amarillo y su maxtatl 
es azul. Tiene pelo corto. Abajo y arriba de él 
aparece el símbolo lobulado de colores. Sobre la 
vírgula de la palabra hay una flor de cinco 
pétalos con una hoja junto. Arriba de la flor 
hay una especie de cinta entrelazada. similar a 
la que describí en la escena 1. La flor y la cinta 
son azul verdoso y la hoja roja. Encima de él 
hay una símbolo lobulado de colores que en 
este caso paree'"' tener una pierna roja con 
diseños verdes colocados encima y abajo. dado 
que el personaje está abarcando con sus brazos 
la extensión de la pierna que está sobre él y 
que la mariposa aparece juto. creo que se trata 
de una alusión a la mutilación. 
Escena 13 
Es el segundo taste de juego de pelota 
representado en el muro suroriente. a 
diferencia del otro. éste tiene pintada sólo una 
raya en la parte baja. en ella se ven lo que 
parecen ser cuatro marcadores. cada uno de los 
cuales tiene encima una pelota. Los dos 
primeros son rojos con la pelota en azul. los dos 
últimos son azules con la pelota roja. 
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Hay varios personajes en esta escena. 
describiré primero los que se ven en la parte 
superinr. Un hombre que se inclina. lleva el 
brazo derecho extendido y el izquierdo 
apoyado sobre el tronco. en la mano tiene una 
fruta negra. Porta un máxtatl o una cinta roja y 
su cuerpo está totalmente pintado en amarillo. 
No tiene pelo. 
El segundo está representado de frente. a 
difere~cia de la mayoría de los personajes de 
Tepantitla que casi siempre muestran la 
cabeza vista de perfil. 
Está sentado sobre sus piernas cruzadas. sus 
brazos están abiertos. el izquierdo hacia arriba 
y el derecho hacia abajo. Está totalmente 
pintado de azul y su braguero es rojo. 

Junto está muy destruido el mural. 
El sujeto siguiente casi ya no es visible. está 
pintado de rojo. se alcanza a ver una especie de 
flequillo sobre su frente y es arrastrado 
jalándolo del brazo izquierdo. por un sujeto que 
se dirige hacia el lado sur. Tiene el cuerpo 
pintado de azul y aparentemente una cinta o 
braguero blanco. con el brazo izquierdo sostiene 
un lienzo rojo con diseños geométricos y junto 
al lienzo. hay una mariposa. 
Dado que está en el campo de juego. que lleva 
arrastrando al otro sujeto. porta el lienzo y 
junto está la mariposa. parece que conduce al 
individuo hacia el sacrificio. 
La primera figura que se ve sobre la linea que 
delimita el terreno de juego. es un individuo 
tirado en el suelo. con sus brazos apoyados 
hacia atrás. la pierna derecha flexionada y el 
pie sobre el suelo. la pierna izquierda extendida 
y levantada hacia el frente. en dirección de la 
pelota. Lleva un máxtatl o protector en rojo. 
Arriba del marcador y la pelota. hay lo que 
parece un "atado de años". o un marcador 
portatil. formado por cinco varas o palos rojos. 
Transversalmente tiene algo que parece 
sujetarlas en color verde azulado y rematan con 

~~-e= ______ _ 

27 



otro sujetador transversal y una terminación en 
dos picos que fonnan una "V". Retomaré más 
tarde la relación simbólica con otras imágenes 
de fechas posteriores en el capítulo sobre 
Forn1a. Co1nposición y Símbolos. 
Junto falta un u·ozo del mural. en lo que se 
conserva. vemos un personaje con las piernas 
flexionadas hacia la derecha el brazo derecho 
cruza poi· cnf1·cnte de .:llas hacia la izquierda 
en donde s.: ve parte de la zurda. Su cuerpo es 
rojo y la cinta alrededor de la cintura. azul. 
In111ediatamente junto se halla el otro 1narcador 
rojo que está con10 caído a la izquierda y sobre 
él la pelota azul. 
El siguiente individuo está pintado de amarillo. 
no se le ve bragu.:ro y la cabeza ha 
desaparecido del mural. Esta apoyado sobre los 
glúteos. los brazos abiertos y flexionados hacia 
arriba. Las piernas flexionadas sobre el tronco. 
apoya la derecha. levanta ligeran1ente la 
izquierda. 
Su pie izquierdo está sobre el primer 1narcador 
azul con bola roja. 
Antes del último personaje de esta escena. está 
el otro marcador. junto se ve al hombre tirado 
sobre el suelo. levantando una pierna y 
apoyado shrc la tJtn.L c:s todo rojo con braguero 
azul. Visualmente fonna el balan<.:<.' con el 
pri1ner sujeto de la parte inferior ya que la 
postura de a1nbos es similar y están volteando 
uno hacia c:l otro. 
Escena 14 
Esta escena 
ni ural en la 
un triángulo. 

re1nata junto con 
parte superior.Las 

la anterior el 
figuras fonnan 

En ella ve1nos a un sujeto casi idéntico al 
primero de la escena 1 O. está colocado igual. 
son del mismo tipo físico. tiene igual el pelo. los 
dos son rojos y tiene en la mano. al igual que el 
otro el fruto o pdota azulada. que en este caso 
forn1a parte de un conjunto que suma cinco. 
hay otras dos esferas en1nedio de este 
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personaje y el que remata el muro. que es a 
quien se dirige su vírgula. No se le ve braguero. 
En el vértice superior del triángulo formado por 
las figuras. está otro sujeto representado con el 
rostro de frente. tiene las piernas cruzadas y 
sus brazos están colocados en igual postura que 
los de todos los sujetos sentados sobre sus 
piernas cruzadas. A su izquierda está el 
símbolo de barras paralelas y hacia abajo cinco 
pelotas azules. la primera la sostiene con su 
mano el personaje que cierra la escena. que 
como decía antes. está sentado con las piernas 
cr.;;adas y tiene su cuerpo pintado en azul. 
En esta escena hay tres flores de doble corola y 
un símbolo lobulado. 
Para rematar este lado del mural. en la parte 
inferior del talud hay un personaje a quien he 
decidido incluir solo en la siguiente escena. 
Escena 15 
Aunque no aparece este sujeto con ninguna 
distinción en su vestimenta. me parece que 
visual y simbólicamente. es el personaje más 
importante de los murales que se conservan. 

¿Por qué visualmente?. porque claramente no 
forma parte de ningún grupo. remata el talud. 
su talla es ligeramente superior a la del resto 
de los sujetos representados.(Un poco más de 
15 cms.) Su vírgula es mucho más larga que la 
de los demás. 
Simbólicamente. tiene más contenido que 
ninguno. Me explico: tiene dos mariposas. una 
atrás de él y la otra encima de la vírgula. que 
además de larga. tiene un mayor contenido 
simbólico y remata con una flor roja. tiene dos 
grandes lágrimas. de su pecho surge un chorro 
que forma el arroyo o al menos se incorpora a 
él. 
Entre él y otras representaciones que se 
conservan en Tepantitla hay asociaciones que 
quisiera destacar: por el llanto. con las dos 
figuras que están sobre los marcadores de la 
escena del mural nororiente. por la rama que 
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lleva en su mano con los sujetos que realizan la 
danza alrededor de la mariposa en la escena 3. 
Por el símbolo que aparece sobre la vírgula más 
cercano a Ja boca. con el medallón de Tláloc que 
se encuentra en la parte central de Ja cenefa. 
Este personaje que los autores identifican con el 
Tláloc A. sostiene entre sus brazos lo que 
pudieran ser dos recipientes con la efigie de la 
misma deidad. El tocado de estas imágenes es 
muy similar al símbolo sobre la vírgula de 
nuestro individuo. 

Por lo que le brota del pecho. con el último 
personaje de la escena 16 a quien le salen de la 
cabeza dos torrentes similares. además de que 
ambos están parados junto a la planta (Tigridia 
p.) que tiene hojas largas amarillas con puntitos 
negros que aparece tres veces entre los 
arbustos de la parte inferior del talud y que 
ade1nás está representada en la vírgula del 
personaje sentado de la escena l O. Este arbusto 
en todas las veces que se le reproduce, se 
encuentra asociado con la mariposa. 

Nuestro sujeto. también se vincula con los 
personajes que tienen los piés y las manos 
azules: el que se encuentra sobre el marcador 
sur de la escena 1 en el muro noreste. el 
personaje visto de frente. sentado de la escena 
14. el sentado de la escena 2. y tres de los 
participantes en las escenas 1 O y l 1. 
Porque tiene junto una 1nariposa y porque la 
mariposa forma parte de su vírgula como 
símbolo. porque con su llanto y el líquido del 
pecho forn1a parte del arroyo. porque su 
discurso es el más emotivo y complejo. este 
personaje alude a algo muy in1portante de las 
narraciones que forn1an parte del mural. 
Quizás el que a través de su llanto y su 
sacrificio haga propicio el nacimiento y llegada 
del agua. 
Se encuentra parauo sobre lo que se ha 
mencionado que sea tal vez una cueva. o la 
alusión a una concha lobulada. similar a otras 

30 



que a n1enudo se representan en la pintura 
teotihuacana.1 De ella. emerge el 1nanantial. y 
tiene en su parte central una representación 
de un ser alegórico. que se ha identificado como 
un sapo~2 parece un jaguar o un cánido y dl!ntro 
de la fauna tcotihuacana. en la que es tan dificil 
precisar el género de Jos ani1na)e,,. éste no 
podría ser la excepción. Puede observarse que 
de sus fauces sale el líquido que converge al 
arroyo. 

Hay sin e1nbargo un dato que debo señalar. el 
cuerpo del ani1nal está compuesto por el 
elemento lobulado de tres colores con manchas 
que se ve tantas veces presente en las escenas 
antes descritas. 
Lo que enriquece aun más el contenido 
simbólico del Jlorón del manatial. es que lo que 
emerge de las fauces del animal y lo que sale 
del pecho del individuo es un líquido idéntico. 
¿es su alimento y de él se genera el líquido 
sustento de la tierra?.¿ Es Ja celebración del 
juego de pelota el medio ¡.iropiciatorio para 
originar ese sustento?. 
Rodeando al anin1al. se ve un círculo que tiene 
las misn1as ondulaciones del círculo perimetral. 
en el nadan algunos peces que se alternan con 
unas plantas que parecen hongos y capullos de 
l\'y111phaea mex .. 
Lamentablen1ente desapareció la esquina norte 
del mural. hubiera sido interesante poder 
comparar la escenas que balancearían la 
composición de Ja parte baja de este talud. 
Escena 16 
Desde el punto de vista decorativo. quizás ésta 
y Ja siguiente escena sean las 1nás ricas en 
elen1entos visuales. probable1nente se deba a 
que es el único talud completo que se conserva 
de la habitación y si tuvieramos una escena 
sin1ilar en todos los n1uros. ésta perdería 

1 Pasztl"IT\', E .. 1974 
1/bitl . . 
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importancia. pero el hecho de que tenga 
plantas. el arroyo. las parcelas y las 1nariposas. 
además de la bucólica apariencia de los 
participantes genera un gusto estético más 
cercano a los parámetros occidentales 
con temporáneos. 
Vean1os: 
Hay cinco arbustos y tres personajes. las flores 
de los arbustos son distintas. El primero de 
derecha a izquierda tiene una especie de 
capullos cerrados y alargados. el tronco es café. 
El segundo tiene el tronco an1arillo y las flores 
amarillas con café claro tienen una corola doble. 
Bajo sus ran1as un individuo está sentado con 
las piernas flexionad.as. su cuerpo es azul y en 
la mano derecha sostiene una flor que ha 
cortado de la n1ata. Algunos autores han 
indicado la posibilidad de que esta flor sea un 
tipo de Darural No quisiera extendern1e 
demasiado en este punto por el n1omento. es 
inegable que la utilización de psicotrópicos fue 
una práctica extenaida en· el México 
prehispánico. y en ocasiones. también su nexo 
con el sacrificio. sin embargo. por lo complejo 
de este tema. lo abordaré en detalle más 
adelante. 

El siguiente arbusto es el de hoja amarilla con 
puntitos negros ( Tigridia p.) similar al que 
inicia el mural del lado sur. Esta planta está 
compuesta por la flor del pétalo largo y otra 
roja que se ve siempre al lado derecho de la 
n1ata. Arriba hay una 1nariposa. ya 1neneioné 
antes las vinculaciones entre esta planta y la 
mariposa. asi con10 con otros simbolisn1os 
presentes en el mural. 
Continuando a la izquierda hay otro arbolito al 
que se acerca un individuo con el lienzo sobre 
el hombro, ven1os en su mano una como semilla 
café. esta representac1on ha hecho surgir la 
idea de que está colectando cacao. 

IS.:hult.:s. R .. Alh<!rt H"ffman.1979 
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El último arbusto antes de Ja n1ontaña. e5. 
nuevamente el de flor amarilla con puntitos. 
junto a él está un hombrecito que ya describí 
parcialm..:111..: al hablar de: Ja e~c..:11a 15. Con 5.U 
mano derecha come una hoja verde: y de su 
cabl..!za. con10 había dicho. cn1~rgcn du~ chorro!> 
formado~ d(.! 1 os ni is rnos ce~ cr(&~ di:! arroyo. 
arriba de él hay una mariposa. 

Se ven tres peces L'n el "!rroyo los dos que se 
encuentran a Jos lados. nadan en ser.tido 
perpendicular al cauce de! arroyo. El de 
enmedio se ve cortado a Ja mitad y conserva el 
mi!>mo ~cntido de la corricnle 
En donde hay peces. hay una planta entre las 
parcelas de Ja parte inferior. 1 

La de enn1edio es una flor de cuatro pétalos 
que es tan frecuente en las representaciones de 
flores en Teotihuacán. 
Escena 17 
Este es el eje visual de Ja composición. la 
montaña de la que desciende el agua y que se 
encuentra exactamente abajv uel juego de 
pelota. de hecho. el personaje que está en el 
centro visto de frente queda situado en linea 
recta con la pelota. De sus lados y hacia arriba. 
puede verse que todas las figuras humanas 
están pareadas. dos a los lados del monte en 
esta escena. dos en la escena 8. dos en el 
interior de la cancha y dos fuera de ella hasta 
arriba. todos los del lado norte ven hacia abajo. 
o sea que visualmentc todos coinciden en el 
personaje que está hasta arriba del 
promontorio y que inicia su descenso hacia el 
agua. Tiene el cuerpo rojo y un braguero verde. 
la postura de sus brazos es igual a la de los 
sujetos sentados sobre las piernas cruzadas. 
esto es. el brazo derecho extendido y el 
izquierdo cruzado sobre el pecho. su pelo es 
igual al del personaje sentado de la escena 14. 

lE!<>tas plantas parci...·i::."n estar as .. ·h .. ·iaUas i:on c-1 sbt~rna d~ '-·hinampas. véas~. L\.."lt. 
Ant<,"lnio 1977. 

33 



A los lados de la 1«...)nlita se ven. a la izquierda 
un individuo que va ascendiendo. tiene el 
cuerpo. los antebrazos y los niuslos azules.La 
cabeza Jos brazos. las pantorrillas y su 
braguero rojos. 
En 1nedio. sobre el cauce hay un sujeto azul con 
el cuerpo visto de fr-=nte. brazos y piernas 
entreabiertos. cabeza de pe.rfi 1. Su braguero es 
verde. 
En el llaneo derecho el individuo que asciende 
es amarillo. tiene el pelo corto de la mitad de la 
cabeza hacia atrás. Levanta la 111ano derecha y 
su brazo izquierdo Jo cruza hacia el centro del 
cuerpo. 
En la siguiente 
uno. amarillo. 

porción. hay cuatro individuos. 
asciende. voltea y señala con la 
hacia atrás. cruza el brazo 

encin1a de la cabeza. Lleva un 
mano derecha 
izquierdo por 
braguero rojo. 
Ingresa al agua de clavado un individuo que ya 
sun1ergió la cabeza y sólo se ve su cuerpo rojo 
con braguero verde. Hacia el. nada un individuo 
del cual sólo se ve el tronco y extremidades 
superiores. Tiene una orejera verde. Por el otro 
lado. sale del agua secándose con un lienzo rojo 
y escurriendo gotas rojas un hornbrecito de 
cuerpo azul con pelo largo y flequillo. Encima 
de él hay una mariposa. 
La otra franja de co1nposic1on. está integrada 
por un clavadista de cuerpo rojo. un nadador de 
amarillo. que lleva nláxtatl rojo. éste voltea 
hacia atrás y echa sus brazos adelante. luego 
hay otro hombre pintado de azul del que se ve 
la cabeza y un brazo (casi ha desaparecido esta 
figura). otro nadador de cuerpo a1narillo al que 
sólo se ve el torso. voltea hacia arriba. Debajo 
del azul hay otro nadador que sostiene a un 
individuo que se desliza por la parte central del 
cauce. 
Ya sobre la 
talud. están 
nadadores. 

corriente 
las dos 
Como 

que corre 
últi111as 

en otros 

paralela 
figuras 

al 
de 

murales 
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teotihuacanos. los cauces acuáticos se decoran 
con ojos. 

MURO SUR 

Son unos cuantos fragmentos los que se conservan de este muro. sin 
embargo. éstos mantienen una relación con el muro norponiente ya 
que las representaciones de plantas parecen aludir a toponímicos. 
Escena 1 
De izquierda a derecha hay algunas figuras 
humanas. una que parece tocar un largo 
instrumento de viento. otra. lleva una faldilla 
azul que en la parte posterior presenta una 
cabeza con Jos ojos cerrados y un tocado de 
cintas alrededor de la frente. Parece ser que se 
trata de una cabeza trofeo. Abajo de ella hay 
una calavera que tiene las cuencas orbitales 
ocupadas. es dificil precisar el color exacto ya 
que el fondo es rojo. tiene rayas rojas en Ja 
frente y a Jo largo de la mandíbula inferior: el 
contraste se establece porque es un tono muy 
claro de rojo con algunas áreas blancas. Se ven 
todavía los dientes de abajo. De frente en Ja 
parte superior sale un arbusto de flores de 
cuatro pétalos. 
Las asociaciones con esta representación son 
varias. puede ser un toponímico. o una alusión 
al mito transmitido en el Popol Vuh. en el cual 
la cabeza de Hun Hunahpú se convierte en un 
árbol y en una parte postrior del relato. la 
calavera del héroe hace concebir. con su saliva 
a la virgen Xquic. 111adre de los herrnanos 
Xbalanqué y Hun Ahpúl. 
En Tepantitla nlismo. hay dos asociaciones con 
flores. la primera con la calavera que forma 
parte de Ja escena 3 de este muro y por otra 
parte. la cabe7a que se ve sobre el mecate y con 
una ran10 de flores colgando del mismo en la 
escena 3 del muro noreste. 

1Pop'11-Vuh,p.126 
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Enfrente de la calavcn1. hay una flor de corola 
doble. 
Escena 2 
Hay cuatro arbustos que 
toponí111icos. el prin1c-ro tiene 
superior una c~pi.:ci~ <l~ antifaz 
que de,;tacan los ojos que se ven 

podrían ser 
en Ja parte 

n.?licula<.Jo dc.;I 
redondos con 

un círculo nt:gro inscrito .. parece gotear alg:un 
líquido sohre las nores de cuatro pétalos c.k la 
planta. 
El que sigue está con10 en una ni aceta 
rectangular que tiene un rectángulo inscrito .. 
con rayas perpendiculares. Las flores de.: áJ"l)ol 
son también de cuatro hojas .. el sigui(.!nte no 
tiene ya .. o a lo n1ejor nunca lo tuvo .. ningún 
sín1bolo asociado. Del que continúa quedan unos 
cuantos fragn1~ntos. 

El símbolo que acompaña 
ya casi no se ve .. es con10 
de una de las llores. Tiene 
azul. 
Escena 3 

a la siguiente 111ata. 

un rectángulo arriba 
co1no base una linea 

Arriba hay una flor de doble corola y algunos 
objetos. uno que parece una vasija an1arilla con 
un ribete azul en el borde. y a la izquierdalo 
que también parece una vasija trípode con 
tapadera. el cilindro en azul con algunas líneas 
y la tapadera en a1narillo. 
Abajo se ve otra flor de doble corola. Luego un 
individuo con el cuerpo rojo. voltea y señala 
con la 1nano derecha hacia arriba.. el brazo 
izquierdo se flexiona hacia el frente del tronco. 
Junto a esto .. hay otra calavera. solo que esta 
tk:ne la boca cerrada y parece estar en el 
proceso de descarnarse. sobre la boca tiene una 
franja que va a la oreja. de color an1arillo. en la 
franja tiene líneas curvas sobre la rnejilla. 
Parece que tiene pelo y del cuello le brotan 
cuatro gruesas volutas en azul. amarillo y rojo 
que caen sobre las flores de un arbusto que 
ta1nbién tiene junto el sín1bolo lobulado de 
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colores~ <JUL ln.:n1o:r-. vi .... 10 a~~ociadu c:on el 
ani1nali10 di..~1 1nana11tial. 
Escena 4 
Un 111a¿~u<..:y q11~ ~<..: ve c.:rJ1110 in::linadn hacia el 
c~tc. c~t{l acornpalladu d~ la flu1· J..:. do\JI\..! 
corola_ ~,{;)o que: f'.H{lli r10 lÍL'll1...: las ll ... )j;1'> Jar.;_..-a.s 
corno pluinas y c~tú caída hacia la d1..'.rcch¡i_ 
arriba. c,,tú el '>Íinholo lobulado de colore". 
El últilno arbusto qu...; ~e conserva en c~tc 

mural lleva una c~p~cic dt.! 111úscara que se ve 
sobre el arbu~')t<J: d~ arriha para abajo. 5e 

perciben do:':> óvulos coluc.:ados con su parte n1ú~ 

alargada en pr,sición v..:nic:al y c,;tún divididos 
a lo largu con do~ líneas nb~cura<-.. parecen 
plumas. luego hay otros dos OYaJos que tienen 
otros inscritos y que son los ojos. un círculo 
negro que señala la pupila. Lo que ocupa el 
lugar de la barbilla y la boca C'> un rectángulo 
con un borde perimctral azul. En el centro del 
rectángulo que es an1arillo. se ven una líneas 
obscuras que forman un zig-zag de cinco líneas. 
Con10 una franja. hasta ab'ljo s•' ...-~n los mis111os 
diseños que en los otros nH1ros de la cámara y 
que se han interpretado con10 parcelas_ 

MURO SUROESTE 

Tradicionaln1c1He se conoce este 
111édica". porque se deduce que 
por supuestos médicos. 

pequeño talud como el de 
aq ui hay algunos en f <>nnos 

"la ciencia 
atendidos 

Es un n1uro pcquefto. que tiene la dcvcntaja de recibir directan1entc 
los rayos del sol por el hueco del techo con que se cubrió la cá1nara. 
esto ha causado que las pinturas hayan practica111entc desaparecido. 
conservándose tncjor en las zonas donde gracias a una cc .. lun1na 
contigua se in1pidc el asolca111iento. 
Para las descripciones .. 111c apoyo en 
calcas d.:: A!:!ustín Villa>Cra. 
La cstructur?; ucl 111ural- ._:,, la 111isn1a 
borde inL~rior con disctlos de líneas 
entre ellos. un curso de agua y 
símbolos asociadc'S a ellas. 

