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A todos aquellos hombres que forjaron con su conocimiento 
un sentido mágico del tiempo y del espacio. 



INTHODUCCION 

En el sistema de pensamiento universal del hombre moderno, existe un fenómeno que separa 
al hombre dt:I total de su contexto humano: si por realidad entendemos imicamcntc lo que 
estamos \'Í\'icndo y en esa realidad desempeñamos todos nuestros actos como seres sociales, 
nos olvidamos de 4ue existe o ni siquiera lo ad\'crtimos. una contraparte a esa mis1rn.1 rcalid::1d 
cotidiana que cstri siempre presente en nuestras vidas. pero que no podemos o no queremos 
tomarla en cuenta ni ad\'crtir su \·cracidud debido a los moldes percepti\·os que la misn1a 
sociedad impone. '.'Juestra educación t!'stá basada en cimentar en las nuevas gcncradoncs r.!sos 
patrones sociales que nos incorporan a la rc~1lidaJ en que \·ivimos. De esa manera d hombre 
moderno dcs:.irrolla su conocimiento. 

El conocimiento humano tiene como punto de partidn la sncializ~1ción. el lc:nguajc. la 
historia. el arte y muchos otros aspectos qth! Jctcrminan la forma Ji: \ iJa y d <.¡Lh!h~u:cr 

humano en un nivel socio-cultural. L1 cosmovisión sh!mprc respondc a todos los aspectos 
sociales en todos sus sistemas. y está siempre presente l!n todas nuestras acti\·idades 
cotidianas. Todo aquello implica emparentar nuestro modo de pcnsamii:nto dentro de nuestra 
comunidad. de tal forma que nuestros actos enfo4uen sus objcth·us sicmprt: a sostener los 
cánones perceptivos que nuestro mismo grupo comunal cstablccc. 

Tal sistema de organización nos permite afirmar que la cosmogonía form:.1 parti.: de la 
religión de los pueblos. pero esto no es totalmente cierto: religión es crear un mundo ··iJi.:aJ'' 
que de respuesta a todas nuestras preguntas acerca del origen del uni,·erso. la 'ida. el destino )o 

d significado de la muerte. Con su religión. d hombre responde a esas preguntas y cree en sus 
respuestas. aún cuando no exista en su mente racional una coherencia ,·criJica qut.: compruebe 
sus creencias y las cimente en un pl;mo real. 

El mito es entonces la única \'Ía 1.h: acci.:so para llegar al conocimiento de lo inexplicable. 
¿Qu¿ tan ,·a.Jido puede st!'r pur::1 el hombre \'ivir en un pcns<1micnto basaJo i..:n su religión ) 
saber que no existe en la rcalid<u.J como algo pulpuble'.': ¿Cómo sostiene su rcalidaJ social y su 
religión en un mundo inrnginario'?. 

El hombre nutre su cosmogonia con religiones, lilosofias y construcciones ideológicas 4uc 
son aspectos abstractos con los que ordena su mundo.pero con los que no puede dar una razón 
lógica dentro de su validez, mucho menos explorarlo. pues el pensamiento es hasta cierto 
punto independiente de la percepción. Ejemplo de esto es hacer una visión comp¡1r;:1ti\'a Je las 
\'ariadas concepciones que se han hecho de la muerte y de la visión real del cuerpo que se 
pudre y es absorbido por la tierra: d cul!rpo ya no camina por ahi por sí mismo. ya no contiene 
la esencia vital que lo hace rno\'crsc. 

El mito contiene su propio csp<1cio y tiempo a los que el hombre no puede acceder 
solamente creyendo. implorando u rezando. El espacio mítico mesoamerkano rcpresent<1 un 
acceso real al mito. que trasciende los canoncs de la socialización percepti\'a. Todo \'estigio 
arquc.!o)ógico es ejemplo de esto. 

La concepción prehispdnica establece su propia realidad dentro del contexto social sin que 
Csta dependa de ello.). a que su realiJaJ cotidiana no se encontraba ubicada como algo total c.! 
insustituible. sino que abarcaba una esfera mucho más amplia que la que nosotros. los hombres 
del presenh! hemos calificado de mítica. di\'ina. religiosa. cxtrasc.:nsorial, cte .. pero nunca 
como una realidad aparte. 



En Tula. Hidalgo. se encuentra un interesante testimonio que relaciona el esnpacio natural 
terrestre y los puntos del trayecto de los astros con la ubicación de la zona arqueológica. Del 
lado norte de Tula. se encuentra un cerro en forma de seno lla1nado Xicoco. lo que h:1cc 
suponer que fué d kgen<lario Coatépec donde Huitzilopochtli venció a Coyolxauhqui y u los 
cuatrocientos surianos y donde Jos mcxicas erigieron un templo en su honor, posiblemente la 
Tula misma ( ver: el mito del nacimiento de Huitzilopochtli: pág. 56 ). Toda Mcsoamérica 
está repleta de sitios así. donde la tierra podía ser utilizada para enlazar un acceso al 
inframundo (ver: Jos trece cielos superpuestos y los nueve niveles del inframundo: pá~. 44 ) y 
donde la relación entre los mitos. la ubicación Je las pirñmides y su relación con los astros 
parece ser. a los ojos de los antropólogos e historiadores. una forma de representar sistem~1s de 
medición calendárica o sitios de alojamiento y de funciones políticas. Tales suposiciones son 
erróneas si tomamos en cuenta lo que hemos estado mencionando: que el mito es un espacio 
real en la cosmogonía prehispánica y que su función como demento tangible l!S enlazar al 
hombre con el universo. 

El México antiguo constitu) I! una fuente! inacabable! <le historia si tomamos en cuenta que 
tan sólo han transcurrido poco más di! 500 aiios desde la llegada de los cspailoll!s a :\111éricu y. 
de esa época hacia atrñs. miles de a1ios JI.! los que desconocemos gran parte di! su dl!sarrollo. 
El f\..-léxico prehispitnico inmediato a la conquista cspaiiola. producto di! una l.!Volución <le 
pensamiento perdida en el tiempo. I!~ el que nos interesa en este momento y. más 
explícitan1entc. el 4ue concierne a los nahuas ( Je lengua niihuatl ) del Valle de r-vk\ico. 
quienes también son llamados aztcc<.1s ( por provenir de Aztlán ). tcnochcas ( por habit1.1r l.!11 
Tenochtitlan) y mexicas ( por ser fundadores de tvtéxico ). 

Debo señalar :1quí la importancia que constituye el hecho de que la cosmogonía mcxica 
converja en innumcrabll!s puntos con otras concepciones ml.!soamcricanas como un fcnóml.!no 
de universalidad de pensamiento, similar a lo qui! sucede uctualmcntc Clin el homhre moderno. 

tvlCxico-Tenochtitlan representa el punto culminante en el transcurso del pensamiento 
indígena: heredado. según las crónicas y los mitos. de los toltecas~ pero más atrás de los 
toltecas se encuentra una etapa que constituye el origen del \'crdadero pensamiento indígena 
que. si lo ubicamos en términos de tiempo e historia. resultaría inconcebible para nuestro 
pensamiento. 

Los estudios qut! se han hecho y se siguen haciendo acerca del pensamiento indígena 
reflejan claramente lo antes mencionado. No se busca una interpretaciún lo mús apegada 
posible sino que se envuelve! en un \·clo. a \'Cces de ignorancia o suposición y otras por temor a 
defender la propias ideas ante un posible rechazo por parte de otros estudiosos. 

Los métodos Je investigación sobre el mundo prchispi.Ínico se han hecho recopilando los 
datos que otros autores o las mismas fuentes ofrecen ( como lo he presentado al inicio Je! 
segundo capitulo ) ~ u ofreciendo una propuesta de todo lo que uno cree acerca del tema. Así. 
estas páginas dan viva voz a los estudios que se han hecho sobre la cosmogonía prehispánica. 
reafirmando algunos. rechazando otros. proponiendo otra forma de <lL~scripción. 

Las fuentes y lo que han escrito los investigadores constituyen un rico manantial para 
entender la cosmogonía indígena. pero lamcntahlcmcntc los parúmctros para su estudio 
siempre encajan di:ntro del epicentro del pensamiento occidental. haciendo imposible 
sumergirse en el propio contexto indígena. 



Las fuentes son propiamente los testimonios originales que relatan el modo de pensamiento 
mexica, generalmente redactados por los propios indígenas; estos testimonios penenecen tanto 
al periodo anterior a Ja conquista como al posterior a ella. los cuales son: códices. manuscritos. 
pinturas. mapas y obras de ane. 

El crácter de las fuentes pertenecientes al período inmediato a la conquista es una muy 
dificil estera de estudio debido a la dificultad que presenta el tratar de interpretarlas. caso 
contrario resulta con las fuentes coloniales en las cuales se han basado en gran medida los 
investigadores. pues muestran ya una recopilación traducida al castellano por Jos cspmloles. 
aunque presentan el incon\'cniente de que pueden estar mal interpretadas o distorsionadas en 
su contenido original; estos últimos escritos füeron recopilados principalmente por los 
primeros frailes misioneros: Sahagún. f\fcndh:ta. Durán y :vlotolinia. 

No he encontrado ninguna investigación de alglln autor que desmienta el adjetivo que se le 
ha adjudicado al valor del mito en el pl!nsamiento indígena.tunto pn:hispánico como actual: y 
esto se debe básicamente a que se desconoce en su totalidad una interpretación real acerca de 
la simbología y misticismo indigenas. 

El presente libro responde a una propucstu de trabajo e investigación utilizada con fines de 
carácter anístico dentro de las artl!S plásticas.Je tal forma que d trnbajo de investigación no 
sea meramente una recopilación de datos bibliográticos.porquc Je esa manera perdería su 
carácter como propuesta artística. 

Desarrollar una propuesta de trabajo para la obra artística requiere Je un conocimiento 
directo con la técnica y el concepto. Los planteumientos que se han hecho, tanto en 
investigación como en obras plásticas han cnriqw:cido el interCs por las culturas prehispánicas 
y su pensamiento. principalmente la cultura nti.huntl. uún cuando c.:1 cdcter proposith·o de Hiles 
planteamientos se basa casi siempre en teorías arbitrnrias: y es lamentable saber que el artista 
plástico dependa de los investigadores para sus soluciones e incluso pum adnptar los moldes 
conceptuales que interpretan un mundo equivocadamc:nte. Es tnrea dilkil para el invcstigadl'r 
del pensamiento prchisp<inico Jcsarrollar un scntido de búsqueda que cxpliquc 
convincentemente una interpretación a todo esto, y lo cs también para el artista plástico <.{lle 

desenvuelve su producción artística en torno al tema de lo prehispánico y l{Ue depende de las 
afirmaciones de Jos investigadores sin tomarse la molestia de cucstionarlus o criticarlas~ y es 
que un artista es también alguien qw: investiga y se cuestiona el conocimiento. buscando 
nuevos conceptos que se ajusten a su capi.1ciduJ cre:.iJora. 

De cualquier manera. es necesario primero establecer un conocimiento de lo que nos han 
dejado los testimonios. tanto en sus crónicas originales como en los planteamientos que han 
hecho algunos autores en sus estudios de cultura náhu<Jtl. para así forjar nuestro propio criterio. 

Finalmente, esta tesis. siendo dl!sarrollada dentro del nmrgcn del libro dc artista, contiene 
una semblanza del desarrollo de la imprenta y de la producción de libros. Es importante 
señalar en este punto el papel que ha desempeñado el libro como fuente de conocimiento desde 
su origen hasta nuestros dias. en (.JUC el libro ha cobrado otro sentido. Ya no representa solo un 
compendio Je ideas que sc podían transmitir a un mayor númcTo Je personas.sino un objeto 
que puede ser valorado en términos creativos como objelO r.:n si. 

El capítulo dedicado a la propucsta gráfica resalta la importancia de la técnica del grabado 
al buril, perdida en ~léxico desde hada muchos allos y utilizada actualmente por algunos 
artesanos. joyeros y grabadores de billetes, pc.:ro no como una herramienta de producción 
artística dentro del grabado actual. La complejidad t!tl el manejo Je esta tCcnica no reprcst!nta 
una limitante para su desarrollo en nuestro país. ya que la gráfica moderna depende todavía de 



las técnicas tradicionales. pero las tendencias artísticas exigen cada vez menos disciplina 
técnica. 

Incorporar la talla dulce o buril a la grática moderna requiere un planteamiento vivo. que 
ilustre objetivamente su validez y los grabados que aparecen en el libro, y otros más qu..: 
forman parte de mi producción anistica. son parte de esa propuesta. 
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CAPITULO l. 

EL LIBRO Y SU PRODUCCION 

1.1. El libro prehispánico. 

Antes de acercarnos a definir el carácter y las circunstancias del libro como objeto plñstico. 
artístico y como libro Je artista. es preciso dt:linir la función que ha tenido el libro impreso 
desde su aparición en el siglo XV. ya que signilicó el surgimiento de no sólo un medio para 
difündir idi:as. sino del lenguaje artístico que dió fuerza a todo lo concerniente a las urtcs 
gráficas. 

Existían ya otras fornrns de escritura como el códice. el manuscrito, los mapas.etc .. que 
puede decirse constituían el preámbulo del libro tal como lo conocemos ahora. Pero la 
aparición de la imprenta origina que los libros impresos constituyan la base fundamental de la 
preservación y difusión dd conocimiento humano en todos Jos rincones del mundo. 

En esta tesis nos referiremos únicamente al libro impreso y circunstancialmente a los 
papiros. tiras. tablillas. códict!s.etc .. para hacer mención de los escritos de determinada época ~ 
lugar y que tengan relación con el libro tradicional.es decir, con el libro escrito.numerado y 
empastado. 

El libro prehispánico o códice es analizado en este capitulo por estar íntimamt!ntc 
relacionado con el Joma de Ja tesis y por ser panc de la historia del libro en Mexico. ya que 
desemboca en la cn.:ación del libro colonial y el arribo de la imprenta; además di: que 
trasciende directamente como testimonio del pensamiento del ~ kxico Antiguo. 

Dado que en general. i.!I tema de la prodw.:cil1n Je libros l!S muy vasto para tratarse aquí. en 
¿ste capitulo nos concentrart!mos exclusivamente dentro del des•1rrollo histórico. surgimiento y 
evolución del libro en i\ICxico. 

Sus orígenes nos remiten al empico di! las pintaderas, sellos y códices prehispánicos, Jonde 
el lenguaje pictográfico se desarrolla con una fuerte carga simbólica que aún subsiste en 
algunos grupos indígenas. la cual se manifiesta en la ccrümica. los tejidos y la decoración 
corporal. empleada en algunas fiestas de carüctcr ceremonial o simplemente se usa como 
orrnunento decorati\'o en la producción artesanal étnica. 

#B) 
Algunos sellos prehispri.nicos que pt:rmiten lu multirrcproducción 

mediante el estampado. 
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El códice. que por su estructura se nscmcja mils con el libro occidental, se encuentra 
manufacturado de diversas maneras en cortezas de ·~umacahuitl" o amate. en hojas de 
maguey. higuera. pieles de animales y otros textiles. 

La función del códice para la transmisión y preservación del conocimiento y los testimonios 
históricos tenía semejantes objetivos a los del libro europeo, aún cuando el carácter de su uso 
se sostenía en el quehacer meramente sagrado. 

Un gran número de códices fueron quemados durante la conquista: 

""Los frailes encabezados por fray Juan de Zum3rraga,viendo en los códices figuras del mal y para 
quitar la idolatría del pueblo.se apoderaron de Jos archivos de Tenochtitlan y Tlatelolco. encendiendo 
con ellos una hoguera del tammio de un monte que arde por espacio de ocho días·• ( 1 ) , quedando 
así perdida una fuentl! riquísima del conocimiento del ~tcxico Antiguo. 

Muchos de los códices que subsisten actualmente pertenecen a una etapa posterior <1 la 
conquista; algunos conscr\'an. rnmo en su contenido como en su forma. la esencia origimd del 
pensamhmto indígena. otros. debido al sometimiento colonial se ven intlucnciados en gran 
medida por los cánones de representación europeo. incluso la m~mufacturn de ¡1Jgunos dc ellos 
es completamente europea. 

i \- ~- . . 
Ejemplo Je un códice Jc manufactura indigcmi con marcada intluencia europea. 
Aparecen los rostro3 en tres cuartos y la figura humana con ncentuado natural is~ 

mo (Códice Th11eloko). 

Según Frias León y algunas fuentes coloniales citadas por ella misma. el contenido de los 
códices era de carácter histórico. gt.mealógico. astronómico, cnlcndárico y ritual, pero la 
mayoría de estos libros han sido intcrprcwdos l!quivocadamentc o de una manera muy 
superflua que no muestra totalmente cl sentido dt!I códice. De Csta opinión excluyo los mapas 
y demás códices de caractcr histórico ( algunos ) y narrativo. 

( 1 }. FRIAS Leon. '.\lanha .·\li1:1a, El ljbro \la\ t<o1hliot('Cj1S coloniales mexicanas. 1977. p. JO. 
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Dentro de los libros de carácter narrativo incluyo a todos aquellos que no se encuentran 
ligados con una función sacerdotal, pues cumplen únicamente con las necesidades del 
complejo social; pero debo también señalar que ésto no es completamente cierto pues todas las 
actividades estaban ligadas a Ja cosmogonía mexica. La confusión surge al querer clasificar en 
un orden conveniente el quehacer de Jos sacerdotes como algo aparte del común del pm:blo; 
poe ejemplo: la instrucción en el Calmécac recibida por los jóvenes que ingresaban a esa 
c:scucla implicaba el aprendizaje. la interpretación de algunos códices. lo que nos hace suponer 
que esos libros crnn de carácter educativo. aün cuando también eran de carácter mitico y 
sacerdotal. 

Otro tipo de libros serian los que erun de uso exclusivo de Jos sacerdotes. como Jos 4uc 
contenían un significado astronómico,adivinawrio o ritual. como el Tonulámatl de Aubin ( \ IO!r: 
2.7. Brujos y hechiceros en el pensamiento prehispánico pág. 64 ). 

Varios de los códices pertenecientes a la Colonia contenian el simbolismo inJigena oculto 
entre ángeles y quen1bines como una forma de expresión del arraigo a su conocimil!nto 
antiguo; esto es también notorio en algunas fachadas dc iglesias y pinturas murales Je mano 
indígena. 

Los artistas dedicados a Ja manufactura de los libros comprendían a los que se dedicuban a 
la realización del soporte, fi.iera éste papel, piel o lextil; y los llamados Tlacuiloqucs ( los que 
escriben ). que dominaban el dibujo y los colores y debian. al mismo ti~mpo, conocer el 
contenido ideográfico. fonCtico y simbólico de las imágenes que iban a pintar. 

"En varias comunidades indígenas los tlacuilos cjcrcian su profesión acomparlando a los ejércitos en 
sus expedidoncs guerreras o a los comerciantes en sus viajes mercantiles. Esta función la siguen 
dcscmpcr1ando a la llegada de los cspmloles. No hacen éstos más que desembarcar en tierras 
mexicanas, cuando ya los pintores de /\.loctczunrn se aprestan a reproducir en sus lienzos la sJtuación 
del campamento espar1ol: esto se succdi: con 1oda la 1n1vcsia hasta México-Tcnochtitlan. y Moctczuma 
siempre se mantiene informado de los movimiento efectuados por los hornbn:s b¡1rbados" ( 2 ). 

( Códice Florentino ). 

1 2 ). lbid .• p. 14. 
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Los gremios de pintores o escritores de libros Jlamados tlacuilocan, constituían castas de 
anistas dedicados a Ja producción de los libros en diferentes áreas.cuyos conocimientos eran 
transmitidos generalmente de generación en generación de padres a hijos. 

En el arte de Ja escritura. los materiales y herramientas estaban constituidos de cni\as o 
plutnillas y pinceles. Los colores que más predominan en las imágenes. de origen vegetal ~
mineral, son d negro. rojo. verde. amarillo. violeta y blanco. reservando el negro paru definir · 
el contorno de las figuras . 

.. El amarillo se obtenía del almagre: de las flores de xochipalli cocidas en agua de ni1ro obtenían el 
anaranjado, el rojo del achiote. el azul del ai1il y combinándolo con el amarillo resultaba el verde~ con 
el hollín del ocolc scdimcnlado en \asijas de barro se lograba el negro. y el blam:o era resultado de la 
calcinación de la piedra chirnaltizall. similar al yeso" ( J ) . 

La hechura Je los códices. su correcta simbología e impecabilidad en su acabado era 
cuidadosamente dirigido por los tlamatiniqucs. que corrL"gian los errores y la mala 
manufactura Je los libros. destruyendo los lJUC estaban mal pintados o hechos con pereza y 
ordenando qui! los repitieran Je nui:vo. 

( J ). ibidem. 

El pimor: la linla negra y roja. 
artista.creador de cosas con el agua negra. 
Discila las cosas con el carbón, las dibuja. 
prepara el color negro. lo mue/e, lo <1plica. 

El buen pintor: entendido, Dios en su corazón. 
diviniza con su corazón las cosas. 
dialoga con su propio corazón. 

Conoce los colores, los aplica. sombrea; 
dibuja los pies, las caras, 
traza las sombras, logra un pcrfcclo acabado. 

Todos Jos colores aplica a fas cosas. 
como si fuera un tolteca, 
pinta los colores de todas las flores. 

El mal pintor: corazón amortajado, 
indignación de la gente, provoca fastidio, 
engaf\ador, siempre anda cngarlando. 

No muestra el rostro de las cosas, 
da muene a sus colores, 
mete a las cosas en la noche. 
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Pinta las cosas en vano, 
sus creaciones son torpes.las hace al azar. 
desfigura el rostro de las cosas l -" ) . 

Las casas donde se conservaban los libros.llamadas Amoxcu.lli se econtraban cerca de los 
conjuntos arquitectónicos ceremoniales. siendo las más importantes y con mayor acervo las de 
Tlatelolco, Tenochlitlan. Tezcoco y Cholula. 

Acerca del Amoxcalli de Tezcoco. en los Cantares !\.'lexicanos se describe su ubicación y 
organización de libros: 

''Este recinto librario ocupaba varios aposentos de las casas reales de Nczahualpiltzintli. Contabn 
con un grupo de pintores tenidos en alta estima ) ocupados exclusivamente en anotar los nuevos 
acontecimientos y reponer los manuscritos maltrntados; así como con un grupo de especialistas 
dcdii.:ados a su intcrprcu,ción y conser\ación" ( 5). 

La forma mas común de los códices según su hechura es en forma de biombo o Je acordeón. 
que constituye la forma original del códice prehispánico Je ordenar las púginas; se trata Je una 
tira Je papel plt!g.ado cn planos di.!! mismo tamail.o con ritmos in\'crtidos que al cxtcndcrsc 
asemejan la forma dc un acordeón. 

Otros códices. principalmente los de manufactura posthispánica. presentan simplemente Ulli.l 

sola hoja. sin dobleces: otros funcionan en conjunto como hojas separadas y otros tienen las 
hojas sostenidas Je uno Je sus extremos como un libro europeo: éstos últimos también 
pertenecen al periodo colonial. 

!\luchas de los códices que subsisten •1ctualmente, 1.:erca Je 500.prcsentan rupturns en sus 
páginas y alteracioni:s en su contenido. y otros son copias de otros originales no existentes. 

La mayoria de los códices que sobreviven fueron hcchos dcspu~s de la conquist~1 y un total 
de 16 son Je la época prehispánica. 

Es fácilmente comprensible que muchos Je los códices se encuentren en otros países. pues 
fueron víctimas de circunstancias adversas producto de la co1H.1uista: algunos fueron regalos y 
obsequios a personalidades de la c.!poca. o motivo Je negociaciones en Europa: otros l"ur.!rul\ 
robados junto con otros objetos del Nuevo \tundo cuando \'iajabnn en IHl\'r.!S españolas rumbo 
a Europa. 

Del origen latino codcx. coJicis. que los estudiosos dd siglo XIX empleaban parn hablar Je 
los libros hechos a mano durante la Edad ~tedia. es también un t~rmino utilizado para designar 
los manuscritos antiguos. 

El contenido de los códices mexicanos r.!s todavía motivo di.! estudio, si recalcamos 4ue el 
pensamiento prehispánico tiene mínimas con\'crgencias con el pensamiento occidental. Se ha 
dado en clasificar los códices según su contenido. como religiosos. astronómicos. cduc~uivos. 
históricos, miticos. etc .. por lo que algunos son mas fácilmente comprcnsibli:s qui: otros~ esta 

t .¡ l. ·\NALES QF CUAUllT!T! AN. 
( S ) RA \'ON. Ignacio.los Arthhos de Mex1co, en D11;:c1onano de H1stona > Geogratl11. v. S, Mé:oo.ico. 185-1. p. 978. 
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diferencia radica en que lm;- códices de contenido simbólico·mítico son prácticamente 
indescifrables por los estudiosos de la materia. mientras que los que muestran tan sólo 
aspectos ilustrati\'os de registro. clasificación. mapas y otras características narrativas no 
representan mayor problema. tal es el caso de la :\latricula de Tributos del Códice 
~1endocino ( ver pUg. 34 ). 

