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TLACUILO: EL PINTOR 
Poema Náhuatl. 

El pintor: la tinta negra y roja, 
artista, creador de cosas con el agua negra. 

Diseña las cosas con el carbón, las dibuja, 
prepara el color negro, lo muele, lo aplica. 

El buen pintor: entendido, dios en su corazón, 
diviniza con su corazón a las cosas, 

dialoga con su propio corazón. 

Conoce los colores, los aplica, sombrea; 
dibuja los pies, las caras, 

traza las sombras, logra un perfecto acabado. 

Todos los colores aplica a las cosas, 
como si íuera un toltnca, 

pinta los colorns de todas las flores. 

El mal pintor: corazón amortajado, 
indignación dn la gente, provoca fastidio, 

engañador, siempre anda engañando. 

No muestra el rostro dn las cosaH, 
da muerte a sus colores, 

mete a las cosas on la nochn. 

Pinta a las cosas en vano. 
Sus creaciones son torpes, las hace al azar, 

desfigura el rostro rln las cosas. 
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NOTA DE AUTOR 

La presente tesis ha sido escrita 
basada en los conceptos históricos del Arqueólogo Román 
Piña Chán, distinguido investigador con una larga 
trayectoria que Je ha granjeado el respeto de Ja comunidad 
dedicada al estudio del pasado en todas sus vertientes. 

Por supuesto que el Dr. Román Piña 
Chán no es el único estudioso del tema sino que existen 
muchos otros cuyas hipótesis han sido reconocidas a su vez, 
sin embargo yo decidf basarme en el Dr. Román Piña Chán 
porque su trayectoria lo coloca entre los mejores arqueólogos 
del pafs y del mundo, además, afortunadamente tengo una 
estrecha relación con él, con lo c1ue el acceso a la información 
de primera mano es garantizado. 

No es el caso, tampoco, de que en esta 
tesis se presenten varios investigadores con sus hipótesis 
ya que no es un trabajo de tipo histórico sino de diseño 
gráfico enfocado en el diseño editorial. 
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INTRODUCCIÓN 

Una guia, es algo que enseña y 
conduce a alguien por un camino. Como elemento literario, 
la gula tiene un carácter didáctico con el cual podemos 
conocer de manera controlada y dirigida un cierto conjunto 
de conocimientos. 

Es importante tener gulas ya que nos facilitan el 
acceso a la información y nos permiten conocer el objeto ele 
estudio ele manera sencilla, ordenada y completa. 

El diseño gráfico converge en la gula 
con su rama de diseño editorial, mediante el cual nos 
apoyamos para que la publicación sea mucho más eficaz en 
su lectura contando con las redes y dando dirección a la 
misma, asl como con la utilización ele elementos tales como 
plecas, ornamentos, balas, filetes y otros propios del diseño 
editorial para que la efectividad de la gula sea exitosa. La 
uqul propuesta es sobre los elementos representativos del 
agua en la pintura mural de Teotihuacan. 

El centro ceremonial de Teotihuacan se ubica en lo 
que hoy es el Estado ele México, México. Su importancia 
arqueológica y antropológica es enorme. 1.;n épocas antiguas 
fue el centro ceremonial más avanzado del Altiplano Central, 
aún ahora se utiliza para ceremonias energéticas y es 
visitado por millones de personas cada año. Las 
representaciones artfsticas ahl encontradas han ayudado a 
entender y explicar cómo eran las sociedades precolombinas, 
y qué herencias culturales han perdurado hasta nuestros 
ellas. Entendiendo nuestro pasado 11odumos entundernos más 
logrando un mayor crecimiento como Hociedad. Sin embargo 
la mayoria ele las veces los conocimientos sobro el artu 
prehispánico a nivel figurativo, están reservados para 
aquellos que se dedican a estudiar la historia, sin que 
necesariamente tengan un estudio de la imagen por si misma. 
de manera que no se obtiene el 100% de la información que 
ésta brinda. es por eso que es importante quu •rna estudiada 
en una interdisciplina con diseñadores gráficos, e 
historiadores, entre otros profesionistas, para poder lograr 
un conocimiento mayor, asi como para aportar puntos de 
vista distintos pero profesionales que permiten que la 
información obtenida de la representación sea mucho más 
enriquecedora y más apegada a la realidad. El trabajar con 
un solo punto de vista acorta los alcances dul conocimiento, 
as( como también condiciona los resultados du las 
investigaciones. 

La pintura mural un Teotihuacan, 
como en cualquier otra zona arqueológica, es muy importante 
pues es el único art.e que se quedó intacto, es decir sin 
influencia de los españoles, ya que se dejó de producir 
durante la conquista. La cantidad ele pintura mural en 
Teotihuacan es enorme, y dependiendo ele dónde se encuentre 
es el tema principal, quedando dividida principalmente por 11 
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templos y palacios. Sin embargo la representación del agua 
y los dioses que la ¡iroveian son primordiales ya que de ella 
dependia en gran medida la supervivencia del pueblo, que 
en casi todos los murales encontramos representaciones de 
la deidad del agua (Tláloc), o de simbolos asociados a ella 
como las gotas de agua, los caracoles, los pescadores y otros. 
En general, en toda Mesoamórica la deidad del agua y las 
representaciones de los simbolos asociados a ella son 
abundantes. J<;i; por ósto que la guia que aqui se propone, 
estudia y ¡irei;enta a la deidad del agua y los simbolos 
asociados con ella, aclarando que ante la inmensa cantidad 
de material se optó por estudiar las pinturas murales del 
periodo clásico en Teotihuacan, periodo que va de 150 a.C. a 
750 d.C., sin embargo hay que tomar en cuenta que ósto no 
disminuye la cantidad de información ni se trabaja con 
información visualmente más sencilla, el periodo clásico en 
Teotihuacan es el de mayor auge en todo sentido, asi la 
¡iroducción artistica es de mayor calidad y abundancia que 
en otro periodo histórico. 

Asi, en este trabajo se presenta la 
reco¡iilación e investigación iconográfica de parte de la 
imagen del agua y simbolos asociados de la pintura mural 
del periodo clásico en Teotihuacan, incluidos en una guia 
que permita conocerlos de manera sencilla y práctica 
haciendo un recorrido narrativo de tipo histórico' asesorado 
por Román Piña Chán, 2 e incluyendo elementos de diseño 
editorial para lograr una mayor efectividad en la lectura de 
la misma. 

Las ilustraciones y algunos conceptos 
han sido tomados de llasso Von Winning, Alfonso Caso, 
Laurette Séjournó, Arthur G. Miller y Uomán Piña Chán, 
cuyas obras se incluyen en la bibliografin. 

1 N.-.ció. es la composición litcrmia qoo *' rcf"tcre a 1mo o varios suceso&. gcaeralmentc esta ~ de ek."111C11tos 
~; la laialoria us e. mrncióe o expoaicióa do IM hooboa del .,...00 o del ~"lllc de 1111 pueblo. Entiendo como 
texto aanativo de tipo histórico .c¡uel que baado en hechos históricos los cuenta de manen descriptiva y sC11dlla de manera 
t.1 que pcnnitc la comprcmión de IM mismos amcaamc:nte. 

' Rom6a Piiia Ch6a es un diatingu.ido invcst¡g.dor d&.-utro de la arqueología de nuestro país. NKido en Campeche t:n 1920, 
se graduó arquoó1ogo por t. F...&C1Wla Nacional di!! Antropología o Historia y maestro y doctor en ciencias antropológicas por la 
UNML lla teutdo maíhiplcs cmgoa dentro del INAll y del MNA; fue Premio NKiooal de Cicacias Sociales ea 199.S, ha 
1:6Cri.10 divi.-nos libros sobre las culluras precolombinas y su tnbajo es ~oc ido mundialmcalc, lc..-ai"-'tulo publicaclocu:s en 
Europa y América principahncntc. 



CAPf'l'ULO I: LA GUÍA 

LA GUÍA 

Como elemento literario, la guia tiene un carácter 
didáctico con el cual podemos conocer de manera controlada 
y dirigida un cierto conjunto de conocimientos. La función 
principal de las guias es facilitar el acceso a Ja información 
y permitirnos conocer el objeto de estudio de manera escueta, 
ordenada y completa. 

Las guias se caracterizan por tener una información 
escrita (texto) explicada de manera fácil y una 
representación gráfica del objeto de estudio cuando éste lo 
permite, aunque también hay guias meramente gráficas que 
nos enseñan visualmente el objeto de estudio ya sea por 
medio de dibujos, grabados, pinturas, fotograffas o cualquier 
otro medio gráfico. 

La mayorfa de las veces, la guia es de mayor extensión 
que un catálogo proporcionando más información que éste, 
y de menor extensión que un libro dando datos sintetizados 
o sólo Jos que a juicio del autor de la misma sean más 
importantes. 

Las guias se utilizan a manera ele texto de consulta, 
están armadas de tal forma que puedan ser consultadas por 
partes o leidas de corrido sin que esto afecte en nada la 
comprensión de la información que se esta dando en la 
misma. Son necesarias cuando se desconoce totalmente el 
tema y se requiere de un acercamiento fácil y rápido a Ja 
información para poder apreciar el objeto de estudio, o 
cuando se necesita recordar algún dato preciso e importante 
de algo. 

Las ventajas de una gula son numerosas, nos presenta 
al objeto de estudio de manera fácil y rápida, nos permite 
saber que es lo de más interés en una zona, nos evita la 
pérdida de tiempo buscando como llegar a los sitios de interés 
o como conseguir algo que nos hace falta o nos gusta, así 
como el riesgo de sufrir algún accidente, todo depende de 
que tipo de guia sea. 

1.2 CóMO SE CREA Y ARMA UNA GUÍA. 

Al no existir una gula de como crear una, lo que se realizó 
fue un estudio de varias gulas de distintos temas, 
caracterizándolas de manera que se retomaran aquellos 
rubros que se repiten en todas y se eviten los que compliquen 
la consulta o el manejo de la publicación, ya sea a nivel 
formato o a nivel de información. 

La creación de una guia empieza cuando surge la 
inquietud o la necesidad de tener compilados los 
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conocimientos sobre algo en una pequeña publicación que 
podamos tener a Ja mano. Entonces se elucubra sobre Ja 
presentación de la misma y los datos que en ella deben 
aparecer, haciendo mentalmente un plan estratógico para 
cubrir Jos requerimientoR de la futura gula en cuanto a Ja 
inveBtigación y presentación. Para la gula propuesta se 
utilizarán loB siguientes elementos comunes: 

•Una introducción sobre el tema que se esta tratando; 
•t.extoR pequeños de carácter informativo histórico, 

narrativo, y narrativo histórico entre otros; 
•presentación de gráficos, ya sean ilustraciones o fotograflas 

según lo requiera el tema; 
•utilización de elemcntoR del diseño editorial como las plecas 

o los slmbolos reiterativos; 
•tipografla de buen tamaño y buen espaciado para una 

lectura fluida y correcta; 
•división por subtemas, capltulos, e itinerarioR; 
•y on las quo contienen gráficos e ilust.raciones hay un Indice 

de los mismos; 

Como untos se mencionó, Ja gula presenta varia" 
ventajas para el U8uario incrementando su venta, yn que la 
mayoria de la gente busca cosns que le faciliten Ja vida. Esta 
búsqueda de la facilidad se debe primordialmente a la falt.u 
de tiempo. Cuando se requiere de un conocimiento más 
profundo se utilizan otro tipo de fuentes como los libros 
especializadoH. 

La gula cubre las nccesidadeH básicas (entendiendo 
por óstas aquellas que tienen que ser cubiertas antes de 
proseguir en las investigaciones Bobre el tema que se esta 
tratando) de conocimiento requeridaH por los consultantes 
ya sean especialistas o no; a Jos que no Hon especialiHtns les 
permit.e conocer nlgo de manera rápida y completa, aun 
cuando no sea especializada, de cualquier manera no lo 
requiere el usuario; y a los que son especialistas una gula 
les sirve de recordatorio rápido de los conocimientos más 
profundos que ya tienen del tema. 

l~I gónero literario que se utilice en la guia no importa, 
ósta permite el manejo de cualquier texto mientras sea 
práctico y accesible acentuando su carácter didáctico. 

Una vez decidido si el tema a tratar necesita de su 
preHcntación en una guia, se procede a la investigación del 
mismo, la cual se llevará a cabo por loH medios que el tema 
requiere, pudiendo ser bibliográficos, hemerográficoH, in 
situ, o via internet, la cual no" da acceso a miles de 
documento" en todo el mundo, incluyendo museoH, 
universidatle8, institutm; de investigación y editoriales. El 
internet nos permite un intercambio de información en 
cuestión de minutos y nos ahorra mucho tiempo en 
bibliotecas, además de hacer mucho más completa la 
recaudación de datos. 

Una vez completa la investigación, hay que redactar 
14 el documento a presentar en la guia, disponerlo en Ja mejor 



manera e incluir las ilustraciones en caso de que estas fueran 
necesarias. La redacción del texto no sólo consiste en el 
documento como tal sino incluye el Indice, la introducción, 
el indice de ilustraciones y demás complementos que croan 
el carácter didáctico de una publicación, es decir que 
proporcionan una base para adquirir una linea de 
investigación. Finalmente se procede al diseño editorial ¡rnra 
que la gula sea impresa y salga al mercado. 

1.3 EL DISEf.10 EDITORIAL. 

El diseño editorial os lu manera en que están ordenados 
los elementos dentro de una página para ser leida. os decir 
la organización de documentos con texto sobre un plano 
bidimensional. El diseño editorial ha cobrado mucha más 
importancia en las últimas décadas ya que puede ser la 
diferencia entre que el público lea un documento y que ni 
siquiera se interese más allá de hojearlo. 

Dentro del diseño editorial hay muchos puntos a tomarsn 
en cuenta. Los más importantes son los siguientes:' 

Los blancos.- Son los espacios o márgenes que limitan 
con las hojas, el texto y las ilustraciones. Su extensión debe 
ser balanceada para que el lector no sienta cargada la página 
y le atraiga la lectura de la misma, al mismo tiempo que Hi 
son muy graneles puede parecer que la información contenida 
en esa página no os suficiontomonto importunte dejando ele 
ser leida. Su equilibrio depende a su vez del tipo de texto 
del que se trate. 

J.a retfcula.- Es la estructura en la qun sn basa el 
diseñador para el ordenaminnto dn los tnxtos n ilustracionm;. 
La función de la retfcula es dar atracción al tnxto para 
capturar al lector mediante el juego ele colocación causando 
un impacto visual y permitiendo una rápida idnnt.ificación 
de los elementos del documento como son titulo, subtitulo y 
otros. Facilita la lectura al organizar los elementos dnntro 
de la página, es la baso del disuño editorial. Lo agradable 
del diseño editorial depende de cada diseñador, asl como del 
estilo de la publicación. La retlcula debe ser flexibln y 
sencilla, ayudando a resolvnr problemas al ordenar los 
elementos dentro de una página, facilitando la lectura. 

El diseño editorial debo guiar el flujo del ojo, es por esto 
que también las ilustraciones deben estar colocadas dn 
manera que después de ser observadas dirijan al ojo hacia 
la continuación del texto 

El encab~·zado.- Es Ja tipografia (f.raiH~ o palabra) que 
indica el titulo del documento. gencralment.e so encuentra 

11 Toib. &a.~ *llÚ ~ (.apaa.do l.l OW:ao Ed.i.caDal). hui. úda r~~ y~ a. tl:avés..del 
transcuno de b curcra de Discilo Orifico en I• ENAP por la autora de la ~te tesis. 15 
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en la parte superior de la página, pero su ubicación puede 
variar dependiendo del estilo de Ja publicación. Puede ser 
de distintos puntuajes y su función principal es la de llamar 
la atención del lector hacia el documento que encabeza. El 
encabezado es una frase muy general sobre el texto que se 
está preirnntando. 