fotografías que se aclaran con las 

de lo~• qnc hc-1111..."""i r\naliz:.1do. un 
rectas formando "¡:-ct:i.te". plantas 

plantas con top"-""'nin1i..:os o con 
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Inicio las descripciones de arriba hacia ahajo. 
Escena 1 
En color azul quedan algunos frag111cntos de lo 
que fue un personaje que scntacln lle,·a un 
tocado y niáxtlatl. dirige sus brazos y manos 
hacia un personaje que yac..:l!' sobr~ una linea 
gruesa.blanca.se apoya con las 1nanos hacia 
atrás y tiene las piernas extendidas hacia 
adelante. Aparenterncnte lleva un tocado "A". 
probablemente azul. Hemos visto en el 1nuro 
sureste la representación de un taste con 
niarcadores. señalado por una sola linea. Jl.1e 
inclino a pensar que tan1bién este sujeto es un 
jugador de pelota y que se encuentra en una 
cancha. 
Escena 2 
Al igual que en la escena anterior. hay un 
sujeto afuera de lo debe ser otra cancha. esta sí. 
señalada con las dos líneas. El que está afuera 
está sentado en una postura aparenten1ente 
igual a la primera figura de la escena 9 del 
1nuro sureste. Dentro de l? cancha hay un 
individuo cuyo cuerpo conserva un pign1ento 
naranja. está de pie semi inclinado. sobre la 
vírgula llevó un símbolo que ya no es visible. 
Extiende sus brazos hacia la cabeza de otro 
sujeto que tenía la postura de las piernas 
flexionadas y el cuerpo adelantado. apoya sus 
brazos en el suelo. se ven restos de su 
braguero. pero ya sin pign1ento. Exactan1ente 
arriba de su cabeza. está la pelota y arriba de 
ella. la flor de doble corola. con dos hojas
pluma. abajo de la linea inferior de la cancha. el 
elen1ento lobulado de colores. que tan1bién se 
ve bajo los pies de individuo parado y junto. 
otra flor de doble corola con dos plun1as. 
Escena 3 
Una gran libélula se acerca a un arbusto. 
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Escena 4 
Habitual1nentc se dice que una 111ujer está 
haciendo tortillas en un con1al. Ciertamente hay 
un objeto redondo, probablemente una vasija. 
su base está formada aparentemente por dos 
borlas. a los lados hay dos personajes que se 
comunican. el de la izquierda conserva restos 
del tocado y una faldilla probablemente 
amarilla. con diseños geon1o'.:tricos. extiende su 
brazo izquierdo, con algo en la mano que parece 
entregar al individuo que está a la derecha. 
sentado sobre sus piernas. en las 
representaciones prehispánicas. ésta es una 
postura tradicionalmente femenina. Sin 
embargo. no tenemos ningún otro dato que nos 
permita determinar el sexo de este sujeto. Con 
su mano derecha sostiene algo. Asociado a su 
vírgula hay probablemente una flor. 
Junto a la vasija se ve un insecto con alas que 
va hacia abajo. 
Escena 5 
Un individuo con los brazo,, extendidos y 
abiertos hacia arriba. se ve sobre una planta 
que nace sobre unos ojos. Echa hacia atrás la 
cabeza y sobre su vírgula, hay un símbolo 
circular parecido al lobulado de colores. 
Escena 6 
Son otra vez dos personajes los que integran 
esta escena. ambos están sentados uno frente a 
otro. el de la izquierda posa su n1ano sobre la 
cabeza del otro. ambos tienen símbolos 
asociados. 
Escena 7 
Los dos sujetos de esta escena. están uno frente 
a otro. el de la izquierda senlinclinado dirige su 
brazo y n1ano derechos a la boca del otro 
individuo. que tiene los brazos pegados a los 
Jados del cuerpo. hacia abajo y las piernas 
juntas semiflexionadas. Esta posición es 
extraña en las representaciones que se han 
conservado en Tepantitla. en donde como 
hemos visto. la mayoría de los personajes se 
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ven en t1H)Vi1niento. En la mano. debe haber 
tenido algo que ya nos es visible. 
Escena 8 
Tornando un lit:.nzo <..:011 <li~cf1os_ un hnt11hn:cilo 
se inclina para atrapar un insecto que: e~tá 

sobre un arbu~to_ que cr~cc sobre un silnbo1o 
de ojos y en la base tres huellas de pies. Lleva 
una cinta anudada a la cintura y no ti~nc pelo. 
Escena 9 

En ella "'c111os una 1nanifcstación muy poco 
frecuente en el art.: prehispánico. dos sujetos 
luchan cuerpo a cuerpo. co1no si fuera lucha 
greco-ro111ana. An1bos llevan braguero_ uno 
tiene el pelo largo con flequillo y el otro parece 
que no tiene pelo. 
Escena 10 
Ya casi no se distinguen los individuos que 
fonnan esta escena. el de la izquierda. tiene la 
cabeza echada hacia atrás y el brazo zurdo 
flexionado hacia arriba. 1nientras cruza el 
derecho por el frente del cuerpo. su vírgula 
está cubierta por tres s;111bol~.;. que están n1uy 
erosionadas. podrían ser flores. 
El individuo de la derecha ha desaparecido. solo 
se conserva algo del contorno de su figura. 
Escena 1 l 
Están sentados. o sola1nente es visible la parte 
superior de los dos personajes. ninguno de los 
dos tiene pelo. y presentan tal abultamiento en 
la cintura y cadera. que parece que llevaran un 
yugo. Por la posición y la postura de las cabezas 
de los dos. el de la izqukrda da la impresión ele 
estar recostado sobre el yugo. para lo cual se 
apoya en sus dos brazos y n1anos. que se ven 
hacia el frente. Lleva en la 1nano derecha un 
objeto redondeado similar al que le extiende 
con la mis1na n1ano el sujeto de enfrente. 
parece algún fruto. 
La cabeza del descendente se dirige hacia un 
símbolo que parece un pedestal escalonado del 
que brotan algunas plantas. Está colocado sobre 
una volutas entrelazadas por la parte inferior. 
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El arbusto que remata este cuadro. podría tener 
como toponín1ico o shnbolo asociado. el pedestal 
que acabo de describir. 
Escena 12 
He agrupado a cinco individuos para esta 
escena. en sentido inverso a las 1nanccillas del 
reloj, de arriba a abajo. de pie. mirando al 
norte. el prin1er individuo va comiendo o 
colocando con la derecha algo en su boca. 
pareciera un cigarrillo. Su otra extremidad se 
ve señalando para arriba. Tiene el pelo largo. 
sin fleco, orejeras en forma de gota invertida. 
desnudo. lleva sólo un braguero o cinta. 
Hacia abajo. el siguiente personaje está pintado 
de azul en la cara y de rojo el resto del 
cuerpo.Lleva un tocado que sale de la frente 
hacia atrás. Tiene un braguero azul y repite la 
postura de los brazos del individuo anterior. 
éste tiene en la derecha una flor o una sonaja 
de mango largo. Sobre este brazo se ve un 
diseño de ondas que provoca la impresión de 
que se estuviera descarna.ido. 
La postura de su cabeza con relación a su 
cuerpo es n1uy extraña. parece separada del 
tronco. puesto que se ve adelantada de una 
manera que es in1posible colocarla. De hecho. 
pareciera que de su cuello saliera un chorro de 
sangre. Está impresión la da el lienzo de diseños 
geométricos. por la manera como lo lleva 
colocado alrededor del cuello. 
El tercer sujeto. está acostado con la cabeza 
levantada. se apoya sobre el brazo izquierdo al 
tiempo que levanta en zigzag el derecho. Tiene 
un complejo tocado que parece un yelmo de 
ave sobre el que se ve una flor. Su vientre es 
muy prominente y lo cubre con un lienzo. Las 
piernas están apoyadas y flexionadas. 
Exactamente debajo de él comienza un cauce de 
agua. 
Junto a él 
muro que 
un sujeto 

hay 
tiene 
con 

un arbusto. el últí1no de este 
representado entre sus ramas a 

las piernas entrelazadas por el 
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MURO NOROESTE 
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frente. Tiene la cabeza para atrás. lleva un 
tocado con10 so1nbrero. Su vista se dirige a una 
pequeña construcción. ctc la que se ve la 
fachada, con una puerta central y un rcn1ate 
superior de tres elcrncntos. Sólo se conserva 
una parte del último personaje. Esta última 
escena está casi totaln1ente destruida. 

MURO NOROESTE 

Son muy pocas las figuras que todavía existen de este ni uro. 
de milpas en la parte baja. algunas representaciones 
humanos y plantas. que comparten las características de 
murales de Tepantitla. niuchos de ellos con símbolos 
inscritos. lo 
toponímicos. 
Escena 1 

que nos hace suponer que se trata. 

La he confonnado con cuatro arbustos y 
algunas figuras humanas. El orimer árbol nace 
de un manantial, es ,;iuy curioso que para 
adaptarse a la con1posición del mural. su tronco 
se dirige en dirección opuesta a la cenefa 
aledaña. Junto está un individuo con los brazos 
abiertos hacia el frente, lleva maxtlatl y su 
vírgula casi ha desaparecido. 
Su pierna izquierda se adelanta y queda junto a 
otro arbusto. de flores amarillas de cuatro 
pétalos. En las parcelas se ve una planta que 
pudiera ser de calabaza. Junto al arbusto de 
flores hay una planta de nopal y arriba hay 
restos de otra figura humana que se dirige a la 
anterior con las manos entrelazadas y un 
bastón en ellas. Dándole la espalda a este 
sujeto. está una figura de un hon1bre sentado 
en el suelo. con las piernas flexionadas. 

una vez 

la franja 
de seres 
los otros 
anexos 

más, 
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Escena 2 
Una gran flor. de pétalos rojos y cúliz azul. 
conserva encima resto~ de la cabeza de un 
anirnal .. pudiera 5cr una ~crpicnte que e~ roja y 
tiene las fauces entn:abiertas. a un lado quedan 
los pies di.: algún personaje que ~e veía sobre 
una planta de: frutos redondos. negros. Junto a 
ella casi borrada se aprecia la figura de un 
felino qu está colocado entre la Oor de dobl"' 
corola con dos hojas como plumas y el sírnbolo 
lobulado de colores. Hacia las parcelas. detrás 
del felino hay una fi!!ura verde y a111arilla que 
no es identificable. El árbol contiguo tiene en su 
base una figura humana de pie con los brazos 
cruzados sobre el pecho. delineada en rojo. está 
inscrita en una pequeña montaña de Ja que 

otra figura humana. que voltea y 
su brazo. apuntando un dedo hacia 
brazo izquierdo en Ja espalda se 
abajo. Sobre la vírgula tiene una 

nace la mata. 
A un lado. 
señala con 
arriba. Su 
dirige para 
pelota azul 
rectangular. 

que des causa ,,..,bre una base 

Entre las parcelas parece haber un cauce de 
agua. 
Escena 3 
Lo que resta del rnural son algunas plantas: una 
con base en donde se apoyan unos ojos y en lo 
que sería el pelo. si fuera una cara. unos pétalos 
amarillos. 
Muy poco visible. a la derecha. arriba la parte 
baja de un personaje. 
Debajo de Ja planta. entre las parcelas se forma 
una ren1olino. 
Los otros arbustos del nlural están sun1arnentc 
deteriorados. Se alcanzan a ver los restos de 
dos. 
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LOS TABLEROS 

1nás daí1ada de los 1nurales de esta cá1nara. son los La panc que está 
tableros.. c\.11110 

Teotihuacán. 
techu1nbres ck 
bajas de los 
desaparición. 

succ<li: en la n1ayor part..: de los r~cintos en 
La c:xp1ica .... ·ión qut: tcnc1nos es que al caer la~ 

los cdi.11cios_ cubJ"icron con sus escon1br0s las partes 
111uros. protegiéndolas al paso de los siglos de su 

La reconstrucción realizada con base en las calcas de Villagra .. se 
encuentra en el l\1useo Nacional de Antropología de l\1éxico y la 
1nayoría de los dibujos y fotos que muestran co1npletas las escenas. 
e!>tán basadas en esos dibujos y en la pintura del 111useo. /11 siru. se 
conservan algunos fragn1cntos. que son n1ás nu1ncrosos en el n1uro 
sure~tt:: que en el noreste y que al n1enos nos pern1iten conocer los 
colores originales de la representación. 
La iconografía se basa en los dos aspectos fundamentales que 
encd'ntran1os en todos los tnuralcs. agua líquido- plantas flores. 
Quiero destacar que Esther Pasztorv identifica a la deidad central y a 
los oficiantes con10 seres de sexo femenino. porque según su lectura. 
llevan faldilla y quexqu<':PlitL 
De arriba hacia abajo. la decoración del 111uro tiene la cenefa que 
remata y que es igual a la de los Tlálocs acuáticos de per!ll: del borde 
superior nacen unas plantas. 
La figura central y las dos de perfil están paradas sobre una serie de 
volutas que 1nuestran alternadan1ente. elen1entos de la cenefa 
acuática; estrellas. creaturas y caracoles 1narinos. En su parte 
inferior. tiene lo que parecen unas plantas. que tal vez sean 
acuáticas o cauces de agua y que son ig:ual~s a los que se ven a los 
lados de la nlontaña que aparece en el talud. El rit1110 de las volutas 
es del centro hacia los lados. 
El conjunto de los ele1nentos iconográficos de la deidad es 1nuy 
con1plejo~ algunos la asocian n1uy claran1ente con el agua y la 
vegetación.1 De sus nianos brotan 2.otas de agua~ de 1nanera id~ntica a 
la mano que está sobre el cucrp; de la m:uiposa de la Zona V-A. 
tiene una máscara bucal y orejeras iguales a las de Tláloc. sus ojos 
están representados como si fueran un bastón de juego de pelota 
igual al de los jugadores del 1nuro noreste. su tocado tiene una ª"e 
como la de la deidad alada de la zona V-A. la planta que sale del 

tcasu. A. 1983 
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tocado tiene mariposas y las flores que rematan la ramas. son 
iguales a Ja~ de la cenefa vegetal. 
Por últin10. la~ aves que están sobre la planta. llevan sobre el 
pescuezo un 1 i cnzo de diseños geo1n<ótrico~. 

De abajo hacia arriha. se encuentran las plantas o corrientes de agua 
verde~ unas figura~ an1ari1las qu~ pare-..:en dicnt~s~ nacen de una 
linea verde ondulada. que está acompañada de otra linea igual en 
azul. Hay un rectángulo amarillo en cuyo centro se ven esparcidas lo 
que pudieran ser ~emillas. Continuando el orden a~cendcnte. hay una 
linea azul. luego una franja con óvalos y círculos verdes. enamarcados 
por una lista roja. Seguido de una cenefa de estrellas rojas sobre azul 
que inscriben un rectángulo rojo con círculos concéntricos verdes. 
iguales a los de la base del marcador de juego de pelota del muro 
noreste. 
La cenefa de estrellas está rodeada de flores de cuatro pétalos. 
alternadas con flores de doble corola y calizl sobre una guía café 
rojiza de Ja que salen hojas verdes. todo ello sobre el fondo rojo. que 
parece rematar a los lados con un rectángulo de líneas azules. una 
franja amarilla y un ren1ate de plun1as verdes. 
Hacia arriba están la volutas que parecen emerger de Ja máscara 
bucal de Tláloc y que son de estrellas azules sobre fondo rojo. 
Sobre ellas. una franja <>marill·• rlivide el siguiente diseño. que es un 
rectángulo alargado que tiene dibujos geométricos formados por 
1 íneas y rombos verdes sobre rojo. Dos bastones de juego de pelota 
del muro noreste. tienen este 111is1110 diseño. 
Encima del bastón hay un rectángulo en cuyo interior se ve una 
1náscara de ave rodeada de un pectoral y a los lados del misn10 se ve 
un remate formado por triángulos amarillos y rojos encontrados. 
Todo se ren1ata con plu1nas verdes. 
Sobre ellas nace una planta de doble tronco entrelazado. Jos troncos y 
ramas. son muy gruesos. uno es an1arillo y el otro rojo. en el cuerpo 
de los troncos. se ven ntariposas de diversos colores. Alrededor de la 
planta hay varias figuras de aves y en el centro. pendiente de un 
hilo. tal vez una araña. 
A los lados de Ja figura central se ven dos personajes. quizás 
oficiantes que. según Ja reconstrucción de Villagra. portan un tocado 
de ave con plumas verdes, orejeras circulares con un remate de 
trapecio. una capa sobre los hombros. similar a Ja del jugador de 
pelota del muro noreste y faldilla semejante a la de los otros 
jugadores de ese misn10 muro. 

ts~gún c.~t lng. ~turilh_l, put!'d~ tratarse dt: tll1rc!s de nopal 
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Sus !:,andalia~ s.on n1uy raJanas .. en una rnano sostienen una bo1sita y 
de la otra. le brotan. a la dcl lado norte. hacia arriba una vírgula con 
sí1nbolo'> verdcs. quizá<, un chalchihuitc y un cor•uón y hacia abajo 
riega una corri-..:ntc d..: L·liaJ....:hihuit~~ bord('.a<.lu dL: liri<.J,-.,. a la dt.:l lado 
sur .. que e:s casi igual. ~al\·o qut: dt: ~u rnano derecha ~urgen Jo que 
pu<...lit.:rar1 ~t.:r ~L'Inilla'-:i. 

CENEFAS 

Con10 la 
llamado 
separan 
puertas. 

mayoría de los muros pintados de Teotihuacán. la cámara del 
Tlalocan. tiene cenefas que deli1nitan la compos1c1on y 
las distintas área'>. taludes. tableros y Jos marcos de las 

Las cenefas. generalmente están compuestas por elementos que se 
entrelazan formando una especie de trenza muy suelta. resaltada 
con mascarones. escudos o emblemas que le dan particularidades 
especiales a cada una de ellas. 
En la cámara del Tlalocan. las franjas entrelazadas son alusiones al 
agua. o a líquidos. no solan1entc las que dividen el talud del tablero. 
sino también las que emarcan las puertas. que se inte2ra con lo que 
parecieran Jos tallos de una planta. que remata con flores de las que 
escurre líquido. 
La combinación de formas y colores es de una gran armonía y la 
repetición de Jos motivos que las adornan. le confiere un ritn10 que 
refuerza la sensac1on de dinamisn10 que tiene toda la composición. 
En el centro y las esquinas de los muros. se ven mascarones frontales 
de Tláloc que en el resto de la cenefa. están de perfil. 
Los rnascaront:.s son verdes con algunos acentos en otros colores .. por 
ejemplo las anteojeras y la boca que son rojas. mientras que el 
centro d..: los ojos es azul. 
El tocado está formado por tres franjas paralelas sobrepuestas. de 
abajo hacia arriba en prirner térn1ino está la más ancha y se decora 
con tres n1edallones rectangulares que tienen una cruz inscrita.. roja .. 
rodeada d..: verde. con un centro azul. Hacia arriba. el tocado está 
bordeado por un filo formado por plumas amarillas y rodeándolo. 
otro borde de plumas. ahora verdes. 

Entre la base del tocado y la cabeza. como si fuera su pelo. le brotan 
unos chorros de líquido. similares a los que le salen a la figura de la 
escena 16 <ld 1nuro sureste. uno azul y otro rojo. están separados por 
una delgada franja blanca y tienen ojos. 
Sus or~jcras c~tán forrnadas por un circulo y un trapecio y la nariz se 
d.:lin..:a con rojo. 
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En la boca lleva una planta. aparentemente un 
(Nymphaea m.) de tallo rojo. la hoja verde. un capullo 
como plumas en azul. rojo. verde y a 111 arillo. Los 
colmillos son rojos. 

lirio acuático 
an1arillo y unas 

dientes y los 

Los nlascarones carecen de cuerpo o de a1gün apoyo. sóJo se ven las 
manos. que están abrazando lo que pudieran s..:r dos vasijas que 
duplican la i1nagen pero con un tocado distinto. ya 4ue está formado 
por una especie de gorro cónico bordeado por una lista verde. una 
amarilla y el centro azul delineado todo con rojo. El centro del cono 
está decorado con tres círculos. tal vez conchas. rojas. bordeadas en 
verde. que se ven dispuestas con10 pirámide. dos abajo y una 
encin1a. Hacia abajo se ve otro elcn1ento central en fonna de cono y lo 
rematan a los lados sendas volutas. que se apoyan sobre un 
rectángulo verde delineado en azul. 
Las manos son verdes. las uñas rojas. 
que salen de un filo verde. Después. lo 
azul. 

y tienen un puño de plumas 
que pudiera ser su brazo. está 

Los mascarones de perfil. tienen un tocado de plun1as verdes que 
salen de una rodela forn1ada con círculos concéntricos el primero 
semeja plu1nas verdes. luego uno rojo. uno amarillo y el centro verde. 
La base del tocado es como un nloño formado por cinco rectángulos 
verticales. alternando tres TOJOS y dos verdes. de ellos salen hacia 
cada lado unas cintas. de una lado dos verdes y una roja al centro y 
del otro lado dos rojas y una verde al centro. 
Su cara tiene los nlismos colores de los mascarones 
orejera es verde y se forma con un elen1ento circular con 
inscrito y ren1ata con un rectángulo que tiene otro 
inscrito. 

frontales. 1 a 
otro círculo 

rectángulo 

En el cuello lleva con10 un pectoral verde con rojo ren1atado a los 
lados por dos franjas horizontales rojas delineadas con verde. 
De su cuello brotan gotas. pareciera que este líquido fuera lo que 
forn1a las corrientes que se entrelazan para integrar la cenefa. 
Deseo resaltar que en el muro sur. hay una calavera que se 
encuentra sobre unas flores y de su cuello. tan1bién salen gotas. 
En el lado sur del muro sureste. la cenefa conserva mascarones de 
perfil que en lugar de las gotas. tienen tres círculos con10 plun1ones. 
tal vez una alusión a sangre o a sacrificio. 1 
Las franjas que confonnan la cenefa son todas onduladas; una azul 
con estrellas rojas de cinco picos y con un centro circular verde. 
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Otra es d~ ganchos verdes sobre r·ojo. que se repite invirtiendo Jos 
colores. los ganchos azules sobre fondo rojo y finahncntc la última es 
roja~ delineada en verde y en ~u interior ~e pueden \.··er unas 
crt!aturas prubahl1..."1ncntc tnarina~ cuyo cuerpo csLá intcgrac.lu por 
una valva roja. azul y an1ari1la y con el cuerpo vcTdc. De su boca sale 
en oca~io11cs. un chorro. 
Alrcuedor de la puerta se encuentra una cenefa diferente. que está 
separada de la de lo~ Tlúlocs vl.?r<Jcs por otra lista ancha. verde 
decorada con ga11L11os ondulantes rojos con una linea central azul. 
Esta franja verde está limitada por una lista roja que sirve de base a 
Ja cenefa que rudea la puerta. 
Nueva111entc la alternancia de los n1oti\·os y los colores provocan un 
impacto de gran plasticidad. 
La temática de esta cenefa es diferente porque son plantas con hojas 
y flores combinadas con líquidos que ernergen de las c01·olas de las 
flores. 
Los Tlálocs ele esta cenefa están vistos de frente y sus <'Olures son 
diferentes ya que el rostro es ama1·illo con las anteojeras .-ojas y el 
centro de Jos ojos azul. Su boca está delineada en verde sobre rojo. la 
nariz es similar a la de los otros rnedallones frontales y los dientes y 
colmillos ta1nbién. Asimismo. la planta qu.: lleva en Ja boca es casi 
igual.. porque en este ca~o. la 11oja tiene un centro a111arillo. 
Su tocado solarnente tiene el moilo que se forma con un óvalo central 
y dos laterales rojos. alternados con dos verdes. todos ellos 
delineados en azul. Remata con cintas que alten1an los colores a cada 
lado. 
Lleva unos 
brotan tres 
amarillo. 