A continuación se muestran varios ejemplos de códices con una breve ficha descriptiva 
lomada de una publicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia ( 6 ) , que indica 
las medidas. la Cpoca en que fueron daborados y el soporte en que fueron hechos: tal 
descripción nos sírn: para damos una idea del material en que fueron manufacturados y las 
diferencias JI! solución plústica y de dibujo LlUe resaltan la t!pocu de su realización. 

COIJICE lH1RBÓNICO 

C0111CE IHJU.<il..\ 

( 6 ). 1 os Códices d~ Méxjco, INAH. 1979. 

l'roi:cJe de la Ciudad de :'\.tC'íico; pri111crn mitad del siglo XVI. 
Papel anu.11c plegado i:n biombo, con 36 hojns de 39 x 39.5 cm. 
Biblioteca de la Asamblea Nncionnl Francesn. Pnrls. 

l'roccde de Tehum.:an. Puebla o de Teu1it!An del Camino, Ou.". 
Fumles del siglo XV. 
Pid plegada en biombo cen 39 hojns de 27 x 26.S cm. 
Btblioli:~:a Apos16licn Vaticana. 
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1 l.:..:rJcntc Je t l,¡, ,,1glo .\ \' 11 
l'1d. J7 '22 X 1."111 

B1hh1llr.:..:a :\'..1~·11in;1J JI!' .-\111rupoJ¡1g.h1el1i .. 111na 1 J5--l J 

i:,1,1Jo J..: //i.l.ilgo. ~1glu .\\"l u .\\"JI 
..;..:h rr.1¡..:m..:11111~ J..: tcJ,1 p1111.1Jo'i .il ul.:11. Jr.: Jo' / 'J C'lll 1: u 
H1hl1111t.:L:a :--.ai.:1011,11 d.: .·\111rorot11g1.1 e ll1'>tnna 
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l'ntl.111/1m·~·- n.i,.,;;.ila. ~1gln XVIII 
O!c~1 '"'bn: idJ; Je -J '5~ .:m. 
B1hl1111cc.1 .\:.i..:wnal Je A111rorwlu~1a r: 1 fü;toda.. 
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1.2. Lat lmprenrn y pro<.lucelbn lle libros en .\léxico. 

La imprenta tu\·o ~n ~,léxico un desarrollo distinto que en Europa. pues a pesar de que la 
imprenta )'a habia tenido cierta evolución. vino a convenirse en una tbrma de evangelización 
más directa y trajo con sigo un sinnúmero de cambios que produjeron en México un ambicme 
propicio para su desarrollo. 

La Ciudad de J\.JC:xico fue Ja primera en gozar en todo el Continente del beneficio de Ja 
imprenta: d primer cmpresor en arribar a ~féxico fue Eteban .~fortín. quien se supone lkgó cn 
octubre de 1.53..J junto con el regreso de España de fray Juan Je Zumcirraga. Es de suponer que 
el taller de Esteban 1\·fartín haya estado ( en sus comienzos } constituido por una ('queri:a prensa 
de madera. un nún1ero limitado Je tipos y otros accesorios tipográficos indispensablcs paru 
imprimir pequcr1as ediciones. 

Existen Jocumentos qut! muestran plenamente la c..•xistcm:ia Je una imprenta cn .\JC.'óko 
antes del 6 de mayo Je 1538 y del impresor ya mencionado. Esteban ,\Jartin; sin embargo la 
ma)·oría de los auton:s destacan a Juan Pablos como el primer impresor en ~kxico y como 
editor del primer libro imprt!so en e:/ Nuevo ~fundo. L.t cuestión se resuc:ln~ porque Esteban 
1\tJartin no fir1t1aba sus impresos y Juan Pablos supuestamente se adjudicaba sus títulos; l.!'s por 
esa razón que los autores demandan a Juan Pablos como d primer impresor en X léxico. 

El primer libro que produjeron las prensas mexicanas y por tanto l.'! prin1ero yuc: se imprimiú 
en América fue la Escala Espirifuul de S•rn Jwm Clímac.:o. traducida al castdlano fHlf fray 
Juan Estrada o dc Ju 7\fagdalcn.:i e impreso en 1.535. 

Fray Juan Je Zunürraga. a cuyos empc..•rlus se debe h1 introducción Je la imprent<1 en 
i\'féxil..:o, continuó en unión con don Antonio Je ~lcnJoza sus gestiones para impulsar y 
desarrollar el arte tipogrdtico e ilustrativo, pues la estampa imprcsu era el medio ideal Je 
propagación Je i<lt!o.is. Sobra por dem~ls señalar que el objc1h o JI.! la edición Je libros y textos 
tu\'o en prirrn:r plano un carácter Je evangdizal"ión.puc:s recién cswbkcida lu Colonia. 1.!sta 
requería cierta indepcnUcm:iu de Espafü1 y así desarrollar un dima propicio para l.:i educación 
cspm1ola y criolla csrab/ecic.fa en .\ICxico. r p¡ira soca\'ar ruJo \·estigio ¡fo/ penso.1mie111u 
indígena. que alln cn esos riempos sc sostenía en pie .:i espaldas Je la mirada Je la inquiskión. 

Juan Cronbergcr, tipógrati.1 aleman establecido en Sevilla. intervino a fin de que se cn\·iara a 
Ja capital de la Nueva España un tallc..-r Je imprenta con los clemenlos suficientes para /a 
publicación de toda clase de libros. 

Cronbcrger eligió entre sus oficiales a Juan Pablos. nutural de Brcscia en Lombarc.Ha.para 
que se dirigiera a ~léxico a establecer y administrar la imprenta. 

El lallcr fue instalado en la Casa Je las Campanas. llamada así por lwber sido o~upada 
anteriom1enre por una fundición de las mismas. situada frente a.J costado del que fuera d 
Palacio Arzobispal. 
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La Casa de las camp<mas. El primer rallcr dc imprcnrn 
Jondi: lrab.:ijü Juan Pablos. 

Inmediatamente inició Pablos sus lo.1hon:s y en 1539 publicó la Breve y más co111pcntfiosa 
Doctrina Christiana en Lengua .\floxkana y Castdlana: es un opúsculo ( 7 J de doce 
páginas. impreso por mandato Je.! Zumárraga. 

Muerto Cronberger en 15..JO. la imprcntu Jc ~ICxico pasó a manos de Juan Pablos. y a partir 
de 1546 ya pudo estampar su nombre en sus impresos. En vi as Je adquirir la imprenta, Pablos 
tomó la resolución de radicar <.fotinitivarm:ntc en f\.léxico y tuvo tiempo suficiente para 
imprimir numerosas obras y opúsculos. algunos Je \·cn.Jadcro mérito. 

l\,.1uerto Juan Pablos en 1561 y 1:011 d .:1ugc material c intdc1.:tual qut: iba adquiriendo lo.1 
Ciudad de .\It!xico a mediados Jel siglo X\'f. en yuc ~u 1.:ontaba 1.:on una UniH:rsidad y \'arios 
colegios. se ofrcda ma)or 1.:ampo para e:! Jesarrollo Jd ¡tni: tipogr:.itico. Surgicron nue\·as 
obras producto de nuc\·os autores. 1.:01110 :\ntonio Espinoza, lJUI.! es consiJcraJo como el mayor 
tipógrafo del siglo XVI. De sus obras Jcstai:an: el ,\lissalc H.omanum. impreso en 1561. que 
por su bellísima ,·arieJad y ri4ueza Je tipos góticos en rojo y negro y por sus grabados y 
capitulares ( 8) es obra digna Je \'crsc. Otras Je sus obras son: T,·mulo Imperial de 111 gran 
Ciudad de .\léxico,Je 1560 y Vocabulario en lengua castellana y mcxicuna de 1571. 
Espinoza fué el primer impresor que usó c.:scw.Ju u marca tipogr:.itica. 

Tvmu!o Imperial de la gran Ciudad de MCxico de 1560 escrito por 
por Cervantes Salazar y editado por Antonio de Espinoza. 

( 7 ). Obra literaria o c1cntifka muy peque"ª· 
( 8 ). Los Capitulares son las letras ma)ú:.culas .:¡ue .tparcci:n al pnncrpm Je un c;ipilulo 
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Durante d siglo XVI la producción de libros se concentró en los temas dedicados a la 
instrucción y evangelización de los indios. Los textos aparecen en varias lenguas nativas: 
náhuatl. purépecha. otomí. mixteco. etc .. que los misioneros transcribieron al alfabeto 1.!Spañol. 
instruyendo a los indios en la escritura de su propia lengua. 

Con .:1 estabh:cimicnto de algunos colegios y de la Universidad, se propició aún más la 
producción tipográfica. editando obrus de carácter civil. filosófico. físico. nlédico. entre otros. 
que actualmente y 1!11 un reducido nú1nero. se conservan en algunas bibliotecas y en manos de 
algunos bibliófilos. 

Los textos se ilustraban con pcquc1los grabados en madera. que se repetían en ocasiones en 
otros impresos simplemente con un l1n decorativo y ornamental: capitulares. iniciales. portadas 
y viñetas 

Las letras empli:adas eran de estilo gótico. romano, aldino. o una mezcla de todas o 
intercaladas en una misma p:igina. 

No se conoce con precisión el número de ejemplares que se tiraba por edición. salvo 
algunos libros que los mencionan de manera muy particular. por esa razón son considerados 
como libros .. raros" que, si se llegan a conseguir, se encuentran n1uy maltratados. 

En el siglo XVII vió incrementarse la producción de libros debido a que se establecieron 
nuevos centros productivos, como Puebla. que fué el segundo sitio donde se cstablc:ció la 
imprenta. Aún se continuaron las laborl!s c\'angclizadoras pl.:'ro sc ;implió muchísimo más el 
carácter temático de los libros: se escribieron libros de ll!l)\ogía. opúsculos. cicntílicos. 
médicos. calcnd:iricus. liti:rarios. did:icticos. y muchos otros. 

Las obras eran autCnticas producciones Je la Nueva Espai\a. pc:ro no faltaron las 
reproducciones de diversos gc!ncros provenientes de Europa. 

Se comenzaron a editar publicaciones de crftctcr noticioso como: relaciones. nuevas y 
gacetas. 

El número de la producción tipogrúlica del siglo XVII fue ligeramente mayor al del siglo 
mltcrior; se introdujo el grabado C"n mcw\ para la ilustración de los textos. creando obras de un 
gusto excepcional. aún cuando no posdan el refinamiento Je.: los grabados europeos. que logró 
ulcanzarsc hasta el siglo posterior: pero el sabor que rcpcrcsenta la estampa del grabado en 
metal, usualmente buril. es de una ri ucza ex uisita cuando se mira. 

ro 4..- ,. ••,......! ".~• 
El grabado en metal. utiliza o es e e s1g o XVII y p cnamente en el XVIII 
para la ilustración de libros. creó ediciones con grnbados originales impresos. 

A fines del siglo XVI y durante d XVII. d Santo Oticio condenaba a luteranos. judaizantes, 
calvinistas. mahometanos y por supuesto. a los indios que persistían en sus prácticas idólatras. 
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Entrado ya el siglo XVII, la inquisición perdió el vigor que mantuvo durante el siglo anterior; 
de esos sucesos, J 555 volúmenes. que se conscr\'an en el Archi\·o General de la Nación de 
~léxico y muchos otros dispersos en otros lugares, son tcstin1onio de la persistente lucha 
contra las cosu.\· del demonio. 

El escudo protector de Jos indígenas. mitad espatlol. mitaU indígena. aparece desde su 
surgimiento en miles de estampas y luego será estandarte nacional de liberación en la lucha de 
Independencia; se trata de la imagen de la Virgen de Guadalupe. 

Grabado de 1743 con UJHI alcgoria de Ja l'irJ!t'll di• Guadalupe 
Buril sobre n11:t.::1I. .:!9.N x 20.5 cm. 

Otro santo de devoción: la Virgen de la .\facana. muestra igualmente el sentimiento oculto 
de los indígenas por no dcsarraig<1rsc Je sus costumbres, encubriéndose bajo la máscara de 
sumisión ante la religión europea. 

La producción bibliográfica aumentó consiJcrablcmcnte en el siglo XVIJI; pudría Jccirse 
que una vez establecida una identidad propia c.:n la historia novuhispana. la colonia adquirió 
ciena independencia de España. situación <.JUe i.tpro\·cchó la imprenta para ampliar su 
repertorio: se editaron libros de historia no\ ohispana y libros que describían sus antigüedLtdcs. 
su arte y su literatura. 

El arte de la tipografia alcanzó en el siglo XVIII un ni\'cl que fücilmcntc podía rivalizar con 
el desarrollado en Europa. 

Libros, hojas volantes.periódicos y pcquci\os textos religiosos comenzaron con 
publicaciones, como Ja de Sigucnza y Góngora y su i\lercurio Vuluntc. que aparcciO en 1693. 
Por sobre todas estas ediciones destacan las gacetas. Juan Ignacio :i..-Iaria de Castorcna ~ Ursúa 
inició t!n 17::!.:? el primer pcriodico Jlamado Gaceta Lle :\lél.ico y Noticias de Nut.•\'a Espuña, 
iJI que siguieron muchos otros. 



•, 
'"'dl . .kN.J.:/1/iaM.JCJ'la.ru::1 Vl"'1Ua ,,, el.· 
Ccmb!•dz.V.RS T~a,,'."m la Capill.-id1/.V>J1.1ic . .L. 
.:;.;4'"º n.4'1U· ,,, fo/t/r.,/1.,.'{/.,,, 

l 'irgi..•n de la .\1acww, 1761. Grabado en buril 
sobre metal. 10.5 x 7.5 cm. 

Los libros pasan a segundo término y los impresos Je carácter popular cobran mayor 
importancia como notas de difusión noticiosa: se relatan crimcnes. ejecuciones. sucesos 
callejeros, acontecimientos insólitos y políth:os con cierto sabor nacionalista. 

Para lincs del siglo XIX. el país.ahora imh:pcndicnh:, expresa un nuc\'o lenguaje en sus 
imágenes, que pretende una identidad nacional propia; los ilustradores retratan las costumbres. 
los paisajes. los símbolos de la i.::ultura popular qui.! desembocarán con estrépito culminante en 
la obra de José Guadalupe Posada y de muchos otros que retrataron una época de cambios 
trascendentales: Manuel Manilla. Vicente Gahona, Jesús t\lamilla. José f\.taria Villasana, 
Hipólito Salazar. Constantino Escalante. Ignacio Cumplido y 1-ksiquio Iriartc por mencionar 
algunos. 

Lo popular en la obra de Posada. 
U11 borracho lwsrigundo u unu per.to11u débil, Cincografla. 



23 

La litogralia. introducida en tvlt!xico por d italiano Claudio Linnati en 1826. se convierte 
ahora, junto con la cincograJia y la historieta en el lenguaje ilustrativo de la época. 

Posada no es considerado revolucionario de la im~1gcn del pueblo sino hasta después de 
terminada la Revolución l\·fexicana. Su obm. pcquciia en formato pero monumental en número 
y contenido social. fue fruto de inspiración en los ailos veintes Jd pn:scntc siglo para los 
artistas plti.sticos que surgian cn ese momento. 

La imprenta. la lctra. la imagen y los sucesos han sido pues. d retrato de diforentcs 
momentos en la historia de ;..léxico. 

llomenq.ft! a Posada. Grabado en linóleo de 
Lcopoldo i\léndcz. 
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1,3. El libro: su función y su lenguaje como obra de arte, 

Actualmente. el concepto de libro engloba un sinnúmero de posibilidades representativas, muy 
independientes del libro tradicional; los libros de artista, libros alternativos, gráficos. híbridos, 
objeto y otros, cumplen más con una función meramente artística en el sentido plástico.tanto 
por su contenido como por la forma en que están hechos, siendo ésta última la qui! nos 
muestra diversas soluciones creati\·as. Tal vez sea ésta la razón por la que los artistas plüsticos 
se ven atraídos a manifestar su expresión en un libro. 

El libro tradicional. enfocado con un carácter artístico dentro de los parómetros tipogrúlicos. 
puede ser en si una obra de arte si se cumple con el objetivo fundamental de su creación: llc,·ar 
al espectador con sus imágenes, texto y materia al interior de su propio contexto. 

En nuestro tiempo, infinidad de ·•medios" que se han adoptado como recursos exprcsin_1s 
han caído.según creo yo, en un lenguaje hostil,dcbido a que el lenguaje con que se trntan 1.k 
expresar dctem1inadas idl!as no es claro o no refleja directamente el contenido Je la obrn. 

Utises Carrión dice que el libro es una secuencia dc espacios. y que ca<lu uno Je csos 
espacios es percibido cn un 1110111..:nto diferente ( 9 ). Seria cnmpktarncrHc absurdo para la 
gente del siglo XVII concebir lo que ahora es un libro-instalación como un libro. Cu<la 
momento histórico en el arte contiene su propio contexto. Je acucn.lo a la !!poca y a los moldes 
de representación que se ajustan a su momento. 

Es indispensable se11.alar también la diferencia entre ··medios" o recursos c .... presi\·os y los 
elementos que h~u;cn posiblc su ejecución y su aplicación a los moldes conceptuales de la 
época: Jos medios que se manejan actualmentt:. tales como t:I \·ideo. la computaJllra. la 
instalación y el perli...lrmant.:e son eli:n11.:ntos que englohan recursos expresinis exci:h:ntes si son 
bien manejados. p1.m.1 proycctar una obra de artt.:. pero t.:s bien sahiJo que. ul igual 4uc cxistcn 
malos rcsulatados que no pue<lt:n calilkarse como obras Je.: ¡1rte en las soluciont:s tradicionales 
de pintura. cscultura o gráfic¡1, tambiC-n sucedt:n t.:n los medios o técnic~1s mcnci1.mados. 

El medio para lograr unu obrn Je arte no es tan importante corno la obra en si. ya terminada. 
Femando Zamora Jicc. aL·crca Je uan exposición del libro altcrnativo del Taller Je Producción 
de la ENAP en l CJCJ4, que cxistc una diferencia radical entre los libros tradicionales y los otros 
libros: "ya no se trata <le sentarse cómo<lamcnte a leer, para quc el cuerpo nos distraiga con 
demandas. para que lo olvidemos y podamos utilizar únkamcntc nuestras L·apasidadcs 
intelectuales. Ahora por el contrario. el cuerpo interviene con la lectura: SI! rl!quicre Je bra1.os 
y piernas para levantar esos libros. se necesita delplcgar um1 fucrza tlsica para hojearlos ... Se 
trata tan sólo de otra manera de abordar lo recursos para lograr una obra que Jiga ulgo. aunque 
se nos pasa por alto el elemento sustancial que niega a fin de cuentas a todos esos medios lo 
que existe sólo en la mente del artista; la creación. la expresión y la disciplin~1. 

Los libros antiguos. tales como manuscritos. códices. pergaminos.~tc. son ..:onsidt:radus 
libros de artista más que nada por su valor gráfico y su manufactura. pero t:I concepto Je libro 
de artista csprácticamcntc nuevo. 

( 9 ) • Uliscs Carrión. El arte nui;:vo de hacer !ibros. 1988. 



1S 

El arte objeto, conceptual y no objetual considera sus obras como libros. según los propios 
artistas y algunos críticos, pero el carácter de un libro. como ya viinos, es que es palpable, 
tiene ciertas reglas, que no son muy precisas y que ya no son aplicables al libro tradicional 
solamente, pero que nos llevan a cuestionar qué es y qué no es un libro: más explícitamente: 
¿ porqué o para qué se apropian los artistas de términos que ya no encajan con los moldes 

productivos'.'. El performance está más ligado con la expresión teatral pero no les interesa 
tanto a los actores sino a Jos artistas plásticos~ el arte: conceptual corresponde más con la csfora 
del pensamiento y la tilosofta: la instalación con la arquitectura y la escultura por su manejo 
del espacio tridiml.!nsional: el vidc:o o video-arte, <.lsí como el uso de la computadora están más 
ligados al cinc por su movimiento y manejo del espacio virtual. Cada vcniente tiene maneras 
propicias de resolver su contenido, viven indcpcndientl.!s; cntonccs. ¿ cómo hacer un lihro con 
video, o llamarle libro a un acto de performance'?. Es tan sólo una confusión de términos que 
surgen de la necesidad de buscar otros caminos hacia Ja obra de ¡1rtc. 

Hace poco escuché a una persona que Jc:cía c:sl<.1r hack·rH.io grabado con computadora. que 
··Jas imágenes las imprimía en la pantalla misma de la computadorn"; me pareció una 
aberración innegable. pero aceptar esta propuesta como algo villido no seria aberración alguna 
desde el punto de vista subjetivo: el que nos dkc: que la imLlgen no trasciende tangible:. tal 
como lo hace la pintura con sus colores y formas. creando sensaciones ,·isuales en quien lus ve. 
El concepto concretiza la imagen porque, tal como hace el libro escrito.penetra en el 
pensamiento, describe, narra.Je tal forma que vista y pensamiento se fusionan en uno sólo. 
cristalizando el concepto, a \'eccs para su mcjor comprensión y otras ..:rcanJo rcflc\ión o 
confusión, si eso es lo que busca el artista. 

Un ejemplo cJaro de lo que representa 141 ambición por nuevas formas de l!Xpresión. más 
elaboradas y complejas pero pobres en esencia. son algunos libros 1..¡ul! se han hecho dentro Jd 
TaJler del Libro Alternativo de la ENAP, que presentan formas Je solución innovaJorns. 
hechas con diversos matl!rialcs y con soluciones propositivas pero con grabados que dcmcritan 
su calidad. 

Javier Peralta. lu mano dt!/ mueno, 1994. 
Ejemplo de libro-objeto que pretende una solución provechosa 

pero con grabados de mala calidad. 



Cienas circunstancias determinantes en el desarrollo del arte de este siglo han provocado 
que se busquen otros ºmedios·• de expresión. pero se desvirtúa el carácter de la obra porque no 
se considera al arte como una acto de admiración por d ámbito que rodea al hombre y su 
pensamiento. sino como una falsa idea egocéntrica donde hombre y creación son lo mismo. 

Ahora bien, considerando lo anterior mencionado y lo que constituye el carácter Je la obm 
pltlstica, el libro Jebe ser compacto en concepto, claro y preciso en sus ideas. ya que Jebe 
invitar a la gente a verlo. a hojearlo, a leerlo, a tocarlo. El esquema del libro tradicional puede 
ser manejado en los libros de artista de manera convcnience: con ésto me refiero por ejemplo, a 
que cuando vamos a la librcria nos vemos atraídos por la tbrma del libro. por su portada. color. 
ilustraciones y claridad en el lenguaje escrito. Los bibliófilos y conocedores de libros lt! dan 
una importancia diferente a la forma del libro. se interesan por su antigüedad. número de 
ejmplares tirados. originales o facsímiles; andan en busca dt! t:jemplares raros. Si los 
bibliófilos hicieran un libro de artista. tendrían todos los elementos para J¡:irJe a su obra un 
contenido bastante rico y un contexto pltlstico muy interesante. 

El libro de artista constituye un lengu.Jjc que pucdl! ser manejado Je manera provechosa y 
no debe llevar necesariamente una parte escrita. aunque bien puede enriquecer el contenido del 
libro. 

Apuntes de artistas antiguos que conciernen a dibujos. esquemas y proyectos, son ahora 
considerados libros de artista. tal es el caso Je los apuntes Je Leonardo Da Vinci de sus 
inventos y sus estudios anatómicos. 

Dos hojas del los Cuadernos de Ana/Omía de Leonardo 
Da Vinci dibujadas a mano y con texto manuscrito. 
Izq. (Vol. 111, Fol. 7 r. ). 
Der. (Vol. V. Fol. 22 r, Colección Real e.Je \VimJsor ). 
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En un principio. el libro fue resguardado en Europa en los tvtonasterios: los monjes eran 
expertos pendolistas o caligmfos e ilustradores. con lo que cada original se convertía c:n pieza 
lmica de gran belleza y admiración; las miniaturas que ilustraban los libros. pintadas con gran 
cuidado. con letras de hoja de oro y bellos capitulares. constituyen ahora piezas de gran valor 
artístico. 

Con la invención de la imprenta y del tipo movible en el siglo XV, los impresores de libros 
adquieren i:I oficio de tipógrafos. ilustradores. dibujantes. grabadores. disei\adorcs e 
impresores. que 1!11 un principio eran oficios qui: ~orrcspondían a personas dedicadas a c~1J~1 
especialidad. 

Especial interés encontramos en los llamados ilustradores. pues gran parte de ellos rt11.:ron 
grabadores. tomando en cuenta que la imprenta y el grabado han tenido un dl.!sarrollo parnlclo 
en la producción de libros. ~1uchos de los c.:ipitulares. portadas e ilustraciones fueron creación 
de grabadores~ el grabado ha tenido especial vinculación con la creación literaria. 
sobreviviendo ambos hasta nuestros dins como Jos oficios insl!parables. Buen ejemplo de l.!sto 
son los grabados de Gusta\'o Don¿ que retoman obras de la litcratua para sus imágenes. tales 
como: lu Di\·ina Comediu. la Biblia y Don Qu{jute de la ,\/ancha. donde es evidente la forma 
de producción del libro ilustrado por diferentes artesanos u oficiantes: Dore se encarg::1ba de 
tazar el dibujo y la composición primaria. y un tallista grababa las ph1cas de madera. a es' l ..;e 
debe que en los grabados de Doré aparezcan <los tirmas al pie de la imagen. una correspo1,~i1a 
al dibujante y otra al tallista. 