Flash.- Es Ja frase corta que pretende dar la 
informaci6n sobre el texto de manera directa para seducir 
al lector hacia el mismo. Puede decirse que son encabezados 
de menor formato. 

Tipografía. - Es la letra y su familia, la cual consiste 
en el mismo tipo de letra y sus variantes como son las 
negritas (más cargadas), las itálicas o cursivas (inclinadas), 
las light (más delgadas), otras. La familia tipográfica a 
utilizar depende mucho del tipo de documento que se esta 
tratando. Hay muchas familias tipográficas, unas muy 
parecidas, otras diametralmente distintas, hay variantes de 
una misma familia o se pueden combinar varias familias, el 
juego es permitido siempre y cuando el resultado corresponda 
con el estilo de la publicación. La t.ipografla puede variar 
en forma (familias), color, textura, •mperficie, tamaño y otras 
caracterlsticas que pueden ayudar a acentuar el carácter del 
documento. Tambión pueden ser utilizados como manchas 
para equilibrar los blancos existentes en una publicación. 

/Jcsc:anso."I visuales.- Son los espacios que hay entre 
párrafos, alrededor de las ilustracionos, entre columnas, 
capitulares y otros elementos. Los descansos visuales 
desat.uran al ojo permit.ióndole al lector continuar sin 
cansancio y evitando el abandono de la lectura. Un buen 
diseño oditorial tiene la obligaci6n de hacor fluida Ja lectura, 
con un ritmo ameno que atraiga y atrape al lector. 

Párrafo.- J<;s el agrupamiento de renglones en los que 
se trata un tema en común. Es importante que cada párrafo 
tenga bien utilizados los signos de puntuaci6n, asl como 
tambión que cada renglón sea legible y, de preferencia, no 
tenga palabras cortadaA al final del renglón. Los ronglones 
deben verse similares en cuanto a la carga de texto para 
equilibrar visualmonte el mismo. 

Inter/fncu.- Es el espacio exi>;tente entre cada renglón 
dentro de un párrafo y entre los párrafos on si. El 
interlineado debe ser mayor en puntuaje que la tipografla 
para que sea legible el renglón, pero de manera 
proporcionada para que no se pierda la lectura si el espacio 
es muy grande o muy pequeño. El mlnimo interlineado es el 
puntuaje de la tipografla, aunque generalmente se le 
aumentan dos puntos. Hay que recordar que mantener el 
interés del lector depende de si la lectura es fluida o no y el 
interlineado juega un papel muy importante, aunque el otro 
50% del seguimiento de la Joctura depende de la misma. 

Folio.- Es la numeración de cada página, en general se 
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del diseño su ubicación. Funciona también como elemento 
estético que refuerza el estilo de la publicación, o sólo 
proporciona información. A veces tiene un reiterador junto, 
que es Ja frase o el titulo del documento o publicación a 
manera de recordatorio, o se encuentra dentro de elementos 
gráficos. Es muy maleable. 

Cu11dro re,;umen. - Algunos tipos de publicaciones como 
los artfculos cientificos, necesitan cuadros que den un 
aspecto general del tema del documento. l~stos cuadros deben 
atraer al lector hacia el texto completo mediante la 
presentación de la información más importante e interesante 
dentro del texto. Generalmente su diseño debe ser muy 
llamativo para capturar al lector y anticiparle parte de la 
información que va a recibir para su mejor comprensión. 

Cuerpo de texto.- Se llama asi al texto en si. en su 
conjunto. Todo el conjunto ele párrafos que pertenecen al 
mismo titulo, es decir al mismo tema, que se encuentran en 
cuadrados en un mismo lugar. 

E'pfgrafe o introducción.- Es un breve resumen del 
cuerpo de texto, aunque más amplio que un cuadro resumen. 
No tocios los documentos requieren de ella. 

Plecas.- Son las lineas o los cuadrados ele cualquier 
tamaño, que aparecen en las páginas a manera ele separación, 
de adorno meramente. Su función estética es la de atraer al 
lector proporcionándole un ambiente agradable dentro ele la 
página. Su función práctica depende del eHtilo de la 
publicación pudiendo servir como separador entre tópicos o 
a manera ele clasificador jugando con los colores. 

Balas.- Son Jos puntos grandes o circulos pequeños que 
se encuentran generalmente a lado de los subt.ltulos o flasheH 
y su función es la de remarcar la frase a la que acompañan. 
También pueden servir como ornamento únicamente siendo 
utilizados entre párrafos o en los márgenus. 

Titulo.- De menor formato que el encabezo us una frase 
mucho más <1specifica que el anterior, aunque no muy 
uxtensa. El titulo 1>ermite conocer un poco más sobre el 
documento al que lu da nombre. 

Subtitulo.- Es ni titulo de una sección del documento. 
l!:s máH espucifico que el titulo y sólo se refiuru a un conjunto 
concreto de párrafos. 

Pa,;e.- l<~s un signo que indica que el documento no ha 
terminado y en que página se encuentra la continuación. 
Puede ser de muchas formas y funciona como elemento 
estótico reiterador del estilo de la publicación. 

Símbolo fi1111lizador.- l~s aquel que se pone al final de 
un documento para indicarle al lector que ha llegado a su 
fin. Muchas publicaciones usan simholos personalizados a 
ellas convirt.iéncloi;e ai;i en elemento reiterador de lai; 
mismas. 

,. 
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Estos elementos son Jos básicos para que una publicación 
pueda ser leida, pues Je confieren al texto escrito Ja calidad 
visual necesaria para que el lector pueda distinguir párrafos, 
renglones, letras y demás para poder leer. asi como discernir 
las jerarquh1R dentro del escrito. 

La importancia del diseño eclit.orial en Ja cfectiviclacl 
de la lectura es inherente, ele 61 depende que el lector 
obtenga una fluiclnz en Ja lectura, asi como que se sienta 
atraído y atrapado por la misma. En el caso concreto de la 
guia a realizar, con la utilización de plecas de colores, folios 
y reitcraclores con ciertas caracterft.1ticas podemos hacer que 
sna de consulta fácil y amena, Hin restarle importancia al 
contenido, así como levantar la presentación del miHmo por 
los elementos estóticos visuales que se integren en el diseño 
editorial, los mismo quo doberán generan Heni;acionos 
controladas (lo más posible) en un público ospccifico y 
supuesto cautivo, anteriormente analizado para que el 
producto sea acc¡ltado. 

1.4 EL FORMATO 

La palabra formato se refiere al tamaño de un impreso 
generalmente, aunque puede ampliarse para indicar el 
tamaño o forma de cualquier cosa. 

Las formas pueden sor mentales o fisicas, siendo listas 
últimas resultado de la mani¡lulación de la materia (los 
materiales) basándose en la concepción mental previa. Aun 
luH formas naturales que no son concebidas por el hombre 
(animales, plantas, humanos) son el resultado del moldeado 
de la matoria basándose en eiertas leyes concrntas que 
nspccifican tiste procnso. Gráficamente las formas son el 
resultado de la manipulación ele matnriales, dos o más, que 
interactúan y funcionan como fondo o figura representando 
formas con significado. Sngún la experiencia personal y la 
sociedad en que se viva es la lectura que se le da a la forma, 
es decir, el significado es variable según nuestro contexto 
histórico personal y el entorno en el qu"e nos desarrollamos.' 

Cuando nos encontramos que el producto que vamos a 
realizar tiene un mercado de graneles masas, tenemos que 
tomar en cuenta que hay características culturales bien 
definidas y que presentando un diseño más convencional 
basado en ellas será mucho mejor aceptado. Entre más 
especializada tenga que ser la lectura para entender el 
concepto de la forma, menor será el rango de gente que la 
pueda realizar y que la acepte. 

El formato de una producción gráfica esta estrechamente 
ligado con el contenido conceptual de la misma. El contenido 
se refiere al significado de la forma, a aquello que la forma 
noi; quiere transmitir, a lo que dice de manera silenciosa, a 
lo que esta implícito dentro de la obra gráfica, asi Ja 
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sensación cuando vemos una cabeza monumental olmeca no 
11s la misma que tenemos cuando vemos figurillas de barro 
de diez cent!metros de alto, una nos hace sentir pequeños ul 
ampliar la escala humana y la otra nos hace pensar en 
juguetes que podemos manipular fácilmente. Cuidar que el 
significado dn una forma o la combinación de varias sea 
comprendido por el público al qun va dirigido el producto es 
de primordiul importancia, la función búsica del diseñador 
es lograr trunsmitir ciert.aH snnHacioncH, comunicar, 
contactar con alguna parte de la psique del usuario que lo 
haga sentirse cómodo, identificado, que logre hacer que el 
usuario adquiera ni producto o ciertos húbit.os de conducta 
(en el caso de cam11añas médicas o cart.eleH de información) 
que el mismo anuncia por la Himple razón de sentir que ni 
diseño del mismo es afin a él, no le causa conflictos ni le 
representa dificultad al leerlo. l~I impacto de un formato 
puede cambiar al preHcntar una forma novedosa que no 
choque culturalmente con los usuarioH, pero que salga ele lo 
convencional relativamente permitiéndoles sentir la libertad 
de un nuevo diseño, combinando lo viejo con lo nuevo, o 
vistiendo a lo viejo dn nuevo. 

El formato cuadrado CH el que se utilizará en la guia ya 
que es una forma que implica JH~rmancncia. Su forma CH 

estática y equilibrada. Su estructura es snncilla, t.ienn cuatro 
ángulos de DO grados cada uno, los cualcH sn formun en ni 
vérticn de dm; lineas. Sus cuatro lineas son do" pares dn 
linea:.; paralelas y perpendiculares entre si. qun He 

cncunntran a unn diHtancia igual a la longitud de las ntraH 
dos 11 luH que se contraponnn y de ellas miHmas. Sus lados 
pueden ser modificado,.; con facilidud. Pueden añadirse unos 
a ot.roH sin problnmas, permitiendo la construcción de 
estructuras sólidas y duradertHi. LaH divisiones reali~adaH 
mediante métodos de cuadricula suelen ser mucho más 
equitativas y fáciles de controlar qun con cualquier otra 
forma, ademáH de aprovechar tocio el espacio. 5 

Un formato cuyas dimcnsionus son clificiles de 
controlar scguramcnt.n scrú abandonado rápidamcntc por el 
lector, en cambio Hi son cont.rolnbles de manera que permitan 
al público una lectura amena, Hin molc,;tias, el lnctor la 
preferirá 80brü otraH cdieioncH, mucho mf1H Hi se le agrc~a 
un aspecto nstético aceptado y buscado por ni grupo Hocial 
al que se le e,;ta prednstinando la lectura, CH decir un diseño 
editorial que represente la imagen n idnntidad del "target 
group"º al que se esta tratando de capturar mediante la 
utilización ele los elementos antes dnscritoo; nn el apartado 
l. 3 ele la presento tesis. 

1.5 EL COLOR. 

La percepción del color necesariument.e se relaciona con 
la luz. ya que depende de éHta al ser el resultudo dn su reflejo 
en las distintas superficies. Nuestra perccpci6n del color 

f) Vé•«0 RAWSON, Philip; fli~'!. Ed. Ncre11; Madrid; lQQO, r.ie," 76-7Q 
111 Término angloujim pUll designar al grupo de conswnidorcs al qu.: esta dirigido el producto. 19 



cambia cada vez que lo hace la fuente luminosa que toca al 
objeto que mitamos viendo, o cuando Ja superficie del objeto 
cambia y refleja de manera distinta Ja luz que le llega. Sin 
embargo el cerebro humano ha desarrollado Jo que 8e llama 
"com;tancia del color", que es la facultad de descartar los 
cambios rápidos de longitud de onda de manera tal que el 
cerebro purciba y distinga las formas a pesar de los cambios 
de color que sufren por las distintas fuentes luminicas, es 
decir que la forma nos ayuda a tener presente un color que 
la identifique como tal y no creamos que porque cambia de 
color 8e trata de un objeto diferente, ul cerebro se encarga 
de equilibrar la percepción du los bastonui; (monocromático) 
y los conos (color) reconstruyundo continuamente los colores 
de los objetos pcrcibidoH sin cambiar la forma y a una 
velocidad adncuada para no pnrder la concepción de la 
miHma. Con esto se comprtH~ba quo el color <1ue percibimos 
es una creaci6n mental y no una propiedad del objeto. 7 

l~l color es mucho máH que una traducción cerebral de 
ondas luminosas reflejadas por un objeto, es un generador 
de Hensacioncs en la psique del ser humano. Dependiendo 
de la cultura cada color tiene una carga conceptual muy 
fuerte, as! tiene que sor tomada en cuenta la dül uHuario 
general del producto para poder ofreccir un diseño correcto 
que genere las reacciones adcicuadas que el creador del 
mismo e8tú bu8cando. Un buen diseño es el que logra que la 
gente reaccione como eHpcra el creador del mi8mo. 

La percepción de cada color tamhión depende dcl medio 
en dond<~ se encuentre, siendo comparativo con los objetos 
quc se encuentren a su alrededor. Al igual que cualquier 
cosa, si un color es comparado con otro el resultado de la 
pcrcepción no sólo depende del mismo sino del qun lo 
acompaña, si añadimoH un tercero, <\stu modifica In 
percepción de Jos otros dos, y asi sucesivamente. De manera 
tal que la percepción de un color puede ser manipulada para 
hacerlo parecer mús brillante u opaco; inclusive su punden 
lograr manipular laH percepcionus del área que <ibarca un 
color dependiendo si es fondo o figura y duque color es cada 
uno, as! si la figura CH clara y el fondo obscuro parccer(t de 
mayor extensión que si fuera al revés, t1iniendo relativo 
control en la percepción de Ja uxtensión del área abnrcadn 
por el color. 

}¡;n general consideramos coloreR n loR que se encuentran 
en el espectro que se observn en el arco iriH, los colores 
neutros (formados únicamente con blanco y negro en 
distintas proporciones) no forman parte de esta categoria y 
se denominan acromáticos. 

Los colores pueden ser clasificados principalmente en 
cálidos y frios según su ubicación dentro del eH¡>ectro de luz 
visible del ser humano, siendo considerados como cálidos los 
amarillos o rojos, y com.o frios los azules. Sin embargo un frlo 
puede ser cálido si se compara con otro más frio y viceversa. 
El diseño a color permite exp lot.ar la carga emotiva del mismo 
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para tenor un mejor control sobre las reacciones que se 
quieren obtener del "target group", asi el color pasa a ser 
un elemento estótico-funcional, aun cuando el público sólo 
lo percibe como estótico, ocurriendo lo mismo que con el 
formato, lo cual ya se explicó en ol apartado 1.4 de la 
presente tesis. 

La función do! color queda definida como generador 
de sensaciones dentro del grupo al que va dirigido el 
producto; las sensaciones provocadas no necesariamente 
tienen que ser positivas, una conducta determinada ¡1uode 
ser debida a una idont.ificación positiva con ol diseño o a 
una repulsión hacia algo que ól mismo anuncio, siendo, en 
principio, todo calculado por ol diseñador. Un buen diseño 
controla las respuestas del consumidor mediante diversos 
factores como son el formato, el color, la tipografia, la 
11resentación, la impresión y todos aquellos olement.oi; que 
ol diseñador gráfico manipula on baso a la investigación del 
mercado y con la intención ele obtener cierta conducta del 
mismo. 

En una guia, asi como en cualquier publicación cuyo fin soa 
didáctico, es muy importante el uso del color como indicador 
y referencia do elementos que requieren ser accesados do 
manera sencilla y rápida. El color acentúa la información 
hacióndola visible y acco.,iblo al usuario, "" decir quo la 
sensación quo óste tiono os el control sobre la base de datos 
que esta consultando, eHto so debe a que el color llama la 
atención del conHumidor y, modiante previa oxplicación dontro 
do la guia sobre q uo color so asigna a cada clasiricación, so le 
permite mayor control sobro la misma hacióndolo Hontirse 
cómodo y seguro do que encontrará lo que busca. Además, al 
añadirse a componentes del <lisoño oditorial, reafirman el 
estilo do la publicación dándole personalidad, al miHmo 
tiempo que permiten un mojar aprovechamiento de la 
información y un uso más fácil del documento. 