sartales 
chorros 

de piedras 
de líquido 

v.:rdes en el cuello y 
con ojos y gotas. dos 

de la 
azules 

cabeza 
y uno 

Estos chorros caen hasta otra franja azul con estrellas rojas de centro 
verde y de sus ondulados contornos salen hacia un lado. unos 
ganchos alargados decorados afuera con hojas y adc:-ntro con ojos y 
con unos óvalos con puntitos. Los ganchos rematan con unas llores de 
caliz verde y con su corola ornada con una franja transversal en un 
color contrastante. tres círculos con10 cuentecitas y tres ojos de los 
que brotan líneas onduladas o sartales de cuentas re111atados en una 
borla. 
'-'en1os entonces que la te1113tica de las cenefas. si bien tiene corno 
personaje principal a un ser que comparte las características 
iconográficas del Tláloc 111exica. presenta dos aspectos diferentes de 
la deidad en las cenefas ele Tepantitla. una asociada con el agua y con 
anin1ales acuáticos y la otra con vcg~ta .... 'ión y tlorc~. 
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CAMARAS DE LOS SACERDOTES SEMBRADORES 

Al oriente de la cá1nara del juego de pelota. se conservan. en un 
cuarto adjunto. las figuras de seis personajes que confonnaban una 
proces1on. Por los restos de pintura que aún existen en este cuarto. 
podemos inferir que la proce,;oón salía del lado sureste. continuaba 
sobre el 1nuro sur. en dirección al este. seguía en el lado oriente de 
esta cámara y posterionnente sobre el 1nuro norte. rumbo al 
poniente. para tern1inar sobre la pared noroeste. re1natando en la 
puerta, esto es. daba la vuelta completa a la habitación. saliendo de la 
puerta y volviendo a ella. En el costado poniente de la cámara del 
llamado Tlalocan. se encuentra otro recinto que tiene pinturas 
similares a las de los llamados sacerdotes sembradores. se conserva 
solo una figura completa. las demás están sumamente deterioradas. 
Es notorio que estas pinturas no fueron realizadas por la nlisma 
mano y según observación de la Dra. Beatriz de la Fuente. los dos 
primeros individuos del muro suroeste. debieron haber sido pintados 
por la misma mano. en tanto que el resto de los que han sobrevivido 
fueron realizados por un pintor con menor calidad de línea. 
Hay otros muros en el conjunto de Tepantitla que conservan restos 
de figuras de individuos que forman procesiones. los había en el 
pasillo de acceso al Tlalocan y en el recinto al que Miller da el 
número 7. Sin embargo. las figuras de este último cuarto son 
diferentes. ya que es visible una mayor porción de las piernas del 
personaje. y la izquierda se flexiona. haciendo evidente la rodilla. 
Están gravemente deterioradas. 
El atavío de los personajes que se han preservado en las cán1aras 
adyacentes al la del Tlalocan. es idéntico. salvo por las bolsas que 
están decoradas con cabezas de diferentes animales. en algunos casos. 
se ven las patas delanteras de los mismos. 
Llevan un yelmo con la figura de un saurio. posiblemente un lagarto 
o caimán. 
El tocado está rematado con plumas largas que caen hacia la espalda 
del individuo. las plumas se sostienen de una serie de ganchos de los 
que cae una gota. Estos ganchos. Von Winning los identifica corno 
cuchillos curv.;-s.t Salen de una franja que en el primero es amarilla 
y en los otros. azul. Esta franja enn1arca a otra más ancha. roja y a la 

•von \Vinning. 1987. 
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vez éstas envuelven otra hilera de p1un1as verdes. que 1-odean el ojo 
del saurio. 
Sólo se ve la mandíbula superior del animal. que ti<'ne la nariz 
confor1na<la por un gancho y lo que serían su~ cscan1as .. son sin1ilan..~s 
a los gancho~ de- la pa1·tc superior del tocado. De ésto~ tarnbién cae 
una gota. Los dientes .. coln1i1los y n1u..:la~ e~tán colocados bajo una 
franja azul. 
El últin10 molar S<' ve sobre el tlc'quillo ele los personajes. cuyos ojos 
están clecoraclos con una franja en rojo muy tostado. que se repite 
sobre la mejilla. Tan1bién sobre la n1ejilla se observa un diseño en 
forma ele T, ele color n1ás claro. Tienen la boca entreabierta y se 
alcanza a ver parte del cuello. Una parte de la orejera roja con blanco 
se distingue en el borde del tocado. 
El traje ti<:ne un ren1ate en el cuello con una cinta azul y cuadros 
orlados por otra franja azul que se remata con plumones o concluis 
azules rodeadas por dos tiritas rojas. 
Se adorna con unas con10 trenzas que ren1atan en un trapecio. Por las 
distorsiones de la perspectiva. n1e parece que estas trenzas pudieran 
estar colocadas a sus costados ya que en el centro de a111bas. en Jo 
que sería el pecho del personaje. se ve una especie de pectoral 
integrado por un rectángulo en cuvo interior hav una figura si111ilar a 
un ojo. El rectángulo--está rematado por diseflos azules. blancos y 
amarillos. Tanto las trenzas como el pectoral re111atan con plu1nas. Su 
n1áxtlatl está decorado con líneas azules y an1arillas y con círculos 
azules. Las glebas tan1bién rematan con plun1as. En la espalda tiene 
una pieza sin1ilar al pectoral. solo que n1i\s alargada y ele cuyo centro 
salen plumas rojas. 
Las sandalias se confonnan con un 
inscritos. azules. una franja del n1isn10 
tatnbién con círculos celestes. Hacia 
n1isn10 color. 

rectángulo con dos círculos 
color y otro cuadro. decorado 
el pie tiene unas tiritas del 

De Ja n1an•.) derecha nuyen dos corrientes. una hacia arriba en fonna 
de volutas y hacia abajo recta. 
La superior está decorada con conchas. cabezas de anin1alcs. nlatlos y 
chalchihuites. Se alte1·nan florc:s y t:I escalón propio ele las vírgulas 
La última voluta re111ata con una flor ck la que salen capullos ele 
Ny111phaea mex. Es curioso que: estas volutas que parecen vfrgulas 
salgan de la n1ano de los personajes y no de su boca. En la que nace 
hacia abajo. se observan óvalos que se han interpretado con10 
se1nillas y de ahí el nombre de la cámara. Las flores que orlan este 
chorro son las n1isn1as que las ele la parte superior. 
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En la mano izquierda llevan Ja bolsa decorada con diferentes diseños 
geométricos y los ani1nales parecen ser felinos y cánidos. 

CENEFA 

La cenefa de esta cán1ara 
cuerpos entrelazados 
emplu1nadas que re1natan en 
que brota un chorro 
crótalos. 

y su 

se forma con los 
de serpientes 
una cabeza de la 

cola tern1ina en 

Tiene las fauces entreabiertas y de la misma 
brota una corriente que se forn1a por cuatro 
franjas alternadas de azul y rojo. La primera es 
de gan.::hos y en las otras tres se ven ojos. 
Los crótalos se fcrman con cuatro segmentos. 
que disminuyen de tamaño. Son rojos 
bordeados en azul y decorados con círculos 
claros. El últin10 re1nata con10 una doble voluta. 
Las plumas son verdes y la región ventral roja 
con diseños en azul. Sobre el cuerpo se pintaron 
medallones emplumados que tienen ojos 
bordeados de plumas. 
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CORREIXJR DE ACCESO 
En el costado sur de Ja cárnara del Tlalocan. se encuentra el acceso 
que conscr·va alg.unas pinturas. 
En el lado sur. sobre el muro derecho del dintd queda el fragmento 
df;;! una cenfa U(! líneas n1uy rectas. que contrastan con las suaves 
líneas e.Je 1 as cenefas dc-scri tas anteri onnentc. 
Aparcntc111entc estaba representado un cauce acuático~ tiene dos 
franjas decoradas con ojos bordeados de plumas y otra franja azul 
con ganchos verdes: Sobre las franjas hay algunos trozos de un 
emblema rematado con plumas. sin embargo. casi no podernos 
apreciarlo debido al mal estado del mural. 
Sobre la pared sur hay restos de una planta 
plena de elementos simbólicos. Es de líneas 
onduladas. en un rojo niuy claro bordeada de 
círculos verdes y con el interior decorado con 
conchas. caracoles. cabezas de animales y 
chalchihuites. tiene cuatro ramas. una remata 
con un par de ojos. otra con una flor compuesta 
por una parte de tres pétalos y de ahi nace una 
corola en forma de can1pana que se remata 
también con ojos de los que escurren gotas que 
a su vez. terminan en ojos. debajo de Ja flor en 
forma de campana. hay otra ran1a que acaba en 
otro par de ojos y finalmente hasta abajo hay 
nuevan1ente una flor de tres pétalos de donde 
fluyen gotas con ojos. 
Sobre el tronco hay un ernblen1a con 
verdes y Jo que parece un corazón: esto 
sobre un ojo bordeado de plumas verdes. 

plumas 
reposa 

Hacia Ja derecha se encuentra otra cenefa. de 
flores sirnilares a la de can1pana que aquí 
rernata con tres ojos. El tronco de la planta 
tiene ojos pintados en el centro que se alternan 
con unos óvalos con puntos. De la parte exterior 
de Ja ran1a nace una gota azul con un ojo 
sobrepuesto. El rcn1ate de la planta es 
nuevan1ente un en1blen1a ernplumado que se 
decora en su parte central con dos cabezas de 
serpicn tes. verdes con las fauces entreabiertas 
mostrando los colmillos. Hay un rectángulo 
lobulado que tiene cuatro ojos y un círculo en el 
centro. 
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LOS ESCUDOS ROJOS 

Sobre los muros de las cámaras 3 y 5 y del pórtico 3 de Miller. hay 
unos escudos rojos que tienen pluma.'> alred<-0dor. En su parte central 
se ven algunos diseños geométricos. De abajo hacia arriba hay un 
rectángulo que se amplía con líneas .'>ubsecuentes hasta la tercera 
que remata con dos volutas. Sobre ellas hay círculos y re1natan en la 
parte superior unos ganchos. El borde lo confonnan dos líneas de 
color claro y alrcclcclor del círculo se ven las plun1as. 
Al comparar los diseños de estos escudos y la decoración del 
marcador de pelota de Tikal encontrado en la zona 6-C-XVJ,1 así 
como de la parte posterior de la palma con cabeza hun1ana y escudo 
de la Costa del Golfo. perteneciente al Clásico Tardío. y que se 
encuentra en el Museo de la Universidad de Princeton. se encuentra 
una 2'ran similitud. 
Esta similitud. se debe resaltar, no sólo por la coincidencia formal. 
sino porque tienen diseños similares en el centro. Para los propósitos 
de este trabajo. creo que nos permite inferir con legitimidad. que los 
escudos de estas cá1naras son marcadores de juego de pelota. 

ILaporte. J.P. 1989 
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.. 
LOS TLALOCS ROJOS 
Este pórtico o corredor de Tepantitla está decorado con 
talud y en el tablero. que se han llamado lo~ Tlálocs 
según Pasztory ~!'> una d~idad asch .. :iaUa a la guerra .. 
propone el nombre de Tláloc B .1 

figuras en el 
Rojo~. y que 
par·a la cual 

En realidad .. con10 sut.:cdi..! con 1nuchas figuras tcotihuacana~. ésta es 
una figura compuesta por diversos elementos, alguna~ panes del 
cuerpo hun1ano .. otras de anin1alcs y algunas n1ás dt_; tipo sin1bólico 
que confonnan un ícono de dificil lectura e interpretación. 
Después de un cuidadoso análisis ele las figuras de los llamados 
Tlálocs Rojos. he llegado a la conclusión ele que estas pinturas no 
guardan ninguna relación iconográfica con el resto del conjunto de 
Tcpantitla. 
La explicación de ello me parece obvia. ya que see.ún Pasztory. estas 
in~ágenes no corresponden a la época en Ja que eran visibles las que 
hemos reseñado. 
Como es el propos1to del trabajo el análisis de las pinturas de 
Tepantitla. incluyo dibujos de estas figuras. 

,./ 
~/~~~-Lr~ 

lPasztory.E .• 1974 
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EL HTEGO DE PELOTA 



EL JUEGO DE PELOTA 
Desde los primeros contactos con Jos conquistadores. Jos 
prehispánicos hicieron demostraciones de una actividad que 
considerarse deportiva dentro de nuestro contexto occidental. 

habitantes a1ncricano!-) ~igni ficaba por 
importancia ritual y cuya práctica no se 

pueblos 
pudiera 
que sin 
~cr una 

limitaba 

e1nbargo. para los 
empresa uc enorme 
a Jos confines de lo 
Alrededor de 700 

que ahora se conoce corno t\.1esoan1érica. 

canchas de juego de pelota encontradas desde 
de su Arizona hasta Nicaragua. son un testimonio contundente 

trascendencia.! 
Son muy numerosos los estudios tanto de especialistas nacionales 
como extranjeros que se han dedicado a la investigación del juego de 
pelota. 
Desde el punto 
sobre el tipo de 
Jos 
las 

elementos 
estructuras 

de vista de la arquitectura. existen disertaciones 
construcción. Ja orientación y tamaño de la cancha.2 

que Ja integraban: taludes. anillos. marcadores. etc.3 
asociadas a las canchas co1no Jos temazcales.4 

tzompantlis. muros. etc. 
También se ha analizado la práctica del juego de pelota como una 
manifestación religiosa vinculada con el cosmos y la fertilidad de la 

tierra. Jo que la asocia a numerosas deidades que se ven 
representadas en relieves. pinturas y códices. 

El Popol Vuh.S el más extraordinario relato que se conserva de Ja 
cosmogonía maya. gira en gran parte alrededor suyo y la creación y 
el mantenin1iento de Ja vida son su razón de ser. 
Para los etnólogos y antropólogos. Ja supervivencia del juego de 
pelota ha sido una sustanciosa veta de invoestigación; las modalidades 
que se juegan en Jos distintos lugares de México. Ja vestimenta y Jos 

utensilios. Ja fabricación doe Ja pelota; son aspectos de Ja práctica 

1 Sch"ftl<!r, L., 198-4. Haury, E., 1965 
Zsorh<"gyi,S .• 1980, Taladoir<" 1981 
3Solís,F ., 1975 
4Taladoire,E., 1975 
5Sch<"ftl<'r,L., Rcynoso, R., 1985 
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prehispánica que han llamado poderosamente la atención de los 
investigadores desde hace varias décadas.! 
En suma. el juego de pelota contiene tal riqueza simbólica y alegórica 

que su estudio detallado escapa a las limitaciones de este trabajo. sin 
embargo. trataré de brindar una visión sobre algunos aspectos de su 

en mi opinión son necesarios para compr·::nder 
de Tepantitla. 

mejor práctica que 
las pinturas 

La difusión del juego de pelota. en tiempo y espacio, no ha sido 
totalmente esclarecida a la fecha: creo que una práctica que abarca 
tantos siglos y un espacio geográfico tan amplio. necesariamente 
tiene que ir contrayendo simbolismos nuevos al paso de los años. De 
ahí que. algunos elementos desaparecen y otros se incorporan, y a 
pesar del abundante material arqueológico conocido. no es posible 
fundamentar debidamente todas las implicaciones y modificaciones 
que fue sufriendo. 
Se ha establecido que el juego de pelota muy probablemente 
tenido su origen desde el Preclásico o Formativo en la zona 
Costa del Golfo. esto e._, desne la época olmeca.2 

haya 
de la 

No sólo es importante el hecho de que en esta zona sea más fácil la 
obtención del hule. sino que las hipótesis sobre la realización del 

juego entre los olmecas abarca desde la temática del Monumento 19 
de La Venta y la posibilidad de que esté representado, o no, un 
jugador de pelota; hasta la factibilidad de que las llamadas Cabezas 

Colosales. sean representaciones de jefes que pudieron haber sido 
sacrificados por decapitación después de un juego de pelota.3 
Las diferentes orientaciones de las canchas se asocian a diferentes 
épocas de construcción; se ha establecido que las más antiguas tienen 
una orientación norte-sur en tanto que a partir del Clásico r.tedio, se 
orientaron Este-Oeste. No hay conclusiones muy claras al respecto, 
porque algunas se hallan entre un punto cardinal y otro. 
Sin embargo. no podemos dejar de tomar en cuenta que, la 
coincidencia de la puesta de sol con el anillo de la cancha de 

lLeyenaar,T., 1978 
2Ley<"naar, T. 1988 
3Knauth. L., 1961 
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Xochicalco en 
casualidad. 

el equinoccio de primavera. es algo más que una 

Asimis1110. se ha especulado mucho sobre Ja vinculación del juego y la 
astrono1nía. probablemente E. Seler en sus comentarios al Códice 
Borgia es quien rnás énfasis haya hecho al respecto. No deja de ser 
interesante considerar que Ja arqueoastronornía tiene todavía mucho 
que decir respecto al México prehispánico. 

Si tomarnos en cuenta las láminas del Códice Borgia y de algunos 
otros. en Jos que aparecen las víctimas del juego pintadas con rayas 
en el cuerpo. tal como se ha establecido que se pintaban las víctimas 
del sacrificio en honor a Tlahuizcalpantecuhtli Quetzalcóatl en su 
advocación de Venus en su ciclo matutino. así con10 el que Xolotl 
haya sido entre los mexicas el dios patrono del juego de pelota. entre 
otras n1uchas que detallaré más adelante. son relaciones que 
permiten dar a la práctica del juego una conotación astronómica. 
Por otra parte. la cosmología prehispánica. que a los ojos occidentales 
resulta tan sangrienta. en su contexto adquiere el significado más 
profundo de hacer t-1 ho•-br-=:. partícipe en el sostenin1iento del 
Cosn1os a través de su propia sangre.t 
Los equinoccios. según se ha demostrado.2 son 
prehispánicos. el anuncio de la proximidad de 
lluvias. su abundancia y el renacer del 1nanto 

para los pueblos 
la temporada de 

de la tierra son 
posibles gracias al sacrificio del hombre. La astronomía y Ja fertilidad 
de la tierra se vinculan de esta manera en el ámbito prehispánico. 
Encontran1os. pues. en su cosn10Iogía dos aspectos que se 
interrelacionan: uno el mantenirniento del orden cósmico. el triunfo 
del sol en su lui;ha contra los dioses del infran1undo. que solamente 
es asequible n1ediantc la inn1olación de los seres hun1anos: en últin1a 
instancia. el triunfo de la luz sobre la oscuridad. sólo es posible a 
través del sacrificio del hombre. 

Pero hay otro aspecto cósmico que tan1bién se vincula con la auto 
ofrenda hun1ana. los diferentes n1omentos del año solar. solsticios y 
equinoccios y la rebción de los mismos con las épocas de lluvias. de 

1 Lóp"z Austin. A .. 1967 
2Avt0ni,A. 1980 
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sequías. de renacimiento de las plantas. en los 
necesaria su participación en un holocausto. sin 

cuales vuelve a ser 
el cual la tierra no 

podría sobrevivir. 

El juego de pelota es uno de Jos medios a través de los cuales se 
consumaba Ja ofrenda humana de sangre y de muerte. o visto desde 
Ja perspectiva prehispánica; de vida para Ja vida. 

El contendiente vencido en la guerra y en la conquista. tenía en el 
juego de pelota, Ja posibilidad de ser sacrificado con honor! y de 
Juchar contra el adversario como lo hicieron Jos héroes creadores del 
Popal Vuh. venciendo a Ja muerte. Como vence el sol a Ja noche cada 
amanecer, con su sacrificio en el laste, al ofrendar su sangre las 
plantas podrán germinar de nuevo y su pueblo tendrá asegurado el 
sustento. 
Dentro del complejo mundo de la cosmología prehispánica, el 
sacrificio y la autoinmolación permiten al hombre participar con los 
dioses en la sobrevivencia cósmica. ¿O los dioses no son 
omnipotentes. o el sacrificio confiere al hombre el poder de los 
dioses?. ¿Se sacrifica el h~"Tit-re por miedo. por generosidad o por 
vanidad?. ¿cómo era ese hombre que representado 
piedra, se ve vinculado con ritos sangrientos?. Se 
nuestra cultura, revestido de ex traterrenalidad 
finalmente hombre. con miedos y con esperanzas. 
ambiciones. 

en pintura o en 
siente lejano de 

y sin embargo, 
con dudas y con 

Asi. el juego de pelota. tiene relaciones 
sacrificio. decapitación. mutilación que 
relieves de Tajín. Chichén. El Baúl, Vega 

con el universo, a través del 
vemos representado en los 
de Aparicio. lzapa. etc. o en 

las láminas de los numerosos códices prehispánicos 
jugadores sacrificados se asocian por medio de 
lluvias- vegetación- fertilidad y por otra parte. a 
sobre las tinieblas. 
Pero el juego de pelota cumple también una 

en los que los 
la inmolación a 

la victoria del sol 

función social. el 

enemigo vencido en la guerra mantiene su honor porque se le 
permite morir en el juego.2 Este sentido profundo.se ve reflejado en 

1 Durán, L., 1984. Sch.,lk, L. y 1\1.E.Millt!r, 1986 
2 Sch.,.lk, L. y Millt!r M.E.,1986. 
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el Teotlachtli de México Tenochtitlán. los dioses se hacen humanos y 
juegan. el sentido lúdico se sacraliza o la divinidad juega como los 
hombre!> lo hac.:en 

En Tepantitla. abundan las representaciones relacionadas con el juego 
<le pelota; tom.:mos las descripciones <le las i111ágenes y con base en 
ellas. me gustaría hacer algunas reflexiones al respecto. 
Se pueden dividir de acuerdo con el tipo de juego o por el tipo de 
cancha que se representa. 