Grabado de Uusta\ Ll ÜLlrt.! en un~1 pasajL' di: La Dn·uw Comedw. 
La firma de Doré aparL"L"L' a l,t tL4uicn..l.i) la dd talli~ta a la Jcrecha. 



L1ní1 grahado en madera de pic Je frnnciscn .\lon .. ·nu Capdc\·ila 
que ilustra el libro de S•1lnmón de la Scha: !lustrt' Fl11111lta. 

Es posible afirmar que d libro ilustrado haya sido el origen Je los libros Je artista. ya que en 
un principio contenían básicamente textos escritos. a Jus cu;:1Jcs se les afh1dicron 
posterionnente imágenes. 

Las imágenes que Jos ilustraban surgieron simplt:"mcnte como un ornamento y complemento 
de la lectura. La evolución de Ja escritura y Jos aspectos pictográlicos y simbólicos de 
diferentes culturas contribuyeron también al origi:n Je Ja imugcn funcion•tl. que no necesita Je 
texto. 

Los libros de artistas. bajo éste concepto.comenzaron a aparecer en el siglo XX Cl>Cl artistas 
como Picasso. Kandinsky. :Vfatisse y otros más. 

Los otros lihros. como suele llamilrseles a los libros no tradicionales. están construidos con 
o sin texto. y manufacturados con diversos materiales; otros ni siquiera Jlcnm materiales, pues 
son poesia hablada o movimientos corporales. 

El libro tradicional contiene textos Je JiJCrenti:s tipos: histórico. filosófico. ensayistico. 
literario, etc. El libro de anista es ilegible. contiene mayor suswncia conceptual que objctual. 
no pertenece a ningún gCncro pero los aharca iodos. 

Los libros ilegibles.según dice Bruno !\funari (JO). aparcch:ron por vez primera en 1950; 
eran cxperirncnracioncs sobre las posibilidades visuales y tdctilcs del libro como objeto. 

Vemos pues, 4ue los libros de artistas son una da alterna de solución creativa que. aunque 
en algunos casos nada tiene qui! ver con los libros Je pasta y papel. sus soluciones pueden 
abarcar aspectos que los libros de librero no pueden. 

(JU). A runo ~lunan. l 11s lihros tlcgjblcs. 



CAPITUL02. 

PENSAi\IIENTO ANTIGUO EN i\IEXICO 

2.1. Fuentes e innstigudores del pensamiento náhuutl. 

Está claro que el tema de esta tesis l!S el estudio Jel pensamiento náhuatl. Para su estudio. 
apoyándome en las investigaciones de ~ligue! León Portilla presentadas en La Filosofía 
Náhuntl ( t ) , he recurrido a las fuentes mismas, al testimonio descrito y narrado por los 
tl<1111C11/11imc o viejos sabios nahuas. y por otras fuentes que describen detalladamente c:i 
pensamiento antiguo de aquellos hombres que habitaron la Cuenca Je! Valle de ~kxico. 
herederos de esa tradición cultivada por los toltecas. y que vino a ser parte de la esencia misma 
de los nahuas. . 

El Valle de México en 1519 
Visión de los vencidos. 

Su educación, organización social. arte y concepción del universo han quedado plasmados 
en esos testimonios, recopilados por hombres que o bien fueron frailes misioneros o 
investigadores. pero que de alguna manera estaban interesados por ese pensamiento y por dar 
testimonio de él. 

( 1 ). LEON Pun1lla. ~llguel. La filosofia nahuatl, U!'-/A.\I. 1893. 
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ln\'aluables son los textos en míhuatl recogidos por Sahagún a partir de 1547 en Tepcpulco 
(Tezcoco)( 2 ), Tlatelolco y Mcxico, de labios de los indios ,·iejos que habían vivido el drama 
de la Conquista y parte del período anterior a «.:11~1: así pucs. relatan Ja memoria de lo que 
aprendieron y enseñaban en sus escuelas: el Calmt!cac y el Tclpochcalli. 

Sahagün dió principio a sus in\'estigaciones a partir de 1547. Habían transcurrido entonces 
sólo 26 años desde la toma de Tenochtitlan: de esta manera le fué posible encontrar hombres 
que podían relatarle la forma dc \'ida que habian tenido. su educación y doctrina. 

Cabe añadir que dadas las circunstancias que obligaron a los indígenas a renunciar u su 
antiguo pensamiento y a adoptar el de la .. \'crdadcra fe ... fue dificil para Sahagün dar una 
buena razón a sus in\"cstigacioncs. que parece ser rcllcjan fielmente lu cultura intclcctual Je los 
nahuas, por lo que algunos fraih:s cmpczaron a ver en t!Sto el peligro de revivir las viejas 
creencias, aún cuando Sahagún califica Je iJoltltricas las prácticas realizadas por los indígenas: 

•· ... menester es subcr como las usaban en tiempo de su idolatría. que por folla de no saber esto en 
nuestra presencia hacen muchas cosas idolátricas sin que lo entendamos: ) dicen algunos. 
excusándolos, 4ue son boberías y nif\erias. por ignorar la r<Jii".- de donde -;alen ljlle es mern iduhHria. y 
los confesores ni se prcgunian ni piensan que hay tal cosa. ni ~aben el lenguaje para se las preguntar, 
ni uún lo entenderán allnque se lo digan. Pues porque los ministros del E' angclio 4lu: succdcrtln a los 
que primero vinieron. en la cultura Je esta nueva villa Je/ Sc-iior no tengan ocasión de quejarse de los 
primeros. por haber dejado a oscuras las cosas Je cstos naturales de.: c.:srn Nuc:\.a Esparla" ( 3 ). 

Sahagún hizo una copia de sus textos. por lo que se sal\.·aron de la Jc:strw.:ción total que 
pretendían otros frailes. Lo que: se conserva Je la documi.:ntación recogida por C:I se encuentra 
actualmente en I\,ladrid y Florencia. Los textos nuís antiguos. fruto di! sus in\ cstigadnncs en 
Tepepulco y Tlatclolco. se: hallan en los dos Códices Matritenses. uno en La re.al Ae:ulentia 
lle Historia (-' ) y otro en la Biblioteca llcl ltcal Palacio lle ~lallrill ( 5 ). 

Otros aspcl:tos de la vida de los nahuas qui.: pasaron inaJ\·crtidos a los conquistadores 
fueron descubiertos por los primeros frailt:s misioneros. principalmcntc: por Olmos. !v1otolinia. 
Durá.n, f\.lcndictu y, por supllcsto. Sahagün. Otros cumplcrncntaron aún m:.is la investigación Je 

1 :! ) ramo la pronuncrnc1on corno ta forma dc e~cnlnr la~ p.i.labra:. en 11.1huatl ~e' 1aon .i.i..:ctadas :- tran~fonnadas por los 
espru'lules. qu1em:s buscab.i.n una forma má.<> cornuda Jc rrommc1ac1ón. Así. \ernos que la rna:-ona de las palabras cn 
nahuatl que subsisten ac1ualmen1e han sido cambiad.u; Jc su fonna original por ese motJ\o. En la pronunc1ac1ón de las 
palabras en náhu111J, las \Ornlcs se pronuncmn igual l{UC cn espa1,ol, al igual .¡uc las ..:onsunantes, salrn pur algunas 
dufcrcncias: 
·La e y la z. como las del espai1ol dc M..!x1co. 
• La h cs ligeramente aspirada. 
·La 11 como J.i.1 
• La 11 representa un sólo fonema 
- La tz 1amb1..!n representa un .~010 fonema 
- La:\ se pronuncia como la ~h en mgks Xóll1tl t Shólutl l 
El ai:cnlo prosódico cae generalmente ~ohre la peni111ma ~il.i.ha. i::omo rcnoch1i1lan Desp~C:s Je la Conquista se 
acentuaron numerosos \Ucablos. acentuándo~c en Ja 1Jh11na silaba· rcnocht1ll:in. 

( 3 ). SAJIAGL1N, li'a:- llemarJino dc, 111:.toria licneral de las Cosas de Nuc\a Esrª"ª· EJit. Porrila. ~lé't1Co, 1985, p. 17. 
( -1 ) COD!CF ~!A fR!TE!'>:SE DF I .·\ REAL ACADE\11.\ PE 1 !ISTOIU·\, (te:\ltls en nahmul di: tos infonnames 

indlgenas de SahagunJ. Jc. focs. de Paso y Tronco~o. \ol 111. :\fadns. fotouprn de Jlauscr y Mencl. 1907. 
( 5 ). CODICE \1A rRJTF~SE DEI_ REAL PAL·\CIO, l te:>.tos en náhuatl de los informantes de Sahagun). ed.fücs. Je 

Jlaso :- Tron..:oso. \Ols. VJ 1.:!a partel :- :- VII, .\ladnd. fo1011p1a Jc llauser :- \lene1, l9Ub 
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Sahagún. Fray Juan de Torquenrnda. basandose en Mendieta la enriquece. Juan Bautista 
Pomar ( 6 ) y Fernando de Al\·a lxtlilxóchitl ( 7 ) nos hablan más ampliamente en sus 
ltclucioncs e Historias de Tcxcoco; Diego Muñoz Camargo de la Historia de Tlaxcala ( 8 ) 
y Hernando Al\'arado T ezozómoc. en sus dos Crónicas: La i\lcxicanu ( 9) y la !\lexicúyotl 
(IO ), 

Fray Bcrnardino de Sahagün ( l ...J99-l 590 ). 

Asimismo es de destacar la e.xistcncia de genuinas obras litt!rarias en lengua náhuatl, de las 
cuales Angel fvla. Garibay K. ha dado ha conocer i:n sus estudios algunos de los mejores y más 
representativos ejemplos. Su Historia de la Literatura Náhuatl (11) es obra fundamental y 
punto de partida para toda investigación en ese tema. 

( 6 ). POMAR. Juan Oau1is1a. ll.dac1ón r.Jc T1,•\n1w, en ,'\;uc\a Colccc1ón Je Documcmus para la llistoria de !\-léxico, J. 
Garcla lcnzbalccia. ~lé.\icu, 1891 

( 7 ). IXTLILXOCHITL. femando Je Ah·a. Obras ll!stl'lricas.:? \uls; Mb;ir.:o, 1891- 1892. 
( 8 ). MUÑOZ Camargo, Diego, llislpna Js: T!a.,cala, EJ.Cua\ero. \léxico, 189:?. 
( 9 ). TEZOZOMOC F Ah arado. Crl'lnrq Mc:.x11:ana. Ed de V1rg1/, reimpreso por Ju Ed.Le)·cnda.. México, 1944. 
( 10). TEZOZOf\IOC f .. -\/\"aruJo. Crónica \lc;,1c;a,01J , palcograna y ,·crsión al espMol de AdriM León, 

lmprcnla Unhcrsitaria. Mé,ii:o. 1949 
111 ). GARJBAY K .. Angel Ma .. !11stoqa 1.k la l.11era1ura ~áhuutl. EJ PorrUu.:? \·ols .• \lé.,ico, 1953-1954. 
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Otra fuente imponante de investigación es El libro dt.• los Coloc¡uios de los Doce. cuyo titulo 
completo es: Colloquios y Doctrina Christiuna con los Dozc Fraylcs de San Francisco 
cnbiados por el Pnpn Adriano Scsto y por el EmpcnuJor Carlos Quinto con\·irticron a los 
indios de la Nue,·a Españya, en lengua ~lcxicana r Española C 12 ). El \'alar de esta obra 
radica en mostrnr Ja última actuación de Jos sabios nahuas en l 5:!4. que dctfondcn sus 
opiniones y creencias ante Jos misioneros; se Ja testimonio Je varias clases o rangos de 
Tlt1111ati11ime (13) entre Jos antiguos nahuas. a la n~z que presenta las discusiones y alt!gatos de 
los indios. quienes tambit!n ddicndcn su manera de \'cr el mundo ante los frailes y su 
C\'angelización. 

L~ colección Je Cuntarcs i\lcxicanos (14) que se cncucntra en la Bibliulcca N.:u.:ional dc 
~léxico dala del sc.!ptimo decenio Jcl siglo XVI. y purcce sc:r una 1.:npia de una coh:cl.'.'ión m;.is 
anligua. Es en esos carHarcs Jondc se manifiL•stan profünJas iJcas Je: car<ich.'r Jilosólico. En 
dios se rcpiti: un fenómeno p;:ira!L'io al Jcl pcnsamic:nto tilosótico Je la inJia y Je Chi1w: el 
sabio se expresa c:n \'erso. se sin·c i.k h1 mcr.ifora y la poesiu para traJucir asi lo que ha 
descubicno en su meditación. 

Los Jl11e/111etlfltolli o pláticas de los viejos son textos provenientes de divcrsns fucntl!'s, que 
comprenden pláticas didácticas o c:.xhortaciones dirigidas a inculcar ideas. principios morales y 
en sí Ja base Je la l.'.'Jucaciún Je los antiguos nahuas. Cabe sl!1lalar Ja importancia Je la 
información contenida en Jos huchuetlatolli. pues nos muestran Je: manera dirccw. Ja cstrucrurn 
social del ~·fCxico Antigt10 y la rigidez dc la cnscfümz:.i en el CalmL•cL!c y el Tdpochcal/i. 

La Historia Ecleshística Indiana ( 15) Jc Fray Gerónimo Je ~kndicta. JonJc ap•1rcccn los 
conceptos acerca dr.! la crianza de Jos antiguos nahuas y los Jiscursos L1dn1onitorius que en ese 
texto se reproducen. corrcsponJen a una tl.'mpr.:ma tradición franciscami. 

( 12). El manuscrito original füé mut1/aJo t sólo queJan l .f Cap/lulas de JO J y descubicr1o en el ,\rch1 .. o secreto del 
Valicano en 192.f, pur el Padre Pascual Saura. Fué publicm.Jo por \CZ pruncra por el Padre Pou y Mani en el \ol 
IU de la Miscelánea Fr. Ehrlc. rp. 281-JJJ. bajo Jos aupicJOs del celebre Duque de Loubal. En 1927 la ~ra. Zclia 
Nutall publicó una edición xilográfica Je los Coloquios en la Hcv .. \1e\Jcana de Estudios l l1:Hóncos. apcnJ1l.'.c .il tomo 
J pp. IOJ )'SS. 

En 194.f se hilo una edición Je la pune en cspai1ol. Culuqums y IJol.'.trma l'rrs11:1n.1 1Jrbim1ci:;1 ,\por1ac1ún 
Histórica. Mé.\ico, 1944 

En 1949 lil Hrbl101cca La1inoumcr1cana Je hcrlin h1.r.u una ed1c1ón Je los te, to~ or1g111ales paleograliados pur el 
Dr. \\.."allcr l.clunan 

( 13 >. flamatmimc es Jcs1g.nac1ón plural de 1lam:11i111. los \iCJUS sahm!' nahuas, a 4u1ene~ Sahagun llamo .. ptulósopho~·· 
114J. En 1904 dados a conm:c!r por don Antonio l'e1lalkl. quien lulo una cd1c1ó11 /i.1101ip11.:a de ello~. 

Pf.ÑAFIEL,Antonm. Camares \1e.x1rnnos, ~h de la l11blmlcca Na1.:1onul Cop1J íowgr<ilica \1C"co.11J04 
El IC'1o Jebe su orrgcn} .1u1cn11c1dad a :\ngel \fa GarÍi:W} 1\. fhJr ,et .:l prunero cn 1radu.:ir) e~tui.J1ar 

criticamenic In~ C.inlilrcs 
( 151 \fE1';0fETA. fr.i) licrnnimo Je. llrslorta E.:k~1ásl!..:a lnd1,111a. \k\1.:u. 1870, reunprcso por Cha\e/ /la~hoc:. \lé\1co, 

l9.f5 
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En la obra de Fray Diego Durán: Historia de las Indias de Nue•·a España e Islas de Ticrru 
Flrme(l6), pueden notarse dos tipos de dedicación a los templos a donde acudían los jóvenes 
en edad de asistir. Por una pane la de los jóvenes dedicados a Tezcatlipoca y Quetzalcúatl. y. 
por otra. los dedicados a Huitzilopochtli. 

En lo concerniente a Ja educación de los nahuas. destac~m los textos de Juan Bautista Pomar 
en su Relación de las Antigücdm.lcs políticas y rcJi~iusas de lus indias( 17). que en\'Ülfa en 
1582 a Felipe 11. Pomar era nieto por linea n,;.1tcrna Jd Tlatoani Ni:zahualpiJli. e hijo de un 
espallol. Por otro lado. se encuentran l.Js lúminas dd C6c.Jicc :\lcndocino o Códice .\lcndoza 
(18), que abarcan y describen la \'ida <Je Jos mc.xicas anterior a la conquista. Jl!sJc L'l 
nacimiento del indi\'iduo hasta la edad en quL~ las leyes. tolcranll!s con /os •mcianos. les 
permitían embriagarse. Este códice es la tercera parte Je un documento producido entre 1541 y 
1549 por orden del primer \'irrey de la Nucn1 Espaila. Uon :\ntonio tfo '.\IL•m..foLa. quit.:n deseó 
enterar gráficamente a la corte cspai'iola de la historia. la urganiLacióm politica y lus 
costumbres de los conquistados; de ahí el nombre Jcl códi1.:e. 

El códice está di\'idido en rres parte: la primera corrcspondc a una Historia de ~léxico
Tenochtitlan. en forma de Anales. en /;:1s que destacan las distinlas conquistas de los distintos 
Tlatoques o gobernantes. Inicia con el momento lk la fumfación de Tcnochlitlan. incluido el 
emblema del águila que se posa sobre t:I nopal. y llcg;;1 hasta Ja l:pnca Je ~fotccuhzoma 
Xocoyotzin. 

La fundación de méxico-Tt:nochtillan. la división de la ciudad 
en cuatro barrios y las primeras CLHlt.¡uistas ( Códice Mendocino ). 

( 16), DURAN. fray Diego. l Hstorja Je lus lnJjas lfc '"ui:\11 Espm'la e Isla§ do: Ijerra tinnc-. :? vols., y Atlas. publicado por 
José 1~. Ramfrez. México. J 867-1880. 

( 17). Pomar. Op. cit. 
( 18). COPICE MENOOC!NO O COO!Cf \IENQOZA, ~lanuscri10 me,icano Je! siglo XVI que se conserva en la Bibliou:ca 

Bodlcian11 de 0\ford, ed.Jose Ignacio fa:hegara). prd'acio de Emc:sto de In Torre Villar, Mé:uco, 1979. 
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La segunda parte es conocida como 1\latricula de Tributos, donde puede apreciarse el 
tributo en pago que estaban obligados a entregar los pueblos sometidos por los mexicas( 19). 
La tercera parte se refiere, como se ha dicho. a la vida cotidiana del individuo; la educación, 
tanto familiar como en los templos-escuelas: la educación guerrera y los ascensos jerárquicos 
por mc!ritos militares )' los severos castigos a quienc:s rompían con las normas o cometían una 
falta en los templos y en la guerra. 

El Códice ~,1t:ndocino tiene, como otros códices pintados por los mismos indígenas. un texto 
en español que acompai\a las imágenes pictogrúticas a tin de explicarlas. El documento 
original está escrito y pintado en 71 hojas di! papd europeo. y se encuentra actualmente en 
Inglaterra. en la Biblioteca Bodh:iana de oxford. 

~1o:urícula Jr.: Tributos 1.kl Có<lkc :0..kndocino. 

Las fuentt!s, como hemos visto. son muy poco conocidas y lo que se ha escrito sobre el 
pensamiento filosófico de los antiguos nahuas es también muy reducido. En los siglos XVI y 
XVII el pensamiento prchispilnico fue retomado tan sólo por los citados frailes y cronistas, y es 
hasta principios del siglo XVIII que comienza una nueva etapa de investigación, que inicia con 
el bibliógrafo mexicano Dr. Juan Josc Eguiara y Egurén ( 1696-1763 ). 

En 1755 publica Biblioteca Mexicana (20). de los que son prólogo los Anteloquía, y donde 
resalta el valor de la cultura prehispánica: 

( llJJ Los mc,1cas manh:nlan alianza con los pueblos \ecmus Je Tlacopun rrucubal) TcLcoco, y Juntos culmaban gw:rras 
contra otras pro\ mc1as .i lin Je ~mneterlus a pil~ar mhuto y c'pander su Jommio. Esto lo de~cribe con Jemllc SahagUn 

.. habiendo hcdw la\ 1ctor1a :- sujetado aquella pro\ 111c1a contra que iban. lui:go contabnn los .;:autl\OS 4ue h.ibian 
tomado,) los que hab1.1.11 !>ldlJ muerto~ de lus su~os·· ·· ~ 1.u11b1en J.ih¡tn relacwn de los 4ui: habían hecho .ilgun.i ..:11'><1 

notable en el cumhalc. para ..¡ui: fuesen remuni:r.idos 
Y en acahandn la guerra. luego ~e ha..:1a mqu1.-.1c1ón en todo el ,,;.impo Je lo~ que hatiian tra!>pa. .. ado lo!. mandamu:ntu~. :
luego lüs mataban"' S.ih¡¡g_un. Op c1t p .no 

1:01. EGL"IAR.·\ Y EGL"RE~. Dr Ju.in fose. Prolol.!us .1 la B1blw1eca ~lc,1cana. ;-.oo1a prehmmar por Federico Uomel" de 
Oro.leo \'ers1on c~pal'wla anotaJa con un estudio b1ugratico :- la b1hliugralia del autur por 1\gu!>llll ~hilare.-. h1ndu Je 
Cullura Economica. ~k\1co. 1944 
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.. No conocieron Jos indios cienamente el empleo de las letras, no por esto debe decirse que eran 
rudos e inculros, carentes de toda ciencia, sin códices ni libros". º ... Jos me.xicanos cuhh·aron In 
historia)' Ja poesía. las artes reróricas. Ja ariunética. In astronomía y todas las ciencias de las que han 
quedado pruebns tan evidentes·· (21}. 

~1cnciona los códices coleccionados por Sigüenza y Góngora. en los que se contienen los 
anales de los indígenas, sus leyes, su cronología. sus ceremonias. etc. Acumula también citas 
de quienes han mencionado o apro\'cchado el comenido de los códices: Torquemada. 
Betancourt. Gómara. Satis. Acosta, Enrico i\Jartínez. OemeJli, cte. 

la obra de Egurén es poco conocida. pero ofrece por vez prin1cra y en deialle la cultura 
intelectual de los antiguos mexicanos: sus conocimicmos fisicos. teológicos y meJicinah:s. 

Otro de los in\'estigadores que nos interesa mencionar y que fue contemporáneo de Eguiar~1 
y Egurén es el italiano Lorenzo Boturini Bcnaducci. quien llegando a la ~·uc\'a Espafü1 cn 
t 736, logró reunir una rica colección de manuscritos y códices. uno Je los cuales llc\"a su 
nombre. 

Su obra fundamental: Idea de una nuc,·a llistorin Genera) de la América ScpfcntrionaJ 
(22) no trata directamente el tema Je la JilosuJia •.k los mcxicas. pero sí muestra \"arias 
alusiones sobre el caróctcr Je su pensamir..!nlO. 

El jesuita francisco Javier CJ<idjcro f 1731-1787 ) 1i1..·nc un signiticaJo ma~ oren t:I estudio 
del pensamiento náhuml: su obra principal: Historia .-\ntigua dt.• .\léxico (23). iniciada en 
~léxico. tuvo que ser publicada en lta!ia Jurante su Jcstierro en Bolonia. a rníz Je la expulsión 
de los jesuitas en 176 7. 

La obra de Clavijero. ilustrada con Jitogralfas. es parecida a la Je Sahagún en cuanlo ;,t su 
estructura. pero posee un cráctcr Jiforentc Jado su l.'01111..·nido. JonJc se refiere: a la Jcscripciún 
de los primeros cronistas e historiaJon:s yuc rclman las idc:as Je..• llJs indígenas: su conL"c...·pciún 
de un ser supremo. su cronología. cosmogonía. Jisc...:ursos y !>istcnm c...·Jw ... ·ativo. 

Es de suponer que existe una gran JitC:rcncia cntrc l<1s crOnic<1s de los frnih:s y all!orcs Jcl 
siglo XVI o imncJiutos a la conquista y las ele in\·cstigadon:s muy po~tcriorcs. de los siglos 
XVII y XJX. La descripción de los frailes es mó.s accrraJa. pues rcciCn conquistado el Nuevo 
IV1undo. y ya en la época colonial, las ideas Je los indígenas alin pcrduraban tras la máscara Je 
sumisión. 

Los textos más recientes hechos por autores del siglo X\'lll y posteriores a ~l. ya \·cnían con 
un velo de prejuicios que cubrían las ideas nahuns de su f1Jrma urigin<.11. y algunas veces 
resultaban arbitrarias sus conclusiones. hasra el punto de comparar el pensamiento 
prehispánico con el pensamienro occidental a pesar de que muchos de lus tc:.:1os recogiUos de 
los labios de los indios no se descubrieron ni se dieron a 1.:unocer sino hasta finales dd siglo 
XIX. 