1.6 TIPOGRAFÍA. 

Como tipografia so entiende el tipo o familia do lotraH 
y sus variantes que puedon 1wr negritas, cursivas, y light 
entre otras. La historia do la tipografia esta ligada 
irremisiblemente a la do la escritura, la cual surgió unto la 
necesidad humana do guardar registros, los cuales al principio 
oran básicamente comorcialoH, posteriormontc se comienzan 
a registrar los eventos históricos, epopeyas, novelas y demás 
gónoros literarios, aclarando que la vicia de la gente noble de 
cada pueblo so registraba invariablomonto. 

Ante la necesidad de íacilitar la reproducción literaria 
los tipos se fueron simplificando, y dependiendo dula moda, 
complicando. 1':n la actualidad tonemos tipografias sin 
patines, con patines. gordas. flacas. itálicas. versales ... Una 
familia es aquel alfabeto comploto con las mismas 
caractorlsticas y sus variantes como ya su elijo anturiormente 
en ÓSl.e mismo apartarlo y en ni 1. :_l dn Ja prei;nnt.e t.eRiR, 
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El puntuaje de una tipografía se refiere al tamaño de la 
misma, un punto se aumenta o disminuye proporcionalmente 
al tamaño del tipo, es decir que entre mayor sea el puntuaje, 
mayor será el tamaño de la letra, según las necesidades del 
diseñador y su cliente, asl como también el tipo de familia 
que se esta utilizando. Hay otras escalas como son las picas, 
los centfmetros, los milfmetros, las pulgadas, los cfceros o 
los didots. 12 puntos equivalen según la computadora en 
Corcl Draw• a 4.233 millmetros, 0.16667 pulgadas, O. 11 
clceros y 11.261 didots. 

Los tipos que hoy utilizamos han emergido de los del 
pasado. Se clasifican en once grupos básicos basándose en 
su origen y caracterlsticas generales: veneciano; estilo 
antiguo; moderno; de transición; sin patas o patines; de pata 
cruzada; gótico o inglés antiguo; manuscrito; siglo XX; 
contemporáneo; de periódico.º 

Los tipos se componen elementos que nos hacen 
reconocer una misma familia, como son el ojo, los anillos, el 
ancho o el largo. Las letras caracterlsticas para medir y 
reconocer los tipos son la "g" minúscula y la "m", la primera 
por su ojo, lágrima y anillo inferior y la segunda por ser la 
más ancha de todo el alfabeto. La tipografla es una parte 
esencial del diseño gráfico y constantemente se están 
creando nuevos alfabetos que nos permiten expresar las ideas 
y causar reacciones en los consumidores según las 
utilicemos, además de que su reincidente remodelación es 
resultado de una sociedad en cambio constante que nos 
permite estar dentro de lo "nuevo" cada dla. 
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CAPITULO Il: TEOTlll UJ\CAN 

BREVE HISTORIA DE TEOTIHlJACAN. 

Teotihuacan está ubicada en lo que hoy es el Estado de 
México, esta cultura determinó el concepto de horizonte 
clásico de Mesoamt\rica. En su traza urbana hay una calzada 
principal llamada de los Muertos (Micaotli), de norte a sur, 
comienza en la pirámide de la Luna, está formada por patios 
hundidos y tiene en las laterales basamentos piramidales. 
Los limites geográficos del Valle de Tcot.ihuacan son: al norte 
el cerro Gordo y el cerro de Malinalco; al sur el cerro 
Pallachique y las estribaciones de la Sierra Nevada; al este 
el Cerro de Cuauhtlatzinco; y al oeste el Valle de México. El 
Valle de Teot.ihuacan tiene una altura aproximada de 2280 
metros sobre ol nivel del mar y es una planicie de decline 
ligero.'º 

Teotihuacan era una zona con abundante agua, el rio 
llamado Barranca de los Muertos ayudaba a formar un 
sistema lacustre ecológico muy rico y diverso que 
proporcionaba alimento tanto animal como vegetal. Esto 
propició el asentamiento ele grupos agr!colas que 
posteriormente evolucionaron tcni.endo como resultado el 
importante centro ceremonial que llegó a ser Teotihuacan." 

'l'eotihuacan se inició como cent.ro ceremonial hacia los 
finaleB del Preclásico Superior, y Hubsiste como ciudad 
durante t.odo el periodo Clásico, de tóO a.C. a 750 d.C. 12 

En su momento Teotihuacan fue el cent.ro ceremonial más 
avanzado del altiplano central. Ahi se desarrollaron la 
arquitectura y la escultura monumentales, la pintura mural, 
el calendario, la religión y las artesanías, entre otras muchas 
cosas que contribuyeron al avanco de las culturas 
mesoamericanas. 

Su idioma parece haber sido el otoml, pero no se sabe 
a ciencia cierta el origen de sus habitantes. Al inicio de la 
construcción de Teotihuacan, la población estaba asentada 
en la que hoy es ol pueblo de San Juan 'l'eotihuacan. A eHe 
lugar llegaban vertientes de agua que descendian por las 
montañas. habla manantiales y los habitantes de la zona 
podían llevar una vicia sedentaria sin problemas de alimento 
o vivienda. 

La pirámide del Sol se const.ruyó sobre loH restos de 
otra pirámide muy parecida a la de Cuicuilco. hecha de 
piedras pequeñas unidas con lodo, pero que no se sabe si era 
un edificio redondo o no. Esta pirámide, la del Sol, está hecha 
de tepetate y piedra. teniendo nn su composición mucho mús 
del primero que del se¡¡:undo. La pirámide de la Luna fue 

----·------------- ------ ------- -----------
11 Op. Cit. Pp.39 
10 Véase PIJ'JACltA.~. Rormn; Mc."SOam.'.-rica. l!'IAH. 1960, Mé'lico, U.F .. pigs.7.-1-7~ 
11 Ibldclu p4gi.. 74-7:5 
12 Cronologías segün Romi.n Piña Chán. la.~ cuak"S iw utilizuin par. toda la pn .. "SC'ntc tt."t>is, 23 
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construida posteriormente basándose en la linea marcada por 
la cara principal de la pirámide del Sol, y con la cual 
refirieron también a la Calzada ele los Muertos; es decir que 
la pirámide del Sol determinó la Calzada de los Muertos y la 
ubicación de la pirámide de la Luna, nombres que les fueron 
asignados por los cronistas del siglo XVl y que les han 
quedado popularment.ü. 

En la arquitectura teolihuacana el ostilo predominante 
de sus edificios es el de cuerpos escalonado" hcchos o 
formados a base de talud y tablero. Las construcciones están 
por lo general decoradas con pinturas al fresco y otras con 
esculturaH en bajo relieve o de bulto. 13 También hay pinturas 
muraleH decoradas al temple. Entre los variados temas quo 
se observan en estos murales del periodo clásico, solo algunos 
de los que contengan elementos acuáticos során los que se 
estudien en este texto. 

Teotihuacan tieno un extraordinario desarrollo en el 
horizonte clásico (150 a.c. - 750 d.C.), eonvirtióndose en 
modelo ele estudio para las sociedades teocráticas 
mesoamericanas ele ese periodo. Tcotihuacan da piu a la 
udificación de grandes centros curemoniales dando muestras 
du sus nociones de urbanismo. Desarrollan notoriamente la 
escultura de grandeH proporciones, la pintura mural y otras 
disciplinas tanto artlsticas como cient lficas. 14 

Teotihuacan cuenta con infinidad de edificios en los 
que se puede ver el gran dominio del arte que tcnian. Casi 
todo el terrüno quü abarca se encontraba replüto du vestigio" 
arqueológicos, hay un número enorme ele figurillas de barro 
de repre1rnntaciones un su mayorla antropomórficas, se hizo 
mucha pintura mural, uscultura, bajo relievu y otraH 
expreHionus gráficas y plásticas. 

Se cree que Teotihuacan llegó a tuner 100 mil habitantes 
en su mayor apogeo, es decir en el periodo clásico. Se 
dedicaban principalmente a la agricultura, manejaban la 
técnica ele las terrazas y canales ele riego, practicaban la 
recolección y caza, y comerciaban 1n1s productos art<?Hanales 
con puebloH cercanos y aún lejanos para obtener asl loH 
productos 1le los que carecian. gn la ciencia, eran un pueblo 
avanzado que habla desarrollado la escritura y el calendario, 
además de manejar la astronomla, las matemáticas y la 
gcomctrfa. rn 

La leyenda dice que fue en Teotihuacan en dónde se creó 
el Quinto Sol, el cual alumbra actualmente y nos mantiene 
con vida. La palabra Teotihuacan significa" lugar de dioses", 
o "lugar donde He hacen los señores" o "los señoreH se hacen 
dioses". Cuentan que los dioses estaban reunidos para crear 
el Quinto Sol, y habla dos candillnt.os divinos llamados 
Tecuciztécatl y Nannhuutzin, uno rico y otro pobre y enfermo 
respectivamente. El rito consistla en cumplir con ciertos 

1e Op. Cit. Pp. 8S·87 
14 Op. Cit. Pp. 74 
I~ Op. Cit. Pp.74-92 



sacrificios y ofrendas, la diferencia entre las del rico y el 
pobre eran notables, loH dioses preforfan a Tecuciztecatl pues 
sus regalos eran mucho mejores c¡ue los de Nanahuatzin. La 
culminación de la ceremonia consistfa en arrojarse a la 
hoguera. Tocuciztecatl se acobardó, miontras quo 
Nanahuatzin so lanzó. Avergonzado, Tecuciztocatl se aventó 
despuós, creándose asi dos soles. Los dioses clecidioron que 
Tecuciztocatl no podfa ni debla tener el mismo brillo que 
Nanahuatzin, asi. le urrojaron un conejo a la cara apagando 
su brillo y ciando origen a la Luna. Ninguno de los doH astros 
so movia, y los clioseH decidieron darles movimient.o para que 
ol hombre puclinra subsistir, asi algunos dioses ofrecieron 
su propia vida, y al no sor suficinnto su muerte, Quetzaleóatl 
omitió una ráfaga de vionto sobro Nanahuatzin, hasta que 
logró c¡un ósto, convnrt.ido en Sol, Hll movimrn. Desde entonenH 
la Luna va detrás ele ól como si lo persiguieHo. 

En la fase conocida como Patlachiqun, (ñOO a 200 a.C.), 16 

se asont.uron on el valle dn Teotihuacan algunos grupos quo 
tonian la tradición cultural aldeana-agricola, por lo cual 
cultivaban y tenían algunas artnsanías como la ccr{1mica 
negra pulida y cafó pulida. a vuces con motivos incisos; asi 
como cerámica con docoraci6n nngutiva en colorns negro, rojo 
y amarillo, otraH con contornos pintacloH de blanco. Sus 
combinaciones preferidas oran blanco Hobre rojo, rojo sobrn 
blanco, y rojo sobre café amarillonto. 

En la bpoca do Tootihuacan 1 (200 a.C. a 100 d.C.), "" 
construyeron las pirflmideH do la Luna y del Sol, aprovechando 
los edificios dr. la época antr.rior, poro continuando o) estilo 
arquitectónico de la cuonca. En ÓHto periodo so atrnvioHa por 
una soquia y Ho venera dosmodidamonto a 'l'lí1loc, dios do agua 
y contro do la religión y el arto del puoblo tnotihuacano. 

Gracias a la sobreproducción agrfcola y probablemente 
al tributo, la economia teotihuacana floreció tanto que su 
formaron grupos ele poder y clases soeiales, sobreHalinndo la 
do loH sucordotos-guorroroH c1uc controlaron la nconomia, la 
política y la ciencia. 

Los sacerrlot.oH fuoron HiHl.omatiJ1:ando las crooncias 
hasta conseguir una religión to6ricamonto organizada, 
politoistn, dentro de la cual subsiHtioron pr{1cticas m:ígicas o 
ideas animistaH (Hu animiHmo consistia P.n la croencia do 
grando::.;i cspirituH podcrosoH a los que veneraban como dioHoH). 
Los diosos máH in1portantoH fuuron: Tl:íloc, dios del agua; 
quetzalcóatl, ornrpionto emplumada, deidad solar y patrono 
del sacerdocio ciont.ffico; Chalchiuhtlicue, diosa de las aguaH 
terrost.res y esposa de Tláloc; Tlahuizcalpantocuht li, estrella 
vespertina y matutina (VcnuH), deidad guerrera y calondárica; 

Xólotl, dios subterráneo y solar al mismo tiempo, gemelo del 
sol y rector del cielo nocturno, gemelo divino. 17 

in Recordando que la.o¡ cronult~ías aquí ~~ladas son manejadas por Rom.ln Piña Chán.. quien las diu por medio de 
comunicaciOn p..-Bonal a la au1ora de C.:sta h .. o.si.<11, 
17 Información recopilad& por comunicaciOn J>l..--nlOnal con la Dra. Uealriz Harba de Piña Chán. antropóloga ~nocid& en 
nuestro pais y .ulo1a de mültipl\..O.S libros de a.nlropologia en sus dh·\..'Ba.'> facelas. 2 5 
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Durante ol periodo conocido como Teot.ihuacan II (100 a. C. 
a 350 <l.C.), se introdujo un nuevo ostilo de alfarorfa, y so 
ensayan otros tipos do construcción, como ojomplo ost.á el 
'l'omplo do Quotzalcóatl. Tambi6n en listo periodo so puedo 
apreciar Ju coexistencia do dos culturas, una do ollas muy 
horm6tica que aporta un arto abstracto y desarrolla un 
elevado culto intelectualizado al dios clol agua (jaguar
sorpionto), provcniont.e do la Costa dol Golfo. l~sta cultura 
so impono sobro los grupos agrícolas ost.ablocidos con 
anterioridad y haco evolucionar a la cultura toot.ihuacana 
do manora notoria, su principal influoncia fue ol incremento 
en la adoración a 'l'láloc, quien pas(J a ser una do los diosos 
más import.ant.oi; para la población do Teot.ihuacan.'" 

En el periodo denominado Tootihuacan 111 (:350 a G50 
tl.C.), crece la ciudad. Sobre la Calzada do los M uortos 
coni;t.ruyeron palacios como J\t.otelco y Tet.itla, as! como 
conjunt.oH rosidoncialcs aclminiRtrntivos y calzaclaH. Fue r.I 
periodo de mayor auge. So encuentran ole montos que parecen 
llegar du la costa del Golfo como yugos, vasijas, y alguna" 
influuncias r.n la pintura. 10 

Tootihuacan t.ocó a su fin en ol periodo conocido como 
Tootihuacan IV, (G50 a 750). Las condiciones clim{1t.icas do 
scquia se agudizaron, lnH tierras HC erosionaron, hubo sobre 
población, so talaron muchos árbolos, y la gonto 
OHJH'!cializada comonz(> a umigrar. Un cstrocho circulo polftico 
se imponfa a la masa, es decir, que nl Histuma ora clcmasiaclo 
olitista y limitaba al pueblo en tocio sentido impidióndolu 
crecer. ,.rudo ésto derivó on una etapa docaclcntc, sin embargo 
en ost.c periodo T'eotihuacan cada vez tuvo más inmigrados 
y omigrado8, con lo que la identidad •rn convirt.i(i nn un crisol 
cultural; t.uvo mucho que ver on mm crisiH ni desga8te dol 
terreno que obligaba a la población a emigrar y 80bre todo 
la llegada de lo" toltecas qun acabaron con la gran urlrn. 

l~l Estado un Tcotihuacan sn considera tuocrfitico 
monopoli8ta, lo que quiero decir quo la cla8e sacerdotal tonia 
no sólo el poder rc!ligioso y coremonial, 8ino tambi6n ol 
politico y administrativo, asi como el control dol comorcio y 
lai; manufacturas.¡\ fines do Teotihuacan, a los dirigonto so 
les consideraba como reyns·saccrdotcH, es decir, que uran 
hombros de origen divino, doscondiuntos do la doiclad, quo 
al morir su convertían en dioscH. l~n los estados teocráticos 
la estructura social ostaba forma<la por (de la punta a la baso 
de la J>irárnidc social) sacnrdot.cs funcionarios, HUcerdotes 
administradorcH, guerreros, comerciantes y artusunos, y 
finalmente. camposino8 y puoblo en gonoral. 