Va::ieé~des 

mur&le~. 

de jllllego óle 

l) Con bastón por arriba. en el muro noreste 

2) Con bastón por abajo en el muro sureste 

Clill los 
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yugo, el 3 ) Con 

4) Con el pie sureste en el muro 

nn1ro noreste en el 

adores. ·n marc 
En cancha s1 más en el 5) y dos muro sureste 

ulama. e~ robablen1ente 1 

p roes te. muro su 
del el centro 
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6) En cancha con marcadores. en el muro sureste 

7) Con marcadores móviles. en el muro noreste 

8) En cancha escalonada en el muro noreste 

~ .P t:zL-fiP,":' 

~~~~.·~~~ 
JV c~11 

n ~~~ 
Si observamos detenidamente. los jugadores representados son 
físicamente dif"erentes. incluso. en la danza alrededor de la mariposa. 
se puede apreciar esa diversidad. Los atavíos y tocados son también 
variados. 
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El ta1naño de Ja pelota cambia según la modalidad de juego que está 
representada. Por ejemplo en la zona 1naya. Ja pelota se ve de gran 
ta1naño con relación a los jugadores. 

En el estado de Veracruz. en el "itio olmeca d<! l\1anatí, los 
arqueólogos Ponciano Ortiz y Carmen Rodríguez encontraron pelotas 
de hule de dif<!rente" tamaño,,. Al aplicarks la prueba de Carbono 14 
dieron una antigüedad de 900 a de c.1 

JR.e].acióim 
sitios die 

C:e re:;n·e::e::::.ta.c:.c::~:J 

ILescarn.é=i.ca y C.e 
ce ju:.ego die 

l:Léxicn actuaL 
otros 

1) Con bastón por arriba. La celebración del juego de pelota con 
bastón por arriba está profu,,amente reproducida a través de las 
figuras de cerámica del occidente de México, las más antiguas 
encontradas en una tun1ba de tiro en El Opeño Michoacán que data 
aproximadamente del año 1500 a. C.2 
2) En la actualidad se sigue jugando pelota con bastón por abajo en 
Michoacán, una modalidad es con 

dos. con 
una paleta tipo remo y pelota de 

bastón tipo "hockey". De estas piedra volcánica y otras 
últimas, una se juega con una pelota de trapo envuelta en mecate y 

otra, con una pelota de raíz de sauz envuelta en zacate a las que se 
prende fuego.3 

3) Con marcadores móviles. los marcadores. que se han identificado 
como similares a la Estela de Ja Ventilla. sugieren la posibilidad de 
que el terreno de juego se definía con monumentos similares, que si 
nos basamos en Ja evidencia visual y en la diferencia entre ambos. 
podríamos deducir que en la práctica, cada grupo tenía uno que le 

correspondía. Asimismo, sugiere la posibilidad de que el encuentro 
podía desarrollarse en un espacio que no era la cancha de juego, tal 
como nosotros la suponemos. 

lConferencia en Culia..:án. nov. 1990. 
2Durán,L. 1984 
3Culiacán. Encuentro lntt!rnacional sohre Juego de Pelota. nov. 1990. 
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Hay representaciones pictóricas de marcadores 

mayas! y en Tikal se encontró un 111arcador 
Ventilla.2 

similares 
parecido 

en 
al 

vasos 
de la 

4) Es imposible hacer la relación de la enorme cantidad de yugos. 
encontrados en contexto arqueológico, sin embargo. hay también gran 
cantidad de figurilJas de cerámica que lo 1Jevan3 y probablemente los 
relieves 1nás conocidos que representan jugadores con yugo sean Jos 
del Tajín. 
5) Con el pie. No se conocen representaciones del juego de pelota con 
el pie, sin embargo Eric Taladoire reporta en su libro sobre el juego 
de pelota que en lengua Tzeltal existe el término Polix, que quiere 
decir, jugar a la pelota dándole con los pies4 

6) Cancha sin marcadores. Según Felipe Solís, los marcadores de juego 
de pelota derivan de la utilización de marcadores movibles. a partir 
de la época clásica. Según Taladoire, los marcadores y otras 
esculturas móviles asociadas a la cancha del juego. no son 
determinantes, sino más bien modalidades temporales en una 
región.5 
7) Cancha de juego con varios marcadores. Según Taladoire. se han 
encontrado en contexto arqueológico. canchas con tres y cinco 
marcadores, él propone que uno de sus posibles usos, era señalar los 
ejes de la cancha. Los marcadores más antiguos datan del Preclásico o 

Formativo.6 Son numerosas las "maquetas" de Occidente en las que se 
ven varias pelotas en juego. 
8) Cancha escalonada, en la ·escena 2 del muro noreste. se ve un 
diseño escalonado con un personaje sentado en el primer peldaño, 
aunque ha desaparecido en la actualidad. aparece en las calcas de 
Villagra una cabeza sin cuerpo en el centro de la cancha7 • un poco 

más abajo se ve una pelota. 

IMiller,M.E., 1987 
2Laporte,J.P., 1989 
3Leyenaar ,T. 1988 
4Taladoire, E., 1981 
5Solís,F.,1975, Taladoire, E .• 1981 
6Ta lad0ire, E, 198 1, p.443 
7Gendrop, P. 1971 
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Las canchas escalonadas para juego de pelota. se ilustran 
frecuentemente en el arte y la arquitectura mayas. Existen en 
numerosos vasos 1 • en marcadores como en Lubaantún y Copán~ y en 
relieves ele paneles co1no el que se encuentra en el Instituto de Arte 
de Chicago y en el ele Uxul. Asimismo. la celebración del juego ele 
pelota con escaleras. se reproduce en varios escalones de la 
escalinata jeroglífica número 2 de Yaxchilán.3 

Según Mary Ellen Miller, la representación de escalinatas vinculadas 
a juego ele pelota, aluden a que probablemente el juego se celebraba 
en plazas rodeadas de edificios. desde los cuales los espectadores 
tenían un mejor ángulo de visión.4 
Con relación a Tepantitla. creo que no hay duda de que se trata de un 

espectador sentado en el primer peldaño. de esto surgen dos 
hipótesis, o bien el juego se celebraba en Teotihuacan, posiblemente 
en plazas o en la Calzada de los Muertos, o se hace alusión a la 
celebración del juego ritual entre los 1nayas. 

En casi todos 
celebración del 
escalonadas, o 

los relieves de la zona maya que he mencionado. la 
juego está acompañada de sacrificios en canchas 
sea, los espectadores contemplaban no sólo el 

encuentro. sino el sacrificio que culminaba el ritual. 
La cabeza que aparece en el centro de la cancha sugiere la ·práctica de 
la decapitación, lo mismo que la escena 3, en la cual. además del 
estandarte de plumas. hay una cabeza sin cuerpo. asociada con flores 
y que reposan sobre un mecate que sostiene un personaje que lleva 
un yugo. 
Son muy frecuentes las escenas que asocian la cabeza de personajes 
decapitados y cuerdas. menciono como ejemplos las estelas 1 y 4 de 
Bilbao. Guatemala. o el Monumento 21 de Santa Lucía 
Cozumalhuapa.s 
Una vez más la referencia al Popo! Vuh está obligada. dado que en el 
relato se menciona el hurto de las flores de los Señores de Xibalbá 

tcoe,M. 1982, Leyenaar. 1988, Miller, M.E. 1987 
2Lo:yo:naar. T.,1988. Miller,r-.tE.,1987 
3Chinchilla, O., 1990 
4Milkr. ME .• 1987 
5Moser. Ch., 1973 
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efectuado 

in f ra 111 un do 
cancha. La 

por los hermanos 
cuelgan 1a cabeza 

cabeza ch.: la cuerda 

é.e 

mitológicos y que los seres 
de l-lunapli .. de una cuerda sobre 

tiene junto el ramillete de flores 

del 
la 

Al hacer la lectura <le las irnúgcncs. he descrito )a!:, e~ccna~ en donde 

el sacrificio es 111ás evidente. En otras. podemos deducirlo a la luz de 
las infon11aciones que se derivan del juego de pelota. por ejemplo. la 
escena 4 del muro sureste en donde cuat1·0 individuos sujetan por las 
extremidades a un personaje yacente. En el cuarto 3 de Bonampak. se 

ve una escena de sacrificio. tal vez por decapitación. en la que la 
víctima aparece sostenida de pies y nianos por sendos oficiantes. 
existe una marcada similitud entre a1nbas representaciones y 
considerando que en el nluro de Bonan1apak. se da por un hecho el 

sacrificio l. sostengo que con base en las evidencias que he 
mencionado. se trata. también en Tepantitla de una escena de 

inmolación. 
Otra alusión indirecta al sacrificio. la encontramos a través de la 

representación del inctividun pintado con rayas rojas. en el muro 
noreste. ya que a través de las fuentes del XVI sabemos que asi se 
pintaban las víctimas del sacrificio.'.! 

Hay otras escenas que son más directas y explícitas. por ejemplo las 

gotas de sangre que se ven bajo la figura del jugador que está sobre 
el marcador y la posibilidad de que el personaje haya sido mutilado; 
la cabeza que se encontraba en el centro de la cancha escalonada. la 
cabeza sobre la cuerda. el hueso. las dos piernas y el corazón. que 
está sobre la vírgula de la palabra del personaje que lleva una 
redecita con frutos negros. todas estas escenas en el 1nuro noreste. 

En el muro sureste. las cabezas sobre barras paralelas. los dos 
huesos y una pierna. que aparecen en las escenas 5. 11 y 12 de este 

ni uro. 
En el muro sur. la cabeza trofeo que forma parte del atavío de un 
personaje de la escena 1. las dos cala veras. a una de las cuales le 
escurren gotas del cuello. 

lS~gún f\.tillc:r. !\.LE .. 1986. la i.:ert!monia aún no tic!ne lucar. sin emhargo. 
conim.:idc: con la tc:oria <le un sa"-"rifil.:'io por decapitai.:ión:-
2Nich\llson, H., 1971. 
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En el muro suroeste. la postura de los personajes que están en la 
cancha inferior con una pelota junto; pueden referirse ta1nbién a una 
escena de sacrificio dentro de la c•y1cha. 
Por últin10. las escenas centrales de los tableros. que son la 
representación más elaborada del sacrificio subsecuente al juego de 
pelota. 
Si tomamos en cuenta el hallazgo arqueológico de un yugo y una 
cabeza en Tepantila. quizás tengamos una explicación de la 
natural.::za de este hallazgo, que probablemente para la fecha del 
descubri1 ... :ento del mismo, no haya tenido significación tan clara. 
En el Tajín aparece una deidad asociada con el sacrificio ritual del 
juego de pelota.1 es una figura que muestra un personaje alado que 
desciende al momento del sacrificio, lo encontramos también 
numerosas veces en las estelas de Bilbao2. Más adelante haré un 
análisis más detallado de este ser alado y su posible vinculación con 

el sacrificio en Teotihuacán. La relación entre la Costa del Golfo y 
Teotihuacán, lo mismo que la que debió haber existido con la zona 
maya. es algo que ~o es ni;-;guna novedad, pero no deja de ser 
sugestivo el encontrar en la pintura una representación que aluda de 
forma tan directa a esas vinculaciones. 
En la escena 4, en la que hay un hueso sobre dos piernas y el animal 
que devora un corazón, nos permite inferir que existía una relación 
conceptual entre las representaciones de mutilación y decapitación 
y la idea de un ser que se alimenta del sacrificio humano para 
mantener el cosmos. 
En algunas representaciones de cerámica y piedra. aparece el jaguar 
en relación con la decapitación y el juego de ¡::elota3 

En todas estas alusiones al sacrificio, subyace un mensaje hermético. 
Las representaciones de sacrificio en la cultura teotihuacana, son casi 
siempre alegóricas y de aquí se desprenden dos planteamientos que 
deseo analizar, por una parte, el tratamiento de la inmolación 
humana de una forma indirecta, que parece privativa de Teotihuacán 
y por otra parte, la evidencia de que el sacrificio vinculado con el 

IKampen, M.,1972 
2Parsons,L.1969 
3Borhegyi ,S., 1980 
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juego de picota es manifiesto en las representaciones plásticas y c3si 

nunca se hace obvio en las crónicas escritas del XVI. 
Von Winning y Pasztory. han escrito sobre las alusiones indirectas al 
sacrificio. con relación a los corazones con gotas y la u 1 i lización del 
cuchillo curvo .. con10 n1etáfora de guerra y sacrificio 1 

Este ten1a. tal como lo acotaba en la introducción. es veta par una 
investigación más detallada y profunda. que escapa a los límites de la 
presente tesis. 

La escena del 1nuro sureste tiene la figura con el 1nensaje más 
directo de los nexos entre juego de pelota y decapitación. sobre las 
dobles barras. está la cabeza que señala un jugador al n1ismo tiempo 
que golpea la bola con el pie. 
Interesante primero el tamaño de la pelota.2 más grande que las del 
1nuro S.E .• al patear con el pie la pelota dos individuos. nos están 
relatando una modalidad del juego desconocida en las fuentes 
escritas. 
Las barras paralelas sobre las que descansa la cabeza. son un 
mensaje bastante direc~a. qt:_ &lude al tlachco 
Las otras escenas directan1ente relacionadas con 

la 13 en el mismo muro y la y 2 del muro 
están pintadas las canchas con los jugadores. 
cuatro n1arcadores.3 las otras no los tienen. 
señalado el espacio de juego con dos lineas. las 
tienen una línea. 

el juego son: la 7 y 
sureste; en las cuatro 

Una de ellas tiene 
Dos de ellas tienen 

otras dos canchas solo 

Tengo el convencimiento de que en el arte prehispánico nada hay 
casual. nada carece de significado, de hecho. cualquier manifestación 
humana que se ·deja plasn1ada. contiene algún mensaje en 
sociedades con10 las que se desarrollaron en lo que se lla1na 

Mesoamérica. los significados son complejos y profundos. ¿,por qué 
las diferentes n1aneras de representar las canchas? 

1Vun 'rVinning, 1987. Pasztory~ 1990. 
2 Se! saht!'. p1.._'lf las rc:rrc:senta~h."lncs dt:: la zona maya, que la pt:1ota utHizaJa en 
e~a área. era de í!.ran tamaño. 
3En \a maquc:ta u.e\ juc:g:."°' di;: r~\..._.,ta de Na\'arit que se encuentra en el ~1.NA .. 
tan1hit!n hay ~uatrn p~h .. "'lt~\.s en la ~ancha~ 
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Se sabe por los estudios arqueológicos que a lo largo de América y al 
paso del tiempo, las cancha5 tenían características diferentes, nie 
parece que algunas de esas diferencias las vemos aquí. por otra 
parte, nie referí a c"te tema al hablar de los diferentes conceptos de 
espacio_ 
Por el 1110111 e nto_ 

del 
quisiera destacar 

1'1éxico Antiguo que 
q uc 
nos 

hay algunas otras 
dan infor111ación sobre represen tac iones 

l"\s diferencias y sobre Jos ele1ncntos que integraban Ja cancha del 
juego de pelota. reproduzco la ilustración de un vaso niaya en el que 
ven1os la cancha con una especie de abanico. 
Incluyo también la ilustración de un marcador encontrado en la zona 

6C-XVI de Tikal reportado por Jean Pierre Laporte que tiene 
relaciones iconográficas muy importantes con Teotihuacan t. 
Estos marcadores, de acuerdo con la evidencia arqueológica, pudieron 
usarse de manera cambiable según el terreno que se elegía para la 

realización del juego, en ocasiones debieron ser de material 
perecedero. por ejemplo plumas y las representaciones en piedra 

pudieron haber evolucionado para convertirse en un elen1ento que si 
bien no estaba fijo en un punto del tlachco • al fabricarse en piedra 
tenía ntayor categoría y pennanencia. 
Por otra parte. las representaciones de los diferentes tipos de tastes, 
en Tepantitla, puede tomarse como un sustento a la hipótesis de que 
el juego de pelota estuvo vinculado con actividades comerciales o de 
dominio económico que Teotihuacán ejerció sobre otras regiones 
mesoamericanas.2 

Se ha mencionado la posibilidad de que la práctica del juego de 
pelota tenía relaciones con el co1nercio del cacao3 y tal vez los 

distintos tipos de cancha que aparecen representados en Tepantitla. 
hagan referencia a sitios con los cuales existían nexos econónticos 
relacionados con el juego de pelota. 

Partamos desde el simple hecho de la obtención del hule para la 
confección de la pelota. que no existía en todas las zonas del Atiplano 

1 Lapt,rtt!. 
2 Dorh.,gyi, 
3 Pasztory, 

Jean Pierre. 
S.,1980 
1972 

1989. 
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de l\1éxico. parece legítin10 suponer que existían estrechos lazos de 
co1nunicación entre 1as dif~rcntcs regiones 1ncsoan1cricana~. 

De hecho Borhcgyi plantea 
comunidad pan n1L>~oa111 cri e a na 

oca~ional1n~nte ~e reunía con 

pelota. 

la prJ5ibilidad 

con dominio 

propósito de 

de una especie 
teotihuacano 

celebrar· juegos 

de 
que 

de 

Creo que con base en Jos elernentos tanto de tipo arqueológico. 
objeto~ tcotihuacano~ encontrados en otras áreas 111csoan1ericanas .. 

asi como en los aspectos iconográficos que ya he nlencionado. que 

relacionan a otra" regiones con Teotihuacan y el juego de pelota 
podemos suponer que a través de su práctica giraban tan1bién 

relacione~ cconón1icas 

La realización de cc:rcn1onias antes y después del una 
probable explicación de la existencia de temazcales 

encuentro. es 
relacionados con 

Jos cursos de agua y los 1/achcos. 1 • 

A nivel de hipótesis. planteo la posibilidad de 

están representadas en las escenas 3 y 10 
relacionadas con la pr:\ctica riel juego. 

que las 
del muro 

danzas que 
SE. estén 

En el encuentro realizado en Culiacán. en noviembre de 1990. Felipe 

Salís presentó su investigación sobre Ja vinculación entre el hallazgo 
arqueológico de Ja calle de Las Escalerillas y del juego de pelota con 

el culto de l\1acuilxóchitl. Xochipilli. comprobada a través dd hallazgo 
de instrumentos musicales y otros símbolos asociados al culto de esa 

d..::idad y el j11ego de pclota.2 
También sugiero la probabilidad de que la pequeña construcción de 
la escc-na J '.! del muro SO. pudiera ser un tcmazcal. Jo pienso porque 

el personaje que está acostado. lleva un lienzo que Je cubre las partes 
bajas d<!l cuerpo. como si estuviera reposando. Taladoire describe en 

su trabajo sobre los temazcales la vinculación 
pelota y cursos de agua. Exaeta111ente 

personaje. nace una corriente acuífera. 

entre estos. el juego de 
abajo del mencionado 

Los preparativos para la realización del juego. 
colocación de una cinta alrededor de Ja cintura 

lTakHh.'lirc!, E .. 1975 
2sotí:-;. F .. 1990. 

parecen incluir 

y las caderas. 

Ja 

Ja 
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relación entre Ja Estela de Tcpatlaxco y Ja escena 9 del 1nuro SE. asi 
parecen sugerirlo. por otra parte, 
personajes que Ilcvan una cinta 
cadera. 

en nun1crosos vasos 1nayas se ven 
blanca alrededor de la cintura y 

En la actualidad. los jugadores de ulama de brazo en l\1ocorito, 
Sinaloa, siguen utilizando una larga cinta de algodón, para protegerse. 
Por Jo tanto. n1e parece que las i1nágenes de esta cámara de 

Tepantitla aluden a los siguientes aspectos 
1.- ceremonias real izadas antes y después del juego. 
2.- a la presencia teotihuacana en otras regiones 1nesoa1nericanas en 
relación a encuentros de juego de pelota 
3.- a la presencia de construcciones y elementos existentes en la zona 
de los tlachcos y 
4.- a la práctica del juego y el sacrificio con vinculaciones 
astronómicas y de fertilidad de la tierra 
Deidades 
Son numerosas las deidades que se relacionan con el juego de pelota 
en las diversas regiones IT'esoamericanas. algunas por su aspecto 
cósmico. otras por su asociación con Ja fertilidad de la tierra. 
Es natural que al paso de los siglos. al agregarse nuevos significados 
al juego. también se asociaron nuevas divinidades con sus diferentes 
aspectos. Por otra parte. la carencia de docun1entos escritos en el 
Clásico y el Preclásico o Formativo. son barreras para una mejor 
identificación de los númenes protectores o a quienes estaba 
dedicada su ejecución. 
Por las fuentes más tardías. sabemos que Xolotl era su patrono! y 

que presidía los juegos junto con una imagen de Quetzalcóatl. 
No es mi intención abordar la compleja figura de esta deidad tutelar 
mesoamericana, simplemente me gustaría señalar que entre sus 
múltiples advocaciones está Tlahuizcalpantccuhtli, Venus en su ciclo 
matutino. contrapartida de Xólotl. que lo es en el ciclo vespertino de 
este planeta tan pletórico de significados entre los antiguos 
mexicanos.2 

ISheffl"r.L. 1985 
2Nich<'lson.H .• l 97 l 
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En las nurnerosas láminas tk códices en los que se ve reproducida la 
celebración del juego prehi;.pánico. abundan las que tienen como 
participante a una figura pintada con 
natural. dado que asi se pintaba a la 
alusión al Tlahuizcalpantecutli-Vcnus 

raya~ en el cuerpo. lo 

víctimas del sacrificio. 
1natutino. 

cual. es 
'-!11 una 

Por la misma relación có;.rnii.:a. se vincula con Coyolxauhc¡ui y los 

Ccntzon huiznahua. quienes son vencidos por Huitzilopochtli en un 
teot/achco construíclo por el dios. La numerosas interpretaciones de 

CO) olxauhqui y los cuatrocientos surianos como la luna y las estrellas 
tarnpoco 
que la 

son el propósito 