121 J. lbid .• pp. 61·62. 
¡.:!~). UOTURINI Ocnaducci. Lonm¿o, Idea dcuna l!is10na Gs:oeral ds: la ..\m4ricg Scptentrjonal, ,\.ladrid, 1978. 
(23). CLAVIJERO. Francisco Javier, IJistoriq r\ntrnuu Js \l¿sico, Cols:cción de Escritores Ms:.'l:icanos • .a \·ols .• PurrUa.. 

Mé:\ÍCO, 1945, 
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Con todo lo anterior, me parece justo mencionar. aunque sea superticíalmcntc. a algunos de 
los investigadores pertenecientes al siglo XIX y principios del XX. entre los que destocan: 
Manuel Orozco v Berra. Alfredo Chavcro. Emeterio Valvcrde Tellez. Porfirio Parra, Francisco 
del Paso y Tro~coso. Eduard Scler. y Lchnrnn y Beyer. ~1uchos de ellos contribuyeron a 
l.!nsanchar el camino de la comprensión de los textos ~mtiguos, descubriendo nw:n_1s y 
haciendo hincapie en el lenguaje simbólico de los antiguos mexicanos. 

Finalmente. es indispensable mencionar que las pit!zas de arte prehispánico son tambii!n 
fuentes de conocimiento. pues encierran en carne ,.¡\'a d pensamiento indigena. 

Inn:stig.adorcs como: Salvador Toscano. Alfonso Caso, Eulalia Guzmán. Paul \\'esthcim y 
Justino FcrnúnJc¿ han encontrado un rico cunteniJo iJcológico simbólkamentc expresado l!n 
códices. esculturas. pinturas. mosaicos. piezas Je orfebrería y otrns obras Je ~1rte que por su 
valor plástico y su belleza. representan ya una llh!ntc dc t:studio. 

~tas rccientcmcntc. autores como: \ligucl Ll!ón Portilla. Alfredo Lópcz Austin y Cario~ 
Castaneda. han dado al conocimil!nto di! ··to indígena·· un panorama que expresa un sentido de 
sobriedad frente a lo que constituye el conocimiento de nuestra C:poca. 

Así pucs. para acercarnos a comprender el pensamiento indígena. 1.:s necesario empaparse t..11! 
l!I. conocer sus antec.:dentes. sus mitos y su pensamil!nto tilosótico. y ver con otros ojos l!sas 
piezas en los muscos y esas pirámidl!s y .:structuras que simbolizan algo más que el rclh:jo Je 
una cultura. 
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2.2. Espacio y tiempo míticos. 

Tener que hablar de concepciones es tener que hablar de estructura social y modos de 
pensamiento colectivo. Las concepciones de tiempo y espacio no son universales y menos aún 
entre una época y otra; pero sí podemos afirmar que existe un patrón 4ue es aplicable a un 
pensamiento homogCneo e independiente del marco social, es decir. que las ideas que el 
hombre desarrolla para explicar su presencia lisien en el mundo y su estancia de \'ida en 
determinado tiempo no tienen validez alguna si están basadas en el raciocinio; por eso t!I 
hombre recurre al mito.que asienta el pr.!nsamiento humano en términos más espirituaks. 

El espacio y tiempo míticos encierran no sólo todo lo que concierne al pensamiento 
indígena prchisp;inko, sino una forma <le \·er d mun<lo que com:sponJh1 cn tCrminos gc!h:rnlcs 
a toda ~lcsoam~riea: es decir. que la concepción de un tiempo y un i:spaeio sagraJos eran parte 
esencial del mundo precolombino. acorde a su tiempo) 0.1 su Cpoca. 

El <lcasarrollo de un conoeimil!nto sagrado implica llna form<.1 comph:tamcnte Jifen:ntc Ji: 
percibir el mun<lo. A nosotros. herederos del cunocimil!nto occidental. nos l!S sumamente 
dificil comprender siquiera que entre los indios se desarrollara un conocimiento pletórico Je 
misticismo y de magia. y aún nos es más difícil aceptar que ese conocimiento como 
conocimiento existiera o existe. pues lo caliticamos de religioso y ticticio. 

Aplicar nuestros moldes sociales y de conocimiento a un mundo totalmente ajeno al 11~11:stro 
cs. en \'crc.lad. una forma Je rcs<.1ltar nuestra incapacidad di.: abrirnos al mlmdo. 

El tiempo y espacio sagrado Ji.: Jos antiguos mi.:xic~u10s no se desarrollan como nosotros 
entendemos esos conceptos: el tiempo no es algo que pui.:Je mc<lirse con un reloj. sino que es 
algo divino. los sucesos no transcurren con el tiempo sino que d ticmpo cstablcci.: por sí 
mismo su propio in\'entario, regido por Omctéotl ( \·er: Con1.:cpción Dual <lcl Universo p. -to ). 

El nivel alcanzado por los mcxicas en su estructura social no sólo pertenece al transcurso Je 
los acontecimientos históricos que lo hicieron posible. Jl.!sdt: su partida Je . \ztlán hasta su 
llegada al encuentro con el águila sobre el nop¡1J. sino una marcada influencia Je lo que dios 
conccbian como ..:1 mito: lo impalpable. lo que se in\'cnta a si mismo. lo ;.ihstracto. un csp..:jll 
r..¡uc no refleja n.iJa. 

Así pues. el esp.:icio mítico y sagrado Jdos mcxicas se encuentra inmerso en ese mismo 
mito. que representa algo mas quc una serpiente dc\"orm.la por un águila: es la encarnación 
misma de sus deidades. 

Concebir un espacio y un tiempo como rcalhfad mítica no responde a términos religiosos: cl 
valor del mito es algo que no sólo es real. sino que construye. ordena y conserva la realidad 
misma del hombre y todo cuanto existe. 

El tiempo y el cspacio son conceptos abstractos en nuestro pensamiento. pero aún así 
palpables y perceptibles t:n nuestro mundo. Estos conccptos mexicas no transcurren Je manera 
lineal: el aquí y el alld son el aquí y el aquí. y el pasado y el prcsentt: se encuentran inmersos 
en un circulo con un mismo centro. micntras que el futuro no tiene valor alguno. pucs es algo 
que no existe. 

La relación entre el hombre y el mito es intrínseca: existe una fuerza superior que ordena. 
altera. mantiene estable o en movimiento el universo. 
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La relación entre las fuerzas de la energía creadora 
que ordenan y alteran el movimiento del universo. 

El Omeyotl representa esa fuerza de cnergia creadora, )' que constituye una ambivalencia 
tCmenina y masculina en igual intensidad. representada de diferentes maneras en las fuerzas de 
la naturaleza: arriba - abajo 

derecha - izquierda 
luz - penumbra 
aire - tierra 
agua - fuego 
movimiento - estacionario 

En toda !\tesoamérica existen vestigios arquitectónicos, imUgcncs .. vivas" de ese tiempo y 
espacio sagrados. que crróneamcntc se han interpretado como ciudades. construcciones 
habitacionales para la viJa cotidiana. 

La ubicación arquitectónica de pirámides y construcciones se relacionan íntimamente con lo 
sagrado: La posición gcográlica de esas e~tructuras de: piedra convergen con el trayecto solar. 
lunar y otras constelaciones no como un sistema de cálculo astrológico y cronológico. sino 
como un establecer de lo~ lugares ckgidos por las di.:idades míticas y como sitios de 
confluencia de cnergias. 

Las personas dedicadas a los tcmplos: la instrucción y prácth:as que se cjccutahan cn ellos 
distan mucho de ser adoratorios. Por ~cr sitios espccilkos para el almacenamiento Je ese 
conocimiento. los sacerdotes cump\ian su tUnción. sl!gün su rango, como vinculo entre el 
universo y el hombre. 

:v1uchos hemos tenido la oportunidad de visitar algunos de !!sos sitios arqueológicos y 
podemos observar que nada tienen que ,·cr con las funciones normah.:s dt.: una habitación: 
cocinar, comcr. dormir, etc., sino que eran lugares consignados para las prácticas que 
vinculaban al hombn: con el mito. El mito no es concebido en el pcnsamil.:nto prehispúnico 
como tal, sino como una realidad abstracta, visible y no visible. presente en todas las 1.:osas. 
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El espacio mitico no corresponde solamente al espacio fisico donde se mueve nuestro 
cuerpo. es también toda extensión circundante que presupone el hombre dentro de lo 
impalpable. lo mágico y lo sagrado, a que tienen acceso los sacerdotes y los brujos, pero que 
sin embargo está vedado para el común del pueblo. que no duda de su presencia por ver su 
espacio como retlejo del propio mito. 

Actos tales como tiestas y rituales son practicados por el común del pueblo. pero el vínculo 
con el mito es directamente con los sacerdotes. quh:ncs dcsdt! nii\os l!ran inculcados en lo 
concerniente a los templos; y es aquí donde surge la pregunta dt! si el espacio y d tiempo 
sagrndos eran concebidos como tales o eran tan sólo un acto <le fo y credo para el comün del 
pueblo. Las ceremonias y ritos practicados tcnian siempre como vínculo Je conexión con d 
mito a los sacerdotes que si podían acceder a i!I. lo que nos hace pensar que el papel que Cstos 
dcscmpci\aban estaba dentro del marco social. aún cuando no fuera ~lcccsiblc a la gente común. 

:Vtéxico-Tcnochtitlan es el centro ci:remonial mtis importante de ~1csoamc!rica y rL'pn .. ·scnta 
uno de los muchos espacios dedicados a la edificación Ji: templos y pirümiJes. Lógicamente 
los sitios quc circundaban estas construcciones cumplían ciertamente su función habitacional 
nonnal. pero lo que quiero sei\alar es que el significado que aJquicrcn el l!spacio y tiempo 
sagrados son primordiales para el dcsarrollo de todas las actividades: literatura, saber 
medicinal, artes, cronología. sentido de la historia. economía, cducación. política, cte. En la 
actualidad no podemos concebir una estructura social tan compleja cuyo centro de movimiento 
sea el mito y la concepción del universo cn un sentido mágico. ¿ No cs ai:aso inverosímil que 
la realidad del hombre establezca un orden a todo 1.:uanto hace sin la prcscnda del mito·~. 
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2.J. Concepción Dual del Unh·erso, 

E.xistía entre los nahuas una profunda inquietud por establecer un orden concreto a todo cuanto 
e"isie en el mundo: el origen del hombre, el significado de la muene, el movimiento del 
universo; ir a la fuente misma de su origen. Este fluir en consonancia tiene su expresión en 
infinitas manitCstaciones perfectas. que engranan Ja maquinaria del universo de una forma 
estable y equilibrada. 

Diferentes representaciones de Ollin (movimiento), los ciclos 
e-ternos. Jo que mantiene en armenia el universo. 

El conocimiento transmitido por sacerdotes y VJCJOS sabios indígenas engloba el 
pensamiento milenario di! unu entidad dual que rige el Cosmos. En la existencia. la dualidad es 
básica. nada es pisiblc sin ella, ya que nada puede concebirse por uno sólo. 

Toda unidad comprende dos tipos fundamentales Je fuerzas. complemcnrarias u opuestas. 
semejantes e invertidas, que se n:n rctlt:jadas en la naturaleza de Jifcrcntes formas: el día y la 
noche. el sol y la luna. la \'ida y la muerte. el cielo y la tierra. cte. 

En Ja cosmogonia ndhuatJ. d ümc~1..ltl (ome-dos. yotl-sc:r) es el simbolo dual como em:rgia 
creadora. 

Así. Omctéotl es el creador dual. rcprcsl!ntación masculina y fomcnina que crea el 
movimiento del Universo: Omctccuhtli su lado masculino y Omccíhuatl su lado fornenino. 
Se les llama también Tonac11tccuhtli y Tonacacíhuatl (Señor y Señora de nuestra carne). 
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ª· b) 

Dos representaciones de la Dualidad. 
a) Símbolo del din y de la noche 
b) Serpiente bicéfala 
(ambos del Códice Borbónico). 

Existen también Jiforcntes designaciones de Omctéotl relacionadas con todo lo que existe 
en Tl111típac (sobre la tierra). así. los nombres de OmetéotJ son: 

Yohualli-l'l1écatl <que Sahagún traduce como ··invisible ~ in1palpablc"); in Tiuque in 
Nahuaquc (El dueño Ucl cc:rca y dl!I junto)~ lpalncmohuani (Aquel por quien se vive); 
Totccuio in llhuicahua in Tlaltipucquc in ;\lictlanc (Nueslro Sei\or. dueño del cielo, de la 
tierra y de la región de los mucnos): y 1\1oyocoyani (El que se Ín\'enta a sí mismo). 

Es así que Ja representación dual se encuentra i;:n todo cuanto existe en el mundo, incluso la 
simetría corporal dd hombre y la ubicación de los diferentes órganos Je) cuerpo y su relación 
con el Universo. 

Tezcatlanextia (Espejo que hace aparecer las cosas). es otra denominación Je la JualiJaJ. 
cuya contraparte es Tczcatlipoca {Espt:"jo que humea).y éstc último representa el 
desdoblamiento de Omctéotl hacia los cuatro rumbos Jcl Uni\'crso: Tczcatlipoca rojo del 
oriente, Tczcatlipoca negro Je! norte. Tczcatlipoc:.1 blam:o Jcl ponh:ntc y Tczcatlipoca azul Jel 
sur. 

El espacio horizontal expresado en los cuatro rumbos Je) Universo. indica un sentido 
posicional con respecto a la trayectoria solar. desde su nacimiento por el horizonte Jcl oriente. 
hasta su muerte en el ocaso poniente. Cada punto cardinal representado por Jos cuatro 
Tezcatlipocas es regido por Ehécatl. deidad del 'iento, quién tambic.!n JcsJubla su apariencia 
hacia los cuatro rumbos del L'ni\'crso. en cu1:1tro vicntllS Jistintus que corresponden t¡unbién 
con las cuatro fascs Jel tnJ)ccto solar: el \ icnto Jel amanecer. el viento Jel mediodía. el viento 
Je la tardc y el viento del crepúsculo. 



Al0'.!.NECER NORTE NEGRO 

OT;IENTE 

AZUL 

.. 
ÁT!.RDEIJER SUR BLANCO 

Las contrapanes de Tezcatlipoca expresadas en los cuatro rumbos 
del Universo y su relación con las cuatro fases del trayecto solar. 

Tezcatlipoca(Códicc Tcl/criano Rcmcnsis). 

ROJO 

La concepción de una dualidad no era cxclusivu de los rncxicas. todas las culturas 
mesoamericanas compartían ese pensamiento. pl!ro las diJCrcntes denominaciones a este 
concepto responden más bien a un fenómeno histórico-social; pero lo que hace que los 
conceptos de diversos grupos prehispánicos converjan en un mismo punto es algo que no 
podemos conocer. y atrevemos a hacer una afirmación en este punto sería demasiado osado. 
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Pirámide de Tlahui3c<ilpamecuhtli en Tula. l lidalgo. 
Observamos en ésta construcción la relación dual que existe entre Ometéotl, 
representado por el basa111cnto piramidal dividido i:n cuatro taludes superpuestos. 

y los cuatro Tczcatlipocas o cuatro vientos alineados de pie en forma de liguras humanas. 



2.4. Los trece ciclos superpuestos y Jos nueve niveles del inframuntlo. 

liemos mencionado que la visión espacial se desdobla hacia los cuatro rumbos del Universo 
sobre el plano horizontal de la tierra y que se realnciona con la visión planteada anteriormente 
de los cuatro Tezcatlipocas. Esta \'isión del espacio ha sido interpretada de manera muy 
superflua ya que el concepto de los cuatro rumbos del Universo. además de ser una descripción 
del espacio t1sico sobre la tierra contiene un significado mítico descntrañable. por Jo que 
quiero recalcar que los niveles espaciales horizontales y \'erticales descritos aquí no tienen 
relación alguna con significados del bien y del mal, sino con el manejo de las fuerzas de la 
naturaleza en el espacio y tiempo sagrados. Decir que había nivclt!s hacia arribu denomim1dos 
cielos y ni\'eles hacia abajo como inframundo es una manera de haci:r el espacio mítico mús 
comprensible. ··conviene decir que concebían los nahuas estos (cit:los) a modo de regiones 
cósmicas superpul!stas y separadas entre sí por una especie de travesaños'"(24). 

Los rumbos del Universo 
(Códice Fejérvñry Mayer). 

(:?4 ). LEON Portillo.. Op. ch .• p. 11.J. 

Los trece ciclos superpueslos 
(Códice Vaticano). 



La representación del espacio venical h.:icia arriba se t:ncuentra en el Códice Vaticano y 
muestra los diferentes niveles de Jos cielos en el siguiente orden: 

1 .- El primer nivel se encuentra en lu parte inforior y corresponde al lugar de la luna y las 
nubes. Su nombre es ILHUICATL METZTLI. 
::!.- El segundo ni\'cl es el lugar de las estrellas. Su nombre es CITLALCO. Las estrellas eran 
concebidas como el foldellin luminoso de Omecihuatl: y se dividen en dos grupos: 
CENTZON .\11.\llXCOA (las ~00 estrellas del norte!, y CENTZON llUITZNAllUA (las 
~00 estrellas del surJ. 

Algunos otros grupos de cstreJJus nombrados por los nahuas son: 
- La Osa i\·fuyor: d tigre Tezcatlipoca. 
- La Osa Menor: CITLALXONECUILLI. por la semejanza a cierto pan en forma de "S" 

que representa u Jos relámpagos. ofrecido a '.\.facuilxóchitJ. 
- La Constelación de Escorpión: COLOTL. que significa alacrán. 
- Las estrellas que forman la cabeza de Tauro: 1\IAMALHUAZTLI (nombre de los palos 

con que se cncc.:ndia el Fuego Nuevo). 
- Las PICyades: TIANQUIZTLI. 

J.- El tercer nivel pertenece u la travesia solar. por donde atraviesa Tonatiuh en su rumbo a 
occidente. Su nombre es: ILllUICATL TONATIUH. 
~.- El cuarto tii\·cl: ILllL'ICATL llLllTZTLAN, en que se mira Venus, llamada en náhuatl 
CITLALl'OL o lll!E\'CITLALIN: rcbcionado ~stc con Quetzalcóatl porque al ponerse 
Venus en las mo,·il!ntcs aguas Jt:I Pacílico. su reflejo semeja una serpiente de escamas y 
plunrns brillantes. 
5.· El quinto nivel corresponde a los cometas o estrellas humeantes: CITLALIN POPOC.A o 
ILHUICATL MAMALOACO. 
6.- El sexto ni"cl es el ciclo Je la noche: ILHUICATL YA YAUllCO. 
7.- El séptimo nivel es el cielo del dia: ILHUICATL XOXOUHCO. 
8.· El octa\·o nivel es el de las Tempestades. 

Los tres siguientes nivdcs corresponden a la morada de las deidacs (feteocan): 

9.- TEOIZTAC: Blanco. 
10.-TEOCOZAHUCO: Amarillo. 
11.- TEOTLAUHCO: Dios rojo del Fuego. 

Los últimos tres niveles constituían el Jugar de la fuente misma de todo: el Q¡\JEYOCAN, 
lugar de la Dualidad (Ometccuhtli y ümcdhuatll. 

Los niveles descendentes representados en la misma página del Códice Vaticano, muestran 
Jos nue\·e parnjcs conocidos como Jos .. Nuc\'c Jnframundos". 

Según Ja forma en que morian los indi\'iduos, su destino los llevaJ;ia al l\lictlán (Jugar de 
muertos); o al Aimm•)·an (lugar donde se encuentran los descarnados). 

Los nuc\ e inframundos. denominados así porque supuestamente representan las etapas que 
atravies.:in los muertos, son espacios míticos que pueden ser alcanzados únicamente por Jos 
sacerdotes y obligatoriamente por las personas que morían de clcten11inada manera. así. al 
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Tlalocan llegaban los que habían muerto en cualquier forma relacionada con el agua: los 
ahogados, los que habían caído fulminados por el rayo. así como los hidrópicos y los gotosos. 

Al Cihuatlampa iban las mujeres muertas en parto y los guerreros muertos en guerra: éstos 
últimos acompañab~m al sol en su travesía desde su salida hasta el cenit del mediodía: y las 
mujeres Cihuateteo lo acompañaban hasta el ocaso. 

Al Chichihuahuauhco (lugar del árbol de la nodriza) iban los niños que morían sin haber 
alcanzado uso de razón. 

El orden de los Nueve lnframundos se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

l.- ..-\PANOllUAIA (pasar a alguien sobre una corriente de agua). que hace referencia al río 
que debían cruzar los muertos a lomo de perro (25). 
l.- TEPECTLI :'llONANA:'lllCTIA: .. Lugar donde los muertos debían atravesar entre 
cerros que: chocaban entre sí'·. 
3.- ITZTEPETL: "Cerro de navajas ... 
4.- ITZTECA YAN: .. Lugar donde sopla el ,·icnto de navajas ... 
5.- PANIEllECATLACAYAN: "Lugar donde los cuerpos tlolan como banderas". 
6.- TE:'lllMl:-IALOY AN: .. Lugar donde tlechan ... 
7.- TEOCOYICUALOY A: "Lugar donde las bestias devoran el corazón". 
8.- IZ:'lllCTLANAPOCllCALOA: "Lugar donde se en11egrccc el camino de la niebla". 
9.- CHICONAUl\llCTLAN: .. Lugar del silcncio .. (26). 

Los nueve inframundos 
(Códice Vaticano). 

t2S) La "crsión de Sahagun del Jcr ltbro del Capitulo 1 mcm.:1ona el traslado Je los mucstos: 
·• ... hactan al difunto lk\ar consigo un pcrrllu bcnncJu, ~ al pi:s1.·ucLo Je punían hilo lloJO de algodón; dccóan que los 
difunlos nadaban encima dd pcmllu cuando pas.tban un rio del mfü:rno c.¡uc: se nombra Chiconahuapun"'. 

(2b). En d C.1pitulo 1 del kr libro. Sahagun me1h;10na c:l nombre Jnfük lo:. muertos 1.·m:onttahan el no\1,mu inframundO" 
··solamente d pcrro Je pdo bcnnc1n poJ1,1 h1cn pa!->.u a cuestas a los d1t'unto:.. :. asl en l!Slc lugar Jd mticmo qui: se 
llama Ch1conaunm:tlan. se acababan~ km:d.tn lns d1funtu:." 



Esta visión del espacio horizontal y vertical no es más que el palntemniento de los niveles a 
que podían acceder los sacerdotes en su camino a Tamounchan. Los niveles del inframundo. 
según se vió antes. corrcspónden a las etapas sucesivas que conducen al lugar de los muertos. 
pero son tambiCn etapas simbólicas que determinan el grado que podían alcanzar los 
sacerdotes en su disciplina de ayuno. celibato. cansancio. suefio. por la ingestión de ~1lgún 
psicotrópico o por su propia mut!'rte. 

Los nin~lcs Jd inframun<lo parecen mils obstáculos a superar que etapas de transición. El 
sexto nivel llamado Temiminaloyan o lugar donde flechan tiene una visión comparativa con 
los gu-erreros que eran sacrificados a saetazos en el Cuauhtzatzaztli o marco de madera en que 
se ataban las victimas: y con el rodete de piedra Cuauhten1alácatl donde se amarraban los 
guerreros y Jos prisioneros ( uauantin) y luchaban a muerte con otros mejor armados a manera 
ut! prueba ritual: 

··Y en Cholollan. al llegar con sus prisioneros. luego colocaron su Cuauhtzatzaztli all<i en 
Chakhiuhtepec. nlli sacrificaron por flechamie1110 a Cuauhtzitzimitl: los tlntoque sacrificadores fueron 
~toquiuix y Tecpatzin. complemento de lcxicouatl y Quetznlteucyac. Y allí también luego colocaron 
su Cuauhtemal<icatl y allí rayaron a Tlazotli. Tzonpantli, Y.:rnhtlicuiliuhqui. los tlatoque que rayaron 
fueron Aquiyauatl, Teuhctlccozauhqui y Cuauhcitlal (27). 

Guerrero sacrificado a flccha1:.os en d Cu;.rnlllL<Jt1:nztli o nrnrco de madera~ 
y abajo, guerrero atado al Cuauhtemal<icatl de piedra para la lucha con uno 
o varios guerreros mcjos armados. (Historia Tolteca-Chichimeca F. 28r Ms 

-16-50). Esta forma de sacrificio representa tal 'ez el camino para acceder al 
inframundo por medio del dolor) la muenc. akanzando estados supremos de 

conciencia, donde el cuerpo sin vida cae) el nahualli desciende a las profundidades. 