Los t.eot.ihuacanoH conocían y prnct.icubnn el cultivo du 
especies como el maíz, frijol, cnlabnza. cncno, chilu, jitomutu, 
algodón, y maguey C!Dtrc otros. Sus métodot-1 du cultivo incluían 
el uso lle chinampat-1, tcrrozos de cultivo y el sistema <lu rozu. 
Su comercio tambi6n ostnbn muy clcsnrrollado, cubriendo así 
lo que no obtenían ele su propio pesco, enza, recolección y cultivo 
y logrando enormes cnnticlnclcH ele Hath;factoreH. 2º 
1a ~ rccopu.da por comunicaciOo personal con el ArqL Romin Pi.aa Cbi.o. 
111 V6-a P~A CHÁN. Román. M.~mrn~ JNAll, 1960. M.:x.ico, D.F .• p.igs. 90-91 
'°11ridcm.Pp.TT 



2.2 EL HORIZONTE CLÁSICO EN EL ALTIPLANO CENTRAL. 

Muchos de los avancei; culturales mesoamericanos del 
preclásico superior fueron mejorados en el periodo clásico de 
Teotihuacan, y algunos do olios se volvieron caracterlsticos 
de la zona. Como ejemplo podemos citar: la conRtrucción de 
basamentos piramidaleH escalonados, con muros inclinados 
o en talud, el inicio del recubrimiento do los muros con estuco 
y la utilización de la decoración negativa en la corámica. 21 

Debió de existir una sobreproducción de alimentos y una 
plusvalla social considerable para que los graneles centros 
urbanos del horizonte clásico pudieran existir, al mismo 
tiempo, un mecanismo politico capaz do acapararla y 
aplicarla. f~n esto estado, ele tipo monopolista, Re hace muy 
patento la explotación humann. 

Durante el porioclo clásico aumentó el comercio con las 
costas y hay una gran cantidad de caracoles marinos que Sl? 

utilizaron como ofronclaH do los muertm; o do loH oclificioH. 
EstoH clcmont.os su aHocian con el agua, la lluvia, lu 
fortilidacl, el viento y Venus principalmente. 

En la etapa que so conoce como do "pueblos y estados 
teocráticos'',"º consolidó una oconomla mixta productora do 
alimentos, que exigla una máxima explotación ele los cliversoR 
ambientes ecológicos, el deRarrollo do nuevos sistemas 
agrlcolas (como las torrnzas) y cnnalos ele riego artificial. 

Con el crecimiento demogr(1fico, el desarrollo artuHannl y 
tecnológico, y la acum u !ación de exceden teH oconóm icos, asl 
como el comercio interno y foráneo, nació una nueva sociedad 
en la que un grupo de indivicluoH controlaron el podor polllico 
y económico, y la producción do los alimont.oH y las 
manufacturas, tonionclo como resultado una redistribución 
de los excedentes en beneficio do toda la población y dn loH 
centros ceremoniales y urbanos a nivel de scrvicioH y 
construcciones. 22 

Poco a poco algunas aldeas mayoreH se transformaron en 
centros coromonialeH poqueños, incorporando a laH aldeas 
aledañas. Con el tiempo llegaron a sor ciudades o cnntros 
urbanos importantes. Con la aparición de óstos, surge la 
arquitectura monumental. la que He manifeHtó en haHamentos 
para templos, plazas o patio;;, altares, muros de contención 
y otros. Sus mat.erialos ele construcción <~ran principalment.n 
los troncos. morillos, lodo, piedra, cantos do rlo, paja, palma, 
estuco y otros. 2" 

I<;stoo; centros eHtaban gobernados por ,;acerdot.cH y 
personas ele linaje y prestigio. cada uno con funciones 
especificas para la correcta marcha de la sociedad."4 

----- - --·-------·--- --------------~-----~------------------ --- ---·--
:u Op. CiL l>p. 7-1 
·u V C:asc Pn':A CI L\N; I;;rapd Je los pueblo.'> y E.stadvs TeocrJt1cos, en Iloh:tin de Antropulug.ía 

Ami:rie&na:198,,pigs. 126-127 
:s lbidem pi.gs. 118- J .m. 
,. Ibídem p&gs. 130 27 
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Cuando Jos primeros centros ceremoniales aparecieron, la 
casta sacerdotal afirmó su poderlo. Predominan las 
representuciones de un dios viejo del fuego, Huehuetéotl, y 
algunos untecedentes del dios Tláloc o de la lluvia, y los del 
dios de la vegetución, Xipe. 

L•;J periodo Clásico también He conoce como el de los centros 
ceremoniales y ciudades urbanas. Aqul se incluyen los grupos 
o sociedades que alcanzaron una alta civilización, con 
oconomia t>roductora de excedentes suficientes para el 
sostenimiento de centros ceremoniales que no intervenlan 
directamente en Ja producción de alimentos y que 
administraban ciudades muy pobladas con numerosos 
odificios una arquitectura desarrollada. 

Los excedentes económicos también permitieron el 
comercio intensivo, asi se fueron intercambiando ideas entre 
los pueblos, adomás de los productos, lo cual enriqueció al 
total de las culturas. 

Teotihuacan se desarrolló en este periodo. Se p !aneó sobre 
un eje norte-sur conocido como Avenida de los Muertos. A 
los lados se edificaron construcciones que sirvieron para Ja 
realización de los cultos y funciones administrativas; 
también se construyeron grandes plazas para el mercado y 
festividades religiosas, se levantaron altares, adoratorios y 
temploH pura Jos dioseo;, se trazaron redes de caños para el 
desagüe y se abrieron pozos para el abastecimiento del agua, 
al mismo tiempo que surgieron los barrios residenciales y 
de artmrnnos, con calles y banquetas, mientras que en los 
alrededores se acumulaban las chozas para el pueblo. 

Se hicieron máscaras funerarias, figurillas, vasos y 
ornamentos; vasijas pura el comercio, y cerámica anaranjada 
delgada. Los comerciantes viajaban a lugares retirados por 
rutas conocidas trayendo t>lumas de quetzal y de otras aves, 
yugos lisos, conchas y caracoles marinos, pelotas de hule, 
cacao y otros productos. Venlan con influencias culturales 
que mezclaban igual que los elementos materiales. 

En Teotihuacan la religión se volvió politeista, se rindió 
culto a Tláloc o dioR de la lluvia, a Chalchiuht.licue o diosa 
de las aguas, a Xipe o deidad de la primavera, a Huehuetéotl 
o dios del fuego, a Quet.zalcóat.l, y a un dios gordo Costeño, 
entre otros númenes. 

Teotihuacan influye sobre otras parteH de Mesoaméricu, 
especialmente en Oaxaca y las tierras mayas, como se 
observa en Monte Albán, Kaminaljuy(1 y Tikal. 

El aumento en la densidad de población, asi como su 
concentración. la diferenciación socioeconómica, la división 
del trabajo, la estratificación, la estructura politica social y 
religiosa, el control de la producción y la distribución de los 
excedentes, la existencia de servicios sociales, la tributación, 
algunas leyes institucionalizadas y otros factores urbanos, 



son elementos que definen a una nueva sociedad, mús 
teocrática y tendiente a la vid11 urb11na, pero en 111 que, por 
sus finales, comienza a mostrar cierto ónfasis guerrero qtrn 
la conducirá a la integración de loR eHt.ados militariHt.ns. 

2.3 CosMoGoNIA 

La palabra cosmo~onia proviene dol griego Kó8111os, 
mundo, y gont<, generación. DoHde el punto do vist.a filosófico 
se refiere a la doctrina concorniont.o ul origen del mundo. 
El cosmoH es el conjunto ele todaH laH cosas crcadaH, lu 
totalidad del universo como conjunto onlenado que HC oponn 
al caos, 11udicnclo ser un universo real o creado por la 
imaginación o el intelecto. 

La cnHmogonia do 1'ootihuacan o~tá ojcmplificada on 
cada elemento cultural producido n1ateria\ o intclnctunlmí!nto, 
se refleja tanto en In eHctilt.ura, como en la pint.ura o en laH 
tradiciones oralcH que noH mucHtran normas de conducta y 
costumbres. J\I Her lu religión parte e;;encial dn la vida de 
loA tcotihuacanoH, en cada rl~prcscntación podcn10H observar 
parte de sus crccnciaH y HUH tradiciones. El concopt.o que 
hoy tcnetnos de cualquier cultura n1csoamcricana OR 
resultado de las invostigaciones tanto arqu<~nl6gicaH como 
etnohistóricaH que han r<~alizado loH prof<~sionistas de c1-;tuH 
áreaH en nuestro paiH. Sin <~mbargo, cabe aclurar, quo Hi bien 
podcmoA hablar de dato;; 1>rcc·iHOK en muchos senticloH, en 
alguno,; otros el comport.umiento ele loH punbloH. aHI como HUH 
ritos mágicoH y tradicioncH puolinn no conocnrHn oxactamonto, 
qued{1ndonoH con 1ncras interpretaciones dn la producción 
cultural quo hasta hoy ha Hohreviviclo al paso del tiempo. 

En Teotihuacan, como en toda Mr.Hoamérica y hu; culturas 
homotuxiales del mundo, adoruban a varioH dioHeH, eH decir 
que tenlan religión polite!Hta. El politelHmo implica la 
representación y adoraci6n do varios dioHcH. juntos o no, en 
sus producciones gré'1ficas y arUst icas d<~ carlictor ritual y 
en algunos casos on \os docun1nntos históricos. Al depender 
de elloH para su sobrcvivcncia, l<"!nian qun cumplir ciertos 
ritos establ<~cidoH desde épocaH milenarias para rocihir sus 
favores y continuar 8UbHisticndo. En HU nrtn. incluyendo la 
pintura mural, loH elementos dihujadoH tinn<~ un car{1cter 
rcligi<HHJ·Himbó\ico, pudiendo rcferirHc a dioHeH, ~acnrdotcH, 
clcmenloH de ndoraci(1n. elementos conHid<~radoH HagracloH, o 
ritos. l~stn implica qu<~ las roproHentacioncs dn los dioses son 
slmboloH religioHOH con loR que trataban ele obtener loH 
favorcH de los 1nismoH, o simplemnntn "quedar bien", 
inclusivo cuando He contaba la historia de cómo habia sur~idn 
un numen o cómo habla vivido, el Hólo hecho dn guardarle 
memoria escrita implicaba una formu de adoraci6n. 'roda 
representación artlstica do carácter ritual tenlu como fin el 
seguimiento ele la conducta ahi c~p<~cificada para µ;arant izar 
\a sobr<~vivencia del 1>ueblo y ohtcn,~r loH favores divinoH. 

En laH rc11rcsc~ntacionns teotihuacanaH huy una ntarcada 
preferencia por Tlálol'. sobre todo en el periodo intermedio. 

29 
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Sogún Piña Chán, dontro de las múltiples roprosontaciones 
de la deidad del agua hay diferenciaciones entre las distintas 
clases de agua y sus diversos orlgenes, tema que da vicia a 
la gula propuesta on esta tesis y que será desarrollado y 
presentado en la misma. 

La adoración del agua en 'l'eotihuacan obedece a la 
nocosiclacl ele la misma para subsistir, aún cuando 
antiguamente era una zona con !l'rancles cantidades de ella, 
su importancia un la siembra y otras actividades coticlianat1 
la haclan indiHpensable y no podian permitir quo les faltara. 
gn sus ropro•rnntacionos, ol dios 'l'láloc engloba a la Horpicnto 
como slmbolo do fertilid1t<l, al avo como nubo portadora do 
agua, y al jaguar con el trueno que preside la lluvia, ele esta 
manera Tláloc y HUH slmbolos asociacloH están presentes 
prácticamunto en t.odoH )o¡.¡ odil'icioH do Teotihuacan. Se •mbo 
tambión quo la pirámide de la Luna eHtaba presidida por 
Chalchiuhtlicuo, deidad l'omenina del agua, esposa de Tlí1loc, 
y que a ella llegaban laA pcrogrinaciones que diariamente 
atravesaban la calzada do los muertos, quedando lejos do la 
pirámide dol Sol, lo cual confirma que la principal 
pruocupaci6n en Teotihuacan ora el culto a los diosos del agua. 

La cosmogonla do todo pueblo so refleja principalmente 
en su arto, ya que es el modio por excelencia para invocar a 
loH diosos, pues al mismo tiempo que so los halaga, se los 
venera, implora y complace para asl obtener sus favores, as! 
como garantiza la herencia cultural y asegura la 
surlervivencia do los conceptoH búsieos do la misma de 
generación en genoración. 

La 1>intura mural ele Teotihuacan no os ninguna excepción 
y pormito conocer parto do Hu cosmogonla explorando los 
simbolos que en olla Ho encuentran, 1>ara deducir cómo era 
su comportamiento y entender el porquó do sus actitudes y 
ele su sociedad en general. Las representaciones de los dioses 
tienen earacterlsticas formales muy distint.as a las 
representaciones ele los seres humanos, ya que para ellos su 
propia visión frente u la de loH dioses era de seres menores, 
llOr lo que su imagen gráfica era esquemática y bastante 
parca, a comparación de las representaciones divinas donde 
se explaya la creatividad indigcna en colores y formas 
caprichosas que crean atmósferas de carácter fantástico 25. 
Su mundo eran los dioses, ellos dccidian su destino y a ellos 
doblan hacer cualquier petición, en una palabra, depcndian 
de los dioses durante toda su vida. por lo que tenerlos 
contentos era una prioridad y representarlos de manera 
excelsa un punto a 1n1 favor ante los ojos divinos. 

El aspecto de la ciudad, y en general de su sociedad, 
corresponde a su cosmogonla, do manera tal que la 
arquitectura, pintura y escultura, estún pensadas y basadas 
en elementos considerados divinos. 26 Eran como veneraciones 
atemporalcs, que existlan y se creaban para una adoración 
perpetua a los dioses, tan perpetua que aún hoy siguen en 
pie estos monumentos divinos, cumpliendo con su misión. 
2e ~-~poi' c:omunkacióa pcrsoml l;OD t. Dra. Beatriz Barbad" Piña Cbin. 
1'Véw MAJOS, M. F..du.wdo; ~~los d~; Ed. La Aventura Jlumana: 1990 



2.4 LA PINTURA MURAL DE LA ZONA TEOTIHUACANA 

(EN EL PERIODO CLASICO) 

En el México antiguo se pintaban los exteriores y los 
interiores de los templos; las pirámides eran policromaH, as( 
como las osculturns y los bajo-relieves. La pintura mural tenia 
un papel sumamente importante en 111 vida precolombina, 
todas las construcciones la tuvieron o la tienen; muchas so 
han perdido con el tiempo y la intemperie, otras fueron 
tapadas por sus mismoH creadores que reutilizaban los 
muros; fue descubierta apenas a mediados del siglo pm•ado, 
a comparación ele la escultura, la orfebroria y los cóclicoH, 
todos conocidos desde la época de la conquista, asi que su 
estudio es relativam.,nte novedoso, quedando aún mucho 
material por analizar y descubrir. 27 

Hay una enorme lista de pinturas murales en tocio 
Mesoamérica. Concretamente en Teotihuacan algunos de los 
murales más importantes se han encontrado en: el "Templo 
de la Agricultura", '"l'oopancazco" (Teopancalco o Casa de 
Barrios), "Tetitla", "Atntolco", "Zacuala", y '"l'opantit.lu". 

Con el conocimiento do la técnica de la pintura mural 
teotihuacana es posible seguir la evolución tecnológica de 
la misma a lo largo de 650 años. La pintura mural eHta 
presento en Teotihuacan de principio a fin de su historia. 