del númen 

<le este estudio. 1 generaln1entc se acepta 

lucha 

alegoría entre el día 
tutelar 
y la 

mexica 
noche. 

por antonomasia. es una 
r.tito que encontramos 

frecuentemente asociado con el juego en el Postclásico. 
En varias láminas cid códice I3orgia es evidente la escenificación de 
combates entre la luz y la obscuridad. El mismo relato del Popol Vuh 

y los cornbates de los gerndos contra los señores de la noche son 
evidentes.:! 
Las batallas cósn1icas en el re0tlaclzco durante la época nlexica son 

sin duda. repercusiones de 111itos heredados de épocas precedentes. 
Menos estudiada y comentada. es la vinculación astral de sitios como 

Xochicalco en donde al ponerse el sol del equinoccio de primavera 
hay una coincidencia aso111brosa.3 
Es más evidente la contienda entre el sol y los señores del 

inframundo que la relación con los equinoccios y con el inicio de las 
lluvias. Sin embargo. los dioses de fertilidad. tierra. agricultura o 
lluvia tienen profundas y 1nuy antiguas vinculaciones con la práctica 

del juego de pelota. con el sacrificio y con la decapitación. 
A partir de escritos de Sejournée. ha existido la tendencia a ver a 

Teotihuacan como el paraísa en el que los sacrificios hu111anos no 
existían. pero. esta postura ha quedado superada y en la actualidad. 

1~ich .... ,lson.H .. 1971 
2S.:kr. E .• 1980. 
31\t.: par., ... ·., qu" d 
Chh:h¿.n ltzá. ahri{l 
de c:xph."lro.trs~ con 

fc;!rn)n1eno lun1ini..:"-1 
una una veta de 

n1ás an1plituJ.. 

qu~ se presenta 
investiga\.'."i'-1n muy 

c:n h.1s equino1..:..:ios en 
extensa y que! falta al1n 
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con venci 111 i cnto de que la sociedad ceotihuacana tenemos el 
practicaba los 
Xochiquetzal 

misrnos .-itas inrnolatorios 
diosa de la fertilidad. el 

de tiempos posteriores. 

sustento y las flores aparece 
con el juego. al nlenos uurante el po,,tclá,,ico. 
fvlacuilxóchi tl-Xochipi lli. 
de estas deidades. los nexos con todo el 

diosas relacionadas con 
complejo. que 

la fertilidad. la 

asociadas 
También 
A través 
Nicholson 
guerra, el 

ha estudiado de las 
juego de pelota. los sacrificios humanos. es 111uy extenso. 

Probablemente. al paso de los siglos y al incorporarse nuevas 
migraciones a las culturas establecidas en Mesaomérica. estas 
deidades fueron aumentando. Por ejemplo Mixcóatl, cuya 
incorporación al panteón nlesoamericano es tardía. llega también a 
vincularse con el juego. 
Entre los purépechas. la patrona del juego. era Xaracanga. que lo era 
también de los parcos y de los temazcales. l 
Es dificil establecer paralelos entre 

Mesoamérica y el Postclásico. Panofsky 
las épocas 
habla muy 

antiguas 

claramente 
de 

del 
principio de disyunción. que Kubler recoma y defiende 
apasionadamente. Sostiene que es imposible basar las explicaciones 
de la culcura tcotihuacana. en la época azteca. dado que al paso de los 
años. los símbolos sufren nun1erosas cransformaciones.2 

Sin embargo. es dificl sustraerse a algunas relaciones que son 
contundentes. por ejemplo. la gran similitud que existe entre las 
figuras de la cenefa y los atributos iconográficos de la deidad mexica. 
Por otra parce. si fuera solarnente un elemento aislado. quizás tendría 

poca sustentación. pero me parece que con las evidencias que 
relacionan al juego de pelota con la deidad acuática y la forma corno 
estos vínculos se hacen patentes en las pinturas murales del recinto. 
asi como de la n1anera que estos rasgos tienen paralelos con otros 
puntos del área mesoamericana a lo largo del tiempo. podemos 
concluir que Caso estaba en lo cieno al llamar Tláloc a la figura de las 
cenefas. 

1 Sch.,ffkr.L .. 1984 
2Kuhkr,G .. 1967 
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Sin embargo~ 

figuras de Jos 

basada en las 

no estoy 

taludes 
imúgcncs 

de 
son 

y 

acuerdo con su interpretación 

una alegoría del Tlalocan. En 
en Jos datos analizados en este 

de que las 
111i opinión,. 

capítulo, el 

jue.go de pelota es el tema central de las pinturas de Tcpantitla. 
En el siguiente capítulo, analizaré los componentes formales. 

co1npositivos y si1nbólicos. a fin de complementar este juicio. 
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Probablemente lo que más llan1a la atención de 
de lo~ taludes de la cúmara del llamado Tlalocan 
enorme variedad de actividades que están 
diversas actitudes y el tamaño diferente al de 

en los nturales tcotihuacanos. 

las pequeñas figuras 
de Tepantitla. es la 
desempeñando, las 
la mayoría de las 

figuras hurnanas 
Para abordar el estudio de la forn1a voy a señalar. la relación entre 

este excepcional tamaño y actividades-actitudes que se advierten en 
documento pictórico del Altiplano de l'vl.?xico. 
La pintura teotihuacana. en función de los tan1años 
hu1nana puede dividirse en tres categorías: 

de la figura 

La prin1era. que voy a llamar "procesiones", se refiere a figuras de 

sacerdotes o guerreros que están vistos de perfil. 1nuestran un 
vestuario suntuoso y elen1entos iconográficos asociados a su rango u 
ocupación. 
Su tamaño varía alrededor de los 40 a 60 cms. 
se representan co1no mie1nbros de una cofradía 
casi todos los elen1entos de la indumentaria son 
diferencian por algunos rasgos distintivos. 
En los lla111ados sacerdotes sen1bradores 

de altura. en general 

porque en los grupos 
idénticos. a lo más se 

de Tepantitla esa 
diferenciación se encuentra en la bolsita de copa! que llevan. ya que 
es distinta en todos ellos. Cada una tiene un diseño geométrico y una 
animal distinto. La identificación individual se establece con base en 
ese detalle del atuendo. 
En Atetelco los personajes procesionales inscritos en los rombos de la 
retícula que engalana los tableros de cada uno de los pórticos tienen 
también distintas advocaciones. que se n1anifiestan por diversos 
con1ponentes de su indu1nentaria y aunque a prin1era vista. los 
personajes parecen iguales unos a otros. al observar los detalles. se 
encuentran las di fereneias entre ellos. 
Los procesionales n1antienen una postura hierática que denota su 
categoría. si realiza" alguna actividad. por ejemplo se1nbrar. con10 en 
el caso de Tepantitla. no es con movimiento. sino con símbolos co1no 
se explica la acción. Lo 1nis1no pode1nos decir de los personajes que se 
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encuentran en el talud del pórtico norte del Patio Blanco de Atetelco. 
quienes ascienden a una plataforn1a en donde probablemente se 
celebren bailes. y ello se sugiere con huellas de pisadas colocados 
como pasos de una danza en la parte superior de una plataforma. 
En general. los personajes procesional..,s. ade111ás de su actitud 
hierática. clan la impresión <le estar co111pri1nidos en su verticaliclacl. 
porque Ja proporción entre el tamaño ele la cabeza. engalanada Ja 
mayoría ele las veces con tocados de gran tamaño y ricos en 
elementos sin1bólicos. provoca esta impresión visual. 
En suma. podría1nos decir. que el mensaje que clan es el de que 
pertenecen a una clase social diferente. que se identifica en la 
pintura. por su tamaño. por su actitud hierática y por la riqueza de 
los elementos simbólicos de su atuendo. 

La segunda categoría en atención al tamaño de las figuras. la integro 
con figuras que exceden las diTnensiones anteriores, por ejemplo los 
dos personajes ele las jambas que se encuentran en el noreste del 
Patio Blanco. o la del personaje vestido como jaguar reticulado en 
Tetitla y que aparece P-n rep.-ticlas ocasiones en ese mural. No sólo es 
distinto el tamaño. sino que la proporción de Jos que integran las 
procesiones oscila entre tres y media y cuatro cabezas por cuerpo, en 
tanto que estas figuras son de mayor dimensión; tienen 
aproximadamente cinco cabezas por cuerpo. 
Quisiera destacar que las fi!'uras de este tamaño y proporción. tienen 
posturas y actitudes propias. quiero decir con esto que los personajes 
de Atetelco tienen una postura extraña. el abdomen y Jos muslos 
vistos de frente y el tórax y los brazos de perfil. a111bos presentan 
deforn1aciones en Jos pies: la postura de sus brazos da la sensación de 
que estuvieran bailando. lo cual no es extraño en los personajes de 
talla nlenor. pero que no existe en los participantes de Ja procesión. 
En cuanto al personaje vestido de jaguar reticulado. lleva uno de los 
atavíos mas galanos de la pintura teotihuacana. está hincado sobre su 
pierna izquierda. en tanto que Ja derecha flexionada se apoya hacia 
adelante del cuerpo. de todos los personajes que se conservan en Ja 
pintura teotihuacana. éste es el único que se presenta en una actitud 
reverencial. Al hablar de sin1bolis111os. volveré a ocuparme de esta 
representación. 
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Finaln1ente. la tercera categoría es la que he formado con los 
personajes 

decoran los 
en donde 

que miden alrededor ele J 5 cms. de altura; son Jos que 
taludes de la cámara del llamado Tlalocan de Tepantitla. 

hay algunas otras figuras de estas dimensiones y 
cara e tcríst i e as. 

Una se conserva en el mural 2 (dado) del Pórtico 13. zona 5-A de 

Jl.1illcr. en la 1nisma zona en el Cuarto 12. en donde está la 
representación de un personaje alado descendente. hay algunas 
cabecitas y cuerpos de personajes pertcn~cicntcs a esta categoría~ y 

finalmente. los murales. hoy muy desgastados. del Templo de la 
Agricultura encontrados por Batres en septien1b1·c de 1886. 

Estos murales. que conocen1os sólo por reproducciones. comparten 
varios rasgos con las figuras de que n1e ocupo en este trabajo • no 
sólo por lo que parece haber sido su tamaño. proporciones y 
actividades-actitudes. sino por algunos elen1entos co111unes: por 
ejemplo el lienzo de diseños geométricos que lleva sobre el hombro 

izquierdo un individuo que se encuentra al lado superior derecho de 
la composición. asimismo. l"s representaciones de pelotas negras con 

un lazo atado • es similar al que lleva el "jefe" de uno de los grupos 
de jugadores de pelota del mural noreste de la cámara de Tepantitla. 
En la parte superior izquierda del dibujo que reproduce la pintura de 

dicho templo. se ven dos pies. no se puede saber si están ahí como 
un símbolo. en cuyo caso tendrían relación con las piernas que 
aparecen en la escena 2 del muro noreste y en la escena 1 l del muro 

sureste. también puede ser que pertenecieran a algún personaje y 
que Batres los pinta solos porque al descubrir el mural. ya se había 

perdido esa porción. 
Lo que yo deseo resaltar al hacer la descripción de estos murales. no 
detenerme en su análisis. sino destacar el siguiente argun1en10: 

Por su tamaño. las figuras adquieren una calidad narrativa. los 
procesionales se desenvuelven en una contexto que da la i111presión 
de pertenecer a una realidad separada. distinta. en donde sólo tiene 

cabida lo alegórico y lo simbólico. J\,1e parece que es precisamente 
por la libertad de los movimientos y la variedad de actividades que 

Jlevan a cabo los pequeños. que la interpretación de Caso lo llevó a 

concebirlo como un sitio paradisiaco. 
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Creo que el tamaño y la proporción de las procesiones están 
vinculados con un concepto de Jo sagrado. distinto de lo narrativo. o a 
lo tnás, su narración se desarrolla en el ámbito de lo extre1nadarnente 
sagrado y por lo tanto adquiere un concepto diferente 
Las figuras de Jo que podrían ser dciuades constituye una categoría. 

aparte. por Jo general aparecen vistas de frente y su tamaño es 
mayor al de otras figuras que las acompañan. Sin en1bargo. a pesar 

de que presentan algunos rasgos que pudieramos llamar humanos. 
están fonnadas por n1ás elen1entos simbólicos que naturales. por esta 
razón. no las incluyo dentro de las categorías de figuras humanas. 

Kubler ha escrito:" Para empezar. cucstionémonos un postulado que 
habitualmente gobierna la lectura de Ja iconografía de Teotihuacán: 

que la fiel representación de especies biológicas y objetos de la vida 
cotidiana era la preocupación toral del artista teotihuacano. en lugar 
de la preponderancia de las formas compuestas que no tiene 
contrapartida en la realidad visual." I 
Sobre este postulado, desarrolla una teoría basada en la lingüística 
para interpretar el arte tentihuacano. Me parece que las escenas 
narrativas de los n1urales de Tepantitla y en lo que resta del Templo 
de la Agricultura, esta afirmación no es sostenible, las 
representaciones pictóricas teotihuacanas, si nos basan1os en su talla 
o en sus proporciones, adquieren un significado diferente. 
Kubler dice tan1bién que existen ntuy pocas formas verbales en la 

pintura teotihuacana. aun si tomaramos en cuenta la hierática actitud 
de las procesiones encontramos diversas acciones: hablar o cantar, 

caminar. bailar. ascender escalinatas. sembrar. Es cierto que estas 
acciones no son tan numerosas como en el caso de los pequeños. sin 
embargo. me parece que tampoco se sostiene el postulado de Kubler 
respecto a que existe un abundancia de formas adjetivas y 
nominales y pocas verbales"2 
En mi opinión, se confunde el concepto de lo que es una acción. con la 
falta de una referencia directa a un espacio o un tiempo que tenga 
contrapartida con la realidad visual o con la cotidianidad. por 

IKuhl.,r, G. 1967 
2 /bid. p. s 
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eje111plo .. la rnancra como están colocadas las figura~ en los taludes di.! 
la cárnara Ucl Tlalocan. No tcncrno~ puntos de ref~rc:ncia vi~uaL la 
únicas referencias que pueden cstahlcc:crse con un espacio definido .. 
son las que ~e úesai-rollan en las canchas úe juego y las que se ubican 

con rclaciún a la franja de par"'-'cla~ que aparece en la base de: los 
taluúes. De ahí en fuera. no hay un sucio o un arriba y un abajo. las 
acciones se suceden en un espacio y en un 

no poclen1os por ejemplo saber si las 

purificación ~e celebraban antes o dcspuC.:s 

ticn1po que no se precisa .. 
posibles ceremonias ele 

del juego de pelota. no 
pode111os saber si las danzas y el juego eran si111ultáncos .. a lo 111as,. se 
nos señala el espacio dedicado al juego. de n1anera directa en las 
varias canchas que están representadas. en el espacio delimitado por 
los niarcadores en el rnuro noreste y de nianera alegórica en las 
barras paralelas que desde mi punto de vista son una alusión a la 

cancha del juego de pelota y que nos lleva a un nivel más elaborado 
de la concepción de espacio. 

También creo que puede verse desde tres puntos de vista diferentes, 
el concepto qu.; se nianifiesta en la pintura del Tlalocan.el primero, 

sería lo que Cassirer denomina espacio de accciónl. por ejemplo en la 
montaña con el río. el espacio se rnaneja sin atención a la perspectiva 
o a leyes visuales. es un espacio vivido y las figuras que ascienden 

por las faldas del montículo pareciera que están escalando en el 
vacío. 
En segundo 

de pelota. 
delimitada 

tér1nino .. se enn1arca un 
o la cancha de juego 

por los dos marcadores; 

área específica. el taste de juego 
escalonada. o niás aún. la zona 
hay un lenguaje alegórico que se 

refiere a un sitio espccífico. es un espacio topográfico. 

Por último está el espacio simbólico. conformado. desde mi punto de 
vista por el sín1bolo de barras paralelas quc parecen aludir al taste. 

Nos encontramos pues. en un estadio superior de conceptualización 
del espacio. lo cual. si partimos de la base del extraordinario 
ordcnan1iento urbano de Teotihuacán. quizás no sea más que el 

resultado de un quehacer que yo nie atrevería a llamar filosófico en 

cuanto a la idea de espacio. 

1 Cassin .. ~r. E. 1977 
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Las imágenes 
reproducciones 

pictóricas se 
de una realiclacl 

desenvuelven en dos planos 
tridimensional. por ello. cada 

y son 
cultura 

recurre a diversos convcnciona\isn1os vi~ualcs que en ocasiones 
hacen al ícono irrcconocibl.:: fuera de su contexto cultural. Pongo por 
ejemplo las representaciones o~ lo~ ~t.:no~ fcn1eninos. en las culturas 
que a lo largo de la historia han dejado plasrnados en pinturas sus 
mitos y costumbr.::s. por ejemplo la griega arcaica. la egipcia. las 
mesoamericanas. o los pintores de las cuevas de la Baja California. 
En los vasos arcaicos griegos. en la parte posterior de un espejo 
egipcio que se encu<.:ntra en el !l.1useo J\1etropolitano de Nueva "York. 
en los códices: las figuras femeninas tienen debajo de los brazos la 
representación de sus senos. 

Se hacen evidentes aunque la figura que resulte sea aberrante según 
nuestro concepto. Los senos se ven debajo de las axilas. en nuestra 
cultura. los senos se figuran con una linea curva con un punto al 
centro. que para un aborigen bajacaliforniano no hubieran significado 
nada. tal vez solo un diseño de pintura corporal. 
En la pintura teotihuacl'na Oc'lrre algo similar con algunas figuras. los 
elementos del vestuario que se consideran importantes se hacen 
evidentes. Pongo como ejemplo la figura del jaguar reticulado de 
Tetitla. En la parte superior de su cabeza se ve una rodelá bordeada 
de plumas verdes. igual a otra que queda sobre su hombro del lado 
opuesto. 
Si viéramos al 
la cabeza no 
reproducida la 
Con todo esto. 
la divergencia 
que es propia 
tiempo y que 

personaje en la realidad. la rodela que aparece sobre 
sería visible desde el punto de vista desde el que está 
in1agen. 
lo que deseo destacar. es que el concepto del espacio y 
entre tridimensionalidad y bidimensionalidad 
de Ja pintura. sufre modificaciones a lo 

plástica. 
largo del 

en Ja medida en que los símbolos se hacen más 
complejos. el significado es menos accesible en función de la forma. 
En el primer nivel de representación del espacio. un río que fluye de 
una n1ontaüa.. con10 en el talud del 1nuro sureste.. se reconoce 

univcrsaln1entc. En el segundo nivel. una cancha en Ja que se celebra 
un encuentro d\! ulan1a.. ya no se reconoce a n1cnos que tengamos 

información sobre Jo que es el juego y cómo se realiza. 
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Por último. en 
cabeza y una 
Tepantitla. Este 
sabemos que el 
decapitación. 

el tercer nivel. las barras 
mariposa. 

111ensajc 

juego tic 

que aparecen 

solamente lo 
pelota estaba 

paralelas~ asociadas con una 
en el nlliro sureste de 

podemos entender porque 
asociado a un ritual de 

Para Panofsky~ este sería el nivel 
decapitación y el juego son parte de 

iconológico: 

un ritual. y 
sabc1nos que Ja 

que ésto se asocia 
con líquidos. probable1nente lluvias y el naci1niento de plantas. 
Por otra parte. quiero destacar que entre los convencionalismos 
visuales teotihuacanos. a veces las figuras son confusas porque se 
hacen visibles partes del atuendo de Jos personajes que no podrían 
ser vistos en la realidad. pero que en función de su importancia 
simbólica. se deben destacar. 
Todo ello forma parte de un proceso vinculado con conceptos 
simbólicos que son importantes dentro de una comunidad y que 
modifican la figura por su contenido simbólico y no por su 
reproducción de una realidad visible. 

Com~osiciió:rn 

I\1e gustaría hacer una breve explicación 

composición: Es el orden con el que 
organizan en razón de su importancia. 
ideológico determinado. 

de lo que quiero decir con 
los elementos visuales se 

dentro de un contexto 

En cualquier cultura. a lo largo de la historia. al producir una imagen. 
sustituto de la realidad. el mensaje que s~ desea transmitir: debe 
tener organizados sus ele1nentos visuales 

importancia que tiene cada uno de ellos. 

en función de la 

Los elen1entos visuales que integran una pintura o un relieve de La 
Anunciación. por usar un ejemplo occidental. se organizan con 
relación al tema central. esto es. la presencia de un Arcángel que 
visita a María. Todos los otros clen1entos del relato se van a organizar 
en función a la importancia que tengan con relación al tema. 

La composición cuenta con tres elementos insustituibles: el 

el material del que surge la imagen. segundo. el trabajo 

prin1ero. 
físico y 
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mental que desarrolla el ser humano para transformar este material 
en un elemento visual, en un símbolo e información visual, y tercero, 
el sujeto que organiza estos elementos dentro de un tiempo y un 
espacio, o sea. el receptor del mensaje. 