(:!7). HISTORI•\ l'Ol TEl'<\-CllJCli!\IECA . F 2Sr \Is .$6-50 p 15. F.1fo:ión fJi.:s. del Fondo de Cullura Ei:onóm1i.:a. 
!\téxii.:o, l 989 



Similar comparación podemos hacer con el descenso al inframundo en otras dos púginas de 
la Historia Tolteca-Chichimeca: Colhuacatepec Chicomoztoc (que Kirchhoff,1961. identifica 
con el cerro de Culiacán próximo a San Isidro Culiacán. en el actual estado de Guanajuatol. 
donde aparece una orda de sacerdotes que descienden a una cueva. Jo que se ha dado en 
denominar el Jugar de las siete cue\'as por estar dividida ésta en siete partes hacia difcrc:ntc:s 
direcciones. El texto narra en ésta página la llegada a Chicomoztoc. menciona Jos nombres de 
Jos sacerdotes y Ja fonna en que bajaron aJ inframundo: 

.. En c:I día J 3 .\óchitl. lcxicouall y Quctzalteucyac panieron a Xalpantzinco para llc:g•tr a 
Colhuacalepcc Chicomozroc donde estaban los tlatoquc. los tcpi/huan chichirm.•ca: los 
quauhtinchant/aca, los rnoquiuixca, los lotomiuaquc, los acokhichimeca. Jos tzaul11:1eca. los 
zacateca.los tescalteca y los malpantlaca. 

He aquí el Coliuhquitepetl ycatcan. el Atlxo.\ouhqui ynrnncan. el Jztactollin ymancan, el lztacacatl 
ymancan, el Jztacue:\.ml ~hicayun. el Jztacaxali )mancan, el Tlapapulichcatl yyonocan. el 
Tlapapalatlacuctzonan yyonocan, el Nahuallacht/i yyonocan. el Zaquanmizrli ynrnncan. 

1-lc •1quí el Co/iuhquitepetl. 
Y cuando llegaron a Colhuacatcpcc. en el día 13 xóchitl, Jcxicouatl y Quetzaltcucyac, ya los dos 

dicen: 
• Pilli mio, Jcxicouatl. t/atouani, hemos llegado aqui a Clllhuacatepcc. 
¿Acaso será m¡ui? A \er 1ie111a (28). 
Le dijo: 

- Así sea, pilli mio. 
Y Juego ya tienta. dizque crn muy calicntc. 
Juego lcdijo: 

- A qui es, pi/li mío. donde están los lepilhuan chichimeca. 
Allí lcxkouatl tomó el nombre de Mapachi. Y esto aconteció por Ja tarde. 

En una página del palimpsesto Códice Selden puede apreciarse otra imagen del inframundo 
o mundo de las profundidades de la tierra, donde aparecen Jos nut:ve niveles hacia abajo y una 
grieta en el centro abierta por el hombre. En fa entrada, un sacerdote barbado y un hombre y 
una mujer a cada extremo. Después Jcl último nivel aparecen cuatro hombres sobre las fauces 
de una serpiente. 

(,:?8) En \'•UIOs códu::es aparece la figura hum;ina en pusu:1ón Ji: a\'anzar :i- cun los dedos Je las manos e'kndiJos. apunlJ.11• 
do al frenre :!- hacia abajo. /u que hm:c suponer que Ji: cs1a m!l.llcra h.Jcn11fü:aban los .sacc:rdole.!> el Jugar de ascn1am1c:n10, 



.¡o 

Los niveles de las profundidades hacia abajo. la grieta entre 
los mundos y el descenso de los sacerdotes (Códice Scldcn). 

Diferentes posiciones de las palmas y los dedos de las manos que indican 
la ubicación de los "huecos" en la tierra hacia el inframundo. 
(Códice Nutall y Lozas de piedra de Monte Albán, Onxaca). 
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Y Juego ahí se sentaron a hacer sus ritos invocando a su creacor e inventor. que estaban con allicción 
en Colhuaca1epec. 

En el día 1 cipactli. al segundo día. ya otra \'CZ se dicen: 
• Pilli mio. Quetzaheuc)ac. ··adelgaza ... 
- r\s1 sea. pilli mio. 

Luego ya Quctzaltcucyac adelgaza. Allí Quetzalteueyac tomó el nombre de Tlacanauhqui (el que 
addgaza. el que cambia de forma). 

por segunda \ ez Je dice lcxicouml: 
• Pilli mio, lcxicouatl. tlatouani. a ver. escucha. 

Le respondió: 
• r\si sea 

Y luego) a se agadrnn a escuchar. escucha al xicotli y al pepeyolli, que para hablar gnulen (29); su 
pelo, por escuchar. ali i se torció.lcxicouatl enwnces tomó el nombre de Tzoncolli (cabello torcido). 

Y Juego Je dice a Quctzalteucyac: 
• Mi pilli. hablan Jos 1cpilhuan chichimeca. Ya es aquí. Pon atención, sin•e y haz tu labor. 

Alli se pusieron a ornr. 
Y por segunda\ cz le dijo a Quctzalh!UC) ac: 

- Mi pilli. tlalouani Quctzaltcueyac, a \'er, golpea la cueva, al Coiuhquitepec. ¡Ea! ¡Cumplamos con 
nuestra labor! Hacemos sufrir a nuestro creador y hacedor. 

Luego ya Quetzaltcucyac golpea Ja cuc\ a. al cerro: por Jo cual se rompió el borde de la cuc\'a. 
Quctzalteue)ac toma por segundo nombre el de Uitcc (golpeador). Y esto aconteció los dos dias y 
medio de estar en Colhuacatepec (30). 

El rompimiento de la ct1C\<1 en el ccrrn de Cnlhuacatcpcc y el 
descenso de los saccrdotc-s al inframundo por la grieta sagrada. 

(Historia Tolteca-Chichimeca) F. 16r \'Is 51-53. 

(29). Xicotli-jicolc )' pc:!-olli-gusano. Alude ...1J nahuall1 JI! Jos ~.l..:crdutcs. que hab1cndo~c transfom1ado. para hablar g,ruftfun 
como insectos. 

(30). llistorio Toltecu-Chichimct.:a. Op. cu 
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Diversos son los ··huecos .. en la tierra por donde pueden bajar Jos sacerdotes al inframundo: 
cuevas, barrancas. manantiales. ojos de agua y por el fuego: Jos muenos dcsciemfon en un 
viaje sin retorno; /os sacerdotes bajan a las profundidades sostenidos del ombligo por otros 
sacerdotes. 

En otra página de Ja Historia Tolteca-Chichimeca se aprecia otro sitio sagrado que muestra 
un manantial u ojo de agua y otro de fuego; la espiral en movimiento. la corriente de fuego )' la 
de agua: vías de acceso al inframundo. 

Los sacerdotes descienden al inframundo sostenidos del ombligo. 
De su abdomen la nra1la despliega su hilo en su descenso. 

(Cüdicc Ül)rbúnico). 

A los extremos de Ja pilgina. dos árboles de yuca que actúan como los postes del umbral al 
inframundo. A los lados de cada espiral se cncucntran dos pJantns. cuya presencia rcpn:scnta 
una relación más directa con cJ in1hunurn.fo por i:star arrnigadus a Ja tierra y sus raíces 
penetrando en su interior; una di! las plantas es algodón. 4ue se menciona en Jos Anales de 
Cuauhtitl.:in en un fragmento del f\:fito de QLictzakóatl: 

Y se refiere, se dice 
que Querzalcóatl. in\ocaba, h.::u:ia 'iU dios algo 
en cJ inrcrior del ¡;jcJo. 
a la derecha del foldcllin de cstrc/h1s. al que hace lucir las cosas~ 
Señora de: nuesrra carne. Scrior de nuestra carne; 
la que estit vestida de negro. el 4uc esttl 'estido de rojo; 
Ja que ofrece suelo a la tierra. 
el que la cubre de algodón. 
Y hacia alfó dirigía sus nJcc:s, así se sabí•1. 
hacia el lugar dela Dualidad. d Je los nua\c 
tril\'csaños ¡;on que consisrc el ciclo ... (31). 

(31 ). AN:\I FS OF Cl 'Al'! IT!TL·\~. en Cód11.:c: Ch1malpopm.:a. ·romaJo de León Portilla. Op. cit. p. 90, 



El umbral sagrado al infra111u11Jo: Jos arboles Jel desierto como postes 
de entrada y las plantas asociadas con las corrientes de fuego y agua, 
representadas como espirales ll listoria Tolteca-Chichimeca. F. 16v Ms. ; 1-53.). 

En el Mito de Quetzalcóatl hay un fragmento que relata su descenso al inframundo y su 
retorno a la superficie: 

Quctzalcóatl baja al Chiconaumictlan para recuperar los huesos de sus antepasados: 1\1ictlantecuhtli 
le permite el paso sólo si hace sonar el caracol. Quctzalcóatl no puede wcarlo porque no tiene ho~üs; 
entonces llama a los gusanos a que lo perforen y a las abejas a que lo hagan sonar. ~1ictlanll!cul11li. 
sorprendido, arroja en forma traicionera a Quetzalcóatl en un agujero, Jondc cae mueml. Al le\<111t<1r~c 
de nuevo, pregunta a su nahua! qué hacer con el bulto Je huesos rolas en la caida. El 1rnhual ... ugicrc 
que los lleve a Tamoanchan. donde Cihuacóatl los muele) los pone en una \asija. Quetzalcúatl -:,e 
sangra el pene y con la sangre hace una mezcla con los huesos, Je donde nace el hombre. 
Postcriom1cnte. en el inframundo. Quetzalcóatl toma la montaifa Je rnai.l para llcv<irscla como comida 
al hombre, pt!ro no la Puede mover y la deja ahí (32). 

(3:?). Oa\·1dolfMisrachi. 1\lbcrto, Arnyeologjas di:! gsnejo, Danz1g Monas1ir. MCxico. 1996. pp. SS)' SS. 
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i.s. El Mito de los Soles. 

Se ha supuesto que las divinidades a que alude la cosmogonia náhuatl son de c<micter 
religioso. y en función de eso se le ha adjudicado al mito un valor inapropiado. como lo hemos 
\'isto en la visión que tenían de una fuerza superior en la naturaleza que rige el Cosmos. Los 
diferentes .. dioses .. constituyen d organismo impalpable de la cosmogonía náhu..nl. y el 
cmnino para una estructura de pensan1iento acorde con el mito sólo es viable a traves Je su 
propio pensamiento. 

El Mito de los Soles es tal vez el que más revierte sobre el pensamiento náhuatl. pues 
engloba el espacio y tiempo sagrados con la creación del Universo y del hombre, ubicando al 
so\ (Tonatiuh) como la fuerza que sustenta la tierra en cada etapa de creación. las cuales 
terminan con un cataclismo y retornan a la vida tras las cimientes Jcl ciclo anterior. como lo 
hace la línea espiral al volver al misn10 punto pero con una abcrturra mayor. 

El milo habla de una deidad superior (aunque no Ja n1cndona) que creó t.:I ddo y la lkrra. y 
cómo las fuerzas Jcl vienlo. d agua y el fuego lcrminan con ca<la delo. El úllimo Sol. llamado 
4-movimiento pertenece a la era aclual y se úice que lcrn1inará con terremotos. 

Se ha hecho una adaptación del Mito de los Soles con la simbo logia de la Pkdra del Sol y se 
ha encontrado que en su disco central se encuentran representadas las cuatro eras Ue la 
creación que ha presenciado el hon1brc. 

Este mito se encuentra pintado y explicado en el Códh:c Vaticano o Códice Ríos. y escrito 
en otros textos indígcnus y en obras Je autores posterion:s a la Conquista. 

El texto que aqui se transcribe pro\"icnc Je una antigua n:copoladón Je los An.llcs de 
Cuauhtitlán: 

Nahui Ollin {Cuatro Movimiento) con las cuatro 1.:ras cósmicas, 
representadas en los cuatro braz.os. i\\ centro aparece el Sol 

Cuatro ~10\ imicnto Je la era actual. 
Piedra del Sol (~1useo ~<tcional di.: J\ntropologia. Méxko). 
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Se refería, se decía 
que asi hubo ya antes cuatro vidas, 
y que ésta era la quinta edad. 

Como lo sabían los viejos, en el año 1 Conejo 
se cimentó la tierra y el cielo. 
Y así lo sabían. 
que cuando se cimentó la tierra y el cielo. 
habian existido ya cuatro clases de hombres, 
cuatro clases de vidas. 
Sabían igualmente que cada unn de ellas 
había existido en un Sol (una edad). 

Y decían que a los primeros hombres 
su dios los hizo, los forjó de ceniza. 
Esto lo atribuían a Quctzalcóatl, 
cuyo signo es 7 Viento, 
él los hizo, él los im cntó. 
El primer Sol que fuC cimentado, 
su signo fui: 4 Agua. 
se llamó Sol de Agua. 
En él sucedió qui: todo se lo llevó 
el agua. 
Las gentes se convinieron en peces. 

Se cimentó luego el segundo Sol. 
Su signó era 4 Tigre 
Se llamaba Sol de Tigre. 
En CI sucedió que se oprimió el cielo, 
el sol no seguía su camino. 
Al llegar el sol al mediodía 
luego se hacía de noche 
y cuando ya se oscurecía, 
Jos tigres se comían a la gente. 
Y en éste Sol vivían los gigantes. 
Dccian Jos viejos 
que los gigantes así se saludaban: 
"no se caiga usted", 
porque quien -;e caía. 
se caía parn siempre. 

Se cimentó luego el tercer Sol. 
Su signo era 4 Lluvia. 
Se decía Sol de Lluvia (de fuego). 
Sucedió que durante él llovió fuego, 
los que en l!I vivían se quemaron. 
Y durante l!I llovió también arena. 
Y decían que en él 
llovieron lus piedrezuelas que vemos, 
qut: hirvió lu piedra tczontlc 
y que entonces se enrojecieron los peñascos. 
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Su signo era 4 Viento. 
Se cimentó luego el cuarto Sol. 
Se decía Sol de Viento. 
Durante él todo fue llevado por el viento. 
Todos se \'olvieron monos. 
Por los mo111es se esparcieron. 
se fueron a vivir Jos hombres monos. 

El quinto Sol: 
4 Movimiento su signo. 
Se llama Sol de Movimiento. 
porque se mueve, sigue su camino. 
Y como andan diciendo los viejos. 
en C:J habni nlO\ imientos Je tierra, 
habrá hambre 
y así pereceremos. 
En el af\o 13 Cafü1, 
se dice que vino a existir 
nació el Sol que ahora existe. 

Entonces fué cuando iluminó, 
cuando amaneció, 
el Sol de Movimiento que ahora existe. 
4 Movimiento es su signo. 
Es éste el quinto Sol q~e se cimentó. 
en él habra movinmientos de ticrrn, 
en él habrá hambres (33). 

El Sol de Viento.segundo periodo de tiempo 
(Códice Vaticano). 

(33 ), Anales de Cuauhtulán. Op. cit. 
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2.6, El Milo del nacimiento de Huitzilopochtli. 

El origtm dd nadmiento de Huitzilopochtli es el nacimiento de los mexicas. desde su largo 
peregrinar en tierras 11.:janus. es Huitzilopocht1i quien. aconsejado por Tctzauhtéotl, guia a los 
mexicas hacia el lugar sagrado del espejo de agua luna laguna) en lo que se convirtiria en la 
gran ciudad de ~téxico-Tcnochtitlan. 

Existen diversas vt:rsiones acerca del origen de los mexicas y su peregrinar. así como del 
nacimiento del dios tutelar 1-luitzilopochtli: aquí sólo mencionaré brevemente dos: la vl!rsión 
de Al varado T ezozómoc y la de los informantes de Sahagún. comenzando co11 la prim~ra: 

Se dice que :\ztlán Chicomóztoc es el lugar de origen de los mcxitin(mcxicasl. dom.fo 
sufrieron las penurias del somctin1iento de los sdi.orcs de Chicomóztoc: 1!11 cs..: lugar 
permanecieron y estaban obligados a pagar tributo. 

Segün los códices y crónicas, el guía tutelar de los mcxitin era Huitzilopochtli<l-luitzil· 
colibrí. Opochmayc-de mano zurda). y su principal deidad de entonces: Tr:tzauhtéotl(hacc<lor 
<le: portentos) transmitió su propia imagen a Huitzilopochtli. hacic.!n<lose c.!sh! a scmr:janL1.1 <le <l..: 
aquel para que pudiera guiar a los mcxitin al lugar sagrn<lo. 

En su largo pcrc..·grinar. el sacerdote l-luitzilopochtli cono..:e por medio J,,: Tt!tzauhtt!otl el 
lugar sagrado donde culminara su viaje: y por CI mismo sahrá cual será su destino: bí.ljara a la 
región de los muertos por cinco días y luego retornara a su pueblo. En sus huesos volverá a 
cobrar la vida. Tetzauhtéotl entrará en su cráneo y por medio <le él seguirá hablando a los 
mexitin. convirtiéndose en uno sólo. en la dualidad Huitzilopochtli-Tctzauhtéotl. 

Segun el mito. 1-luitzilopochtli tenía una ht::rmana h.:chic.:ra que: se llamaba T.:yolocuani 
(comedora <le corazones de hombres) o Tdxcucpani kmhaucmlnra Je gentl!s 1. quien 
molestaba sobrcmaneru. a los mcxitin en su peregrinaje.:. Cans~1Jo l luitzilnpochtli. la nhligó a 
quedarse C"n PU.tzcuaro. Michoacán. )a qth.: por ese sitio habían pasado los mexi..:as. F.sa 
hermana también l!ra llamada !\.-falinalxóchitl. que d.:spu0s en d mismo t.:xto Ji.: Tczozómoc 
viene a ser no111brada Coyolxauhqui y ya no aparece como su hermana sino como su maJr.:. 

El mito. en sus diversas versiones, narra los Jiv.:rsos lugares Je ascnt<.uni.:nto Je los mcxicas 
antes de llegar al .:spt!jo de agua que sería después ~léxico·Tl!nochtitlan. p!.!ro creo Je mayor 
importancia mencionar t~m sólo d sitio Jondr.! l-luit.1.ilopochtli Jl!rrota a Coyolxauhqui y a los 
cuatrocientos surianos: 

En su llegada a Coatépec. cerca Ji: Tula. \1alinalxóchitl prl!viamentc sc había iJo <.1 
establecer ahi para impedir el avance de los peregrinos, junto con sus custrocientos hermanos, 
conocidos como Ccntzon Huitznahua (cuatrocientos surianos). Tezozómoc rdata la llc:l!ada v 
asentamiento de los mcxicas en Coatépec de la siguiente manera: - -

Ellos, los mexicanos. luego alzan }a su templo. la casa de 1-luitzilopochtli. luego )a ponen allá el 
cuauhxicalli y a los dioses de los capulli de Yopico, Tlacochcalco. lJuitznñhuac, Tlacmecpan. 
Tzomolco. Atcmpan. Tczcacóac, Tlamatzinco, Molocotitla, Nonoalco, Cihuatccpan. lzquitlan. 
Milnáhuac. Cóatl Xoxouhcan y Aticpac. 
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Y él, Huitzilopochtli, luego plnn1a ya su juego de pe lora. luego ya coloca su tzornpantli: luego ya 
por esto obstruyen el barranco, la cuesta empinada, allá se junta. se represa el agua. y luego les dijo a 
sus padres, a ellos. a los mexicanos: ¡ oh, mis padres ! pues ya se represó el agua, palntad, sembrad 
sauce, ahuehuete, cal1n, tule, ílor de atlacuezonalli (34). 

Cohuatépctl, la montal'ia de la Serpiente 
(Códice Aubin). 

Coatépcc era el lugar de asentamiento de los 111exicas. donde pretendieron los Ccntzon 
Huitznahua. junto con Malinalxóchitl. ahora llamada Co)'olxuuhqui, establecer en delinitiYa el 
lugar donde habría de existir la ciudad sagrada. en contra <le lo 1.h:tcrminaJo por 
Huitzilopochtli. Este espacio no era el Uetcrmina<lo por la deidad tutelar de los mcxitin. por lo 
que tenia que ser destruido: 

Cuando de aprestó para la guerra Huitzilopochtli, luego \'icnc ya. viene a Jcsrruirlos, vil!nc a 
matarlos, a los Ct!ntzon l-luitznahua, allil en Tcotlachco (el lugar del juego de pelota) se come a sus 
tios, y a ella. a su madre. que habia tomado por madre. la de nombre Co)olxauhqui. luego 
primeramente con ella empezó, cuando la mató allá en Ti:ollachco. ,,JIU come el cora1.ún de 
Coyolxauhqui, Huitzilopochtli (35). 

Habiendo decapitado a los cuatrocientos !:iurianos y de\'orado el corazón <le Cotolxauhqui, 
los mexicas prosiguen su camino. dejando abandonada CoatCpcc. 

Según tv1iguel León Portilla. el triunfo Je Huitzilopochtli representa un paralelismo con el 
concepto astral del juego de pdota. donde l luitzilupochtli (cl sol l. derrota a Coyolxauh4ui (la 
luna) y a los Cuatrocientos Surianos <las estrellas) en una batalla donde. una vez victorioso 
Huitzilopochtli. se apropia de la esencia de sus enemigos. 

l 34) Ah arado TCl07.Óm1H.:. Op Cll 

1HJ. lb1dcm 
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Tal interpretación del triunfo de Huitzilopochtli y de todo lo que encierra d mito, contiene 
un motivo ulterior dentro de la cosmogonía nUhuatl. cuyo concepto representa ese complejo 
sistema que enlaza al hombre con el universo. 

Huitzilopochtli (Cóc.fo:e Borgia). 

E.xiste otra \'ersión diferente a Ja de Tezozómoc. que difiere en algunas partes y se observa. 
como consecuencia de su comparación. que el relato del nacimiento de HuirziJopoclllli 
contiene en su interior la \'Ísión cosmogónica del mundo prchispUnico náhuatl, su origl!n y su 
contexto en el ámbito mágico. Esta otra \'l!rsión se encuentra en el Códice l\fatritcnsc y Jebe su 
origen al testimonio de Jos informantes de Suhagún: 

f\1ucho honraban /os mc:"l.icas a 1-luitzi/opodnli 
sabían el/os guc su origen. su principio 
fue de esra mancr~1: 

En Coa1épec. por el rumbo de Tula. 
lrnbia estado \ ¡, iendo. 
allí habiraba una mujer 
de nombre Coaricuc. 

Era madre de los Cualrocicnros Sorianos 
y de una hermana de ésros 
de nombre Coyolxauhqui. 

Y esla Cmulicuc alli hacía pcni1encia, 
barria, h:nia a su cargo barrer. 
así hacía penitencia. 
en Cuarépec. la ,\fonw1la de la Serpiente. 

Y una vez, 
cuando barría Coarlicue. 
sobre ella bajó un plumaje. 
como una bola de plumas finas. 
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En seguida la recogía Coatlicue, 
lo colocó en su seno. 

Cuando terminó de barrer. 
buscó la pluma, que había colocado en su seno. 
pero nada vio allí. 

En ese momento quedó encinta. 

Al ver los Cuatrocientos Surianos 
que su madre estaba encinta. 
mucho se enojaron. dijeron: 

• ¿Quién le ha hecho esto? 
¿quién la dejó encinta? 
Nos afrenta, nos deshonra. 

Y su hermana Co)olxauhqui 
les dijo: 

- Hermanos. ella nos ha deshonrado, 
hemos de matar a nuestra madre-, 
la perversa que se encuentra ya encinta. 
¿Quién Je hizo lo que lle\ a i::n i:I seno? 

Cuando supo cslo Coatlicuc. 
mucho se espantó. 
mucho se entristeció. 
Pero su hijo l-luitzilopochcli, que estaba en su seno. 
la confortaba. le decía: 

- No temas. 
yo sé lo que tengo que hacer. 
Habiendo oído Coatlicue 
las palabras de su hijo. 
mucho se consoló, 
se calmó su cornl.ón. 
se sintió tranquila. 

Y entretanto. los Cuatrocil!'ntos Surianos 
se juntaron para tomar acuerdo. 
y determinaron a una 
dar muerte a su madre. 
porque ella los habia infamado. 

Estaban muy enojados, 
estaban muv irritados. 
como si su ~orazón se les fuera a salir. 
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Coyolxnuhqui mucho los incitaba. 
avivaba la ira de sus hermanos, 
para que mataran a su madre. 

Y los Cuatrocientos Surianos 
se aprestaron. 
se ataviaron para la guerra. 

Y estos Cuatrocientos Surianos. 
eran como capitanes. 
torcían y enredaban sus cabellos, 
como guerreros arreglaban su cabellera. 

Pero uno llamado Cuahuitlicac 
era falso en sus palabras. 

Lo que decían los Cuatrocientos Surianos, 
enseguida iba a decírselo. 
iba a comunicárselo a Huitzilopochtli. 

Y Huitzilopochtli le respondía: 

·Ten cuidado, estü vigilante. 
tío mio. bien sé Jo que tengo que hacer. 

Y cuando finalmente estuvieron de acuerdo, 
estuvieron resueltos los Cuatrocientos Surianos 
a matar, a acabar con su madre, 
luego se pusieron en movimiento, 
los guiaba Coyolxauhqui. 

Iban robustecidos, uta\iados. 
guarncc idos para la guerra, 
se distribu)cron entre si sus' cs1idos de papel. 
su anecúyo1I, sus ortigas. 
sus colgajos de papel pintado, 
se ataron campanillas en sus panlorrillas, 
las campanillas llamadas O)ohualli. 

Sus flechas tenian punlas barbadas. 