Los pintort~H prchiHpánicos eran conocido:-; como 
tlacuilos y desarrollaron técnicas parecidaH al temple y al 
fresco y que continuamente han sido compnrad1u1 con las 
técnicas europeas, estudios recienteH han dejado ver como 
se realizaban las pinturas muraleH precolombinaH en 
Mesoamérica. 

l~n América ni aglutinante de la pintura mural es ol 
resultado ele un poli>wcáriclo del nopal, a comparación dol 
huevo utili~udo on Europa, sin nmbargo en 'l'eot.ihuacnn no 
existe el aglutinante, lo cual indica que la tl\cnica emplead11 
es similar al frosco ouropeo.2" 

La pintura mural t.ootihuacana osta estrnchamento 
ligada con la arquitectura, oHt.a clisoñada para ser expuei;ta 
en los edificios, asi como los edificios están diseñado!! para 
exaltar la pintura. La presencia dn ésta da un significado al 
lugar, mientras que también dnlimita fisicamente la 
arquitectura. Al ser ele gran formato se involucra en el marco 
referencial del espectador tomando climonsiones realos. 29 

La pintura tcotihuacana se caracteriza por HU 

apariencia crio;t.alina, brillanto, de color compacto, y de 
formas colocadas en una compoHici6n eHtructural. Las 
policromias son logradas a base do saturación cromática de 
cada área de color. con lo que He logra subrayar la 

:n Véa.<te MIIJ.ER. Arthur. Thc_Mural rai~!in-&.P.O~~~lih~; Dwnbarton Oab: Wa..">hingtoo., 0.C.; 1973 
78 Magaloni Diana, "'El espacio pic1ririco lcolihuacano. Tradición y técnica ... en J.apinrma mural prchi.,páoica c..-q_M~ic.QJ 
I'io.li1_1uacan,_EkiuJio~, TmTlll 11. Cuonli11aJ11ra lkaltiL Ji.: la Fuo..-ul.:, UNAM .. IIE., Ml!~ico IJ.E, 19'.>6, p.ig 188. 
::v lbidc.."ltl Pág 189 31 
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bidimensionalidad do la pintura. No so utiliza la perspectiva 
de tres dimensiones con punto de fuga, ni se intenta dar la 
ilusión de lcjunfa o ccrcania con el cambio de brillo de los 
colores. Las figuras no t.icncn peso, es decir que se 
encuentran en un medio equivalente y bidimensional. 

La pintura mural posee t.ambión la caracterist.ica de 
estar adherida a una Huperficie -enlucido fino- compactada 
y lisa que posibilita a las figuras una alta definición y a los 
colores transparencia y luminosidad. Se realizaba con un 
mortero ele un espesor considerable (10 cm) compuesto do 
piedra volcánica molida y arcilla, sobro ésto se aplica el 
enlucido de cal y arena de un espesor do 0.5 cm. 

Para bruñir las parodoH la superficie ora lustrada 
presionando suavemente con movimientos continuos hasta 
lograr homogeneizar ol estrato do color, do forma que 
aumento su indice de refracción y por lo tant.o adquiriera 
un ciort.o brillo. El frotamiento continuo va acomodando las 
part,iculas do pigmontos hacil!nclo salir a la suporficio las 
más finas. 

l~n ol método do bruñido utilizado on la elaboración 
del rojo obscuro caractcristico de los murales ele Tot.itla so 
obsorvó quo ósto color ora obtonido de la homatita, mineral 
que contionc una arcilla do la subfamilia de las micas y que, 
al frot.ar la capa pict6rica, se produce un acomoclamiont.o 
homogéneo del pigmento, do manera tal que la orosión do la 
capa pictórica producida por el transporte ele particulas 
irregulares de pigmont.o se evita. Con este método ol bruñido 
pormitia obtener superficies t.ot.almonte sat.uraclas y 
homogéneas en color rojo obscuro, que junt.o con las 
partfculas do mica, adc¡uirian ante la luz un sutil brillo 
metálico. Los colores rosa medio, naranja y amarillo se 
encontraron mezclados con una arcilla blanca c¡uo tiene el 
mismo fin pero que no da el reflejo iridh1ccnto. 

Otro método do bruñido era la utilizaci6n do arcillas 
o pigmentos tiernos (a baso de arcillas y 6xidos do fierro como 
el rojo, el rosa, el amarillo y el naranja) con una mezcla de 
urcillas rojas finamente molidas empleadas como base de 
¡)reparación en pintura y escultura policroma. En este 
método se aplicaba una capa de arcilla de particulas finas 
sobre el soporte, seguida por la capa do color. Al frotar, la 
capa de arcillas se iba acomodando y generando unu 
superficie homogénea y brillante. 

Los pigmentos duros o cristalinos como los negros, 
azuleo; y vcrdÓs oran aplicados sobre una hase de preparación 
que homogeneizaba aún más la superficie, y evitaba que se 
rodaran o desprendieran, a diferencia ele los pigmentos 
tiernos que por su estructura laminar pcrmitian el 
acomodamiento de las partículas. 

Con la compactación del soporte y el bruñido de la capa 
pictórica se obtienfa el efecto bidimensional buscado por los 



tlacuilos. Cabe mencionar que el empico de distintos tonos 
del mismo color no tiene la intención ele profundidad, sino 
que simplemente funcionan como otro color y son presentados 
de igual manera homogénea y saturada. 

La mctodologia empleada conHistia en: 
l.- División del espacio pictórico. 
2.- Dibujo preparatorio y contornos. 

• Se compactaba el enlucido y se alisa con algún 
instrumento que no deja huella. 
• Se realizaba un dibujo preparatorio. 
• Se aplicaba un estrato sutil arcilloso como 
hase de preparación para el bruñido. 
• Las áreaH de color 1:~ran tratadas du manera 
alterna dependiendo ele la naturaluzu clul 
pigmento. 
• La saturación cromática y densidad do Ja capa 
pictórica eran logradas por modio dn 
aplicaciones sucosivas de pigmento. 

El bruñi1Jo 1lehió roalizarHe de manera 
diferencial dependiendo de loH coloros. Los 
tiornos primero y clespu6H do haber sido 
bruñidos Huperficialmente, su aplicaban los 
duros. 

I~I fondo rojo obscuro era el color que 
dominaba la composición, los contrasteH y laH 
relaciones cromáticas entre colores. 

Despu6s dol rojo He aplicaban los ocres, 
amarillos. rosas. el verde seco (que nunca so 
aplicaba directo Hobre la cal) que eHt.n mezclado 
con ocre. EHtOH tonos presentan estratos 
pictóricos consiclerablemonte gruesos y algunas 
veces servian do base paru colores como el verde 
y el azul. 
• Los tonos negroH, azuluH y verdes brillantes 
presentan caract.eristicas clist.int.as. l~I verde 
claro brillante estn sobre un estrato delgado de 
base ele proparación. Posiblemente por la 
dificultad ele manejo, estos colorus He pintan al 
fin a l. 
• La linea ele contorno era aplicada cubriendo 
el trazo del dibujo preparatorio y en ocuHionr.s 
entre a la policromia pura dibujar clutalles. 

Las marcus de aplicación de color son visibles solumente 
en los primeros estratos de pintura clireet.amunt.u Hobrü el 
enlucido, y no en las capas subsiguiunt.es. La falta de 
cohesión entre el primer estratos y los últ,imm; indica que 
6stos pudieron ser aplicados succsivamunte en superficieH 
secas, sin embargo la aplicación de arcillaH sobre enlucido 
fresco retiene la humedad y roturda el procoso ele secado de 
la cal, al mismo tiempo que pnrmiton lustrar. Al no haber 
present.e ningún aglutinante en la pintura mural se puude 
decir que la t.écnica utilizada es el equivalente al fresco 
europeo. y que el ocultamiento de las tareas o jornadas se 
debe a lu t.6cnica de bruñido y la clepuraci6n ele la t.6cnica 
del fresco. 30 
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Algunos de los materiales utilizados entonces son de 
mejor calidad que los de ahora, como el polvo ele obsidiana u 
comparación del de mármol. Esto indica un aprovechamiento 
magnifico de loH recunmH naturales y un gran conocimiento 
de loR comportamientos de Jos pigmento!< y materialoH asi 
como su correcta utilización. 

Todos los pigmento8 utilizados en el Móxico 
prehispánico en la pintura mural son de origen mineral. En 
textiles y algunos otros utensilios los pigmentos eran ele 
animal y/o vegetal. El rojo indio Jo obtenlan del óxido de 
hierro; el color ocre del hidróxido de fierro; el anaranjado 
del óxido de fierro; el verde de carbonato básico ele cobre 
(azurita); y el azul de silicato de sodio y aluminio 
(ultramarino). No siempre"º utilizaban loA pigmentos puros, 
en algunos se encuentran impurezas, es decir que contienen 
otros minerales además ele los que caracterizan su color. 

Los pigmentos utilizados eran fabricados con tierra y so 
aplicaban diluidos. Fundamentalmente son: el rojo almagre, 
el rosa, el amarillo-ocre, el verde, el azul turquesa y el negro. 
Rarao; veces se usan el cafó o el morado, y el blanco se da 
por medio del fondo de cal. 

La pintura mural fue la primera de las artes plásticas 
precolombinas que se transformó, junto con la arquitectura. 
De hecho cambió desde el momento de la conquista; otro tipo 
de artes se o;iguieron llevando a cabo y fueron influonciadas 
de manera importante 1>or la cult.ura invasora a la que 
estuvieron expuestos. 

/\.los conquistadores no les convenia, en ningún sentido, 
que los indlgenm; continuaran con su cultura; sus creencias 
cutólicas arraigadas y sus múltiples miedos religiosos los 
hacian imponer su culto a los roción conquistados, asl se 
dedicaron a exterminar cualquier elemento que cont<ideraran 
pagano, y el arte prehispánico lo era ante ¡,¡us ojos. Las otras 
artos continuaron porque no afectaban las creencias 
católicas. 

La utilización de colores planos; sin claro1;curos, es 
caracterlslica de la pintura mural 1>rehisp(lnica y hace que 
se utilice el contorno para re1<altur las figura1<, lo que puode 
deborse a una simplificación de lectura; 01< decir, a hacer 
m(ls 1<encilla la lectura para t.odo el pueblo, o a factores 
tócnicos de reproHentación tales como la adaptación de la 
técnica a los agentes climáticos, haciendo que las 
a1>licaciones fueran máA rápidas. Tambión es caractorlstico 
el 01>acamiento de los pigmontos para que en su conjunto no 
r()sultaran chillones o para controlar mejor Ja tócnica de 
representación. 

El estilo de Ja pintura mural teotihuacana es realista
simbólica. Se considera asi ya que lat< imágene1< de los objetos 
son de estilo realista, pero las combinan con representaciones 
ele conceptos de estilo simbolista. 31 Ejomplos del estilo 

51 Véue-PIÑACHAN; U.visiOa+et Mé?tiooprcbilpipioo· UNAM, lnstitulode Investipcioftcs llistóricas; 1967; Méldco, 
D.F., 17,..24.5. 



teotihuacano encontrnmos en diversas partes de 
Mesoamérica, además de Tcotihuacan, como en las pinturas 
zapotecas de las tumbas de Monte Albán. en las mixtecas de 
los dinteles de Mitla; en Tu\a, en las pinturas rupestres de 
Ixtapantongo, en la parte que pertenece a la época tolteca, 
y a la8 que Re influenciaron por eHte eHtilo a través de los 
toltecas. Esto ejemplifica la importancia del centro 
ceremonial de 'l'eot.ihuacan en Mesoam(?rica. 

La pintura mural teotihuacana tuvo indudablemente 
un origen religioso; esto le confirió una gran rigidez en Hus 
formas de expresión, es decir en sus trazrn; y sus ángulo. Lo 
más importante para ellos era representar simbolos y 
conceptos, ya que con ellos se ¡HHlia, y He puede, abarcar 
concepciones mucho más amplias y complejas. Aún cuando 
la repetición de los motivos en lo" frisos tle loH tableros 
indican un afún clccorutivo muy marcado, los elementos 
primarios ele los mh;mos tienen un tru;;fondo simbólico. 

La palabra simbo lo proviene del latin symbolum, y éste 
ele\ griego symbolon. Es una imagen con la que se representa 
un concepto, y simbólico CH aquello que se representa a 
travóH ele loH simbolos. Un simbolo es algo que significa más 
de lo que es teniendo detrús un concepto complicado que no 
e;; fácilmente definible con palabrirn. La pintura "" dice 
realista Himbólica porque rcpreHenta con elcmcnloH rPalc?H 
junt.o con otroH gráficos conco11t.0H tot.aleH, es decir que 
representa ideaH a travéH ele pictogramas.:'2 

Todos loH pueblos secll~ntarioi:; meHoamuricanoH han 
decorado HUR templnH con pintura mural. La mcHoamuricana 
existe dese el 1-dglo VI antes de Cristo, y t.ienn somojanzas 
importantuH de lugar l~n lugar e inclusive de~ ópoca en época, 
lo que permite hablar du un c~st.ilo mPsoamuricano en sj, y 
confirma la interrelación entrn loH puebloH de la Huper-área.'"' 

Las pinturas nunca sugieren la perspectiva, y el nscorzo 
se utiliza a veces. En realidad pudiera suceder que laH 
pl~rspcct.ivuH mcHonmuricanas no correspondan a laH 
occidcntalcH y que Hi t.cngan pcrspnctivaH, IH"!ro dif<"!runtes, 
haciendo de loH gráficos mcHoamcricanos clumcntoH du 
estudio mucho mf1H int.ercsant.eH. En HU Histema de 
representación el color no tiene matiz al~uno. Hino quo Hon 
plasta>< que recubren uniformemente \a,.; Huperficies. 
Debemos tener cuiclaclo al o;ugorir una lectura de laH misma;;. 
ya que su sistema ele plano,.; .eH distinto .. JJudienclo ocaHionar 
falsas interpretaciones. 

En la mayoriu ele \ns pinturaH no HC encul?ntran 
representaciones ele JlCrsonaH, animalnH u objetos ele frente, 
en general se prefieren loi; perfile,,;, en donde frecuentemente 
se utiliza la mitad ele la represc~nlaci(Jn del objeto visto ele 
frente. En n1uchas occ.udoncs loH pcrKonajeH u objetoH que 
están de perfil tienen detalles vi81.08 de frente. 

:r- \'éas;c RAWSON. Philip: Diseño, Ed. S ... TCa; Madrid; 19'JO, p&g. 13-1. 
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Lo más antiguo de la pintura mural mesoamericana Jo 
encontramos en Teotihuacan, es la época de mayor auge en 
Ja pintura mural de Mesoamórica. Prácticamente todos los 
edificios fueron pintados con una decoración que pudiera ir 
desde lo muy sencillo hasta lo muy complejo. La pintura 
mural t.ambión tenla glifos, los c·iales no han sido descifrados 
y muy probahlemente no lo serán pront.o ya que )as lecturas 
son complicadas cuando no se tienen lo8 parámotros de los 
sistemas de referencia. Estos glifos eran su escritura, y en 
ellos se oculta una grandeza cultural de incalculahle valor. 

El mural considerado como uno de los más importantes 
de la cultura teotihuacana y a la vez más completos es el 
Tlalocan por su gran cantidad de temas e información que 
proporciona. Al paralso de Tláloc se narra que iban todos 
aquellos que pereclan a causa de un rayo, ahogados o por 
cual<¡uier enfermedad que se considerara relacionada con el 
agua, el paraíso se encontraha on o) sur. Con el muerto se 
enterraba tambión una rama seca, la cual se creía reverdecía 
al llegar al paraíso. En el fresco hay representaciones de 
individuos que están siendo curados e inclusive so observan 
operaciones de posibles extracciones dentales. Hay jugadores 
de pelota, canales de riego y plantas medicinales, entre otras 
cosas. 