Jorge Luis Borges escribió que su obra nunca estaba completa puesto 
que cada lector la convertía en algo nuevo que nacía de las propias 
vivencias de cada lector. 1 

Hay áreas dentro de una composición, que naturalmente atraen más 
la atención que otras, por ejemplo el punto central y, en general, los 
elementos que forman una composición tienen mayor o menor 
significado en función de su colocación con relación al punto central 
de la representación pictórica. 
Del punto central parten ejes principales, según algunos autores2, el 
centro es consecuencia del punto de vista relacionado con la postura 
erecta del cuerpo humano. 
Es interesante resaltar la manera como se forma la composición en 
los murales de Tepantitla, puesto 
expuesto, esto es, que no hay 

que si analizamos lo anteriormente 
un punto referencial de espacio, 

pareciera que las figuras se han colocado sin ninguna intención 
deliberada en los muros. Sin embargp, hay claros ejes 
composicionales; son independientes de las relaciones visuales que se 
establecen entre los diversos grupos de personajes, que tal como 
hemos visto, se integran formando conjuntos de figuras que parecen 
estar asociadas entre sí por diversas actividades. 
Estos ejes composicionales se forman de maneras distintas: Uno es en 
sentido vertical, así, he mencionado que el punto visual más 
importante del mural sureste, es la montaña , el río y el centro de la 
cancha de juego de cadera. Este es el eje central. 

En el muro noreste, si partimos del mascarón central de Tlaloc, como 
en el muro sureste, el eje rector nos conduce a apreciar, en primer 
término de arriba hacia abajo. la pelota que se juega con bastón y 
hacia abajo. la raya vertical que forma el muro de la cancha de juego 
de pelota escalonada. 

IEs lo que propone en su teoría de la lectura en el "Pierre Menard", Borges, 
Ficcionario, 1985 
2Lazzari,M y Clauton L. 1990 
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Debo destacar que en todos los muros, cuando se conservan las 
primeras figuras laterales de los mismos, éstas están orientadas hacia 
la parte central, sa1vo en un caso, el jugador de pelota que tiene la 
bola en el pie y señala hacia el norte en la escena 1 del muro sureste. 
En sentido horizontal, los ejes se forman en distintos niveles; 
podemos leer el mensaje de arriba hacia abajo en el punto central de 
la composición: de tal manera que, en primer término, se advierte la 
planta que corona la figura de la deidad. después la representación 
de la divinidad, acompañada de dos figuras procesionales, una a cada 
lado, más abajo está la cenefa que en su punto• central tiene una 
efigie frontal de Tláloc, el cual lleva en sus manos las dos vasijas que 
repiten su imagen, en un nivel inferior, están las dos canchas de 
juego de pelota y, por debajo de ellas, la montaña de la que escurre el 
riachuelo y finalmente, a modo de plataforma, el río y las plantas. 
En el muro noreste, podemos realizar la lectura de manera similar. 
Después de la cenefa, el primer eje horizontal se conforma 
visU;almente con los marcadores y con las figuras colocadas sobre 
ellos, probablemente porque queda tan poca información en este 
muro, se tiene la impresión de que las figuras están colocadas 
mayoritariamente siguiendo una disposición horizontal. 

Composicionalmente, hay una tercera posibilidad, esto es, formar los 
ejes diagonales partiendo del punto central y establecer triángulos, 
primero con el vértice situado en el mascarón de Tláloc, vemos 
entonces, en el extremo inferior derecho, la figura del personaje que 
llora con dos gruesas lágrimas que le abarcan hasta el abdomen, 
recordemos que sobre su vírgula lleva, además de un mariposa, un 
símbolo similar a los tocados de las vasijas de Tláloc, por lo tanto, se 
conforma no sólo una relación visual. sino también simbólica. 
Esto es, composiciona:lemente al establecer un triángulo equilátero, el 
vértice superior se coloca sobre Tláloc, en tanto que en el ángulo 
derecho se encuentra el personaje. Esta composición se refuerza 
ideológicamente, a través del llanto con la lluvia y por el símbolo 
colocado sobre su vírgula, por la similitud formal que existe entre el 
gorro de las vasijas y el símbolo. 
Este personaje es importante por su carga 
pecho brota el líquido que forma el riachuelo, 

simbólica, llora, de su 
su vírgula es más larga 
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que 

otra 
la ele 

sobre 
los otros inuividuos talud, 

la vírgula. 

dctcr111ina 

La asociación 

tiene 

entre 

una rnariposa junto y 
todos sus elen1entos 

simbólicos 

composición. Tal 
han organizado 

C0tl'10 

el entro 

una posición in1portantt.! d~ntro de 

d~cía lín1..-~as arriba. Jos clcn1entos visual\?s 

d..:l contexto de la pintura teotihuacana 
función c.1(! s.u i1nporlancia si1nbóliL·a. 

la 

se 
en 

Con el triángulo invertido. del punto central inferior. los vértices 

laterales rematan en los ntascarones de Tlúloc y en los dos lados del 
muro: las primeras representaciones que tenernos son en el lado 
izquierdo. la del personaje que juega la pelota con el pie y a la 
derecha, la mariposa que está junto al personaje que jala al otro por 

el brazo y el marcador de la cancha. 
Lamentablemente. esta lectura no la podemos repetir en los otros 
nturos puesto que la pintura ha desaparecido en su mayor parte. 
Por lo tanto. los principales ejes compositivos están asociados. al 

n1enos en el n1uro sureste. con la celebración del juego de pelota. los 
mascarones de Tláloc. Ja montaña y el río que desciende de la misma. 
Es evidente que la relación que resulta entre los 

visuales de las pinturas de Ja cámara del llamada 
una eonotación simbólica n1uy clara al definir 

diferentes 
TI alocan. 

elementos 
adquiere 

los distintos ejes 
los compositivos que rigen 

estudios que se habían 
ntayor énfasis en las 
establecían ntás que la 

n1ascarones de Tláloc y 

totalidad del muro. 

la obra. parece que hasta ahora. 
realizado sobre estas pinturas. hacían 
representaciones de los tableros y 

relación cvidentísi111a entre las 
las deidades que ocupan el 

figuritas. 

centro de 

un 
no 
los 

la 

No es necesaria demasiada imaginación para entender el mensaje que 

enviaron 
personaje 

los pintores 

vinculado con 

teotihuacanos al plasn1ar la figura de este 
la vegetación y el agua. si se trata de un 

personaje 1nasculino o fcn1enino. corno 
norteamericanos de establecer!. evidencia 

propia y que pierde de vista elementos 
composición. 

-----·--------
lKuhkr, 1967 Pasztory,E.1976 

han tratado los autores 
una preocupación cultural 

fundamentales de toda la 
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La relación entre la lluvia y el juego de pelota se 1nuestra en las 
lán1inas de 1o~ ~iguicntcs códices: 

41 y 4:2 del Tcllcriann Rcmcnsi~. en el Libro de Tributos. en el 
Vaticano3738 Ríos 130 y Vaticano Ríos 3738 Ríos 133. 
La relación entre las 111ontafias )-' -flúloc es un ten1a que ha sido 
cstu<..liat.lo an1p1iatnt.:ntc por nu1nerosos investigadores .. de hecho .. aún 

en la actualidad existe el rnito entre nun1erosas co1nunidadcs 
indígenas de que las cuevas contienen riquezas o tesoros que derivan 
del concepto prehispánico. El río que escurre por la nlontaña alude 

muy probablemente a ese sentido mitológico.' 
La relación entre las lágJ"i1nas y Ja lluvia está también amplia1nente 
documentada2. por lo tanto la composición. tal con10 lo mencionaba 

antes. ordena Jos elc1nentos simbólicos 
visuales. l\1e inclino a pensar. con base 

se derivan de los diferentes elementos 
tenía 

por medio de vinculaciones 
en las evidencias visuales que 

compositivos. que Tláloc. con 
para los mexicas y muy la misma advocación que 

probablen1ente con Jos n1is1nos o semejantes rituales, ocupaba un 
comunidad agrícola sitio de culto destacadísimo en esta 

mesan1eri cana. 

Con base 
definitiva 

simbólica. 

en lo 
relación 

arriba mencionado. intentaré ahora desglosar la 
visual de las imágenes con deterininada carga 

En un universo tan pleno de contenidos sin1bólicos con10 el 
prehispánico en donde la 1netáfora es una de las forn1as co1nunes de 
comunicación. los símbolos son muy n_umerosos y en algunos casos. 

es imposible 

Sin embargo. 
que rige el 

desentrañar su significado. 
tal como lo establece Timothy Knab. la metáfora básica 

sistema conceptual mexica (que utilizo solamente con10 

1 Saha~ún. 1975. ~tah..l~. 1981. Or1..1Ja. 198~.CJ.s:n. 1qgJ.Paz!"h.lry.I983. 
2 Sahagún.1975.Bn,..Ja.t971 y 1982. Ma1ns. 1988.Román 1982 y 1983 
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referencia a otra cultura agrícola. que es la l<:otihuacana) es una 

metáfora que por no1nbrarla de algún 1nodo. la l\a1na botánica.t 
Para Knnb. una sociedad agrícola. tnanticnc un contacto estrecho con 
el mundo de las plantas. en el cual, el ciclo de la vida humana y el de 
la naturaleza, se vinculan profundamente. Utiliza este tén11ino dentro 
de un contexto ideológico. no en términos de organización urbana o 
social. 

En la pintura n1ural teotihuacana. la cnorn1c riqueza que 
en murales y lo variado y con1plcjo de las representaciones, 
un lenguaje simbólico ntuy extenso. 

tene1nos 

produjo 

Intentaré sin en1bargo. establecer un pequeño diccionario de 
símbolos y 1ne aventuro a dar explicaciones sobre algunos, con base 
en numerosos docun1entos escritos o pintados en épocas posteriores. 
Quiero destacar que. en la mayoría de las veces, los símbolos 
aparecen sobre las vírgulas que en1crgen de la boca de los personajes 
y que estas son a su vez un elemento simbólico. 
En este sentido, es un convencionalismo cultural que se asemeja al 
que utilizan los creadores de "comics" que aluden a la palabra por 
medio de una figura circular en donde se concentra el texto, cuando 

el protagonista dice malas palabras, estas se representan con muchos 
signos. Me parece que es el misn10 tipo de convencionalismo cultural, 
deducimos que en este caso. el signo que alude al canto o a la 
palabra es la vírgula y a la vez ésta se enriquece con inu111erables 
elementos simbólicos. 
1.- S~m.bo!ioa 'fc~z.é'.os ccn eleT.e:=.tca C:.el c:le:r-po h:.:.man.o: 
Cabezas. en el capítulo sobre juego de pelota. hago un análisis de la 
relación entre las cabezas sin cuerpo y la práctica de la decapitación 

después del mismo. Me parece que las relaciones visuales que se 
establecen entre el juego de pelota y el sacrificio por decapitación son 
muy claras.:! 
En los taludes de la cámara del llamado Tlalocan. la cabeza o cráneo 
separ::tdo del cuerpo está pintada once veces. dos en el muro noreste. 
6 en el sureste y 3 en el sur. 

lKnah. T. 1986 
2En h.lls rccic!ntt:s dc.:~...:uhrimientns arqut!'""'''"'gico~ 
~ncontra\.h_, nu1n~n."\sos entit!rros Ue indiviJu'-,s 

de Teotihuacán, 
Uc-i:apitaJc..is 

se han 
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Creo necesario hacer énfasis en la vinculación entre las barras 
paralelas y la cabeza que aparece encima de ellas. entre la cancha 
escalonada del muro noreste y la cabeza que aparece en las calcas de 
Villagra. Entre ella y la cuerda que sostiene el personaje con yugo. 
Entre las cabezas de Tláloc y las gotas que escurren de lo que sería su 
cuello y que forman los cuerpos líquidos que integran la cenefa de la 
cámara del llamado Tlalocan. 

Y final mente la importancia de la cabeza trofeo que lleva el personaje 
de la escena 2 del muro sur, por ser la única representación de su 
género que se conoce en la pintura teotihuacana. 
Cráneos; en el muro sur hay dos calaveras, una es la base de la que 
nace una planta. la otra, tiene unas gotas, que parecen sangre y caen 
sobre una planta con flores, hay dos relaciones simbólicas. una por 
medio de la sangre que hace factible el renacimiento de las flores en 
la primavera al cambiar el manto de la tierra. Otra. en el Popol Vuh. 
la cabeza de Hun Hunapú se convierte en un árbol. Nuevamente. la 
cabeza o el cráneo se vinculan con el nacimiento de una planta. 
Ojos. dentro de las pinturas de Tepantitla, tenemos por los menos 
cuatro maneras simbólicas de representar los ojos, la primera y más 
si1nple, los ojos del hombre que tienen todas las figuras humanas. 
estos ojos producen lágrimas y entonces, dentro del ámbito 
prehispánico adquieren un significado adicional, se vinculan con las 
lluvias. por lo tanto. los tres personajes que se conservan en las 
pinturas murales de Teotihuacan se vinculan a través de 11~.nto de 
manera simbólica. pero también de manera visual, con los 
mascarones de Tláloc. 
Los ojos dentro de corrientes de líquidos, en todos los casos en donde 
aparece representado algún líquido, ya sea brotando de las fauces de 
una serpiente o como corriente de agua, encontramos ojos, casi 
sic 1<1p,-.· e!~· tr~·:- en tr.:0>. P1·obablen~ente este convencionalismo visual 
está relacionado con agua o líquido que fluye. 
Ojos como toponímicos, me atrevo a pensar que las numerosas 
plantas que tienen símbolos asociados pueden ser toponímicos, hay 
dos que tienen ojos. En ocasiones los ojos pareciera que llevan un 
antifaz. 
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la Finalmente ojos como parte de la vírgula de algún personaje. en 
escena 5 del muro sureste. uno d.:o los individuos tiene un ojo 
su vírgula. se ha dicho que se trata prohablementc de un ojo 
rcptil. 1 Ta1nbi~n en este: caso algunas veces 1nás que ojos~ se 

sobre 
de 

ven 
símbolos como anti faz.. es el caso de una d0 las figuras de la escena 
1 O del 1nuro surcst'-'. 

Bocas. hay una boca en Ja escena 1 O ésta es igual a la de la deidad 
del patio Blanco de Atctclco y a la de Ja figura del Pórtico 1 de Tctitla 
reproducida por Miller2. Sola1nente puedo imaginarme la metáfora en 
el caso d<.'> lo que parecen las fauces de un cocodrilo en la escena 2 del 
muro sureste. porque pudiera ser una alusión del acceso al 
infran1undo. 
Corazón. en la escena 4 del muro noreste. sobre la vírgula de uno de 
los personajes se ve la cabeza de algún anin1al. aparenten1entc un 

felino que tiene entre las fauces lo que parece un corazón. J1,,1e parece 
ineccsario abundar sobre la relación entre el sacrificio y el 
sostenin1iento del cosn1os. Solamente quisiera destacar. que en el 
universo prehispánico. desde la época olmeca. Tláloc se asocia 
frecuenten1ente al jaguar. 3 

l\lanos. en la zona V-A se representa a una mariposa cuyo cuerpo 
está formado por una n1ano. en Tetitla. los llamados Tlálocs de Jade 
tiene en la vírgula de la palabra manos. en la Zona 2. en el Talud de 
las conchas pintadas. se ven manos solas en la Calzada de los 
Muertos. Zona-2.. las n1anos a veces aparecen portando algo y 
también en ocasiones, como es el caso de la representación n1ás 
importante del tablero de la cántara del llamado Tlalocan. de las 
manos fluye algún líquido. o semillas. con10 sucede en la mayoría de 
los personajes de procesiones. 
Piernas. aparecen en la escena 14 del muro sureste y en la 4 del 
n1uro noreste. 

Prohahlemente también vinculadas con sacrificio o mutilación. 
Pies. (huellas) éste sín1bolo tan 
prehispánicas. se ha establecido que 

común en las representaciones 
alude al desplazamiento, se ve 

lVon '\'\"innin!!.. 1986 
2Mill<"r. 1973-
3Covarruhias. 1961. c,,.,, \965. Grove 1972 
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representado junto a la pelota y a otro coanplejo símbolo. lobulado. en 
la escena 2 del 1nuro sureste y aparcntetnente en la escena 1 junto a 
las tres cabezas que parece que están junto a una banda de tres 
colores. 
llucsos. en las vírgulas d<: personajes de \as escenas 4 del muro 
noreste. 5 y 11 del sureste se ven 
igual que en el caso de las pi.:n1as y 
relacionatlos con el sacrificio en juego 
las representaciones que existen en 
huesos y la práctica del deporte ritual. 

representaciones de huesos. al 
las cabezas. pienso que están 
de pelota. son n1uy nun1erosas 
la plástica prehispánica entre 

2.-31.m'boT:.c:l c~'l:;e e.o esté.:n. ancc:.a.O::::co co:i e'l c::i.e::;:o~ 

Cuerdas o lazos. En la escena 3 del muro noreste y en la escena 
del muro sureste. hay. en el pri1ner caso una cuerda en la que está 
una cabeza. que porta un tocado verde. hay numerosos ejemplos que 
asocian la cuerda con la decapitación.! Recordemos también la 

asociación de la cabeza de Hunapú que cuelga en la cancha del juego 
de pelota en el Popo\ Vuh. 
Por otra pane. como se dijo en su oportunidad. Ja cuerda que aparece 
en la escena l y que es igual a la de la Estela l de Bilbao. Guatemala. 

Existen numerosas referencias de objetos teotihuacanos asociados con 
juego de 
propósito 

pelota en 
de este 

la región 
trabajo 

de Cozumalhuapa2 Aunque 
analizar a profundidad las 

no es el 
posibles 

vinculaciones entre estas dos regiones. creo que es importante 
destacar que son muy cercanas desde el punto ·de vista iconográfico 
y sobre una actividad tan específica como lo es el juego de pelota .• lo 
cual viene a reforzar las evidencias de la estrecha relación entre 
ambas zonas. 
Por otra parte. la relación entre las cuerdas y el juego de pelota se ve 
en una gran cantidad de objetos rituales encontrados en diversos 
contextos arqueológicos. por ejemplo en los tableros de la cancha sur 
de Tajín. en los 1narcadores de Copán. o en el Altar 8 de Tikal. cuya 

!Vc;!r al respeC\l.."'I e:\ trah:.ijn Je;! ~1t..lser, 1972 
- Parsons, L. 1969. L<tf''"'"· J.P.1989 • H,•l\muth,N.1975 
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iinagen es practicamente idéntica a la imágen del escalon VII de 
Yaxchilán.1 

Atado de años 

Sobre la cancha del juego de pelota del muro sureste. vimos una 
figura que semeja un atado de años. quiero deatacar que en algunos 
casos, el juego de pelota tiene también conotacioncs calendáricas.2 En 
este caso, es interesante realtar Ja representación de Ja lámina 31 del 
códice Laud. 
Flores o Plantas, no es necesario destacar la enorme variedad de 
flores que aparecen representadas en estos murales, solamente me 
gustaría destacar que, con base en las posibles interpretaciones que 
se han hecho de las mismas. tenemos tres tipos distintos: 
alucinógenos, probablemente Daturas. Por ejemplo en la escena 2 del 
mural sureste, en donde se encuentra u .1 individuo que lleva en la 
mano derecha una flor de la cual escurre un líquido, señalé en las 
descripciones que probablemente se trate de la D.stramonium que 
está comprobado que en algunos lugares, se usaba mezclada con 
tabaco corno estupefaciente para las víctimas de sacrificio. También 
me parece que en la mano izquierda llava una ceratocaula . Que crece 
en lagos y canales y que practicamente ha desaparecido en el 
altiplano de México. 
Por otra parte. creo que es interesante que por las numerosas veces 
que aparece un personaje con los frutos redondos, debe tratarse de 
alguna planta con un gran contenido simbólico, me parece que hay 
varias alternativas interesantes; la primera, los frutos de las Daturas 
son redondos. segundo. las semillas de la Turbina corymbosa. la flor 
del ololiuhqui, son redondas y negras, finalmente. las semillas de la 
flor del árbol de las manitas Macpalxóchitl también lo son. 
Probablemente en las representaciones se aluda a alguna de ellas 

Plantas y flores comestibles, posiblen~ente oceloxochitl. (Tigridia 
pavonia) ya que vemos a un individuo en Ja escena 16 comiendo una 

lSegún Schl!lle y HouSh.)n ( 1987)~ debido a la relaci1...)n for-mal entre las 
imágenes de Tikal y Yaxchilán, la efigi" d.,\ Altar 8 º"º" de ser d" un jugador d" 
pelota. 
2Schelle,L. y M.E.Milkr. 1986 
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vaina que 
representada 

tal vez 
tan1bién 

lv1cdicinales. tanto 
1nedicinalcs. hay un 

lo sea 
plantas 

de 
de 

esa planta.. aparcnten1cntc 

cacao y calabaza. 
está 

las Da111ras 

individuo en 
c.:on10 la 

la escena 
1"igridia. til.!nen usos 
12 del n1ura1 suroeste 

que: pa1·ccc ~star fun1ando .. quizús ~e trate de una representación d~ 

tabaco. 

Es muy dificil hablar de una identificación preci>a de las flores en 
Tcotihuacún. algunas de ~llas se ~ugicre incluso que son un 
sustantivo. como la flor de cuatro pétalos!. Si nos apoyan1os 
solamente en las imágenes. pode111os concluir que los usos para Jos 

que se destinaban algunas plantas. son claros: por lo tanto, el 
1nensaje debe ser: la necesidau del sacrifico para tener plantas 