Luego se pusieron en movimiento, 
iban en orden. en tila, 
en ordenado escuadrón. 
los guiaba Coyolxauhqui. 

Pero Cuahuitlicac subió enseguida a la montaña, 
para hablar desde allí a Huitzilopochtli. 
I~ dijo: 
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- Yn vienen. 

Huitzilopochtli Je respondió: 
- Mira bien por donde vienen. 

Dijo entonces Cuahuitlicac: 
- Vienen ya por Tzontpuntithm. 

Y una \'ez mñs le dijo Huitzilopochtli: 
- ¿Por dónde vienen ya? 

Cuahuitlicac le respondía: 
- Vienen ya por Coaxalpan. 

Y de nuevo J-luitzilopochtli preguntó a Cunhuitlícac: 
- Mira bien por dónde vienen. 

Enseguida le contestó Cuahuitlícac: 
- Vienen ya por la cuesta de la montaña. 

Y toda\·ia una vez más Je dijo Huitzilopochtli: 
- Mira bien por dónde vienen. 

Entonces le dijo Cuahuillicac; 
- Ya están en la cumbre, \a llegan. 
los viene guiando Coyol~auhq~i. 

En ese momento nació l luitzilopoduli, 
se vistió sus atavíos, 
su escudo de plumas de üguila, 
sus dardos~ su lanza.dardos azul. 
el llamado lanza-dardos dt: turquesa. 

Se pintó su roslro 
con franjas diagonales, 
con el color llamado ··pintura de nir1o ... 

Sobre su cabeza colocó plumas finas. 
se puso orejeras. 

Y uno de sus pies. el izquierdo l!ra enjunto, 
llevaba una sandalia cubicna de plumas, 
y sus dos piernas y sus dos brazos 
los llevaba pintados de azul. 

Y el llamado Tochancalqui 
Puso fuego a la serpiente hecha de teas llamada Xiuhcóatl, 

que obt:decía a Hunzilopochtli. 



62 

Luego con ella hirió a Coyolxauhqui. 
le cortó la cabeza, 
la cual vino a quedar abandonada 
en la ladera de Contépetl .. 

El cuerpo de Co~olxauhqui 
fue rodando hacia abajo. 
cayó hecho pedazos. 
por diversas partes cayeron sus manos, 
sus piernus, su cuerpo. 
Entonces J-luitzilopochtli se irguió. 
persiguió a los Cuatrocientos Surü111os, 
los fue acosando, Jos hizo dispersarse 
desde la cumbre del CoatCpctl. 
la montaña de la serpiente. 

Y cuando los habia seguido 
hasta el pie de la montarla, 
los persiguió, los acosó cual conejos, 
en torno de la montaña. 

Cuatro veces los hizo dar vueltas. 
En vano trataban de hacer algo contra él 
al son de los cascabeles 
y hacían golpear sus escudos. 

Nada pudieron hacer. 
nada pudieron lograr, 
con nada pudieron dcfondcrsc. 

Hui1zilopo1.:htli los acosó. los ahu~cntó, 
los dcslruyó, los aniquiló. los anonadó. 

Y ni entonces Jos dejó, 
continuaba persiguiéndolos. 

Pero ellos mucho le rogaban. le decían: 
- ¡Basta ya! 

Pero Huitzilopoduli no se contentó con esto, 
con fuerza se ensañaba contra ellos, 
los preseguia. 

Sólo unos cuantos pudieron escapar de su presencia, 
pudieron libarse de: sus manos. 

Se dirigieron hacia el sur. 
porque se dirigieron hacia el sur 
se llamaban Surianos, 
los pocos que escaparon 
de las manos de Huitzilopochtli. 
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Y cuando l-tuitzilopoch1li les hubo dado muerte. 
cuando hubo dado salida a su ira. 
les quitó sus atavíos, sus adornos, su anccúyotl. 
se los puso. se k'ls apropió 
los incorporó a su destino. 
hizo con ellos sus propias insignias 

Y esle Huitzilopochtli. según se decía. 
era un portento, 
porque con sólo una pluma fina. 
que cayó en el vientre de su madre. Coatlicue, 
fue concebido. 
Nadie apareció jamás como su padre. 

A él lo veneraban Jos mexicas, 
le hacían sacrificios. 
lo honraban y servían. 

Y Huitzilopochtl i recompensaba 
a quien así obraba. 

Y su cu Ita fué tomado al li. 
de Coatépcc. la montaila Je la Serpiente. 
como se practicaba desde los tiempos más antiguos (36). 

El triunfo de Colibri Zurdo { Huitzilopochtli) sobre Co~olxauhqui. 
Relieve en piedra volcánica de 3 .30 mts. de diámetro que representa 
a Coyolxauhqui decapitada y desmembrada: en las mejillas pona 
los cascabeles que le adjudican su nombre: Coyolli·cascabel y 
Xauhqui·omamcnto, máscara. (Musco del templo mayor, ciudad de 

Mc!xico). 

(36). CODICE FLORENTINO, libro 111, tomado dt.! \IO:'\jco.J1mod11!!lan su co;papu y ucrnpo .... 11m1dos di:
Migucl León ron1lla. pp. 74· 79. 
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2,7, Brujos y hechiceros en el pensamiento prehispánico. 

Es dificil concebir el concepto de tii:rnpo y espacio miticos en d pensamiento mesoamericano 
sí no tomamos en cuenta el papel preponderante Je: las prácticas extrasensoriales de los brujos. 
Hemos visto la presencia de los sacerdotes como educadores y guardianes de los templos y el 
papel que tenían dentro de la estructura social, pero es ditkil precisar los diferentes rangos 
entre sacerdotes y hi!chiceros. y mas dificil aún establecer su ubicación dentro del complejo 
social. muy npartc- de las prácticas qui! rcalizahan fuera delos templos. 

El mito. como hemos ,·isto. si: vucln: unn l!sli:rn di.! i..:onocimii.:nto impalp~1ble pero al 1nismo 
tiempo perceptible por los brujos. 

Existen diversas fuentes que dcsi..:ribcn las prácticas adivinatorias, los presagios y otros 
detalles que muestran una forma de conocimiento cxtrascnsorial. muy a la manera en que sc: 
practicaba la mc:Jitai.:ión. las artes marcialc:s. la danza y d espiritismo l.!11 los países dc: orienh:. 

En sus Cartas di! Relación. 1-krnán CortCs relata 4uc: al entrar al Valle dc: ~l~xico

Tcnochtitlan y ser rc.:cibido por ~toctc.:1.uma. vió como a lo 11.:jos varios lo \cnían sosteniendo 
de los brazos y uno de los cuales cambiaba di! forma a una especie de animal que avanzaba a la 
par con las gentes Je :Vtoctczuma. y a t!ste tipo de hombre o mujcr le llamaban nahualli. quc: 
podía cambiar de forma a voluntad. 

Dos representaciones de nahualli, los que podían cambiar 
de forma a animales. árboles, piedras, insectos o adoptar la 

forma de otra persona. (Jeroglífico de Yucu-pattó). 

Otro testomonio de la presencia de brujos en la corte de :Vloctezuma es el que relata en 
momentos de la llegada de los españoles por la Costa del Golfo. del envio que hizo 
rvtoctczuma de sus brujos y hechiceros para que alejaran a los españoles: 
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··En este tiempo precisamente despacho una misión Motecuhzoma. Envió todos cuantos pudo. 
hombn:s inhumanos, los presagiadorcs. los magos. También envió guerreros. \'ali1.!111cs. gentes de 
mando. 

Em ió cautivos con4ue les hicieran sacriticio: quién sabe si quisieran beber su sangre. Y asi lo 
hicieron sus enviados. 

Pero cuando ellos tlos esparloles) vieron aqui:llo (las victimas) sintil!ron mucho asco. escupieron. sc 
restn:gaban las pesta11as; cerraban los ojos. 1110\'ían la cabl.!za. Y In comida que estaba manchada de 
sangre la desecharon con nausea; ensangrentada hedía fuertemente, causaba asco. como si fucra una 
sangre podrida. 

Y la razón de haber obrado asi Motccuhzoma es que él tenia la creencia de que cllos crnn dinscs. 
por dioses los tenía y 1.:01110 a dioses los adoraba. Por eslo fueron llamados, fueron dcsign;.tdos como 
"Dioses venidos del 1.:ielo". \'en cuanto a los negros (Jos escla\oS di.: color). fueron dichos Ji,inns 
sucios. 
Y aún dizque 1 los cm·ió) para que\ icran que casw de gente era aquella: a ver si podían lrncerles algún 

hechizo. procurarles algún maleticio. Pudiera ser que les soplaran •ilgún aire. o se les echaran algun::1s 
llagas. o bien alguna i.:usa por este i.:stilo les produjeran. 

O también pudiera ser que con alguna palabra de encantamiento les hablaran largamente:~ i:on ella 
tal \ cz los enfermasen. o se murieran. o acaso sc regresaran a donde hahi<m \ cnido .. (37). 

Todo lo rclacionaJo con los presagios, apariciones y los actos de los brujos y magos SI! decía 
que dependía de Tezcatlipoca. pues era quién protegia a los ht!chiceros y les daba fuerza para 
realizar sus prácticas. 

En d libro 111 Je la obra Je fray Bcrnardino de Sahagún. que corresponde al origcn y 
descripción de los dioses. narra las cualidades Je Tczcatlipoca. 4uc tambii.!n lo llama 
Titlacauan: 

"El dios que se llama Titlacauan dccian que cm criador del ciclo y de la tierra y cm tt1dopodcro~n. el 
cual daba a los \¡,os todo cuanto era menester de comer y beber ) riquc.t<is, ~ el did10 Titli1i.:<1uan 
también se llamaba Tczcatlipoca Moyocoyatzin, Yaotzin. Nénoc Yáotl y Nczahualpilli; llamábanlc 
f\1oyocoyatzin por raLón que hacia todo cuanto quería y pensaba. y que ninguno Je pudin impedir y 
contradecir ¡1 lo que hada ..... (38). 

Tezcatlipoca (espejo ahumado), regidor de brujos 
y hechict:ros (Códice Tellenano Rcmensis). 

137), LEON Portilla. Miguel. Vjs1ón de los \Cfü:idus Hdapunes 1ndi¡;smas de fa Congu1s1a. UNAM. l9S9, pp. 34-H. 
(38). SAHAGUN. Op. cit. Libro 111. Capi!ulo 1. pp 19-1-195 
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Tezcatlipoca era responsable también de los presagios funestos que sucedieron antes de la 
llegada de los españoles (39) , de los oráculos. agüeros y demás artes pertenecientes a los 
hechiceros, así como de las apariciones en la noche de sombras y fantasmas: 

··cuando de noche alguno \'cía alguna estantigua (fantasma). con saber que eran ilusioocs de 
Tezcntlipoca. tambit!n tomaba mal agüero que d que la vcia habia de ser rnueno en la guerra o cauti\"o. 

Cuando de noche \cía alguno unas fantasmas que no tienen pies ni cabeza, las cuales andan rodando 
por el sucio y dando gemidos como enfermo. las cuillcs sabían que eran ilusiones de Tt:zca1lipoca: ) 
cuando esws fantasmas se aparecian a alg.urrn gente haja ) medrosa. arrnncaban a huir) perdían c..•I 
cspiritu de tal manera que m.¡ucl miedo que morían en brc\. e n les acoruccia algun desastre. r\ éstas 
im<igcnes les llamaban Tlacanc:-..quimilli. 

Había otra manera de fantasmas que de noche aparccian. ordinariamente en los lugares donde ihnn a 
hacer sus ni:ccsidadcs de noche. 

Si allí les aparccia una mujer pcque1la, cnann. que: llamaban Cuitlapanton. o por otro nombre 
Ccntlapacltton. 

Asimismo decian que Tczca!lipoca muclms \cccs se 1ransformaba en un animal que llmnan có~otl. 
que es como Jobo. y así transformado poniansc delante de los 1.:aminantcs. como atajándolos el camino, 
para que no pasasen adelante;) en esto entendía el caminante que algUn peligro hahia adelante'· C-'0). 

Los presagios funestos. Ilusiones de Tezcatlipoca 
sobre la venida de los españoles (Códice Florentino). 

Los nii\os predestinados, según la cuenta cronológica del Tonalpohualli o cuenta de los 
destinos para ser magos o hechiceros. eran marcados por Tczcatlipoca desapareciendo cuando 
aún estaban en el vientre de su madre. y rcaparcL'icndo Je nuevo desput!s de algún tiempo. 
siendo éste un augurio o señal de que al crecer. los niños serian nahuallis u otro tipo de brujos 
relacionados con las artes del encantamiento. Dkha señal permitía a lo.s padres o a 

1J91. LEON Ponilla. Op cit.. pp l.:?. 
(.40) SAHAGUN. Op. cit., Libro V. Capitulas 11.12 ~ 13. pp. 27~·277 
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otros sacerdotes entregar a los niii.os con determinados hechiceros. los cuales los tomaban bajo 
su tutela desde muy pequeños. aún antes dt! tener uso de razón: lo cual indica que importaban 
en menor medida las desicioncs de los hombres si no había en primer plano un augurio de 
Tezcatlipoca. 

Los veinte signos del Tonalpohualli o cuenta de los destinos, 
representados en la Piedra dd Sol; caJa uno corresponde a un dia. 
iniciando siempre 1.:011 Cipac11i ~ siguiendo el sentido contrario a 
las manecillas del reloj. 

Para)damentc con el Tonalpohualli. el Tonahimatl (41) o lihro adivinatorio cm. también 
usado por los saccrdmes para augurar algún sw:cso o para prc:dccir Jos destinos. 

El Tonalpohualli l!S un rcríodo de :!60 días paralelo al Xiupohualli o año solar Je 365 Jias 
con que se medía el tiempo y se ordenaban todos los sucesos. tiestas. ritos y ritmos agrícolas 
que transcurrian en estos dos cidos repetidos al infinito. Al cabo de 5~ \·ueltal del Xiupohuulli 
y 73 del Tonalpohualli. los días iniciales Je ambos ciclos coincidían. y se cerraba ;.1sí una 
Atadura de años o siglo prehispünico (..j2). 

El Tonalámatl de Aubin es un códice del que sólo quedan 18 pjginas. cada una es un mes 
del Tonalpohualli y cada uno a su vez. se encuentra regido por una deidad distinta~ en una de 
ellas se encuentra Tczcmlipoca y encierra el espacio en que nacían los saccrdotcs en sus 
diforcntes rangos. los magos y los hechiceros. 

1-l l J El Tona!ámat! de .·\uhin es el libro Jd1\.111.1tor10 de los destinos tonalli·dcsuno. áma1l-libro o papel Este: cl'ldi1.:c: pc:nc· 
m:c.:111 a l.1 i:olcci:1011 Je .·\uhm. de aht su nombre C.t.da una de las H!mtc hu¡as llfC la'> que se han pcrd1Jo dos1 C'>lii 
regtdJ por una deidad 1.k c.1da trec.:erM 

(-l:?J. ~1•hl!iº lksconoqdo. Rc\.1sta mensual. no 84. 19K3. pp lb·l9 



El Tonalámatl de .·\ubin o libro adi\ inatorio 
de los destinos. 

El manejo de la concienda y los \.'stados qui.: trasgn:<lian la realiJati cotidiana fueron los 
objetivos primor<lialcs de los brujos y saci.::n.iotes: y l!ste hecho se l.!'ncuentra fuera de dud;.1. ya 
que aún subsisten c.:n la actualidad pequeños brotes aislados de ese conocimiento. practic~u.io 
por algunos grupos indígenas, con10 es el caso de los huicholcs. quienes todavía practican l~s 
ccreminias <le ingestión de plantas alucinantes. principahncnte el peyote. 

El uso de ch:rtas plantas como medio di.! acceso al c.:spach..1 mítico o con fines curativos es 
innegable. y vemos 4uc el manejo de esos medios no era exclusivo de los hechiceros o 
iniciados. segUn un texto Ucl Códice Ramírcz citado por Austin: 

.. La importancia de los personajes cr!ll poJen:s sobrcnaturnlcs en el mundo niihuatl es maniliesta. 
Tz.utzu1m\tzin de Co~ohuacan (Co)m\dnl era nahual. i:sto cs. tenía la facultad de convertirse a 
\'oluntnd i:n fieros animales~ de.: Nczahualpil1i y Motccuh1.oma Xocoyotzin se decía que posdan la 
presciencia (conocimiento o adivinación J.ct futuro); Malinalxóchitl y su hijo Cópil eran magos 
también. y aqui:lla llegO a hcrt:Jar sus poderes al pui:blo de rivlatinalco, al punto que sus habitanll.!'s 
llegaron a reputarse grandes hechiceros .. (.$3 ). 

Es dificil denominar d calificativo de hechiceros a determinados individuos, como l.!'n d 
caso de Jos sacerdotes y gobernantes n1encionados por Austin, asi como a los jugadores de 
pelota. pues ~stos últimos tenían como vía de acceso a estados de conciencia alterna d 
cansancio y la fatiga. Vemos pues, que el uso de plantas psicotrópicas no era el único medio 

l·Dl C<1Plct= llAM!llFZ, Manuscrito del siglo XVl knt1tulado: Relac1ón Je\ ongcn Je los indios que habitan t.:Slil Nue\111 
Es,p:ma. segun sus historias, C'.lo..atnt.:n de la obra y nm:"l.o de ht crol\o\ogiu m1:xicana por Munud Oro1.co y Berra.. Edit. 
U!)1:nda.. 19-'-'· 294·XfV, p.:!&. Citado por A.ustin en Estudios de Cultura Nahuatl \Ol. VI. p. 97. 
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para transgredir la razón. como seria de suponer cuando tenemos noticia de que las usaban. En 
el caso de los danzantes. como otro ejemplo similar, vemos que el tiempo prolongado en los 
bailes era demasiado largo. como en el juego de pelota; y la ubicación. los tl"ILl\'Ílllicntos y 
ritmos del baile contenían a su vez un motivo ulterior. 

Ciertamente. Austin advierte la confusión que surge Je quert!'r clasiticar a los hcchicl!ros 
según sus caracteristicas sobrenaturales. Propone así un gran grupo conformado por los magos 
que cumplían una función social: curar. ordenar los ritmos agrícolas. bailar. educar. etc .. y otro 
grupo de hechiceros que utilizaban sus poderes para beneficio propio. inmovilizando la 
conciencia de sus Yíctimas para obtener algún bcncticio <-'-'>· 

De este tipo Je: hechiceros destaca la presencia Je los Tlacatccúlotl (hombres húhn 1 y los 
Tcmucpulitotiquc. hombn:s qut: utilizaban sus artl!s con tinl.!s rn.:g~uivos y qui: poJian cambiar 
su apariencia en otros animales: haciendo hcchiLos. lanzando palabras (conjurns). baih:s ~ 
causando enfermedades en la gcntc. 

Según los informantes de Sahagún. los tt:macpalitotiquc usab~m sus malas artes para rnbar. 
profanar y violar. Su nombre: ··Jos que hacen danzar a la gentc en la palma de la mano ... se 
debe a que solían portar el antebrazo izquierdo de una mujer mucri.1 ~n parto: anJah~m a la 
noticia del fallecimiento de alguna mujer dando a luz. y Juego. cuando no había nadie. de 
noche profanaban su tumba. apoded.ndosc del cadán:r. mutilündolo y llc\·ánJosc d brazo 
izquierdo con ellos. 

a) b) 

Los temacpalitotique. Brujos con poderes sobrcnaturale;:s que inmovilizaban 
la conciencia de sus victimas. 
a) Un Temacpalitoti causa sopor n su víctima con el brazo iLquicrdo de una 

mujer muerta en parto. mientras el otro carga lo robado. 
b) Dos Temacpalitotique robando una casa mientras sus ducrios pt.:rmancccn 

inmóviles en estado de sopor. (,1mbos del Códice Florentino). romado de 
Estudios <le Cultura nahuatl \al. VI. 1 IJ66. p. 105. 

H·O. CASTr\NEDA.Carlos. F! Don dd r\gu1la. lks1 Sdh:r EJiv1sion. 198 t, pp. 13-31. 
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Tenia especial poder el uso de ese brazo. Con el. bajo ciertos encantos y movimientos. 
entraban a las casas, adormecían a la gente con sus hechizos y robaban sin prisas cuanto 
podían. estando los duelios semiconscientes. adormilados. inmóviles ..... \busaban sexualmente 
de dios. les hacian lo que querían. y luego huían: 

··y ellos, los que se llaman ··fos que hacen bailar a 1<1 gente en la palma de ht mano ... eran 
montadores. Cuando iban a robar algún luL?ar. cuundo iban a sacar las cosas Je la cas<t de all?uicn, 
hacian la imagen de 1 Viento. Los guiaba~ iba frente a cllos.junlo a ellos iba al frente. y llc~-ahan 
cargando una palma de mano de una mujer muerta en parto. de la que luchó en su vicnlrc sin poder 
parir. Después de muerta. cuando le robaban (el brazo). sólo lo agarraban u huno: se Jo conaban en la 
noche, en medio de la noche. Y ellos. los que haccn bailar a la gente en la palma de 1~1 mano. cu.111do 
\'an a algún lugar a perder a la gente. a robar. un hombre lle\tl sobre !t1s hombros. Ja carga !'.obre sus 
hombros la palma de mano de la mujer muerta en parto. Esta es la izquierda, el braLo iLljuícrdo. ~o 
entran a la casa cuando llegan al hogar de alguien: primero golpean con la palma de la mano L'11111edio 
del patio; dos \ cces golpean. Cuando llegan a la •tcera de la casa golpean la portada de la 1.:asa. 1.'I 
frente. precisamente en el pilar cuadrado de madera: ahí frente al fogón cesan de hacerlo .. (-&5). 

Los hechiceros Je mala muerh! o brujos menores. que se dedican únicamente a Jafíar a l;:1 
gente o a obtener beneficios propios son. como los hombres búho y Jos tcmacpalitotiquc. una 
categoria de hechiceros que, una vez descubiertos sus actos, eran condenados a muerte por un 
consejo superior. 

Dos Temacpalitotiquc huyen con el producto del robo 
(Códice Florentino). Tomado de "Estudios de Cultura 
Náhuatl" v. VI, 1966, p. 105. 

(45}. CODJCE FLORENTINO. Op. cit. vols. IV-V. p. 103. 
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Otro tipo de magos >' hechiceros, dedicados a curar, bailar. aconsejar. ser oráculos y 
consejeros de los gobernantes, los he clasificado también como brujos menores. por ser parte 
todavia del esquema social. Vemos. según los testimonios. que gran parte de c:stos brujos y aún 
los que existen en ciertas comunidades étnicas del l\léxico actual. utilizan .. hc:rramicntas .. u 
objetos pura realizar sus encantan1ientos y sus ritos. 

Cristales de cuarzo."Herramientas" 
de los brujos. Musco Nacional de 
Antropología, ~1éxico. 

··Mu'oicris .. dt! los indios lluid101cs). 
Coras de Nayarit. 

Otros Jcpe11den directamente del uso de plantas alucinógcmls. y algunos. los que se Ui.:dicm1 
a curar. utilizan las plantas medicinales: y otros, h¡1cen mezclas. preparan llngücntos. haci:n 
figuras y envoltorios a si:mcjanza <.h: la gente para lanzarles un hcchilo: 

.. El qui: pone: fuego a alguno se llamad que ata\ ia a un;:1 persona como si estu\ icrn muerta . ..\donrn 
un palo con papel ~ banderolas de papel. Por la noche. Jurante cuatro noches hace esto. l.ucg.o se 
hacen alimentos para ofrecerlos a éstt: '"muerto". Luego todo lo quema también de noche. 

Pero si fuere conocido. si fuere visto. si fuere atrapado. allí moria a mano de alguno. o bien en su 
casa morirá. con que quedará terminado todo" (.&6). 

Vemos claramente que las prácticas de los magos y los hechiceros tienen sicmprc un punto 
de relación con la sociedad. l!S decir. que la gente común. los que no son 1nugos, se \'Cll 

afectados por los hechiceros de alguna forn1a: los enferman o los curan. los aconsejan o los 
desmienten. 

El uso que hacian algunos sacerdotes para llegar a estados di! conciencia alternos era para 
tener acceso al espacio mítico: no erad viaje Je los muertos al inframundo ni a los ciclos. sino 
un viaje e.le la percepción a otras áreas de conciencia: 

.. Cada \CZ que los antiguos \ idcnh!s cfcctuab:.m un nuc\ o alineamiento. crcian que Jcscendian a las 
profundidadcs o ascendían a los ciclos. ~unca supieron que el mundo dcs.iparece como un soplo Jc 
aire cuando un nuc\·o alineamiento total nos hace percibir otro mundo total'" (~7). 

1..in1 SAllAGUN. Up cit.. /\pcnd1ce lll 
t47) C\STANEOA. Carlos. El fur:go tntemo, fü:st Scller Edi\1smn. ~hh:1i.:o. \98S. p. :?S8. 