En el mismo mural, hay partes que lucen con viveza y 
alegría debido a la libertad con la que están pintadas las 
figurillas, las que eran representaciones de las almas que 
se encontraban en el Tlalocan, lugar de ahundancia y do 
delicias, y que se la pasaban bañándose o divirtióndoso en 
múltiples juegos. 

La composición de la pintura teotihuacana muestra la 
gran maestría de los dibujantes de la ópocu clásica 
prehispánica. La pintura del periodo clásico en Tootihuacan 
se caracteriza por una rica policromla (varios colores) o, en 
contraste, por su realización en lfnea roja que destaca sohre 
el fondo blanco de la pared, en ambos casos generalmente el 
espacio pictórico partía de un eje axial simétrico desde lo 
alto de Ja puerta de acceso al recinto haciu los lados del 
mismo. 34 

La pintura mural teotihuacana fue realizada por notables 
maestros que su1>ieron resolver los problemas de 
composición, colorido y expresión que se les presentaban. 

N MATOS; T~ k , 'i. la& dien• Ed. LaAvcabua Humma; Ban:dooa-Madrid 
~-•.A.:~ 1990 



CAPITULO 111: GufA DEL ELEMl:rn'l'o AGUA 

Y ASOCIADOS EN LA PINTURA MURAL 

IH;I, PERIODO CLÁSICO DE T1•;0TlllUACAN 

3.1 Pon QUÉ lJNA GlliA DEL ELEMENTO AGUA 

Y ASOCIADOS. 

El agua en Tcotihuacan, como en cualquior cultura 
antigua, es de suma importancia al ser el elemento que les 
permitla sobrevivir en base a la agricultura, además de la 
necesidad fhdol(>gica do la miRma. El agua debin Hf~r 
controlada de alguna manera para que cuyera en cantidades 
ncccsariaH, una sequía es tan dcsaRtroHa como una 
inundación, los puobloH antiguoH utilizaban la magia y la 
religión como supuesto medio 1><1ra conKeguir nHtn control. 
Los tcotihuacanos crcian que cumplinndo con ci(~rtoH ritos 
periódicos en atributo al dios Tláloc. l\sln convendria nn 
hacerles los favores pedidos y no tenclrian problcmaR con el 
agua. Los ritos <1ue se hacían en favor a 'rlálnc eran diversos 
e incluian la ofrnn1la dn templos y objetos en los cuales sn 
pintaba su imagen. Las rnprnscntaciones u~ntan dos finnH: 
uno era el determinar para quión era el tem1llo, lo llUü ya 
implicaba una Herie ele concluctaH hacía y nn ni miHmo; y ni 
otro era el rnantennr en la lll(:!moria d(~I pueblo cón10 eran 
los ritos, cuándo se hacian. y la historia cln loH clioHnH. EH 
dcc ir, q un los tl~ m p Jos se ofrc n da han a los el ios(~H IHl ra 
complacerlos y para mant(~nnrloH en la memoria ele la 
sociedad, con nHcultura y con pinturas murales, ast como 
otras representaciones talnH como vasijas. 

Para comtlrnndnr esta cultura y su arte es necesario 
tener bases sobrn los simbolos qun en 1\1 se están utilizando, 
sin embargo, abarcar todos los dioses quo implica ul hablar 
de una sociedad polit.eiRt.a, rnprnsent.a una investigación 
domaAiaclo nxtnnsu que tiene conHl result.;ulo un libro y no 
una guia. J\barcar H6lo una deidad y do ella las 
reprcsnntaciones básicas y/o h1s más importantl~s, pr.rmitn 
crear una publicaci(>n ele menor nxtnnsif>n y más acenHihln 
al público. con lo quu '"' logra una mayor difusi6n "" la 
informución recabada. La doiclad c1,~1 ag-ua es r<~conocicla con 
facilidad en toda Mcsoamórica, r.onocf!r las hasnH para 
identifiear loH Rimbolrn; que las culturas ele la meHeta central 
utilizaban para rcprcsnnlar al dios Tlf1loc y tocio lo que 6stn 
implicaba, pcrrnitc un rcconocirnicnto del mismo nn culturas 
de otras regiones d(~ Mesoamérica como la maya, aclarando 
que aún cuando son similares las rnprcsnntaeioncs no son 
id6nticas. Sus earaeterfsticas comunnH son: lar~as y 
rctorciclas narices, colmillos salienl.eH y untcoj(~ras rnclonclaH. 

La clcpcnclcncia del agua que t nnian las culturas 
antiguas genera la crcaei6n de"? una deiclacl cxelusivu para la 
misma, dciclnd que se encarga de todo asunto rnla<.'ionado 
con ella y con cualquier criatura que viva dentro de ella. La 

(/ 
!! 

.' I 
11 

! 1 

i 1 
\ 1 

\\ 
\ 1 
; ¡ 

\ .\ 

1 

! 
!/ 

37 

l 
1 



' .. 
¡¡{ 

38 

adoración a este dios se torna indispensable provocando que 
la imagen del mismo sea constante en casi iodos los centros 
ceremoniales. En el caso concreto de Teot.ihuacan 
encontramos imágenes de Tláloc y/o simbolos asociados a ól 
prácticamente en iodos los templos y palacios. Conocer y 
poder identificar estas representaciones permite un mayor 
acercamiento y una mayor comprensión de la cultura que se 
considera como la más importante de la meseta central en 
Mesoamérica. ahi radica la importancia de crear una 
publicación de carácter didáctico que permita a la gente que 
la consulte una mayor aproximación a la cultura 
ieotihuacana para su mejor comprensión y mayor deleite ni 
visitar la zona o al estudiar la cultura. 

3.2 QUÉ SÍMBOLOS SE VAN A INCLUIR EN LA GUÍA. 

l~n estu guia se presentan las imágenes do) agua y 
simbolos asociados que son enconiradaH en la mayoria de los 
murales. os clecir aquollas que son comunes. Cada mural 
tiune decenas du elementos que podrian sur objet.o de 
investigacionus largas y profundas para realizar la lectura 
correcta del mismo, sin embargo en una guia con fines 
didácticos dirigida a un público conformado no sólo por 
especialist.at;, sino 1>or gente visitant.u de la zona, su tiene 
que abarcar más para lograr un unt.endimiunio guneral de 
los simbolos quu representan al agua y la misma deidad que 
la proporciona, limitando entonces la profundidad del estudio 
prcHcntado en la gufa, aunque no el realizado para crearla, 
es decir quu en la guia se incluir{t la conclusión a la quu los 
uspucialist.as estudiosos del tema ha llugado a través ele la 
investigación constante de las imágenes re1>rcAcntadas en 
los murales, sin incluir como se llegó a la misma. 

Los s!mbolos que serán incluidos on la guia van desde los 
básicos, como son las gotas de agua que su equiparan a los 
chalchihuites, las anteojeras del dios Tláloc, las ondas de 
agua, el dios Tláloc y algunos de los animales que reciben, 
viven o implican agua. La elección de aquullos que formarán 
parte de la publicación i;e realizó con la ayuda dul Arqueólogo 
Román Piña Chán, quien es autor do la narración do tipo 
histórico en la que so explican brevemonte cada simbolo y 
su evolución. 

Primero se tomaron laH imágenes conocidas do los murales 
teotihuacanos para realizar calcas du los mismos on blanco 
y negro, después de identificar los elemuntos acuáticos y al 
dios Tláloc, compaginando con los originales (de donde se 
tomaron las calcas), se determinaron cuales de olios oran 
los más repetitivos y cuales los más importantes. Se 
seleccionó a aquellos que fueran los más utilizados, que en 
general son simples, y aquellos que determinaran el mural 
en donde están pintados, como es el ejemplo del dios de las 
conchas. Todos los parámetros de selección fueron 
determinados por el arqueólogo antes mencionado y él mismo 
escogió los simbolos que se iba a incluir en la guia. 



3.3 A QllIÉN VA DIRIGIDA LA GUÍA. 

La guia esta realizada para quo la gente que no 1.iene 
estudios especializados puocla acorcarse a la cultura 
teotihuacana, eR decir, que no crntn escrita ni planeada 
únicamente para los invostigndoreo; del toma, sin embargo 
el hecho de que ORtó oscrita en un lenguaje más accesible, y 
que su diseño editorial no orna ol típico de una publicación 
dirigida a loH especialistas, no los oxcluyo del público al qun 
va dirigido. La gula es un elemento didáctico que permite 
un ncorcamicnto primurio al ttHnu, ul miHmo tiempo que sirve 
ele recordatorio sobro ol elemento gráfico y su posible 
interpretación: ósto Ja haco útil tanto para ni visitante 
extranjero quo no tir~nc idea de la cultura t.cotihtu1cana, corno 
para el estudiante a nivel profesional o para ni inveHtigador 
1>rofosionistu que nocesit.a una 1>uhlica<~ión pequeña y 
práctica que le JH~rmit.a tennr C'lC'Cí!HO a las irnñgeneH y Hu 
Hignificudo rñpidumcnt(~. 

g1 público que está interesado nn saber qué es lo que esta 
viendo, dónde está y cómo so dosarrolló la cultura cuyoo; 
vestigios está viHitnnclo o estudiando tiene un nivel cultural 
presumiblemente amplio. Su dosno de conocnr más le impulo;a 
a leer y adquirir aquellaH puhlicacioneH que esf.ñn al alcance 
dn su;; posihiliclaclos poro que lo proporcionnn un 
conocimiento íiubh~. Es por eso que la guia tiene que ser 
práctica, accesible. creibln y qun permita una lectura fácil 
pura cunlquior persona incluida nn el público al que va 
dirigida. 

Concrotamnntn el público al que va dirigida es du amplia 
cultura con un dr~seo de Hcrucnntarla, de critt~rio abiorto y 
con un espíritu avonturoro que In impulsa a f~studiar las 
culturas antiguas que le anteccclicron o que formuron parte 
importante on la historia de la humanidad. No sólo se trata 
de un pl1blico nacional sino que abarca a los f!xtranjnros que 
visitan In zona nrqucol6gicu y que desean conocnr más sobre 
nuestro pafs. fncluyn deHde ost.udiantos hm.;ta profesionistUH 
que están intoresudos nn la cultura máH im1><>rtante dn 
Mesoamérica. Sus edades J>Uf~don variar, sin embargo 
podemos hablar clu goal.o a partir du los IG años, ndad "n la 
que loH intercsoH se vun definiendo al miHmo tiempo en quo 
huy un deseo enorn1c por conoc•er que hay más allá de las 
fronteras escolares. Ln claso socior~con(Jmica d~ la gnnt.n a la 
que va dirigida la publicaci(>n parte do la clusc n1r.dia hacia 
arriba, cst.o principalinontc a que la publicación si hion no 
debe ser extraordinariamente cara, la calidad que He 
pretende presentar pudiera dejarla funra dnl alcance ele 
ulgunos sectores de la sociedad, quienes tend rfan acceso a 
Ju misma en algunas bibliotecas. l~I diseño entonces Sl~ creará 
partiendo ele Ja baso quo es una puhlicnción dirigida a una 
cla8n media, culta quP t ienc- deseos de aprender más cada 
dia. Cabo aclarar que todos tenemos derecho a tenor acceso 
a las fuentes dn información y que de ning-unn manera se 
pretende excluir ele eHto n loH sectoros dn la sociedad que no 
puedan adquirir la publicación, sin embargo la calidacl de 
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impresión de la misma es de suma importancia para hacerla 
agradable y leible, al mismo tiempo que proporcione la 
información. 

3.1 CóMO PRESENTAR LA GUÍA. PUBLICACIÓN 

Y MÉ'l'ODOS ALTERNATIVOS. 

La historia do la imprenta tiene sus origenes en el año 
868 cuando Wang Chih, un chino, imprimió grabados do 
madera con letras moldeadas <ln su conjunto en la parte 
superior del mismo. En el siglo XI, ol herrero chino Pi Sheng 
utilizó ontre 1041 y 104!) IÍis caracteres de cada !otra por 
He1iarado oún ompleando madera para su roalizaci6n. Lhang
S h i compuso la primera onciclopodia. En l~uropa se 
encuentran barajas impresas por bloques o moldes en 1377, 
después se valieron de la técnica del grabado artistico para 
moldear cada letra por separado y juntarlas posteriormente. 
El primor libro lo compuso el holandés Laurons Costur con 
letras m(lv i lo" de m adora. Pero ,J. G u ten burg hacia 1440 l'ue 
quien concibi(l y construy(l la imprenta, es decir confucci(ln 
<le matricos, fundición de caract.eros, composición <le los 
tcxtoH o impreHi(ln."5 A partir de entonces la dil'usi(ln de la 
cultura comenzó a crecer; aún cuando hicieron falta siglos 
para que los libros se popularizaran y la mayoria de la gente 
tuviera acceso a ello8, fue el comienzo de lo que hoy so 
traduce en altas tecnologias en tnlucomunicacioneH. La 
difusión de la cultura ha consentido el progreso de la misma 
permitiéndonos comunicarnos on segundos con cualquier 
parto del mundo, sin ombargo aún hoy con el int.ernct. la 
computadora, el fax, el telégrafo y cualquior otro medio, la 
cscrit.ura ns la base 11ara casi todos los 1nüdios de 
comunicación. ffilHliantc ella nos informamos, estudiamos y 
conservamos en nuustra memoria las h istorius de las 
civilizaciones y las nuestras, sin la palabras oscrila (aún 
piclográficamcnto) Hornos scruH sin hiHt.oria. 

La guta se prcHent.ará en forma escrita a manera de una 
publicación tradicional, os decir Hcrú impresa en papel y 
oncuadcrnada. De esta manera aseguramos que Hna accesible 
a un ~ran número de personas, al mismo tiempo que 
garantizamos lo práctico y maloablo de la misma. Sin 
embargo también puede ser presentada en audio cassette, 
un venta o renta, mientraR so visita la zona; en una página 
web que permita la difusión y el conocimiento de la cultura 
tcotihuacana a través del int.ernet, en esta página tenemos 
la opción de incluir movimiento en las imágoneH, al mismo 
tiempo que nos da la ventaja do utilizar los links (uniones 
entre páginas web) para que el público que con.ntltc la guia 
accece a otras páginas de nuestro pais haciendo p romoci6n 
al mismo, además de poder realizar una guia meramcnto 
gráfica que permita el conocimiento de nuestra cultura más 
fácilmente; puede presentarse también en un CD interactivo 
que ofrezca cuestionarios, crucigramas y cualquier cantidad 
de juegos que funcionan clidácticamento para quo la 
comprensión y la penetración de la informaci6n sea mayor. 

• V4*oKAR.CH; MMwJ de Artes Grjf~ TRd. R. Mt7_; F.d. Trillas; M¿xico, D.F.; 1992; págs. 421 



La manera de presentar la guia puede ser tan diven;u como 
medios de comunicación existen, sin embargo reiteramos que 
la publicación tradicional es la más accesible para todo el 
público, y por eso la guia se presentará de esta manera. 

3.5 MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN. 

Medio es aquello que esta entre dos extremos. en el cent.ro 
de algo o entre doi; cosas, aquello que puede trnrvir para 
determinado fin. Distribuir es entregar o repartir algo entre 
varias personas. J\si por medios el" distribución entiendo 
aquellos recurHoH que se utilizan para "entregar" ni 11roclucto 
a los consumidores. Los medios de distribución son los 
responsables de que la mercancia llegue y se mantenga al 
alcance de los compradores. 

En el cuso de una publicación los medios de diiüribución 
son los puestos ele venta que la venden al público. llay 
diversas variedades, desde un puesto de rcvistaH hasta una 
librcrfa especializada en ni tema. l~n el caso de la gufa 
propuesta, los medios de distribución apropiados serán los 
muscoH que tnngan como inter6H principal la historia de 
Mesoamórica. como el MNJ\11 y muscos de sitio, asi como las 
ticndas <le recuerdos que se encuentren en zonas 
arqueológicas. Sin embargo. y pucli óncloHc vender en 
cualquier tienda ele zonas arqueológicas, lo más apropiado 
CH ofrecer la guia en t icndaH de la zona que se cHta tratando, 
es decir ele 'reot ihuacan. 