básicas para la sobrevivencia de la comunidad. Desde la alin1entación 
y el vestido por ejem;1lo algodón o fibra de maguey). hasta usos 
rituales y 1nedicinales con plantas psicotrópicas. 
También parece estar representada la Nymplzaea mexicana. o lirio 

acuático que por su sin1ple asociación con el agua la convierte en un 
sín1bolo in1portante. pero auicionalmente a ello. creo que es 
interesante que la llar de esta planta se abre al amanecer y se cierra 
al caer la tarde. Por lo tanto tiene también una relación con el sol 
Las plantas y flores como toponí1nico: 
Son 
asociadas 

numerosas las representaciones de plantas o flores 
con símbolos. por ejen1plo una especie de maceta con 

bandas transversales. otra con unos ojos co1110 antifaz y hueJlas de 
piés. o con un personaje inscrito en la base. etc. 
'.\tariposas. es probable que los lepidópteros sean los insectos con 
una carga simbólica más profunda en el !\1éxico prehispánico. tal vez 

porque su transfonnación de un gusano. que es terrestre. se 
convierte en un ser alado y volador. De larva a 1nariposa. el insecto 
can1bia no solamente en su aspecto físico. sino en su contexto. su 
transforn1ación debe haber provocado un profundo interés entre los 
antiguos nlexicanos y quizás es por ella. que identifican a la n1ariposa 
con el ser en que se transforn1an los hombres a su muerte. 

lPasztl..,ry. 1989 
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La 1nariposa y el sacrificio están estrechamente relacionados. en el 

muro sureste de la cámara del Tlalocan y se ha 111encionado esta 
relación en otros 1nurnll.!s tcotihuacanos~ en el caso <le la planta que 

nace del sacrificado en el centro d<0 la composición. el tronco y las 
ran1as tienen 111ariposas en el centro~ esto es~ la sangre de la planta se 
fonna de las n1ariposas. Si retomamos el 
1nariposa y de la transformación de larva 
concluir que las plantas nacen de aquello en 
convierten a su rnuertc. 

concepto de sacrificio
ª 111ariposa. podcn1os 
lo que los hombres se 

En otras regiones y en épocas posteriores encontramos efigies de 
mariposas asociadas al jt:ego de pelota. por ejemplo en el anillo de 
jue.go que se encontró en la calle de Las Escalerillas y en el pectoral 
de oro de la tumba 7 de Monte Albán. 

3.-lLl!ll§ 

li:1lll 

Son muy numerosas la alusiones simbólicas sobre el juego de pelota. 
cráneos, 111ie111bros n1utilados. cabezas sangrantes, cabezas sostenidas 
por cuerdas. en general. variadas referencias visuales nos recuerdan 
el n1ito de los heróicos gemelos de la mitología maya. Por lo menos, 

son n1uy numerosos los autores que dan explicación a relieves y 
escenas en cerán1ica con hase en el relato. 
Acerca del elemento lobulado 
parece factible. es la relación 
que emerge el torrente de 

de colores: la única referencia que me 
entre éste y el cuerpo del animal del 

agua que es una de las escenas más 

i n1portan tes del 111 uro sureste. 
Su presencia en escenas de juego y sacrificio es significativa. Lo es de 
igual n1ancra la nor de doble corola con hojas con10 plumas. a veces 
dos, a veces tres que en la mayor parte del n1ural. se asocia al 

lobulado de colores. 
Sobre la mariposa: la vinculación entre el juego. la decapitación o 
n1utilación y la n1ariposa. además de las mencionadas líneas arriba en 
la cultura 111exiea y en la mixtcca. en Teotihuacán. aparte de las 
escenas del 111uro sureste. aparece en los 111urales de la zona V-A 

9 1 
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Lámi.na 74 



estudiada por Miller 1• en donde vemos una 111ariposa con una niano, 
de la 111uñeca de la misma escurre algún líquido y de lo que parece la 
boca del insecto. otras dos gotas enmarcan el apéndice, 
aparcntcn1cntc n1utiJado. 

Este 111ural. tiene rdación con Tepantitla. porque en él 
deidau alada que desciende. Lamentablc111entc, por lo 

aparece una 

frag 111cn ta do 
del mural. no podemos saber hacia qué o quién desciende. Se pueden 
ver entre sus alas. las ramas de una planta, flores, gotas de líquido, 
estrel 1 as. cabezas de a ves. ( probabl e111en te pericos o guacamayas), 
cabezas sin cuerpo y seres humanos sin piernas. 
Por las representaciones de cabezas y seres sin piernas. por su 
vinculación con plantas, líquidos y Ja niariposa, es factible suponer 
que simbolicamente hay relación entre este mural y los de 
Tepantitla. 
Las deidades descende-ites se representan asociadas a juego de 
pelota en Tajín. en Jos relieves del juego de pelota Sur , en Bilbao 
Guatcnala. en las estelas 2. 3, 4, 5. 6 y 8 y en Izapa, en las estela 4, 
en donde se ve un personaje ataviado con una hacha en 
en forn1a de cabeza humana. 

su cintura, 

Existe vinculación entre las figuras de las diosas 
temática de Tepantitla. ya que entre los caudales que 

de Tetitla y la 
emergen de las 

nianos de esas figuras, se encuentran cabezas y manitas, por lo que 
poden1os suponer que la concepción sacrificio- fertilidad o al menos 
sacrificio, juego de pe-lota y agua. son un tema que aparece también 
en el Altiplano durante el Clásico. 
En relación al lienzo de dibujos geométricos. como rebozo que llevan 
algunas figuras de Jos murales de Tcpantitla. 
En los códices Borgia. láminas 40 y 42. Nutra!, lámina 74. se ve un 
lienzo. de asombroso parecido a los de Tepantitla adornando los 
niarcadores de la cancha de juego de pelota. 
Creo que se puede suponer que existe relación entre este lienzo y la 
realización del juego. no se olvide que en la escena del n1uro sureste 
en la cancha de cuatro niarcadores. hay un personaje que Jo lleva en 

'Milkr, A.,1973. p78 
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el brazo, al tiempo que arrastra a otro sujeto jalándolo por el brazo y 
que junto se ve una mariposa. 
Otro sí1nbolo i1nportnnte asociado con el juego, son las barras 
paralelas. El extren10 norte del muro suroriente o Talud del agua, 

empieza ce n las figuras que juegan con el pie, la que está debajo del 
nudo señala la cabeza decapitada, que a su vez aparece sobre las 
barras paralelas, qu.e bien pudieran ser una alusión a una cancha de 

juego. Otra representación de las barras paralelas está junto a las 
cinco pelotas colocadas en sentido vertical y cinco en sentido 
horizontal del personaje que lleva un bastón y que está debajo del 
otro que juega pelota con el pie. (El número cinco, se sabe que al 
menos entre los aztecas estaba asociado a Maculixóchitl, patrono de 
los juegos).! 
Las siguientes, están situadas junto al personaje que coloca las cintas 
alrededor de su cintura y las últimas. en el extremos sur del mismo 
muro, junto a las otras pelotas que suman cinco. 
Por último, las figuras de personajes cargados, en su estudio sobre 
cerámica de Río Blanco, Veracruz, Hasso Von Winning2 demuestra 
que la mayoría de las piezas estudiadas por él, se decoran con figuras 
de jugadores de pelota. Particularmente interesante es el tiesto que 
describe en este artículo y que relaciona a figuras de cargadores con 
posibles mercaderes. 
En Tajín, en el relieve de la Escultura 3 de la pirámide de les Nichos, 
y de la Escultura 4 del Palacio de las Columnas, hay figuras de 
cargadores de pequeños seres humanos3. En la estela 5 de lzapa, en 
la cual están labradas figuras de posibles jugadores de pelota, uno 
con yelmo. hay también dos cabezas sin cuerpo y un personaje que 
lleva sobre la espalda a otro.4 Entre los mexicas. son frecuentes las 
representaciones de un personaje que lleva sobre sus espaldas a otro, 
en la mayoría de los casos. se les identifica como portadores de dioses 

o Teonzama . 

lSolís,F., 1990. 
2Von '.Vinning, H., 1982, De hecho sugiere que la distribución de la cerámica de 
Río Blanco~ se realizó pL)r mercaderes teotihuacanos. 
3Kampen, M.,1972 
4Norman, G., 1973 
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En cualquier caso. es importante considerar: 
representaciones existen en Tajín y que 
Post el ásico. segundo. que para este ült i mo 
que son llevadas en andas. Al menos. 
representan a un personaje <..1uc lleva sobre 
de la fertilidad. 

primero. que este tipo de 
se n1anticncn hasta el 

periodo. son deidades las 
existen esculturas que 

sus c~paldas a una diosa 

Para tenninar con el análisis de los nu1nerosos símbolos asociados al 
juego de 
escapa a 

pelota en 
los límites 

Tepantitla. voy 
de este trabajo. 

ten1a. la relación de alucinógenos o 
pelota. 

a ton1ar~ brcven1cnte~ porque 

un análisis más profundo del 
plantas sagradas y el juego de 

No he encontrado evidencias n1uy abundantes respecto a su 
utilización antes o después del juego. sin embargo. es factible que se 
utilizara algún tipo de narcótico al momento del sacrificio. Por 
ejemplo: 
En la escena 3 del n1uro surorientc. en donde se encuentra un 
personaje que parece estar sentado y lleva en sus n1anos sendas 
flores. en la derecha sostiene una flor que tiene un bulbo oscuro. de 
ella. surge un líquido. Esta figura se encuentra sobre otra que 
presenta una vírgula con cabeza encima. 
Por el tipo de la flor. parece tratarse de algún tipo de Datura, 
probablemente la ceratocaula, que crece a la orilla de los ríos y los 
pantanos y que contiene en su corola normalmente mucho néctar. 
Probablemente el uso de estas flores se relacionaba con el sacri fício 
en el juego y ésta pudiera ser una alusión a su uso. 
Los efectos de ésta planta han sido poco estudiados porque es una 
especie casi en extinción. se sabe que se la consideraba como 
"hern1ana del ololiuqui"l y que tenía poderosos efectos narcóticos. 
En general. se ha pensado que 1nuchas de las plantas representadas 
en los muros de esta cán1ara de Tepantitla pudieran ser algún tipo de 
alucinógeno. los mismos autores Shultes y Hofmann. identifican el 
árbol que nace de la figura de la deidad central también como Datura. 
Se sabe que Jos efectos de las plantas y de algunas prácticas rituales 
que conducen a un estado alterado de conciencia. son una costumbre 

Shult~s. Rkh;u.J y Alhert Hofn1ann. 1979 
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con1ún en 

planeta. En 
asociadas 

n1uchas cultu1-as a Jos 

la América Antigua. 
a prácticas ri tu a 1 es 

largo cid tiempo y en todo nuestro 
la utilización de plantas sicotrópicas, 

de curación. de ccren1onias de 
iniciación. o con1n111en1orativas. es una tenia n1uy cxtcnsa1nente 

tratado y que escapa a los intereses de este trabajo. 
Hen1os visto a lo largo de este capítulo que las imágenes 

representadas en los diferentes murales del llamado Tlalocan. están 
vinculadas visual y simbólica1ncnte con numerosos aspectos del juego 
de pelota. por lo que me permito sugerir que estos 1nurales son 
representaciones de esta práctica ritual prehispánica y que sus 
conotaciones están relacionadas con sacrificio-fertilidad y 
probablemente con sacrificio- sostenimiento del cosmos. 
Creo que las evidencias visuales que tenemos en Tepantitla. vistas 
desde la perspectiva del juego de pelota nos permiten ·establecer una 
importante fuente de investigación sobre esta práctica ritual 

.prehispánica durante el Clásico Medio. en el Altiplano. Asimismo, las 
asociaciones con otras regiones nlesoa1nericanas a través del juego de 

pelota amplían nuestro conocin1iento sobre las diversas vinculaciones 
existentes en l\.1esoamérica a través del tiempo y del espacio. 

Por último quiero referirme a niveles de simbolismo. al igual que con 
el concepto de espacio. nle parece que hay tres niveles de 
representación simbólica. el primero. torno por caso la posible 
identificación de una flor corno alucinógeno. por la forma de la flor. 
que tiene una semejanza fonnal con una planta de Toloache. por el 
hecho de que escurre de ella un líquido. corno sucede con algunos 
tipos de Daturas. nos permite inferir que se trata de una planta de 

este tipo con base en su similitud formal y biológica. Este es un 
nlensaje que puede entenderse por una inforn1ación directa. 
Hay un segundo nivel. por ejemplo la asociación de la mariposa. Cada 
vez que hay una cabeza sin tronco o un hueso en el nluro sureste, 
aparece junto la imagen del lepidóptreo. 
nlariposa es un símbolo asociado con el 
lienzo de diseños geométricos. 

Poden1os suponer 
sacrificio. lo mismo 

que 
que 

la 
el 
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En cuanto al sírnbolo lobulado de colores. corno se parece tanto al 
cuerpo del ani1nalito que está debajo del personaje que llora, puede 
ser una alusión al agua~ o el ~í1nbolo que aparece sobre la ·vírgula de 

este mismo personaje y que es tan similar al tocado de las vasijas ele 
Tléiloc qu..: porta en sus brazos el 111edallón central de esa d~idad~ nos 

pcrrnitcn establecer una vinculación simbólica que es 1nás con1pleja~ 

pero que sigue teniendo su base en la forrna de las representaciones. 
Podemos establecer conjeturas por Ja asociación entre algunos 
elementos que existen en la pintura de murales o documentos 
pictográficos no solo tcotihuacanos, sino también de fechas 
posteriores. Sin en1bargo. hay algunas figuras que solamente 
pudieron ser con1prcndidas por la comunidad en su tiernpo, con base 
en inforrnación que se conoce solamente dentro de la comunidad 
misma. por lo general. este es el nivel más elevado de abstracción. 
Aquí quiero detenern1e a considerar una representación que 
considero de fundan1ental importancia dentro de la pintura mural 
teotihuacana y que se vincula tangencialmente con dos aspectos de 
esta tesis: la imagen del caballero vestido de jaguar reticulado que se 
postra ante la imagen de un templo re111atado con plun1as y en cuya 
fachada hay unas manchas como de piel de jaguar_ 

a).- La mayoría de las representaciones de templos que hay en la 
pintura rnural de Tcotihuacán. parecen estar asociados con agua. por 
ejemplo en la zona 2 de l\Iiller. en el Palacio de los Jaguares. pórtico 1 
a. en la misn1a zona 2. subestructura 3a.I • en los murales del Templo 
de la Agricultura y en el caso de Tetitla. en donde el acceso al templo 
está marcado por dos cursos de agua. 
b).-EI remate de plumas de este templo es igual al tocado de 
deidad central de Tepantitla y a las figuras del pórtico de Tetitla. 
este nivel, se ha utilizado un elemento de la iconografía de 
deidad. 

la 

En 
una 

c).- En Tetitla 
con el 

existió en el 
231 

pórtico 
y que 

una pintura que Miller 

reproduce nítmero 

edificio COll unas bandas 

IMilkr. 1973. pp. 53 y 61 

entrelazadas al 
es la representación de un 

frente que tienen manchas, 
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se ve una planta a la izquierda. probable1nente Nyn1phaea nzexicana 
y unas 1nanos de las que fluye algo. 
En este nivel ya no hay una figura hun1ana alrededor de la cual se ha 
construído un concepto simbólico. es un edificio coronado de plumas, 
con manchas en la fachada. sost.::nido por unas manos de las que 
fluye algún líquido. 
Me parece que en los tres casos. se trata de una figura metafórica 
que alude a la 1nisma deidad. Nos encontra1nos según me lo parece, 
en el nivel más elevado de simbolismo. este concepto, en mi opinión 
se ve reforzado por el hecho de que la figura del individuo vestido 
de jaguar. asun1e una postura que es única en lo que se conoce de 
pintura mural de Mesoamérica ya que está en una actitud 
reverencial común en todos los puntos del planeta y siempre como 
signo de veneración.! 
Hincarse ante una persona o un sitio es un gesto que es común en el 
hombre como signo de sumisión; el personaje de Tetitla se postra 
ante un edificio que tiene los elementos iconográficos de una deidad; 
el hombre se inclina ante el símbolo, y no es necesaria ya la 
explicación completa de la representación para destacar su 

sacralidad. la sola imagen de sus atributos son suficientes para 
evocar su presencia. 
El hombre ha trascendido la obviedad de la representación primaria 
de un hecho o concepto. el símbolo ha ocupado su lugar y con su 
presencia invoca los preceptos más recónditos de la comunidad. 

l Morris, D. 1977 
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Al iniciar 
Tcpantitla 
anteriores. 

la lectura de las i 1núgcnc~ de 
llan1ada Tlalocan. se hizo 
se habían centrado en los 

los n1uralcs de 
evidente que 
aspectos n1ás 

la cá1nara de 
las lecturas 

obvios. de la 
representación, esto es, la abun<.lancia de agua. plantas y n1ascarones 
de Tláloc, derivando de esto la conclusión de que las pinturas eran 

no es posible una alegoría de ese lugar n1ítico. l Kubler pro¡.::>ne que 
trasladar el concepto n1exica al inundo teotihuacano.'.! 

Postcriorn1ente, Pasztory realiza su tesis doctoral basando su estudio 
de los 
de Ja 

en las figuras de los tableros. en la que propone que las figuras 
oficiantes son sacerdotisas y la figura central es una diosa 
fertilidad. y aunque hace una reseña de los taludes. ésta carece de un 
acercan1iento n1ás a fondo.3 
Tengo la impresión de que el tamaño y el número de las figuras de 
los taludes generaron esa falta de atención a la ten1ática de estos 
murales: de hecho. es evidente que la actitud hierática y el tamaño 
de los personajes de! los tableros. provocan la impresión. por 
comparac1on lógica, de ser n1ás importantes que los pequeños seres 
de los taludes. 
Por otra parte. el 
pelota constituyó la 

haber encontrado tantas alusiones al juego de 
si las figuras se relacionan 

debe sustentarse en un con esa práctica 
estudio del juego 

pren1isa de esta 
prehispánica. su 

de pelota. en sus 
derivar conclusiones. 

tesis: 
lectura 
conotaciones simbólicas y de ahí 

Es por ello. 
i1nágcncs.. con 
conclusiones. 

que 
el 

encuentro 

fin de 
necesario, reseñar nuevamente algunas 

dar claridad y sustentar mejor nüs 

Hay representaciones de ocho modalidades de juego de pelota. 
algunas de las cuales aparecen en objetos y lugares de zonas lejanas a 
Teotihuacan. por ejemplo. las canchas escalonadas 

1 C;.tSl1 . . h... \').\~ 
'.! Kuhkr, G.1967 
3 Pa.zwrv. E. 1971. 
4Milkr, É. 1987 

de la zona maya. 4 
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Muchas de estas modalidades. se siguen celebrando en f\1éxico. por 
ejemplo el ulama. 

Los personajes pintados en los taludes. tienen apariencia física 
distinta. tienen atu~'ndo~ y tocados que lo~ diferencian. El individuo 
se representa como 1niembro de un grupo. 

En la escena 3 del muro sureste. se celebra una danza alrededor de 
la 1nariposa. el personaje en posición sedente. sostiene un emblema 
de ese insecto en la n1ano. Por llevar ran1as en la mano y el lienzo de 
diseños geométricos. creo que es una escena de purificación. 
Hay otras danzas en las escenas 1 O y 11 del mismo muro. una que 
parece ser "la danza del ciempiés" y la otra alrededor de un individuo 
sentado. 
Concluyo que al igual que la escena 9 en donde el personaje del 
centro se anuda las cintas alrededor de la cintura. son ceremonias 

relacionadas con la celebración del juego. 

Asimismo. creo que en las escenas en las que aparecen cabezas sin 
cuerpo y huesos. son alegorías del sacrificio. No sé por que razón la 
mariposa se manifiesta solamente en el muro sureste. asociada con 
cabezas cercenadas y huesos . 
Creo que en las escenas 1 del muro noreste. 4 y 13 del muro sureste 
y 1 y 2 del muro suroeste están representadas de forma directa 
ceremonias relativas a sacrificio. 
La figura con el cuerpo pintado con rayas rojas. de la escena 1 del 

muro noreste. se relaciona con la figura del sacrificado de la lámina 
21 del Códice Bórgia. Asi se pintaban las víctimas de sacrificio. Venus 
en su advocación de Tlahuizcalpantecuhtli. se representaba con rayas 
rojas pintadas en el cuerpo. Hay una relación directa entre la imagen 

teotihuacana y el concepto presente en épocas posteriores. ?\.·te parece 
·que la relación nos permite suponer un antecedente teotihuacano a 
esta costun1bre. 

Me parece 
exhibe en 
inmolación. 

válido afirmar 
la escena 2 y 

que 
que 

la utilización de alucinógenos 
esto se relaciona con rituales 

se 
de 
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Los 1narca()()rcs pintados en 

la \/..:ntilla. 

la escena u..:J n1uro no1·cstc .. si1nilarcs 

la E~tcla de ticncn discf1os 

Ja zona rojos de ~fcp~~ntitla. al n1arcador 

n.:pr~~er1Lici(H1 del n.:vc1-~o de la 

de Princi..·tc-n. 

de 

¡>:> 1 m a l.kl 

~~·111cjantcs a Jo-; c~cudos 

6-C-XVI de Tikal y a Ja 

h1u~"~º el..? la L"nivcr~ida<l 

Conc!uy1..) que los escudos rojos. pueden ~L'.'!. pinturas de ff1arcadorcs 