Los brujos del :Vtéxico Antiguo. cuyos pará11'1etros de condu~ta no interfieren con la 
sociedad. o más bien, los que yn no se ,·en afectados por la sociedad, trasch:ndc-n la vida 
cotidianil y constituyen el centro del conocimiento humano no racional: éstos brujos no 
estaban interesados i;:n dm'\ar a 1~1 gente. sino que llevaban sus artes hada un propósito 
abstracto. que bien puede sl.!r denominado como la bUsqucda de un yo impersonal. 

Existen innumerables piezas prehispánicas de piedra y barro en forma de figuras humanas. 
cuya posición del cuerpo y la expresión del rostro son sumamente extrañas. porque no tienen 
una lógica en su representación. Es obvio que no son gente Jd pul!'blo. ni tampm:o "dioses". 
sino esquemas rcprcscntath·os de ciertos "'111L'mcntos·· Je la cnncicnci1.1 alti.:rna. ,.\lgu1rns di: 
~stas esculturas son tan abstractas y cstún carg1.1d1.1s di! t1.1ntllS simbulos que es práctic.:1.11111.!nh: 
imitil especular en imerprctncionl.!s. con10 en d c.:asn JI.! l<.1 Contlil..'th.:. 

Sacedote o brujo. La c~prcsión en el rostro maniliesta 
un estado hipnótico. El rojo de los ojos rellcja un estado 
de ensueño profundo. (Museo !\:acional de Antropología). 
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Un sacerdote ingiriendo peyote. Obséncsc que la posición 
del cuerpo no es arbitraria: semejante posi..:ión el cuerpo 
se aprecia en otras figurillas. pero no se sabe a ciencia cierta 
su significado. (The Clcvcland Muscum of Art). 

En la antigüedad del hombre de las culturas \ksL)aJ1icric1mas. Orienta/es ... \frkanas y 
Asiáticas, el concepto de mito siempre t..'stu\'o presente. esto es un hecho real y absolulo 
porque el estudio de las culturas del pasado siempre encuentra resquicios de ritwiles y 
elementos que desembocan en situaciones que tienen que \'er con leyendas. mitos y ·•Jiosi:s" o 
representaciones de la naturaleza que adquieren un valor mügicu. Las conclusiones Je esos 
estudios siempre afirman que la presencia del mito en d pasado dd homhre rcsporn.h: •i un 
aspecto que. con otras palabras. se ha dado en denominar ignorancia o primitivismo. L.1 
antigüedad del pensamiento del hombre occidental. cuyo urigcn parece provenir Jcl continenh: 
europeo y de las culturas que ahí se Jcsarrollaron. es prácticamente mucho mús jo'\ en LJUe la 
del primitivismo de Jos dcmüs contincntcs. puesto que se basa en el pensamiento racional y en 
el desarrollo de éste con respecto de la sociedad. contrario al pcns<tmicnto primitivo. donJc /os 
elementos de Ja naturaleza tienen mayor importancia yuc la estructura Je pcnsamkntu 
originada por las relaciones socia!t:s. :\hora bien. si el pensamiento occidental busca un orden 
racional. su religión carece del mito. porque le foltu ese: .. primuivismo"" LjllC t..•n/a¿a 3J homhrL' 
con el mito: d sacerdote de la iglesia rez•t. Jrnce penitcm.:ias. pide favores. agacha la c<.ihe/.a; 
pero exige que le besen la mano. que lo n:spctcn lns otros (el pueblo>. que le hagan 
confesiones. El brujo cura y daña a la gente. se transforma en jaguar. vuela sobre las casas. es 
un herbolario. dialoga con el mito. 

Especial ejemplo de Ja muestra del sincretismo entre el pcnsan1icnto occidental y el mito Ju 
encontramos de mancrn interesante en la descripción Je Ja aparición de la virgen Je 
Guadalupe: El mito devora al cristianismo. la madre Tonantzin se aparece a un indio en la 
cumbre dd cerro del Tepeyacac; los sacerdotes de Ja iglesia le atribuyen un valor Jh·ino a tal 
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suceso y se hincan ante su imagen. ante el mito que trntaban de socavar de las mentes de los 
indios. Ahora la madre Tonantzin es tambit!n \'encrada por los otros bajo su propia 
intererpretación: una Virgen, mujer. aún cuando su dios supremo representa la masculinidad 
absoluta. 

Y los indios. serenos ante tal suceso. lo aceptan como un favor de su propio mito. 
transmitido con claridad a través de uno de los suyos. a través de la tigura Je Juan Diego. 
quien era un nahual. 
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2.8. Concepción naih uatl del arle. 

No podemos afirmar con totaJ \'eracidad que existiera un concepto de) arte como el que 
tenemos en la actualidad, pero sí podemos decir que existía entre los antiguos mexicanos un 
concepto de belleza que exigia los más altos ni\'cles de perfección. 

Alberto Durero relata con asombro su impresión en Bruselas al ver Jos objetos cn\'iados por 
Hem:in Conés a Carlos V: 

.. También he visto las cosas que le han traído al rey del nue\·o pais dorado: un sol todo de llro. qui!' 
mide una braza entera, rambién una luna e.Je pura piara. de igual tama11o, también dos cámaras n:plctas 
de curiosas armaduras. con toda clase de armas, arneses, anillcria. c.,tr.ulas defensas, \ csrimcntas 
raras, vestiduras de peto, y un sintin de cosas 1.:uriosas para mú/tiplc;os usos. que son rrnis hcrnwc¡11s Je 
\'Cr por lo curiosas que son. Todas estas ¡;osas eran \alioasas. por lo que se han \a/orado en unos cien 
mil ílorim.:s. Mas en toda mi vida nada he visto que ramo me haya regocijado el corazón conlll e-itas 
cosas. porque alli he \ isto cosas extrañas de arte ) he qucd~ldo asombrado del sutil ingenio de los 
hombres de tierras lejanas. Y no sé explicar iantas y cuantas cosas habia allí" (°"'8). 

Los regalos enviados a Cortés por Moctczuma. 
(Códice Florentino). 

El concepto del arte indígena a los ojos de los europeos. es en ciertas ocasiones 
incomprensible. pues. lejos de su admiración por Jos objetos de orfebrería. mosaicos de 
piedras, códices y máscaras, el simbolismo es completamente ajeno al pensamiento occidental. 

!vluchos estudios realizados por los especialistas del arte precolombino dejan entrever a fin 
de cuentas tan sólo la belleza de las piezas prehispánicas, pues es pr.lcticamente un enigma 
·•percibir'· su reul significado. 

¡-18) DÚRlR. Albr~chl. f"agcl"lyi.:h dcr Rc1sc m 1hc '."1cdcrJ·J11dc,; :\nnu 1--.:?0. en .-\lbrccht OUrcr 111 :>CJOcn Bm:ICn und 
f"agctnkhcrn. /.usamrnc11gcst~llt \011 Dr 1 ·1nd1 Pctcr'>. Vcrlag \011 Mnr11¿ D1cs1cr\\cg. Frankfun am ~lum. 19:!:5. 
pp. :!-1-:!S 
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La Piedra del Sol, la Coyolxauhqui y la Coatlicue son ejemplos del pináculo del arte 
indígena precolombino. Se han estudiado desde todos los ángulos habidos y por haber y los 
resultados son apenas un acercamiento. y otras veces resultan afirmaciones inventadas y 
basadas en suposiciones vacías: 

··~1iré fijamente las esculturas y ciertamente vi ) oi cosas que jamás podré c:\plicar. Yo ya había 
c:\.arninado muchísimas \eccs todas esas piezas. desde la perspectiva de Ja antropología. siempre 
teniendo en mente las dcscripcionl!'s Je sus funciones que los crl1ditos en ese campo habían propuesto; 
descripciones basadas en la mentalidad dd hombre moderno. Por primera vez. me parecieron idioteces 
arbitrarias. Lo que don Juan me dijo sobre esus piezas, y lo que yo mismo vi y escuché al mirarlas 
fijamente. era lo más lejano a lo que siempre ho:lbia )O oido o leído sobre ellas .. (-19). 

Bajo estos tCrminos. sólo nos queda manifestar nuestra admiración y regocijo al aprccii.u la 
belleza del arte prehispánico bajo los Unicos panimetros que conocemos hacen una obra Je 
arte: su reflejo dc tiempo y espacio. su ejecución y su capasidad creadora. 

Es inútil presentar aqui una descripción detallada de todas las artes: escultura. pintura mural, 
pintura de códices. orfebrería, müsica, cte. que practicaban los artistas prehispánicos. pues 
existe una amplia bibliogralia dedicada a analizar cada una ·ll:is. incluso los materiales que 
utilizaban y la manera en que los hacían. pero de cualquier:. ~ .. u:ra esbozo a grandes rasgos el 
quehacer de los amantecas o artistas de la plu1na por ser un arte perdido en el tiempo y para dar 
una idea del carácter t:n la producción di! la obra Je arte indígi.:na. 

Los artistas de la pluma (amantécatl) merecen l!spccial atención. pues el arte plumario. 
considerado como un ane de c-xcelcncia. era manejado por hombres con infinito cuidado y 
delicadeza. Las plumas provcnian de diferentes regiones de :-..tCxico. principalmente del 
sureste, donde se encontraba un mayor nún1ero de cspccit.·s de a\·cs d~ plum~tjcs coloridos. Los 
envíos de plumas a Tcnochtitlan eran trasladados en forma de atados o se enviaban las 1.1\'es 
completas. cuidadosamente transportados por mcrcaJi:n:s u ohtt:nidos como pago de tributos 
de los put!blos sometidos (ver: ~tutrkula dc Trib~uos. püg.34 ). 

El Penacho de Ambras. Viena. confccionado 
1.:011 plumas de 4uctlal. 

(49). CASTANEDA. Carlos. El une de ensoflar, Edu. Diana. ~IC\.1co. 1993. p. 16). 
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La pluma como ornamento poseía un valor inapreciable si lo comparamos con el oro o la 
plata. El arte plumario. aplicado en diversos objetos, tales como camisas. mantas. cobertores. 
penachos, abanicos y rodelas es muestra de la dcstrcz.'.l alcanzada por los artistas en el une del 
mosaico. 

Debido a su acabado y sutileza. el anc de la pluma fui! también realizado en la época 
colonial. aunque con motivos cristianos. superando con la pluma el pincel de los artistas 
europeos: 

.. Algunos indios, buenos maestros, rclratan con perfección de pluma lo que ven depinccl, que 
ninguna \'cntaja les hacen los pintores de Espaili1 .. (50). 

"Sorprende cómo los artistas indios eran capaces Je reproducir sin esfuerzo aparente. obras de un 
estilo para ellos desconocido, <ipartc de log.rar tal perfección lJUC las piezas •1cahadas no se Ji~1i11gucn 
de los cuadros europeos más que por el trabajo dc mosaico llpicamcnte mexicano. Los dibujantes ) 
pintores europeos, por el contrario. 1ropezaban con las ma)orc.!s difo:ullaJcs en la representación de los 
motivos indios.)' sólo en el siglo xrx se logró Ja reproducción exacla de las muestras" (51). 

fmagen de un retrato europeo realizado en 
mocaico de plumas, Viena. 

El arte plumario perduró durante la colonia y prácticL1mcntc murió a linales del siglo XIX. 
aunque la calidad de los acabados en las obras realizadas con plumas vino en detrimento desde 
el siglo XVII. Comenzaron a utilizarse plumas tc:Jlidas artificialmente y a sustituírse por otros 
materiales, como el papel. 

150). ARIES DE MEXICO, NUm. 137, Ailo XVII, p. 9. 
(51). lbid .• p. 11. 
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Lo que actualmente se hace con la pluma no se compara ni con la décima parte de lo 
producido en la época prehispánica~ un arte único en su género que presenta diferentes 
dificultades para poder resurgir como tal, ya que no es fácil conseguir plumas originales Jada 
la escasez de las aves. y lo que se hace actualmente no pasa de ser una simple tarjeta de aves 
decoradas con plumas de pollo pintadas. 

Para concluir éste tema, diremos que d concepto del arte prehispánico no tenia 
connotaciones de apreciación como las tienen actualmente. El arte era funcional. aplicabh: a 
todo pero con una exigencia e11 su acabado que obligaba a los artistas a superarse a sí mismos 
y a encontrar con su arte un camino cvn cora=cín. una vía hacia el mito. 
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CAPITULO J. 

CARACTER DE LA PROPUESTA GRAFICA 

3.1. Lu técnica del buril en madera y metal. 

Los grabados que comprenden el libro gráfico que fonna parte de esta tesis y algunos otros 
que se ilustran en este capítulo han sido realizados bajo la técnica de talla dulce o grabado al 
buril. 

Esta técnica podría ser una innovación para nuestra Cpoca si se rescatara del olvido. como lo 
hizo Carlos Alvarado Lang con la técnica de mczzotinta. El problema de la talla dukc es que 
no existe al menos un taller en tvléxico donde se cnsci\e. simplemente porque no hay quién lo 
haga y mucho menos la practique. Sí hay burilistas en ~h!xico. pero no son artistas grabadores. 
sino artesanos di.: joyeria y grabadores de bilh.!tes. y t!I usu qui.! h~h.:l!n Je la tCcnica no i:s 1..:1..rn un 
fin crcatho. 

Mi interés por la tCcnica dt!I buril es personal y d gusto que obtengo cuando tallo una placa 
con ésta técnica me es n1uy motivante, porque constitu)e un placer que no encuentro con otras 
técnicas de grabado; por eso me parece apropiado presentar una descripción del procedimiento 
de la técnica que he elaborado bajo mi propia experiencia. ya qut.: no recibí enst.:1i.anla alguna 
para desarrollarla y. lo poco que st!. se lo debo en primer lugar a Ja ohservación Je los 
1!.rabados anti1!.uos Je Alberto Durcro. LLH::íls Cranach. Gustavo DorC v otros: a all.!unos 
~onsejos que: 1;;c han dado algunos grahadores y .i la c:xpcricncÍi.1 misma. . -

El buril es una barra delgada de acero templado. cuya punta se encuentra cortada en un 
ángulo de 45 grados; su forma varía según el molde que tenga el prisma u lo largo Je su 
recorrido. Así. l!xistcn buriles de forma eliptica.cuadrada. triangular. rombiode, circular y 
algunas variantes que determinan el ancho del lilo y por consiguiente, la huella que producen 
en la talla. 

Diferentes tipos de buriles según la fom1a del prisma. 
Cada uno deja una huella distinta y un tipo de: línea 

diferente. 

H~JS 
fi'i. LA 

~rn ~r.:M 
ti\~Ut1ECA 
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La manera de sostener el buril es tomando el mango en forma de hongo sobre Ja palma de 
la mano y el dedo índice sobre la barra de metal, cerca de la punta. de tal fomia que se pueda 
dirigir el movimiento, dejando libre el espacio que tiene el corte del mango y así \'ariar el 
ángulo de incisión. 

Posición de los dedos al 
sostener el buril. 

El espacio entre el buril)- Ja 
placa Jebe quedar libre para 
controlar su inclinación. 

Existen buriles rectos y doblados. Los primeros son mits dificiles de controlar porque el 
ángulo de incisión permanece muy cerca del nivel de la placa. Los doblados permiten mayor 
amplitud de movimiento y más control en el ángulo de incisión. 

Buril recto Buril doblado 
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Debe haber un tamaño especifico de buriles que se adccúen al ta1naño de la palma de la 
mano. porque más largos o más pequeños dificultan el control sobre la herramienta. Es 
recomendable un margen de un ccntrimeto hacia afuera y hacia adentro de la palma de la 
mano~ tomando como ideal el que mide exactamente igual a la distancia que va del centro de la 
mano zi la punta dcl Jedo índice. 

El angulo de incisión, conlrolado por la presión de la mano y por la inclinación del buril 
respeclo de la horizontal de la placa. dctem1ina el 1ipo de línea, su profundidad y su anchura. 
es común que c;n un principio sucedan accidentes por falta de ese control. que pasan cuando se 
entierra el buril demasiado hondo o se encuentra casi al nivel de la placa. pro\·ocando un 
barrido y el trazo indeseado de otras líneas. 

El ángulo de incisión en la talla determina 
las calidades de linea. 

En su recorrido, el buril penetra a diferentes niveles, según el angulo de incisión, por eso es 
recomendable dejar un margen mínimo de espacio antes de terminar la línea, para que el buril 
saque por completo la viruta del metal y no invada zonas indeseadas. 

La línea debe concluirse un poco untes del limite 
para dar espacio a la salida el buril. 
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Una talla limpia y fluida depende del alilado del buril. Un buril gastado y sin tilo crea líneas 
mordidas en sus bordes y poca limpieza en su trazo. 

Para atilar los buriles sólo basta una piedra de afilar o una lija de agua. En sentido paralelo a 
la placa, se desliza una y otra vez el buril. procurando que todo el plano del filo quede 
asentado para que conserve su ángulo original: nunca debe afilarse sin despegarlo de la piedra 
o la lija. porque el movimiento de regreso vuelve a desafilar lo que el otro sentido )'a afiló. Un 
buril roto o despuntado Jebe primero emparejarse con una piedra circular de esmeril y luego 
con lija de agua hasta que: recupere su ángulo de 45 grados. 

l~I 
Manera de afilar un buril v el sentido en 

que se debe hac
0

cr. 

La dificultad de ésta técnica radica en controlar el ángulo de inclinación que se produce 
cuando penetra en d metal. donde poco tiene que \'Cf la fuerza con que se hace presión; t!sto se 
llega a controlar después de varios años de práctica. ya que es dificil acostumbrar la mano a 
manejar una herramienta que no se toma como un lápiz o una punta cualquiera. 

Otro punto importante es que existen muchos rnitos t!n torno a su mam:jo. como d 4ue 
señala que debe moverse únicamente la placa. que se encuentra apoyada en un cojin de cuero, 
mientras que el buril se mantiene inmóvil. Lo cierto es que puede tallarse el metal Je la 
manera más cómoda y conveniente para cada 4uicn. que a veces se convierte no súlo en 
técnica sino en maña. 

Una placa Je gran<lc:s dimensiones no se puede mover mientras SI.! talla: en tal caso debemos 
rodear la placa caminando para alcanzar otras zonas que nos permitan trnzar partes qut: son 
inaccesibles en una sola posición. 

La talla en buril sobre madera es mucho mi.is sencilla de controlar. Las placas de madera a 
utilizarse deben ser JI! madl!ra tropical o Je árboles frutales porque presentan una \eta muy 
cerrada y una consistencia muy dura. Asimismo, los bilH.¡ur.:s deben ser conados en sentido 
transversal o de ··pie" para que el hilo di! la ,·eta sea unHOrme y semeje d metal. 

Los buriles que se utilizan para tallar el metal son igualmente eficaces para madera. pero 
hay otros que por su fonna no pueden ser t!mpleados para metal y si para madt!ra; algunos de 
éstos últimos se utilizan sobre todo para hacer piezas de orfebrería. 



83 

Las direcciones del movimiento de las manos según 
el sentido de las líneas. Las flechas indican la dirección 

del buril y la posición de la otra mano con respecto al movimiento. 



Carlos Alvarado Lang tallando una placa al buril. 

La cualidad intrínseca en el acabado de una talla dulce es el conjunto de líneas paralelas y 
entramadas que describe el volumen y Ja textura de las tOrmas con más precisión que otras 
técnicas de grabado. 

Tanto la separación de las líneas como d ancho de ellas contribuyen a la creación de 
diferentes tonos de grises: es preciso entonces saber de antemano qué tipo de linea. qué tipo de 
buril y quC ángulo de incisión requiere para lograr los tonos de grises deseados. que a veces 
son obtenidos mediante varios conjuntos de líneas en direcciones opuestas~ es decir. 
entramadas. 



SS 

Calidades de línea determinadas por el tipo dc buril) por el 
áni.!uk1 de i1u;i31ó11. :\rnba. dns l!rabados di:I aulor \ el detalle 
de -los mismos; Rclralll de Capd~\ 11<1 ( 1444 1 ~ rctra'ro de 
Siquciros ( 1996). 

Es posible servirse tambiCn de puntos o segmentos dt! línea para conseguir tonos o para dar 
alguna textura. He practicado. según imUgenes que he visto de algunos grabadores antiguos. el 
uso del punto para acentuar tonos más oscuros o entramados sin romper con la dirección 
evolvente de las líneas. porque un exceso de línt:as en diferentes direcciones saturan un plano y 
lo emparejan; esto sucede tanto en una talla en metal como en madera de pie. 



f) \J"< 1 dL·l pllll!o' \ ,h;) 'L..'~11,'ll(' k :lllL'.I i'llL•k ,L'I ~')llj'k.¡.j,, !'·ll.! 

,.,•/hL·:..:u1r 1L'\]l;f,j-,, •' j'.!Ll p,, ·ddiL.11 ,·J [• '11 'd\. :111.! l/.lJll.J \!r d 1 .1 

llll '..'.! .11'.td<• L'!l 111.idL·r.1 ,k i'I< . .' <!\.' 4 111-!.J\' l ), r~· ,¡. '11,jL' '11111<.1 !.1 

' : L' ~ ! 1 ! L' , l 





1 ) l.!r;Jb,ld<l ,llJt<..'! ¡, 1f <.'ll ... ''1\illl)I.' \ J'I •.,.'1,. l,l/:l• '" ._·:¡ -.¡¡ [, •!,iJ ld.Jd l(IJL' L'f 
/ll.1/h .. 'IP dr..: dllt..'rL'lllL''> t ... ·,tut.h dL'IL'/JllJlld l,h ... t1.1i1d.1d..: ... di:¡.,.., ,.1111:1,,.., 
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En México. algunos grabadores han empleado la técnica del buril en su obra gró.t1ca. como 
Federico Cantú ~,Carlos Al\'arado Lang, 4uc bien vale la pena mancionarlos aquí para se1ialar 
algunos puntos de la técnica que estamos tratando. 

De Federico Cantú podemos alim1ar que. aunque rnanejó la técnica del buril en gran pane 
de su trabajo. nunca obtU\'O un nivd técnico que dejara que! decir de sus tallas. Vemos que le 
era muy dilicil diferenciar los grises cubriendo todo un plano. conformándose tan sólo con el 
relieve que parte del contorno Je las figuras. Jdin~ündnlo haciendo uso exclusivo de 
pequeñas líneas rectas. 

El tallado de curvas en la técnica del buril produce mayor dificultad que las rectas. así como 
tallar una serie de lineas paralelas de largo recorrido. situación que no vemos en los grabados 
de Cantú. Con esto no quiero decir que sean malos sus grabados. ~iino que ciertus fallas 
técnicas son más evidentes en ésta tCcnica. y que es posible darle al buril un lenguaje tt!cnico 
propio del artista y con diferente tratamiento. siempre y cuando la intención expresh·a Je la 
talla no demerite su calidad o sc disfracen sus errores cun la expresión misma. 

De Carlos :\lvarado Lang podemos mencionar que d grabado como quc:hacer cre~llinJ se: 
con\'irtió en una necesidad. Su dominio de la talla lo consiguió c:n los grabados que produjo en 
los años cincuentas sobre linólt:o crudo y madera de pie. Su manejo del espacio, tcxturus y 
contrastes superan en gran medida a Camú, 4uien fuera su alumno. Si apreciamos las primeras 
tallas de Al varado Lang. ,·emos una gran deficiencia técnica, como se mut:stra en t!stc grab;;1do 
Je: 1931. 



Carlos ,\(varado Lmg ... Troncos ... de 1931. Grabado al 
buril .,;obn: madl..;'ra de pie. 

·•Cedros ... de 1953 l!s obra signifü.::ati\·a Jd trnbajo Je: :\h·arado Lang que. habiendo 
adquirido más control técnko y Jibujo. recuc:rJa a las tallas Jc Guatavo Doré por las dHCrcntes 
calidades de linea que obtiene y por las texturas que logra con el u~o del punto y de pequeños 
fragmentos de línea. 

-.-·'' 
.~ .. 

Carlos Al varado Lang. "Cedros". de 1 Q53: Grabado ni 
buril sobre linóko '-".rudo. 

Otro artista mexicano. nacido en Barcelona. España. que también utilizó la técnica que 
\'enimos tratando. es Francisco ~torcno CapJc:\'ila. Si bit:n su obra grática no se concentró en 
ésta técnica como la de Cantil o Alvar•1do Lang. ya que sus prcrn.:upaciones por experimentar 
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la técnica abarcan todos Jos aspectos de Ja estampa y su qui:haccr plástico contiene mds 
expresividad. las imágenes que aquí se muestran proponen otra solución a la talla en buril. 
mucho muy diferente a la de su maestro Al varado Lang. de Cantú y de los grabados antiguos al 
buril. 

En gran parte de la obra Je Capdcvila encontramos soluciones que son producto de 
cxpcrimcntadom:s de la tCcnica del grabado: utiliza planchas JI! mros materiales menos 
convencionales. como el aluminio y el latón: t!n "Represión ... de 1958. encontran'IOs un 
ejemplo de una talla en buril sobre aluminio. 

Francisco ~forcno Capdc\ ila, .. Represión". de I 958. 
Grabado al buril sobre aluminio. 

Las planchas de madera y linóleo las imprime en hueco. como si fuc:ran de metal y 
experimenta diferentes procedimientos Je entintado. 