La~ tiendas de los musnos son visitadas casi por todos los 
que los recorren, siendo una magnifica opción para orrccer 
una mercancia que les recordará t.oda la vida parte de la 
historia que han viHl.o dentro de las sahtH clel mismo, asi como 
le" permitirá una mejor comprensión de lo observado ah!. 
Las tiendas de sitio t.amhión son frecuentadas por los 
visitantes y ponen a su disposición infinidad de recunrdoH 
de su estancia: sin embargo en ambos casos no Hiempro son 
visitados antes de iniciar el recorrido por la zona, de manera 
tal quc CH recomendable poner r(>t.ulos que anuncien Ju guta 
para que se adquiera previo a la cxploraci6n de la ?.ona para 
que se cumplan con todos los propóHitos de la guia, que, 
aunque antes mencionados, se resumen en pocler ofrecer una 
mejor comprensión de la cultura teotihuacana, considerada 
la más importante del JH!riodo clásico en Mesoam{~rica. El 
hecho de que la guia se venda en todas las zonas 
arqueológicas del Altiplano Central y en los museos talos 
como el MNJ\11, CH porque entendiendo 6,;ta cultura Ke 
pueden reconocor algunas de lai; influcineias que hubo de 
Teotihuacan en otras zonas y alguno"' de los olemcntos 
gráficos que en otras culturas se presentan. siendo este un 
ejemplo del intercambio cultural que exiHtió en Mesoamórica. 

En conclusión. los medios de dist rihueión serán las tiendas 
de muscos, las de los muHcos ele sitio y las tiendas de sitio, 
principalmont.c en Teot ihuacan, por ser la cultura que se 
analiza, pero no exelusivnmentc. 
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3.6 LA GUÍA. 

TEXTO DE LA GUIA: 

El t.exto de la guia fue redactado por el Arqueólogo Román 
Piña Chán para garantizar su confiabilidad en cuanto a 
conocimiento ele historia y de la zona arqunológica. Aún 
cuando un diseñador gráfico es capaz de analizar 
Iconográficamente los símbolos que He encuentran nn los 
murales, no deja de ser necesaria la intervención de un 
especialista en el tema, sin embargo en este caso, Homán 
Piña Chán ha dedicado varios años de su vida al estudio de 
los simbolos gráficos prnhispánicos en diferentes culturas, 
asi pues las conclusionns que él obtiene de loB significadoB 
de los nlementos gráficoB presentados en la guia son el 
resultado de años de experiencia y trabajo con laH culturas 
meHoamericanas, proporcionando datos mucho más acortados 
que los quo pudiera obtener un diseñador gráfico que trabaja 
por su parte, puos aún cuando puede Her quo lleguen a la 
misma conclusión, ni disoñador tiene que os¡lncializarse de 
alguna manora on la cultura que va a analizar para podor 
proporcionar un dictamen confiable. Puesto quo on éste caso 
contamos con el análhiis de un profesional reconocido en la 
materia, con gran experiencia en el análisis iconográfico, se 
hace dispensable la intorvonción clol diseñador on la 
rndacción del guión para la guia. 

INTRODUCCIQN DE' {,A GUÍA: 

'l'ootihuacan os considorada la zona cultural más 
importante del Altiplano Central do Mesoamérica. En el 
periodo clásico (150 a.C. a 750 d.C.) se dio su máximo 
esplendor, su influoncia cruzó fronteras y tenia contacto con 
todas las culturas ocuménicas del momento. 

Tootihuacan comenzó como una poqueña aldea do 
cazadores recolectoros que pronto se volvieron sodentarios, 
era una zona lacustro que los pormitia vivir con tranquilidad 
y realizar divorsas actividades como la siembra y el comercio. 
De hocho fuo monopolio de ellos la obsidiana y otros artículos 
como la cerámica naranja aún cuando no la producían. Su 
oconomia era bastanto próspera y asi se cree que llegó a 
tenor hasta 100 mil habitantos, cifra exorbitanto para las 
condiciones de vida de la ópoca. 

Al ser una zona lacustre y tener una roligión politoista 
(adoraban a varios dioses), y ni depender del agua para 
sobrevivir por la agricultura principalmente, la cultura 
teotihuacana, al igual quo en todo Mosoamérica, desarrolló 
un culto ferviente al dios del agua conocido en ol Altiplano 
Central como Tláloc. A esta deidad la representaban 
continuamente en un acto adoratorio y de invocación para 
obtener favores de la misma, al igual que para registrar los 
ritos que habla que hacer o los favores recibidos. 

Una breve guia que presenta los simbolos principales 
42 sobre el agua y asociados en la pintura mural del periodo 



clásico de Tcotihuacan permite al lector reconocerlos 
rápidamente al mismo tiempo que comprender y analizar los 
murales de manera más acertada para así conocer la cultura 
teotihuacana mucho mejor. Ese es el objetivo principal de 
esta publicación: que el lector pueda conocer más acerca de 
la cultura teotihuacana y que tenga en sus manos una 
herramienta de fácil consulta que le permita recordar y 
reconocer aquellos símbolos que necesit.e al realizar ot.ra 
actividad, como el diseño o la investigación. 

LOS SIGNOS: 

El texto que se encuentra a lado de cada slmbolo y que es 
el mismo que esta incluido en la gula es t.ext.o original del 
arqueólogo Román Piña Chán. Los dibujos que están 
incluidos en la gula son resultado de las calcas realizadas 
sin tener ninguna modificación con respecto al dibujo 
original t.eotihuacano. 

Los teotihuacanos tenlan una gran cantidad de 
slmbolos o signos para expresar gráficamente su lenguaje 
oral; ele manera que aqul •mlamente tomaremos algunos de 
ellos relacionados con el tema del agua, a efecto de mostrar 
el procedimiento seguido: 

1.-La gota de agua. 
En su forma más sencilla es como una pequeña vejiga 
con agua que desciende; pero puede tener una especiu 
de arco que deja un uspacio vaclo u ocupado por un 
circulo. También puede llevar una como agarradera 
que se vuelve ul ojo del dios (Fig. A la-h) 
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2. ·Los ojos del dios. 
Desde el tiempo de los olmecas (anteriores a 
Teotihuacan), existla un dios del agua, cuyas lágrimas 
eran la lluvia que cala sobre In tierra, o sen que era 
"el dios que llora el agua sobre In tierra"; y por ello la 
"gota de agua" lleva adherida el "ojo del dios". Este 
puede tener la ceja lisa o emplumada (Fig. A 2 a-e) 

3.-La lluvia 
Las gotas de agua con arco se fusionan para indicar 
el descenso de la lluvia, y ellas se ncom¡1nñan de 
semillas, indicando que la lluvia hará fructificar la 
siembra. (Fig. A3 a·c) 



4.-Chalchihuites 
Son círculos concóntricos que simbolizan a las cuentas 
de jade; las que por su color verde se asocian al 
concepto de. gotas de agua preciosa. (Fig. A 3 d) 

5.-Agua de los manantiales 
El signo se compone de un arco o caverna del cual sale 
un chorro de agua con dos, tres o más lóbulos. Esta 
agua terrestre es producto celeste que el dios regala. 
(Fig. A 4 a-e) 
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6.-Las corrientes de agua 
Como este signo se presta para enmarcar las escenas 
relacionadas con el agua, pueden formar cadenas de 
llneas paralelas ondulantes y paralelas sencillas; 
franjas de (S) eses continuas; franjas de volutas, 
ganchos y grecas. Las franjas pueden ser horizontales 
o inclinadas, y todas significan "corriente de agua en 
movimiento" (Fig. A 5 a-f) 

·,._,-..... -·--''-· _ ......... __ ....... 
, ___ ......... __ ............ ___ . .........__ __ ,..... 

cJ CJ cJCJ ci CJ ci 
c.:r--c.JC.Tc:r c:J ci t:..I ¿¡ 

Algunas corrientes llevan los ojos del dios, y otras 
tienen picos o dientes (indicando que son aguas que 
muerden) que pueden significar "aguas frias" (Fig. A 
5 g-i) 



7.-La serpiente de plumas 
Las franjas de sorJ>ientes enmarcan también escenas y 
se distinguen por sus signos asociados. La sorpionto <lo 
plum ns (quotznllicón tl) proyecta do su boca la lengua con 
un "chorro de agua"; también puede lanzar corrientes do 
04 agua en movimiento" y corricnt.r.R "con los ojos del dioH"; 
y en ocaHioncs u ello HC ugrc?gun "gotas de agua'' con loH 
ojos del dioH. EHtn combinación significaría que "el dioH 
del agua sr. manifiesta en In nube dE-? lluvin quo es la 
serpiente de plumnH". (Fig. B 1 a-e) 

8.-Las estrellus 
Las estrellas marinas tionen cinco punt.us y un circulo 
central que indicuria procioso, divino. El signo paroco 
inspirado en ejemplaros do la costa dol Golfo, y ¡1Uodon 
ser celestes o torrostros (marinas), ya que el agua quo 
cae del ciclo alimenta al mar. (Fig. 13 2 a-e) 
El signo do la "media ost.rolla" se rolaciona con Venus 
y por lo gonoral tiene cinco JJunt.as y una oHpocio do 
ojo. Cuando las puntas están hacia abajo es Vonus quo 
descienclo, y cunnclo están hacia arriba <~s Vr.nuH que 
asciendo. (Fig. B 2 cl-1) 
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9.-Las nubes 
Generalmente las nubes so representan como un cerro 
con cinco lóbulos ascendentes y pueden ser una sola o 
varias combinadas. Unas llevan en su interior una 

¡ estrella marina y dientes (nube fria); otras llevan una 
¡. gota de agua con el ojo del dios y dientes o picos; y 

otras llevan una estrella de mar y una gota de uguu 
con el ojo del dios. Se trata de nubes dónde se forma 

\ 
l 

·J! el agua que caerá a la t.ierra (Fig. C l b-cl) 
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Hay nubes Hemicirculares c¡uo envuelven al dios do la 
lluvia, laH cuales tienen corrientes do agua en 
movimiento y OHtrellaH de mar. (l'ig. C l a) 



10. -Las conchas 
Los teotihuacanos re¡>resentaban fundamentalmente 
a varias especies de conchas marinas, bivalvas, como 
las madreperlas y conchas rojizas con varios surcos. 
La concha nácar (Pteria sterna) que produce perlas y 
la concha perla (Pinctada mazat.lánica), entre otras. 
(Fig. C 2 a-g) 

11.-Los caracoles 
De entre los moluscos gasterópodos marinos, los 
teotihuacanoi; representaron principalmente u los 
Strombos, Olivellas y caracoles con la concha brillante 
moteada. Los strombos eran arreglados como 
trom¡>etas con o sin embocadura, y de ellos salia la 
palabra del dios del agua y de la crtlación (voluta de 
la palabra y gotas dtl agua). A. travós de ellos se 
expresaba tll dios. (Fig. C 3 a-b) 
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12. -El dios de la lluvia 
Las ideas de un "dios que lloraba el agua sobre la 
tierra"' fueron tomadas por los teotihuacanos para 
crear al "dios de la lluvia" que según los mexicas se 
llamaba Tláloc. y óste generalmente llevaba en la cara 
anteojeras circulares, bigotera y colmillos salientes, 
como si se tratara de una máscara. Este dios benóíico 
ha sido llamado 'l'láloc /\, y era el que mandaba la 
lluvia para que hubiera vegetación y vida en la tierra. 
En la figura D-a, vemos al dio"' con un tocado 
compuesto de una banda de plumas preciosas; otra 
franja con tres rectángulos que se denomina 
"quincunce o quinterno" y significan los rumbos del 
cosmoH y el centro; dos corrientes de agua que llevan 
los ojos del dioi;; mientras que en su cara lleva esa 
especie de máscara con anteojeras, bigotera y colm illm; 
salientei;, ademftH d(~ llevar orejeras y elementos 
vegetales que Aalen de su boca. A su vez el dios 
sostiene en cada mano a un 'l'laloque, sus ayudantes 
encargac.los de producir la lluvia. Estos tienen la 
misma cara del dios y en sus tocados llevan el agua y 
las conchas marinas. 

En la figura D-b, se puede observar al dios envuelto 
en una nube de agua con una corriente de estrellas 
marinas, el cual lleva su máHcara con anteojeras, 
bigotera y colmillos salientes; orejeras, tocado a 
manera de un gorro con diadema de jades y remate de 
plumas. De suH manos salen las corrienteH de agua con 
semillas que dona a la tierra, y de su boca sale la 
voluta de la palabra, Florida, cant.o, oración, et.e. con 
banda>1 de quincunC()S, o sea que el canto dul dioH (la 
lluvia) llega a todos 10>1 rumbos de la tierra. 



En la figuro E, podemos observar al dios quo prosicle 
la escena de entrada al Tlalocan o Paralso ele Tláloc, 
el cual era concebido como un lugar de descanso para 
los que morlan ahogados, hidrópicos, gotrnms, etc., 
relacionados con el agua. J\111 habla abundancia <le 
todo y era un lugar placentero. 

La deidad lleva un Huntuoso tocado con la cabeza ele 
un quetzal y manojo" ele plumas verdes; HU cara eHta 
cubierta por una máHcara con oj<>H romboidaleH, 
bigotera y colmillos salientes, y de su boca Halen 
corrientes de a~ua que caen a la tierra. Tambión lleva 
una faldilla decorada con elementos vcgotalcH, y al 
frente de ella .;e ve una composición con bandaH ele 
estrellas de mar. chalchihuitos. somillm<. flores y 
gotas de a~ua: dividiendo la parto inferior en do~ 
corricntr.H ele agua marinn con r.Ht.rPllas, ennchaH y 
otros elemcntoH dt~l mnr. 
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13. -El dios de las conchas 
En Jos murales de Teotihuacan aparece un dios 
relacionado con las conchas de mar. del cual no 
sabemos su nombre. r~n la figura F-a, vemos al dios 
saliendo de una gran concha-perla (la cual simboliza 
nacimiento), y lleva en Ja cabeza una venda como 
espuma; porta orejeras; tiene los brazos cruzados; de 
una de sus manos cae una nube de espuma y sobre el 
brazo cuelga un paño, entre cuyos extremos esta una 
concha con embocadura (instrumento musical). De su 

~' boca salen volutas floridas con conchas marinas; todo 
indicaría que la "música o canto de las conchas 

ll: transformadas en instrumento musical l!s un rl!galo 
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dül dios". 

En la figura F-b, se pueden apreciar los mismo 
elementos que caracterizan al dios; sólo que aqui está 
de frente y se ven bien los brazos cruzados, el paño, 
la concha con embocadura y la espuma del mar. Las 
conchas aparecen abajo. 



14.-Fragmentos de muritles. 
La identificación de los signos o slmbolos ele los 
murales permite el desciframiento de los murales 
teotihuacanos, y así revisaremos algunos, cuyos 
elementos se relacionan con el agua. 
En la figura G-a. vemoH dos corrientes ele agua que se 
entrelazan como seri>ientcs, llevando esponjaH, y en 
los espacios que dejan interiormente hay conchas y 
caracolcs marinos. 

En la figura Gªl>, se ven laH conchas entre laH 
corrientes del agua dnl 1nar. 

Por su parte, en la figura G-c, He observan dobles 
corrientes ele agua entrelazaclus que llevan conchus 
marinas y otro signo desconocido; a lu vez que en sus 
intersecciones hay eHpecies cln atadoH do leña o 
braseros, ele los cuales salen borbollones ele agua y 
flamas que se refieren a munantiales de agua caliente 
en el mar. 
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Y en la figura G-d, vemoH a los ojos del dios de la lluvia 
tras de las ant.eojeraH, con un tocado de varios lóbulos 
o chorro ele agua ele loR manantiales. 