de juc20 d(· pciota. a~i111is1no. 111c par·ccc que dos n1:ircadorcs con 

e:.piga. cnn dischos 111uy ~.cn1cj:i.ntcs .. y que se cn~uentr:.111 en Ja sala 

tcotihuac¡1na d ..... I ~1USL"O Nacional di.! Antropología. son objetos 

vinculad.;:1s con (-~a prúctica. Rungue en ]3 actualid0.d 5C exhiben con10 

"estc1~s". Es lcgítin10 afir1nar tan1bién que el gran 111nrcador 

enc0n~r~1.:_j~, en 1~"- PJaza de la Pir~ín1idc dt..~1 SoJ. qu;: tiene una calavera 

en el c..:n:ro y ..:stá orlado de una especie de rayos. puede estar 

relac·on;:;c!0 con la cel:::urnción del juego de pelota y por Jo tanto. ser 

un rnarc:t...101· 1nóvil. 

El lazo anud3.do t.1c 1a escena del rnuro sureste es i:-i_ial al que 

aparece ..:n el pie dC'I personaje de In Estela ck Bilb8.o. Gu:::.tcrnala. 

I-Iay un~1. rc!.:~·l..:1 :·: tc~nática y forn1~I cnt1·c -reorihuacün y 12. región de 

Cozt!tnal::t;::.;:i.L ci:.1c s.:- h3.CC p.:1.tente no sólo por este rasgo. y que ha 

sido c0¡:~p1·ob:::i.da por otros autores y con evidencias 1111:y an1plias .. 

que sin Ci":1!..)~tf:•.J. csc.:i.pnn al propósito de •·sta tcsis.s 

El li-cr!zo e.le dl~c~.us gco1 - _;tricos que llevan n•J111crosos personajes de 

los r:n•1-~:::::s. p~:r ... --;..·;.,_' estar asociado con el ju.:-go y con el 

Ecnz.:..., '" 1
.: f0:-1:1~ 1nuy si111il::lr. aparece en los anillos 

peiot::i. del Có(:'ice L~1Jrt.ia c:n L:.s Ján1ir.·1s .. 10 y -1-2 y c1. el 

1ü1r:. i ;1 ~ 7 -~. 

sacrificio. Un 

c:~1 _ .icgo de 

CódiL·c l\'urtal 

Con bas ~ ..:n ll)s datos n1encionados y de fe .T. ::t directa en las 

ir1~lg ...... ncs de los códices Te!leriano Re111e11sis. el Libro de 7-riburos .. 

\-'"urica?Jo-Rfos, 1nc:ncion3das prcvia111cnte creo necesa1<-:> concluir que 

5Par-::'l"ln~. L .. 1960. SL~ f'U~d~·.1 estahl~cer rela..:iont.~s tan1hién '-=º" Tajin y e'-"" 
lzapa. a .. kn1tl.::; d.: bs qu~ ~xisti~ron Cl.1n la zona ;naya. 
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el juego de peluta. sus ccrernonins previas e inn1olatorias~ así COI110 

su 1nús profundo s~ntido cósn1ico .. son el tenia C(.·ntral de las pinturas 

de 1 ()5 taludes y las cenefas 

Tepantitla. 

Con t.:~,to en 111.:ntL- propongo 

lccrs~ de n~cn~ra distinta a 
quicne:; dicen al rcsp;.?cto: 

ck la cfin1ara llamada Tlalocan de 

que ]a~ i111úgc;i .... ~s <.1-..--1 Tabl~ro pueden 

1 a propuc s la por otros in ves t igdores 

Se tr~~ta lk una d...:i<lad que 11 .... ~va t:na cxtraf1a n1áscan.l. Es notable la 

n1ancra COJllO 

figura central 
cspcci¡_.listas 

la interpretación prin1aria de Caso_ que considera a la 

co1no una deidad. influye las conclu~;iones de los 

qu::- csc1-ibicrL'n cicspués sc~brc .:-1 n1is1no tcn1a. Las 

pintu!·~1s que s...: encuentran en L~l r,1usco i',"acional de Antropología .. 

incluyen hasta n:1riz sobre la 1násca1·a bucal. De~dc 1'-... s p¡·in1er2. fotos,. 

que fonnan r:i~·t~ de los J(:port~~ arqu~olóf'i..:os d~ Casv. Ar111ill::is y 

'Villa.e·:·~~. es e: 1·0 que no hay ni11.,?una línea que pudi;:-ra reproducir la 
nariL u (:;.1 JT1L'1l(;S paru.: e]~ la n1i.~til~! 6 . 

Sobre cst:i int..::r¡--.?" ~ación f\1szto1:,1 iCcntifica a la Gran I~ iosa y a sus 

oficiantes fc-n1cninos. ya que. Sc?_sún ella. llevan prcnd~s de la 

vc:;tir:1.:cnt:i f-:n:cn1r.a. con10 el qucchquémitl. Incluso. <'.firma que 

.l. usa este tipo de indun1entaria en la pintura 
n?.urrd de ·rcot:i!u.-.:.cán.7 

I':uc\·an;1..."';~{c 1-::~c inciino :i pensar que el pc"':qucño t;- 111~">.llo de las 
figui-...ls üc 10::. t~·::•..:t...:.:.-s 12.s hizo i.;1yis;h1cs p:ir.1 n1uchos in ... ·cstigadores. 

puesto e;_!..:! en el n:uro nor~ste,. escc:la 1. uno c!c los jug:'ldores de 
pelo!.~ ccn b:..~~L¿-:1 lleva un~ inclu111entaria n1'Jy sin1il;:ir a la de los 

o f~ e i :- n tes. 

n .. cton10 r11i l~cn~1a de las t~bl>.?ros y p1·op0r1:_;0 una tnan~ra distinta 

intcrp1« ... "':: ;-los: 

Una fi3t:1a yacente e:~ la cual sólo ven1os los brazos. que tienen la 

pos.tur~ n~tural de 

cue1l0 r1cc~pitaGo y 

una persona inertr:. Las ,·olutas. c111crgcn de su 
c:'.en sobre un lienzo de flores colocado sobre un 

alta:-. : Jbrc l~ r:.1úscara bucal se cncu(...~ntra un bastón de ju~go de 

6Ca~1.J. A .• J\rn1illas, P. y Villagra A. d1..,.._·unh:·nt1..is \,.·nn:-ou1tad"is t."n el Ari:hivo del 
lSAH . corrt:!';"'lindic.~nt~~ al añ1..l 19~:::!. 
7 Paszh'ry, E. 1976, p. 119. 
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pelota. con los 1nismos diseños que tienen dos de ésto" en el muro 
noreste. Sobr(; el cu(:rpo del sacrificado. se encuentra un sí1nbolo de 

la deidad alada. que apa1·ccc rcpr1...-..scntada en la zona 5-."' de 

Tcotihuacan. en l;,.-apa y en c...·l Tablero 2 dt:l Juego di..! Pelota Sur de 
Tajin. L.n c~,t.:..· liltiinn Ctl"-.o. ¡1~uciada con sacrifl< ... :io. 

En las c~ccn:i.s d...: decapitación l~Cl JtH.:~o de Pelota <le ChichCn ltzá., en 

l~s c~ccnas de sacrificio vinculad;.ts con juego de pelota en .. f.ajín. y 

otras d~· los n1onu1ncnlos y cstcli.:.~ <Je la 1cgión d..: Cozun1alhuapa., 

hay n.:.;oci~!dos. p]nntns o fi..rb'C>lcs. 

La srLngrc C}liC en1ana de 1::i victi1na. 
(Vc:ga de /.p~;-icio y Chichén ). En la 

a vece!:> se ve ccLlO scrpi~ntes., 

estela 21 de lzo.p:-i. Le sar.gre de 

un dcc~:.pit:...rJo ~.e ve co1 10 chnl,_;hihuitcs y la C!Ue en1ana c\:::l cuello de 

los Jn3.~Cr!.rCD'2S ele:. r··.:·;fil de -f}(l]oc .. Se COT"!\."i("rlC C:n Ui1 tcrr-.:ntC COn 

estrellas d~ cinco fll11it.:1s. Las vol u ti!~:. L.e la t1~ur.J. centr::.-__i e;;.::! ·1-~1~ le-ro, 

son e~;..: c~u:-c:.l1as c.h.' cinco pu:--; --s. 

Por cst.:ts c.~~:oncs .. rne:: inclino a pcnszr que s""~ trata de 1:1 s?.1.gr.3 que 

brot~:. del cuello d.: un l'(·1~on~jc que ha sido dt:capi~:".(~0 y que su 

sanr-rc con\·ertic~~t en un torrente de cst.rel1a5 de ci1·co puntas .. fluye 

para dar vi(!a a l.;:i!:i p12.~1t:.1.s. T'er otra pi.lrte .. la ..__,~ncia d~l s: .rificado .. 

por llarnar1a Ct.: r-.l~""(1n inodo .. se convierte en n1aripos<.:.5._ qu~ ~on la 

sRac•e de Ja pL·~~:.t:".. cc-ntral del -i-~J:ilcro. 

Eil todas las r:1anifcstaci0ncs l:~ 1.·.ctos inn1olatcrios .. l..._)s oficiantes. 

r-p:"!rt:>cc~1 co1o~:::.dc..::; a los l:-d .. 1'..J~ <..'e l· ... ,·íct~i-!i:.1. co1no c:i. ~f~;.jín. en 

Cl:Ich..:n lt2~í.. en l~s 1:.:1.n"!inas d"': lo~~ cl;d1ccs .. etc. 

Por la s1ii1!l~t'.;d en su vcstir;,,__~111:-'. por su C<"'~o::ación cCJ.1 rcl<:.lción nl 

ícono c:_""'n~•al y pc,rc"¡uC' las volut;:.s que sali.:-n hacia ~1".:...,.::.j.J <le sus 

tn~: .. nos. se C(':1~:ic~·l-.:;-;. en líquido. Uno con sen1illas y el otro con 

cha1chih-;.1i.t~s. }-~. · cia arriba en vír~ulas con tHfcr:::"'ntcs sí~11bol0s. !\1.c 

p~~rece: qt:c so:: jt· .. :lc:lorcs dt.: pelota. con una ..... lC"\"C..ncia partL:uh--.. r 

dentro <le su comuni<lac! y que han pa:·ticipaclo < :! la escena 

culrninant.:a de los encuentros .. que es el tcn1.:1 central de esta cá1n:tra 

y ~.!red.:Oor del cual. la escena 1~1:'s in1portant~. neccs::'..ria1•1.cntc es la 

del holoc~l:.l:.1 :'! cc-~11·:-i ofrt~nd~. 

El h; -ho de qu'-.._ L-:.s Cgura G~ los oficiante~ se cncc,~nt.r~·n nllrando 

una a la ot1·a. crea un espacio entre an1bas que aban::a la escena 

central. Esto es. la celebración ele! ritual. 
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Sin CIT!bP~rr;o~ hay algunos elementos para los cu<:I es no ten30 
explicación, por cj ~:-rn pl o .. las 1 ínca~ que t_rad i ci on a 1 rn en te se 
identifican corno el cabello de la dio~a. Sólo puedo decir que los 
Tlál ocs !<ojo,; 

Los lJ¡:rn<:1..dos 

con el ícono 

tienen ]fncas ~L:1il:1_n:~s y t~r;1bién les cubren el rostro. 

·rl;.liocs e~..: J:;Ut,; c.L~ ·rctitla .. gun;-dan sci:1 .. ~j:1nza formal 

central de -1~cpnntitla .. por los siguientes r .. "':.sgos: las 

plun1as " el ave .::~·] 

las q11·.~ b'"·o1a 1üiuido 

tocGdo.. l~·-S orC;jerus.. la postur.:1. cJ ... ~ l~s n1~u1os .. de 

y p;::,r- la niC.:sci.:.ra bucal. F"~ro t~rn:_i:..:·:-i t1cnc otros 

rasgos C!t!C ]ns dif:.::-.:.·T-:ci~,_i1 d·..:: I~! fi~ura Ge ·rctitl~: los c_;c3 huz11a:ios y 
el pe1o cl:.1.n.:..rncn:~ ir:dicado; la decoración y lo$ coq;~:. ... :.ncntcs de la 

in<lun1r.::1tar.ia se:n Cifcrcr1lcs. 

Con relación n l:is otras cán1:.11·0.¡s con pinturas,. quicrr:i suz',..--rir los 

sieuil...ntc.. ci2.do <:~e los '"I"Jt.locs Rojos pertenecen .. un c~tr2.to 

dife:rcntc, s·--:-·ún r~·s;o:tory,. C}:J1Siera rcsalt6r que tO;..OS l'..1S o:ros T:ltl!"OS, 

gur-.. rd~1n rG: .:.c:ú:-t tcn1~tica con Ja cf.1112.ra del llrrr:1~do ~¡ ~-•!oc~n-

Ya be 111er~cjor-:.~.c";o los cscu(los rojos .. corno pe ~Oles r ,:--·i-cG.dores del 

j ~.:o ele pc!ot~----

Lns fi:!'!r::s etc ~o'."". s2ccrdotcs se1r_br~d.:ires, situ.:.C:a en c1 J~.--Ju r-:~ic del 

cor::._:nLJ, s~ .. l~n 1".::; 12 pt:cri.a y vuelven a ella~ llevan en ~.us bc}~i~as el 

en' 1 )!::r.-.a que ], i~~cntiJ:cn in..-_:iviL~l.!2Jlnentc:. E:e vinculr-:lr: ccn 12 figera 

dt 1:-'.C":J C: :-1·ccl-, c:c;l t::..:1l2ro por los sír:.1Uo!os que !iC c;1cut!ntr::n en 

las vci~!~::'-.s que l'r..;t::"".:1 ~e su Hinco Ccrcchw..: sc111illns :!:-_ci:-.1 r-.h:tjo y 
hac.id. ~....-.1: .... ~ .. ¿,;c~)¡·;·_L:1 I~ "h·.:;;.:la Lo~1 s:rT1"'..:: ·,lo::~ ~:.ir-:1il .. 1rc~~ c.1 c;,:.l 1-~1.b!c.::.ro 

J' C:l }os, S:.•.::::-ec:oi:...:.~ c.!~ }~ CÚCl:JTO.. a:1::..,Xa. 

c:c ciTi:5arios c¡u e el cu!to 

rcg¡oPcs y Yt:s!yc:1 r:l ccntr·o de el onde ¡-;a:;:·tiero ... _ o ciuc son 

ticrnpo. re it!1nbros de una n1istu .. cofrnclía o 

he;-,¡:;:'."" ·~:·.t~.. 1-el:.;.ci'.:.:~:--~C-i. cc:1 l:.i scrpicnt.:=: e:n}'.",lt:rn~da e_;;:: la c~ncfa; 

qu·~ s: ... l..::;1 y rc_:1~~s;.·~ ;i e:1 ~itio i!T:pcrt::-.ntc: el siti'::> de s~1 centLo. 

1v::e p:::-ecc que lr:.!i riatnr~s ele -rcp .. :-ititl3. ~u:_!qu¡crcn n:1 un tcn1ática 

que 1~.s e:-1i;-ica y por- ende 12.~ cxp1ica. 

J\..!c gns"..'._:.!·ía a~~dir- .. cp..1c c-11 el estudio ele Pasz¡ory .. en el cual nn:--. za 
toC.os le·.:; n5pcctcs ~rc¡t~colé~icos Ge Tep:i.ntitla. al h~ccr 1::1 ci.;:scripción 

del conjt:nto dcpart:1mcnt::il. n:salta que el centro de todo el complejo 

a-quitcctónico, se localiza en torno a la cámara del Tlalocan y la 
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pirámide 

alrededor 

adyaccnte.8 Es decir. 

di.:-1 cu:d ~(! Ucsacru~la 

la c{unara y la 

la con~t1·ucción_ 

pirán1ide son el eje 

Por últin10. en los reportes 0rqucoló¿icos de Cn~o. 111-..~ncionac.los líneas 

arriba~ t..:i a¡·qu.....-úlu.,¿u ~.t:ft.:.da el hal1ar¿o de cu-..~r-pu~ dl..~ nii''-10-::, cubiertos 

por LH13 vr!sija d~ barro. que pueden e~tar a!:>uciados con el culto de 
TI áloe. 

Se n1cncionó tan1bién el hallazgo en el c.: entro d..::I patio d(.• un 

individuo con la cabeza conada y un yuso. que f1;c enterrado 

después de la construcción del patio. ya que el p'.so fllc roto y 
repuesto. 

Concluyo con esto_ c~~it:? el sacrificio asociado con el jL!ero cJt:: pelota y 
el culto a TL:loc u--~n-1biL-.n se confirn1ri.n a través de la a;.·.--:,u.:-olo¿!la. 

En la <.df~?.rda (~C 1~ csc:-dera de la pir{·unidc. se cncontJ"t. .. 1 Ja escultura 

de un j~i~~u:;r y l~ cabL!?a d.:! otro en el lado opuc~to. IJc1nos hablado 

ya en p.1gi· :s prccc~'cntcs de la rclac.ón t.'l1tre el fclii-:u .. l~ Geidad 

acuática y c:.1 ju~2"º e!.: pelota. Tan1bién p~-_rcccn vinctil~"'-~:c a tI·av.2s de 

halla:; ¿os :lrC}t!C01~>gicos. 

Si el co~1junto fue linbitacionf!l. debe haber· csUh .. ~·J dcstin::Co a 

jugado¡·.;s d.:- pclct~.. y en crrso de que las cún1aras l1u~i~ran tenido 

un uso ritu:il. ést~ d ...... bc h::--.lJ¿:r estado vincul'1do con el ju . .::-r:o de 

pclOt2.. 

!\.1is co:-1.1...':] '...lSiOI'...:.·s r..::1:.;.tlvas al j 1JC['-O Lle pelota. no pr2t;:::G. ....... n t~:-1nc"'.· ,· 

natl~ ~ lo t.."':'.:.pucsto por los n111chos cspcciali-::.tt!S que 11~-:n tr~:t=-:.t: .. J el 

tcn1~:. sin c:n1b<:'.J¿.o. 11;~ gustaría hacer en recucnu .. ""' d~ las que 

cons!dcr-o i1npor·tantcs para este trab:.1jo. 

El juc: 1) C:..::: pcl<...""lt:-'• es el único rasgo cultur~~l [-"rchisp;.:?"1ic0 

Jías. 

qt..1c 

t<:"'..H c:-.:.tcns::-.. 

periodo Ge ticn1po 

Desde el 15Li0 a.c. 

t:-:n 

c!cl que se 

Llr::.._:0 y un::i 

nuestro~ 

Sus c0!~ot\ciL~ncs sin1bólicas incluyen el aspecto lluvia-fc-rtilid01d4 a 

tra·.·~:.. .... ~ .. -:i:l cual ~-e r;.:-¡~cion::tn con el culto 2 .. r: lloc. 

Spaszwry, E .. 1976, p. 51 
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Se vinculan ta1nbién en el 
TI ah ui zca 1 pan te e uh ti i. Xólotl. 

aspecto astronó111ico 

con Coyolxauhc¡ui y 
con 

los 
Ccntzonhuitznahua luc:hando en contra de Huitzilopochtli y en el 

Popol-Vuh con la ereac:ión del sol y la luna. En Xo.:hicalco. se asocia 

con los equinoccios. 
En su concepto 111:1s profunJo .. con 13. lucha entre el sol y las tinieblas; 

los herm::-.-1os e1·cadorc:s del n1ito maya. dcrrot:1n a los sciio1·es del 

inframundo en el juci:O de pelota. Según Jl.1ary l\íillcr. por esa razón 

un jugador de pclotrt se entierra con sus instrun1cntos ele jucgo.9 

Por las divers•~s t'1odalidac.ks representadas. en los 1nuralcs de 

Tepántit1a. tne f':1t"Cce v[;.lido conclu¡r que es un testi111c,di0 gráf:co c1e 

una prúctica de cnono1c i n1po1-1 .. 1ci~. pan:11·2so~r11c1·icnna. i ~o sé si las 

n1otJ~, ,id.:.!d-.:-s se jug.:.'!b.:tn e11 -rcotihu::1can .. o si en el Tlr-.. ~ '_Jc¡¡n se pintan 
escenas rclütivas ~ otr::s regiorics .. pe1·0 r~·.~ulta de vi "l in:portancia 

Gcstz.car .. que toÜ¡:.s c:;ns vari~:itcs del juego. en L 

_"cp<Hltitl::-._ ticn·~n CO!C10 eje ic1culé>gico a Tláloe. las 

pinturas de 
luvias y el 

florccirnicnto t'c vitales pztra la sob1·~vivencL:.... con1cstib1es .. 
nicC.:icln.::.1eJ o alucl1 _en as. 

Con rchlc~ón a }2. cu111po~.ición y la forr:::.i d:; 1~1s p-. ~ur~tS .. <lestacnxt 

que ~c~~l;•"' el t:-.:_¡·.:~:.:10 u~ lG~ inc!~;·ic:uos .. ést:::- ~ se ven con diferentes 

act~tul s 2. et i '·· i c1 :."'.des. Los más pcq::icf::os cvic1 ~--11Ci2.n 1113)'0{" 

di11~tn1is1·.10. l,Of" CCE.1tr:-'..:--:'.rti '-.... los intcgt"3.i1lCJ de f .-._"") ..... CSioncs van 

at:-1'\i.--:dos cc:1 ,-\,~: .. ti:":.1c:nl~s n1uy 1~ala:,:t.s .. cuyos co1np~!¡ .. tes a veces 

tien~ <.Esto.·siouc~ de P"-... ·t:.pectivP.. puesto C:t!e los cl.:¡ncntos c1el 

vcst1d0 se h .:-en cvic~cntc aut~quc estén situados ca partes que 

Gchicr~n ~'21 in· ... -i~ ii)L:s (~C la fi.['..lr·L 

Se lc---s 11: ... 112~:~~:~0 pro~ec;!_oncs porque si.:i:.líJ;·e si~-:...1 ·:-n el i-c1is:..110 

sentido. 
Por lo5= ejes con1_¡:,G:;iti.\"os se vincul:i.n 1:1s escenas de 1:.:JS taluC:.:-s. la 

ccnr:~f:"' c'~-:1 lo.s n~:-~,c8.:-oncs de Tlú.1oc y ellos. ccn la rcprcscnt ..:-ión de 

lo C¿t:;.c pr_1.~:cta ~.::.::- 1.:.1 lr.r";l.o1~ción en el ~fr:.blcn .. """'. 

Los eje:; con1positivos tiene un reforzhn1icnto sin1bólico.. que se 

establee..:: entre los n1 scr-iroL ~'S de Tlá:oc y las canchas o celebración 

9 Milkr, M.E .. 1989 
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del juego de pdota y con la figura d..::I personaje que llora en el 

úngulo inferior ckrccho del 111tiro sureste. 

El CSf':!CÍO 

nivch.:s d~ 

el 

representado en las pinturas., tiene 

F .. bstr;-.~ciln1_ que \. an del 111~' · si111plc 

rí u q llL" \'i·.ja por la n1ontaña del 
espacio t~-:; i.:.c.:ciún. 

rcprcsentr~clas con 
El segt\IHJO. en las 

1 incas C] llC n1nrcan 

canchas 

el úrea. 

por lo menos tres 

al 1nú!'> co111plcjo. pur 

1nuro sun.!st~- Es un 

de jacgo · de pelota., 

c11 este caso. es un 

espacio topo_1~r2fico y por últin10. las b~lrras paral~las que se ?..socian a 

cabez::~~ scp~r~1dZ"ts dc-1 cuerpo y que en n1i opinión son una alusión al 

s~c:-iltcl~> por t.L::c<~pii~cción a'.'.ociaLlo con el ritunl d12:l juc,ro .. Este es un 

esp0ci" sitT!.bólico. 

Propon~o t:;.:nbién que en los 1nur:1lcs de: Tcpantitla .. ,,'."Y tres niveles 

de siri1bo1is:110: el rrir"";1cro .. que es l~ reproducción d.; una realidad 

visibl~: niencion<..': la 1lo:· el:..·. I, ura que ap2.recc en 1..\ escena 2 del 
n1uro ~.urc-s:c. 

El se~'-"nCo. 12. r~soci:1.ción entre un síinbolo y ta;:-, figur~-i .. por ejcrnplo 

ln 1nn.1ir'o~;:: y las cabcz<1..s sin cu·.:rpo y 'r últin10. ::-cqucllos c¡u.;, 

sol~n1t·:-ntc p~i:.:.l~~f"~"":n ~cr cornprcn.:!idos dcnt•o de la c\..~r11unidac1 .. por 

c}:-r.ip1v }:-::. t-.~-,.:-~:i 'ill-2 f0nna pa· ·- ele la csccn~ 10 <..lcl rnuro Slircstc: y 

q•: es si&1-.i~z-..r ~. i'.t 1.l~ la L:t.:iL!;..1Li pint:ida en 1~ cenefa de /Ltctelcc. 

En ést..:~ G1ti1:10 11>.-~1 e~.: ¡;.bstr~~cción. coloco 1a 1".1?ura del pc:-~0n::1jc 

a12.vi:--.(; 

visl ur:.1.t,~ 

-r .~ti t 1 n 1ne parece q uc 

(. ,·oción antl.3 ~.1 <.L.:: :lad 
nos p.:rn1itc 

c::n ci tea.:~~¡._-, Cl .... :·~·11·· .... : ... "I (~C" r ~'..lnla:; y roüc:ido P'~"1" ~gna. l ::·¡ca su p!cr. ·~ 

y ~e '---,f:·c..:~. por el u1isn-:o scnt~:nicnto que ha 10~0,:!do al ~.cr ht:n1.:~no a 

lo l.-r·.co <.l~ la l;~~:t<.. :·::l. c1 n1ic-:..:o: u lo dcsconocic~o .. a lo i:-.::ontroL .. :..lJ1c .. a 

lo ir: .. ·~!cJ11/ab1~~. y c:1 el 1-:.1unclo rrehispánico t. ... 1 h .... :n1hrc con sus 

111icd-:.."'s y con ~.us cspo!ranz;.1s. al sncnos puc(L: sentir cp:~ graci:J..s a la 

n.port3.Ció:1 de ~u vi(Ll cst:'"t c:.1pac~tado para cvitcx el c.:·.:>s. El sin1bolo 

ha s· .. 1:tl 1 :!~r~.:~ a 1:: in1~.~~~,n~ l.¿,plica de lo visuriL 

l\'lc p3rcce int:CL"Sario t .1urncrar todos lL1S 

rcprcs(.. ... ntados en los n1uralcs., sin c1nbarg.o 

sin1bolos que ap:.trecen 

quiero ton1ar algunos de 
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ellos que en mi opinión tienen una significación especial para Jos 
objetivos de e"te estudio. 

Por ejemplo la cuerda asociada con cabeza~ decapitadas en otros 

sitios n1L~~oan1cricanos y Ja que aparece en e] n":.uro noreste sostenida 

por el ju:•,ador con yugo y a la vez e:,to con el Popo) Vuh, por Ja 

cuerda dl! J:-i cu:-tl ct:---J2an Ja cabeza de !-Iunapú Cil la caí1cha de juego 
de pclO!a. 

ConYicr..c resaltar la in1por1ancia d...:l pcrson,ijc que lleva Ja cab·~za 

trofeo cnn10 parte de su aU1\'Ío en el rnuro sur. 

I-Jast~ el 111on1cnto~ es Ja tín; ·a rcprcS:?fllación de un c1c1ncnto de Ja 

ind:.u:1•.:!nt<-~1ia <~e los jugadores <.Je pelota que se !1a rc11~csentado en 

otros lL~z;~:ics d::. L·l(:-..so:..1n16rica., pero que nunca se ho· 1"8. cncontJ·ado 

E!Jo 1.n(! lleva a li: siguiente c·:._.11clusión: en 

Teor1~1L·ac[_n 

sin1il;ir::·s a 
se 

1nesoü. n~cri canos~ 

sacrifici;:, hun1a11.o 

que tuvieron Jos y 

¿·J L!10111er:to d~I conu~cto con 1os 

sucecEó r:.1 F:tso de] til.!n::)o .. cu.:-tndo es ~-b:.:;olutan1c11tc 

incl1\'iG•.Ju !'-:-1.: ¡" O COi-l.:lllC!O 

ccn propósitos 
,-üs pueblos 

_::.paü..:Jles. ~-!1 

·.,:idcnte corno 

con el 1.1.:..·~~ pr· 

:iro cr1e a un 

cabezr:... pero 

~•Jcio sentido 

e:! cu~.l el liorn!~:!..: r ~i-ticip~, ror el ~~'!crifici(; .. cc•:1 st¡ 

o:-dc:: c . .S:::n1ico. 

Con L:i ... -:c en le:-.:'". c,•i::.lencias qu:..~ he encc•íl:r~1c10 :'! 

i1:i\'~sti::_·~.ció;:1 .. conclt.yo que e) Juc·go 

~.a1:r:-'!.r.c. r.~:..·~s r-.lt~: c:~l·~ tuvo p:-tra l0s 
c~:re:·.:cd~:,.-:s i:-re·.·?,~-; e j¡-.n1ola~c1ric.s .. es 

de r!'cr21:tit1 

puebl"1s ~-:.r--..1cric: 

el L~n::i ccnLI·al 

en el 

J <:r['.;o de l.~ 

: a conotaci Óil 

:is y con sus 

:! lJs pintur2s 

Esta lcct:.:rr: .. de~--~..! 1:-.1 punto de vi~.ta .. no s~ h:1bía re 1 :1ocido porC¡l.(''. 

el t:--,;;,1~,~o d~ l::s rig:.!r~.:.s y d,.: los ~írnbolos: con1par~ti 1ncnte con 1"1s 

i111:..¡2.~11c::-. ~cJ r-r~-. 1!eI·o., ca:-ecía d'-3 irnporrancL:i por .... 1dc no podí.:1,_ 

corno JiJ~ r;::suit:L e-vide: u:-.. ser el t.. .... jc. rcct;._ir de l:·s pinturas del 

conji::Ho liabit,:cion:ci. 

Por último. 

las pinturas 

quisiera plantear la urgente 

de Tcpantirla, y de otros 

H<'cesidad de protección de 

1nuralcs teotihuacanos; sujetos 
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a cambios climatológicos. a fauna nociva 
destructiva del patrimonio artístico 
humano. 
La cámara del 
realizada por 

TI alocan. 
Alfon,;o 

cuyo 
Caso 

nombre 
a la 

y sobre todo a la acción más 
de México. el vandalismo 

recuerda la 
a1·q ueolog ía 

gran aportación 
nlexicana. debe 

conservarse en mejores condiciones que las actuales y ele ser posible. 
dentro del g1·an proyecto de rescate el<! Teotihuacan. me parece que 
se debe resaltar la gran importancia ideológica que el juego de pelota 
tuvo para los pueblos americanos. que en nuestro tiempo conserva 
parte de su vigencia y hermosura. 
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