El uso de otros materiales para la talla en buril. así como el procedimiento para su entintado 
e impresión no son. según vimos con los l!jcmplos anh:riorcs. reglas a seguir. Pueden usarse, 
además del cobre. planchas <le cinc. aluminio. latón. acero blando, madera de pie y linóleo; y 
algunos plásticos como el acrílico y el ac.:c:tato. 



Francisco Moreno Capdevila? .. Pescador'\ 1955. Grabado 
al buril sobre linóleo. Proceso innovador de entintado en 
hueco de una plancha de linóleo 

Con base en mis propias cxperiancias en el empleo de difCrentes materiales para la talla al 
buril. puedo mencionar que el más indicado para describir detalles 1nuy sutiles con una amplia 
gama de grises es el cobre: es un metal duro pero düctil para el buril. d menor rasguño Je la 
herramienta es registrado tal cual por la impresión. 

El cinc puede ser también utilizado. pero su blandura no permite el trazo <le líneas muy 
cerradas y limpias como en d cobre. sobre todo cuando se tallan las curvas. Este metal es mús 
óptimo para el aguafucrtc y otras técnicas indirectas que requieren de ácidos. 

El aluminio. aunqui.: mucho mús blando que el cinc. produce unos negros muy bellos que no 
se logran ni con el cubrl.!'. Su consistc:ncia correosa se prc:sta mi.Ís para una talla cspori.idica y de 
trazos cortos: su único im.:on\·eniente es 4ui: no resiste un tirajc muy l~trgo pon.¡uc.: SL' apbna el 
grabado tras un número limitado dl! copias. 

El latón es un metal muy Juro. con el cual puede tallarse a buril. pero. Jada su Jure/.a. cs 
dificil conseguir una buena limpieza de trazo. por cso es rccomcndablc culentar la placa para 
hacerla más blanda y trabajarla estando caliente o cubrirla de antemano con un b;1miz Je 
aguafucnc y luego tallarla a buril. teniendo cuidado di! no desprender el barniz. para luego 
sumergirla en el ácido nitrico. 

f\1uchos de los grabados antiguos Ji: los siglos XVIII y XIX csttln trabajados bajo esh.• 
proceso. porque algunas linc.:as son tan ddgadas y superticiall!s 4ue d huecu 4uc proJucc el 
buril no puede por si sólo resistir un tirajc muy largo di.! impresiunc.:s. 

Otro proceso de la talla directa. combinada con aguafuerte:. c:s realizar los primeros planos 
de la imagen o los contrastes más oscuros con aguafuerte. produciendo líneas anchas y 
vigorosas; y en un segundo y tercer plano con buril al desnudo. es decir. directo sobre la placa 
limpia o sobre la plancha barnizada y después sumergida en ácido. Este proceso. dandi: 
imen·iene el control más preciso de los tiempos de atacado, permite ampliar la gama de grises 
de negro a blanco hasta los mils sutiles e insinuados contrastes, como se muestra ;:aquí en un 
grabado de Giovanni Battista Pirancsi. 



Giov:mni Battisrn Piranesi. ··Vista Je Roma: Arco de 
Séptimo Severo". Aguafuerte y buril. 

Las placas de hierro son imposibles de trabajar en buril. ya que son sumamente duras. 
incluso más que el latón~ pero existe un tipo de acero que sí se presta para la talla Juk~.:. pero 
del que no puedo describir sus cualidades porque aún no he cxpcriml.!ntado en d. 

Ya hemos ml.!ncionado que la talla en buril sobre madera debe ser en madera de corte 
transversal o de pie~ y c:n linóleo es prUcticamentc inútil hm.:l!rlo pues el linóleo que se 
consigue en la actualidad. tanto el 4ue se utiliza l!n grabado como en recubrimiento Je pi.sos. 
es demasiado flexible. El linóleo crudo. descontinuado desde hada mucho ticmpo er~1 idcal. 
tanto pura conseguir un acabado semejante al metal. corno para imprimirse en hucco. 

Los p!Usticos como l!I acrílico y el acctalü son 111Llh:rialt:s blandos l.JUC Je antemano Jebe 
pensarse que no se les obtiene un sinnúmero de copias en su impresión. El •u.:rilico produce 
lineas mordidas y de poca limpieza en sus contornos. ademas de que da11a muy rápidamente el 
filo del buril. Dd acetato se pueden obtener aceptablemcntc buenas culidaJes pero. como es 
más blando 4ue el acrilico y mas tll!xible. se Jiticulta d proceso Je impresión y control Je la 
presión del tórculo. 

El proceso de impresión Je una talla Jukc o al buril es cx:.h.:t~1111cntt: igual al Je cuall¡uh:r 
otra tCcnica de huecograbado. varianJo únicamr.:ntc por el tipo de metal JI.! la placa. En el 
dcsentintado se tiem: la opción de limpiar el rc:licvc de Ja placa con el dorso de la mano para 
que las líneas de Ja talla determinen por si mismas los tonos de grises. sin pátina alguna. 

La impresión de una talla i:n madera Je pie puede hacerse en relieve. entintando con rodillo 
como una xilografia común. o en hueco sólo si la placa ha sido previamente impermeabilizada 
con algún barniz o acrílico. Si el entintado es en relieve. Jebe concebirse desde un principio en 
sus tonos partiendo Je la luz que de la talla se obtiene; si el entintado es en hueco. el proceso 
de limpieza es igual que en una placa de metal. salvo que la impresión requiere Je mucho 
cuidado para 4uc la presión qui: ejerce el tórculo no datle la placa. 
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3.2. Desarrollo del marco teórico. 

So es correcto adjudicar a nuestras ideas un valor inalterable y único cuando se trata de 
movernos dentro de algún concepto. Generalmente nos ubicames en detenninados sitios por 
circunstancias a veces bien razonadas y preconcebidas y otras por simple gusto. porque encaja 
con nuestros intereses; por lo tanto, no siempre encontramos una estructura que soporte 
nuestras ideas. simplemente porque no las necesita. Otras veces recurrimos al razonamiento 
que entreteje un sinnúmt:ro de puntos que apoyan nuestras ideas y que sirven de buen soporte a 
nuestro quehacer plUstico. Lo que es innegable. es que una vez concluida la obra artística se 
sostiene por sí misma o se derrumba. dependiendo del contexto en que esté ubicada. 

Otra cuestión que debemos señalar. es que el arte. siendo producto de la creación humana se 
encuentra en cierta mancra libre de proporciones sociales. pero al tnismo tiempo se vc juzgada 
por ellas. como lo resume en breves palabras Capdcvila: ·• ... creo que todo artista es. llllicra 
que no, testigo de su tiempo. Su testimonio crítico, de compromiso o evasión, sólo la historia 
puede juzgarlo ... ( 1 ). 

Así, ciertos aspectos que he comenzado a plantear con el párrafo i:ntcrior como una 
reflexión conmigo mismo, son los detalles del marco teórico en l\Ue descansa n1i producción 
gráfica. 

El manejo de imágenes que nos remiten a una rel¡1ción entre el mundo m:.igico y la n:aliJad 
social. que se ven reflejados en máscaras y ciertas posiciones corporales no es único Jd 
aspecto gráfico que comprende esta tesis~ es un tema que he manejado desde haci: alg.un 
tiempo (cerca de dos años y medio) y que he continuado lrnsta la fecha. Surgió dl!I inti:rés por 
el pensamiento prehispánico e indígcna. ya que se encuentra más cercano a nosotros por ,·idr 
en 1\-téxico y al mismo lic.!mpo muy remoto porquc somos hercdl!ros tambiCn del pens~unil!ntü 
occidental. que desvirtúa el p1..~nsamicnto antiguo por considerarlo lleno hasta el tüpe Je 
"supercherías y creencias absurdas". 

Este tema ha sido abordado de diferentes maneras y formas que. aunque parece un tema que 
sólo puede ser cxplorn<lo plenamente por la antropología. la historia y algunas r¡unas qui: 
estudian el pensamiento humano, ha sido abordado por algunos curiosos o apasionados. y 
pocos han sido los que. de manera dl!sapl!gada y fuera de obscsioncs, han conseguido obtener 
una visión realmente obji:ti\'a. 

El tema del mito y su concepción indígena. manejado por mi trabajo. ha tocado los di\'ersos 
aspectos que engloban otra concepción del mundn. lo cual es tan sólo una intcrpn:tac1on en mi 
obra gráfica. porque mejores ejemplos y mús directos acerca del mito indígena se encul!ntran 
dispersos en los actuales grupos étnicos. 

La temática en éste planteamiento es pues. una interpretación del mito indígena~ y el mito 
prehispá.nico, aunque ha sido manejado Jcsde di\'ersas perspectivas. se retoma en esh: caso 
para plantear la relación simbiótica entre los conc1:.:ptos de tiempo y espacio que han afectado 
al hombre y los fenómenos históricos 4uc lo han desarrollado como un ente que percibe y 
amolda sus concepciones a determinada época y lugar. 

t 1 ) Vjs1ón Mú!t1plc, C.i.t:llogo de cxpos1c1ón en el Palado Je Bellas Artes. 1987. p :?3. 



Valiéndome Je lo antes dicho. debo rnencionar que la temática que predomina en mis 
imtigcncs no pretende de ninguna manera acentuar o afirmar su contenido como elemento 
único. es Ji:cir. que lo que cuenta en última instancia es el carácter plástico de.: las imtigenes: 
~.De qué sir,·c un~1 obra bien fundami:ntaJa por el autor si se derrumba por si sola al ct1rcccr Je 
cualid~1Jes pli.isticas·~ .Con esto 4uicro añadir que mi pn:fcrcncia por d tema se encuentra muy 
al mán.?cn Ji:! tratamil.:nto t~cnico. 

En-la al:lualiJad. las condiciones históricas y sociaks di!! desarrollo Jd artc han lkgado 
hasta el limite en lo que se reticn: a la creadón artistica. 

Se sigue prll\ Pcando t.:I concepto Ji: v;.mguardia como un fonómi:no que busca \)lrns l°ormas 
Je prod.u..:ciün. Yo cn:o que no hay que ir más alli.i Ji: todo eso. lo importante es dc.:sarrollar 
nue\ as propuestas. tanto en contcniJo. como t!n forma y estructura. que permitan al artista 
..:llnstruir tm nuc,·o munJn. más poh!1nico y m:.is api:gaJo a su quehacer artistico. no al Je los 
Jcm•b. 

\' Í;.1jes por la niebla 1. l 946 
Tinta sobre papel. 

\'iaJe'.'> por la niebla:!. 1946 
1 inta sobre papel. 



Es c1crh.) '1UI! Jc.!b1Jn .l yuc 1..''hll..'11 1Hras f11n11as Je rr11Jui..:1r .. irte\ isual. .1lguno.; ..trtt-.t.h :.l 
llLl .;e: Slr\Cn Je l..ls lll'rn1JS trJJ\i.,:1'l11Jh:.;. ru...-.., .,l..' iu .l..:1..'rt..tJ11. pnr J\\l..'í"'''i llWl\\th '-tlll..' .,.,1bir..l 
111..:nciun;.u. yu..: el .lrtl! -.l..' ..:1111\ 1t.:rti: ...:n un 11btrur111.:nt11 J,111Ji.: l.i t~1rm~1 ru1..·JI..' -.i.:r m .. mi.:1~1JJ. 
i..:11ml1 .;c .. 1: !.Js .11irm..I...:1un1 .. ":. ..:n ll'ílll' .1 l .. 1 •. :rl..'ai..:1,111 .irtl:'llh.:.1 n.._, ..,\..' Jis...:utan Jir..:ctam1..·ntl..'.: "'\..' 
h:rnlincn r11r .11.: .. :rt.lí. n .. 1JJ111 .. is r11r ... 1uc: .. ¡ 

'l' Cíl..!'11 l..'11 ..:i .lrh..' r\lr l..'! .líh.'. ¡,.'[ .lrti.: 1,.•..; r.1rJ Ji.:...:1r .ligo . ..,¡ IW \Jl110S .1 Jt.!l.:lí n•ltÍ3, rucs lll' 
h~1i..:c:mu.'i n.1J~l. E ... p11r l..'~L' ... ¡u..: rll..'tlS\1 ... ¡uc l.i ..:n:;.1i..:1nn .1rt1st1ca 'ª Je: I;;¡ rnann ...:nn l..t 
Jutorrc1lc,hH1. '..1 .. 1uh1i..:nt1...:.i: l .. 1 tras...:cnJi.:11...:1.J. 1..'rl lffhJ l11bl111' El .ictu ...:rt.!JtÍ\n es 111t1m1J~11.:1nn 
...:un u1w 1111smu: ..:1111 nut.::,tras pn_,p1as 1Jt.::..1s. 

El ::;.r.1b.1Jo "!..' h.1 m .. 111tt.:n1J11 1nt .. 11.:h1 .1mi.: t1 1J..ls l..':-.t .. lS ,,b..,l..'r-... .J....:11H1c:s El 111.Hl.'n;.1! 1111 prl..'t1.:nJ1..• 
m..i:-i ... ¡ul.' ::;r.1h.1r-;-..· ....- 1mrr11111r:-.I..'. 111' h.1: m..is 

r orso de danzante. 1 QQ6 
finta !>Obre papel. 

Pi:rros Jcl mframundo. 199'""' 
finta subrc p<ipcl. 
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En mi trnbajo puede sentirse a ciencia ciena un gusto por la forma. nunca me he ;.ipartado Je: 
i:lla y cuando impro\ iso alguna mancha. como hice en .. dgunos Jibujos a tinta y c:n Jlgunos 
grabados. es siempre para acc:ntuar algún rasgo mas cxprcsho. 

El cui:rpo humano. casi s1empn: presente i:n las imágenes. es el pro1~1gosta princ1ral. 
rc:ceptJculo Je pcrs1..majc:s y 'illU.:iciuni.:s. Sic:mprc: he: rcspctado. c:n h) que rcspccu1 al Cth:rp1..' .... u 
rc:prcscntac1ón n:~1L es Jcc1r. '1Ue llL' ~s una mh:rprctación Jd cuerpo. sino el cuerpo mismo. 
con musculns. huesos~ ~irrugas. EshJ ..:unllc:\ a .i 111em:1unar que la rc:pn:scntación que: hagL' Jd 
cuerpo c:s s1c:mprc Jc:scripti,·a. no sólo en l!J Jspccto tisico de la imagen. sino rambi¿n en la 
situadon en que se 1 • .fosen\·ueh e. 

El conh::xto lt:mci.tico de" los dibujos y grabados que aqui se ilustran constituyen una \"isión 
Jd mito indigcna ~ prt!hispoinico. La 'eraciJad i:n la imerpretación Je una conct!pción nt_'I l.!S 

única porque c:xistcn Jiforc-ntes ideas: pero a tin JC" i.:uentas eso c:s lo 1-1uc: tüdos hct.:C"mns: J~1r 
\ eracidad a nuestra forma de ,·er las cosas. 

El kgaJo de: nuli!stros antepasados es increíblemente monumli!ntal. no solo por el smnllmc:ro 
J~ pielas arquC"ológicas y pir.:lmides que e:xistt:n. sino tambi¿n por lo que todo eso representa; 
Je ahi mi interés en mostrar una visión rcpresl!ntali\a Jd pc:nsamiento inJigena ~ su 
cosmoL?onía. 

L0 que hago con mi dibujo y mi grabado es precisamente poner al descubieno ese m..:nsaje 
oculto que implica C"I mito indigena. no para comprenJerlo mejor o para esdarect:r -;u 
s1gniticaJo. sino para ~tpreciarlo como algo oculto. siniestro. sin forma. 

Por otro laJo. mi preocupación por la h!cnica siempre ha c-stado presente. Ph:nso 4uc: l.!'s 
imposible" e:xprcsar nuestras ideas si no tenemos la capacidad para respaldarlas. ~le han Jicho 
4ue mi trabujo es Jcmusiado ai:ademico. tt!rmino que utilizan para denominar Ji ·JibuJo 
naturalista y apegado a la realidad. y que soy muy Juro en mi dibujo t! inexpresi\"O porque mi: 
preocupo demasiado por la tc!cnica. por hacer las cosas hit!n. me han dicho que me suelte. que 
haga manchas. que: sea mas libre en mi trabajo. que lo que hago ya C"sta superado o ya se ha 
hecho c:n C'I pasado. Y yo digo que una plena libenad en t:I quehacer plastico llega solamenh: 
cuando la técnica no representa mayores problemas. 

En estos tiempos los anistas. generalmente jovenes. quieren Jesbocar sus ideas y no saber 
nada dc:I o licio: Jo que resulta en una gran incapacidad para rc.:soh cr Jspectos formales. como 
el dibujo. y gran <lilicuJ1ad para expresarse con cJaridad. 

~li ínteres por el oficio se ha manifestado claramente t:n mi insistencia por pintar al temple 
~ grabar a buril. tt!-cntcas '-lile me he propuesto dominar como un rcto. sin que esto sc con\ iena 
en el objetivo. que es decir algo. expresarse. Los resultados -;e dan a \ cccs de gl1lpc e 
inesperadamente; muchas \cces me ha ocurrido 4ue detcrmrnada obra me impulsa por-;¡ sola a 
otras áreas de C':Xplorac1ún y otras \cccs me tardo años cn eni.:ontrar siquiera c:l peldaño 4uc rtlt.!' 

impulse a seguir .1Jelante: pero las diticult.:ides siemprt: ceJen ante la persistencia constante. 
Hay mucha gente 1-1ue no se preocupa por su oficio. quieren \olar sin alas: generalmente 
buscan ser anistas como único fin. Otros hul/an la manera <le hacer las cosas \" de ellas no 
salen jamas. Je tal forma que su trabajo. que en un principio prometía buen desarrollo. se 
,-uelve monótono y termina por ser aburrido. Yo no 1-1uiero ~so. yo 4ui~ro decir lo que phmso. 
lo que siento a mi manera de ver c:I mundo: t:I mundo es gigantesco. infinito. y para describirlo 
y expresar nuestras emociones no alcanza una ,·ida. lo Unico que necesitamos es mirar a 
nuestro alrededor y un smtin de imagenes nos golpearan Je impro\"iso. mottvando nut:srra 
creación y disciplina al maximo. Ser monótono e indisciplinado. es c::star ciego ante todo lo qui! 
nos rodea. 



,, 

El libro dabor:.ido 1.!xplidtaml!ntl! p.ira l.!s:a tl!sis. <.!Sta ~onformado pc1r una :it:íll! JI! S 
gr;:ibaJos .:il bunl l!n madl!ra JI! pi..:: ..:n 1111.!tal. Su tituh): .. \11w y Rl!;:ilid.iJ". hat.:I! rett:r.:ni.:1..i .1 
todo ll_, yul! \Ín1QS ..:on di:t~111t.· 1..•n r;:l C..ip1tuln::: .1 \3 fom1a i.:n l.l_UI.! i.:l pt!nsam11.!nto ant1gU1.."I Ji: 
\h!\.1..:0 .;i: tntl!rpr..:ta JI! unJ m.mcra m.1..; .1...:,,rJI.! ...:,111 nw:~trns 111,,\Jl..'s pl.!rt.:l.!¡:'ll\1's. t.:lJ!lW un O\' 

Jarsi: ..:ul.!nt~1 Je \..i ._., .... ,1i..:1~z JI! Lb ._·,"·b :- ,,.·-.t.ir .. t11111.:rg1J., ... ..:n ... u rn:-0hm JI! ..:1.1uJ1.\111!1J..iJ 
Li i1hr11 r'lr ... ·~.:nt.\ t.unb1i.:n LI!\ r1'1..'fl1.l J..: ~.1h.hh'r \l.ll1b 1.\UI.! r::...:..il..:.i JI! un.l m.llll..'f.1 

t11t:taf1..'íll.:.1 \1.1 .\11ll.!:-. llll..'n...:111n..iJ1.l. l n :;n1r11 Ji.: pt:r<;1.1Jl,b 1 \¡"'.., .1t1lr1.1pu\....1:-t. \u~ 1!:-.tuJ11..1~llS, [,b '-llh! 

sr;: i.:uc:mon~m 1 l.;'t1tr:m .:n un;J. ...:.1:-;..i hu:;~anJc' .ll h1.'tllbrl! o..\lh.! L1 h.1b1t.1; trJs una búsyul..'J..i inuul ~ 
fn.11.::uf~ct. u1hl Ji: ..:\\,,..; \,)~ra \ i-;lumbrar .il l',_•rsL'IMll..' i:n ..:ul..'::.t11._1n i.:1.mw l!na -.lHnbr~1 fug.JL.. 
l.:lllllll Un.l .J.pafll.:J\lf\ . ...:l)l11(1 ..,¡ i°Ul.!fa Ut10 JI..' 1..'SllS l'fU.Jll:i .J.llll~lh)S '-{lll..' roJ1.l11 \ t.'r \ll J¡,:...;l.:lllllll.:IJLl 

:- tl!Ol.!f .:c•nt.J.i.:t1.1 ..;1._1n \IL1~1._1i.:u;..am 1d --tu,_• si..' lf1\l..'!1l.J. .i ...,¡ m1::.ml1l. .mtl..' t.J.l n11t11.:1.l. ¡,,-; 1•tr,,s :-.i.: 
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..\~pecto Jel libro ..:errado ~ .;u .:arátula 
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Poema de Salvador r\lanis que fonna pane del libro. 
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LJ portada Je prescn1a~1on :- unJ frase mtniJu..:torta 



Para ,,;;ondutr ..:stl! ,,;;;.ip!luln ;. .i m~ml!ra Je t!'ptlog.o. prl!si.:nt0 .i ,,;;ont111u.h.:ión jJ~uno.; di! !L'S 
~rabados ,1uc indu~I! d libro "\11t0 > Rl!aliJad"' 1!11 i.:l \_lrJen l!n t,.\lll! l!stan dispueshJS > ~nws Je 
manl!ra .i1~bJa pJra .1pr..:,,;;:.ir ~u Ji.:t~lh:. 

·· ... :. 

•• Alegorla de Huitzllopochtli"' 
Buril en madera de pie. 

··Viejo Tlamatini"' 
Buril en madera de pie. 



··viaje a Chiconaumictlan .. 
Buril sobre i:obre. 

..Suestra carne es toda su piedra .. 
Buril sobre 1.:obrc. 



11 

El libro abierto i.:on Jos grabados~ abajo, d exlibris y el colofón. 



CO.'\'CLL'SIO.'\'F.S 

La \ isiün Je: un artista o del anl! c:n gi;:neral con respecto J los acontec1mientos soi:iali:s. crL'll 
que debe estar c:ncausada a si:r t!I retlc:jo de un momento histórico. sobre todo c=n Ja ai:tualiJaJ. 
cuando c:I ane ha adoptado una postura autosuticii:nte consigo mismo. Es deno. c.!I artista Jebe 
...:rcar su propio mundo para podc:r expresars.: plcnamc:nte. pero c:se mundo se n~ influenciado 
por situadoni;:s donde: i!l mismo artista !iC: dcs..irrolla. afectando su sentir con respe1.:co JI mundü 
y la manera c:n que lo interpreta. 

En ¿sta tesis. ~o he: retomado ideas y conceptos Ji: utra t!po..:a para reflejarlos en mi trabaj1..l, 
pllrque pic:nso que: ~1..'n Liplicabks .J. roJo momc:nto histúrii:o: una \·1siOn Jt:I mundo t..¡UL' ..;olo ~s 
i.:ornprensible cuando c:xistc: cierto ..icuerJo l!'ntrl! las ma~orias. un<i \ isión Je urli\ l!rsal1J.:1d de 
pc:nsamiento. 

Siendo partt! JI! un talll!r ~fo producción. d seminario di! t!sta rc:sis l!ncausa a Ja neación Je 
un libro de artista con d objt!U\'o de afronrar una situación tc:ór1co-pr.:krica. El libro. aeo ~o. 
tomanJo como experiencia mi part1cipac1ón en dicho seminario. no es tan imponame como Ja 
reflexión del artista consigo mismo : ..:on su trabaJo: bien puJicr.i haber sido una pintura. una 
foto. un grabado o un libro. lo yut! impona 1!11 ultima instancia l!S rcconrn.:l!r los resultados 
como d producto Je un t:siut!rzo. ) ..IJ\ t!nlr los arores e insutich:m:1as. no para JUstiticarlos. 
sino para corregirlos) mirar con mi.is Jdl!nimit!nto nuestro ..I\ance. 

En la crcc1ón de un libro de artista importa más cl conct:pto 4ue se maneja y cómo :e \a a 
resolv!!r que buscar elaboradas formas Je sabrosura visual. i.:omo ha p.isado en ~stl! st!minario) 
en otros anteriores. Jonde surgen libros con grabados de mu~ mala manufa1.:tura pero i.:on todo 
lipo de adornos. formatos cxtragrandes ) i.:ajas Je todas formas. hus1.:ando soluciones fucra Je 
lo común. 

El libro gr3tico .. \Jito y Realidad'". presenta un.:i -;erie de: grahaJos i1Ut:r hablan act!rc.:i dt:l 
tema que trata t!sta tesis. ~ los poemas de Salv.:idor Aiams refuerzan el sentido de las imágenes 
con una bella metáfora de la rr!lac1ón que existe entre el hombre y lo desconocido. lo y_uc 
llamamos: d ~lito. 
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