La figura 1-1-a, muestra un fragmnnto dnl Tlalocan, nn 
el cual se ve un manantial del qun Hale una corriente 
de agua que permite el regadío. Ij;n una ancha franja 
sn pueden ver angosta8 banclas hori:t.ontalcs y 
verticales, como cuatrapcadas. En fornta ultf~rna una 
banda CH verde y otra azul. de manera qun las primuras 
son tierras de cultivo y las HCgundaH son agua. Se trata 
puns de un sistema de cultivo 11or meelio ele chinampns, 
y por ello se ve una especie de chilacayotn y en la orilla 
plantas con flores y nopal. 

Por RU parte, en la fi~ura ll~h. HU nbsurva una 
corriente do agua en movimiento: ondui-; ch'! agua en 
sentido vertical; y un tl>mplo rnmat.ado en un caballete 
de palmas. Se trata de la repretrnntación ele una capilla 
al dios del agua en terrcrnm; aleelnñoH a un depósito 
lacustre. 



En la figura 1 1>odemos ver las corrientes dentadas que 
indican aguas profundas y frias, en la,; que ,;e cleslizan 
las conchas con su huésped, que lanza aire y agua por 
su boca. 

La figura rl-a, muestra en la parto inferior a una nubn 
o depósito lacustre al cual concurren clos hileras ele 
conchas marinaH que He continúan hacia la izquinrda 
y hacia la derecha, todo el1o nn un ffi(~dio aeuf1tic-o de 
onda~. f;;n la parte~ Hllpcrior hay una ringleru clo 
hunllaH do pies hurnanos (que signiíican earninar) y 
ésta,.; bajan hasta el interior elcd clep6sito laeui,;trn. (•;) 
significado poclria sc~r "que para encontrar lns eonchas 
prociosas hay que ponc~t rar o ir haHta las 
profunclidadeH cloncle tiennn su morada". 

''\ 
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Y en la figura J-b, se observa una escena enmarcada 
por una corriente ele agua; y la parte central muestra 
a las olas del mar con conchas, dentro ele las cuales 
un nadador bucea en busca de conchas que guarda en 
una boh1a-red colgada del cuello. 

Un último ejemplo sn da nn la figura K, 
correspondiente al Templo ele la Agricultura. l'~n ni 
mural sn ven dos templo>< a la orilla clnl agua con 
corrientes que llnvan snmillas en suspenidón. Los 
t.omplos en la nochn, est.nn cobijados por ni dios Tláloc 
que desde su casa nn ni cinlo manda ni agua con 
semillas que fructificarán en la tierra; y nntre dichos 
t.nmplos, varias 1>erHonas est.án preparando las 
ofrendas que llnvarán al dios durante el lila, como 
aves, bolas do copa!, panoli ele maiz, etc . 

.,,._ .. _,,_ .... ____ _ 



3. 7 EL FORMATO DE LA GUÍA 

El formato de la gula es cuadrado y mido 20 x 20 
centímetros, Escogf un cuadro ya quo es la forma más establo 
que existe, asf proporciona una sensación ele cstabiliclacl y 
equilibrio que psicológicamont.o induce al lector a sentir a 
la publicación, además de novedosa (pues se sale del formato 
común) fiablo ante la est.ahiliclacl ele su ¡>resentación gráfica. 
Por otra parte el tamaño de 20 x 20 ccntimet.ros permito una 
maleabilidad uducuada. 'Todo nst.o In da un carácter práctico 
y novedoso a la publicaci6n. al mismo tiempo estable y 
portablc f{1cilmcnte. 

Al sor una publicación ele tipo didáctico principalmente, 
su consulta se Hupone conHtant.n ya Hea al vi~itar la zona 
arqueológica o al leerla funra clu olla, su formato debo Hf~r 
agradable, al mismo tiempo que proporcionar novedad y 
OAtabilidnd. lo que se logra con el cuadrado al Her una figura 
que en el ámbito de lus publicacionoH es poco utilizado IH~ro 
nuncu pierde sus earaeteriHticHs como fig-ura gnom6trica 
equilibrada que es. Por otro lacio el cuadrado do 20 x 20 
centímctroH no UH un formnt.o que HP. considere estorhnHn, ul 
contrario, ns rnuy práctico al snr cat-:ii del aneho de una hoja 
carta, formato al que estamos acoHt.umbrados, put~H podemos 
colocarlo junto eon cuaclcrnoH, libros o cualquier t.i1>0 de 
publicación Hin qu'~ se pinrela ni sobreHal~a sino qun sn 
adecua. 

Por otro lado loH cóclicnH rncHoamnricanos. si bien no eran 
cuadrados pnrfcctO!-i, muehoH tcncHan a serlo, siendo pues un 
formato acorde a la cultura do la cual la guia nsta haciendo 
1ncnción, queda mucho máH acorcln y rnfrcnda la presencia 
de OHtas culturas en la publicación. 

B.8 I~L COLOR 

La guia llcvar{1 una 11lcca clc ondas de agua ele color azul 
verde yn que el agua es HU tema principal y las formas ele 
ondas rc11rnscnt.an t~n la cultura t.t~ot ihuacana las l"Orrient.PH 
de la misn1a formando cenefas. Lu plnca osturá del Indo 
clcrccho ele las pá~inas a manf~ra ele margen que pcrrnitc un 
descanso visual al mismo tiempo que enmarca la información, 
la cual estará limitada por el lado contrario por el ¡:ull<•r 
(margen) interno. 

l~I papel Hnrá ele color an?na para ambientar la publicación 
de manora que de la irnpreHión ti(~ ant i~üeclad, al mismo 
tiempo que es mucho menos agreHivo para la retina que ,~1 

papel blanco, sobre t.odo si tomamos en cunnta que puede 
ser conHultacla bajo el sol. La combinación del papcd con la 
pleca rcHulta agradable, no es dn gran eontrai-;t.o, lo que lo 
da un carticter pasivo a la guia y no reta al lector a 
comprender td si~nificado tlo ninguna de las dos eosaH. 

Los titulos llevarán un c:nlor distintivo para que el lnctor 
sepa r{1pidurncnlc ele que figura Hü esta hablando y corno eH 
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la publicación. Los colores utilizados en los tltu\os serán 
granate y púrpura pues su combinación resulta perfecta con 
el tono del papel y el azul agua que llevará la pleca en carla 
hoja, una vez más armonizando la guia. al mismo tivmpo que 
Hon de carácter elegante que reafirman la personalidad de 
la guia en cuanto a la formalidad de la misma. Tambión se 
utilizarán eHtoH colores por su procedencia natural, que si 
bien en las actuales impresiones no lo es, son tonos que 
pueden Her cxtraidos de pigmentos totalmente naturales y 
que han estado presentes en las culturas antiguas no sólo 
de Mesoamórica sino del total del globo terráqueo. Los 
utilizados por los mesoamericanos son todos naturales como 
antes se mencionó en el apartado 2.4 de la presente tesis . 

3.9 LA TIPOGRAFÍA 

La tipografia Herá una Ccntury Schoolbook sogún fuentes 
de computadora Corcl Draw <i, 36 a espacio y medio de 
intorlinea y espacio extendido entre caracteres, para 
permitir una mejor lectura sin que haya confusión de ronglón 
en renglón ni entre los tipos de una misma palabra, osto 
debido a que los usuarios de la guia son de <livcrsas odades, 
facilitando la lectura a niños y ancianos. 

Ei:d.a familia CH de car{tct.cr Herio pero a la vez amable, 
cuenta con gran número ele usuario8 pues no produce 
problemas on la lectura. Su origen proviene de estudios 
tipográficos para que los niños pudieran apronder más 
fácilmonto a Icor, do tal manera que os una familia que so 
croo para no tener problomas en lectura ni en la distinción 
de tipos. La tipografia Cent.ury Schoolbook (que es la misma 
utilizada on la presento) os común a la mayorla do los 
\octorm;, t.iene remembranza con la utilizada en los libros 
de textos, lo que psicológicamonte en el loctor reafirma el 
sontido de publicación didacta de la guia. Por otro lado es 
fácil de leer y de entenc\or y no complica la interpretación 
de la palabra escrita en el texto que se eHta leyendo. 

El punt.uaje sorá do 12, o\ cual es un buen tamaño para 
que no existan problemas de lectura ni do impresión. Este 
puntuaje es el que usualmente se usa, asi el ojo del lector 
esta acostumbrado a leerlo y no le causará problemas de 
cansancio visual o desintcróH al ser demasiado grande ni 
punto y divagar la lectura, o al tener que fijar mucho la vista 
para alcanzar a distinguir cada palabra. 

El puntuaje de la tipografia es importante al ser 
determinante del carácter del texto que se esta leyendo, asi 
los titulos y encabezados, por ejemplo, llevan otro puntuajc 
generalmente mayor, para llamar la atención hacia los 
párrafos que presiden por su aparición extraordinaria dentro 
de una página. Hay otras formas de hacerlo o de asegurar 
que la lectura se dirija hacia el punto que el diseñador 
gráfico quiere como son la utilización de colores en algunas 



ESTA TESIS NO DEBE 
frases o la rotación, ang5NJ!n Rfnfc~os ~t~)Y9ii~~~ en las 
misn1as como Jo Hon aquellos qun dan tridirnensionalidad a 
la tipografla. 

En la publicación que Hr. eHtñ creando en esta tosiH, 
He utilizará el rocur•rn ele) color para hacer ele los oncabeznclos 
punto de int.orós visual do los lectorns, tal como ya Sil llxplicó 
nn el apartado :3.8 antoriormcntn. ·ran1bión serán dn un 
puntuaju m{1s alto, 18 puntos, para llamar la atención del 
lector y scg-uir manteniendo armonia con el resto ele los 
nlllmllnt.os cllll diseño oelitorial al no sor elomasiado grandes, 
ya que ocasionaria un rompimiento visual con ni resto dol 
diseño editorial. y de menor puntuaje no tienen rd mismo 
impacto visual pues no resultan demasiado de laH otras 
palabras o frases. LoH oncabozaclos con los quo se introduce 
a cada figura serán resaltados Holamontc con color. es dncir 
quo pormanocon'in dol mismo puntuajo (12pts.) quo el rosto 
del tllxto, oHt.u con el fin cloque llamen la atención dlll lector 
pero no compitan con la imagen que habrá un cada página. 

8.10 LA HETÍCIJLA. 

Las rnt.lculaR que sn utilizarán nn la guiu son dos ya que 
hay texto sin imagen, a8i tendremos c¡uu la usada en la purte 
sin tllxto cubrll una porción dll dos tercios ele la página 
imprimible que OH ele 18 x 18 contimotroH, lo qun nquivalo a 
unos márgenes dn 2 cms. cada uno. l~sto es para dar airo a 
la publicación por uno lado y por el otro para rnfrendar la 
utilización clnl cuadrado como baso principal para ni disnño 
nclitorial dn la presente guia. Dos tercios de la página ele la 
ºmancha de t.oxto" 37 equivale a decir que utilizaremos dos 
columnas de trnH, lo qun se ejemplifica y vuriíica 
Huperponinndo la recl a cualquiera de CHtas pá~inaR. EHtc 
formato rnsulta atractivo visualmente y proporciona una 
visualización del texto correcta al llamar la atonción por cl 
agolpamiento del miHmo en unu parte de la página, al misn10 
tiempo quo permite tener una mayor firoa dn blancos qun 
dan un descanso visual al lector y qun intro<lucr~n a la 
utilización de ese espacio para laH imágenes, mismaH que 
serán colocadas según la Hegunda red o reticula. 

La segunda red se basa principalmente en la divisif>n 
en dos columnas de la "mancha de texto", mismas que 
tendrán una separación untrc Hi de 4.5mm, lo mismo qun las 
de la primera rcticula. Ei-:;ta separación proporciona un 
equilibrio adecuado entre ambas JHJrteH viHualmento, al 
mismo t.inmpo quo da una lnctura dn fi\cil comprensión al no 
mezclar luH columnas visualrnent'L En una columnu, la d,~ 
la izquierda, se colocarán las imágenes, quienes por si Holas 
llaman la at.nnción riel lector y íijan HU vista, lo qun He 
contrarresta con la utilización do una ploca en ni 1Jxt.rcmo 
dereeho de la "maneha de texto· .. a manera lle onda de agua y 
ttll eolo1· azul vnrcle. En la columna derecha ira "' texto 
alusivo a la imagen de cada página; la utilización de la plnca 

!tT AsíUarnan.'fJWS a 11 zona de la pi~ que esta d~-slinadaa n.-cihir ya sca lc . ...:lo o inug.i:u. ~~decir el án:a de 18 x. 18 cms.. 
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es para que la vista del lector, clespuós ele caer en la imagen, 
se dirija al texto y lo lea seducido por el encabezado que irá 
en color guinda justificado a la derecha para que visualmente 
quede cerca de la pleca y el lector siga una linea fácil hacia 

; el texto. La utilización del color y el puntuaje ele Jos 
\ · encabezados se explica en las secciones 3.8 y 3.9 de la 

presente tesi1;. Con eHta red se da la misma importancia a la 
imagen que al t.exto, aunque se utilicen recursos para que 
la gente lea el texto después <lll ver la imagen, esto 
basándonos en la tondencia a vor las imágenes más fijamente 
y con mayor facilidad que realizar la lectura de un texto, 
concluyondo on un equilibrio ju8tO para ambas partes que 
armonizan la publicación y refrondan la imagon de la misma 
on un equilibrio brindado por su formal.o on todo sentido. 
Las páginas do\ lado izquiordo serán un ospojo de las páginas 
nonos, siguiendo la8 mismas ostratogias do loctura. 

Ir 
..,uhu>l<&ll .. eo"' ' n<lolllion•~..i. ~\ f'::::-... ~ •UJu1.....,<>.:.n ,\ 
'-""'UOl•C ):~~::::. :~ 
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CONCLUSIONES 

Según la gula elaborada, en el pensamiento do los 
antiguos teotihuacanos "ol agua" ora ol liquido precioso quo 
permitía In vida sobro la tierra. Era ol regalo do un viejo 
dios olmeca cuya función consist.la on "llorar ol agua sobro 
la tierra", por lo quo fuo ant.ocesor do) dios 'l'láloc, y sus 
lágrimas (la lluvia) calan on formas de "gotas'", tan 
aprociadas como ol vcrdo jadu y laH turquesas. 

El agua que cae dr.I ciclo a la tiorra contrihufa a la 
formación do corriont.os como los rios y arroyos, lo miHmo 
que depósitos acufit,icos como lagos, Iugunas, manant.ialos y 
mares. 

En el cielo las nubes de lluvia. quo arrastran ostrollas 
murinas sin vida, son sucudidas por HI viento para quo caiga 
el agua en ol mar y las ostrollas cobron vida, y las gotas do 
lluvia, con o sin ol ojo del dios, sn vuolvon corrientt"!s do agua 
quo puodon salir do las bocas do sorpient.os con plumas 
(quctzaIJi~coatl), las cualuH su asocinn tanto con ni ciolo (ya 
que simboliza u la nube do lluvia qut~ so closplaza por la 
bóveda colosto); y también so rnlacionan con la tierra, ns 
decir, los rfos, lagunas, ol mar, los manantiales. 

Algo Hcmnjant(~ ocurre con las corrit~ntes de agua de 
la tierra, entre nlJaH del mar donde aparecen a cliHtintaH 
profundidadr.s las concha¡..; y caracoltH-l marinos. 

'rodo r.Hto ora posible gracias a las boncladnH del dios 
do la lluvia c¡uo ubicado on ol cinlo He onvolvia en una nub1> 
de agua <1un Hü dospla~aba por todos los puntos cardinales, 
lanzando las corrientes de ngua con Hornillas. EHtr. dios era 
ul mismo t.inmpo süñor de la vegntaci6n por '~nviar las 
semillas en lus corrinnt.cs de agua. 

EHtas corrientes eran de agua (~n n1ovimit-~nto y HO 
expresaban por franjas con grecas, volutas, gunchos, etc., 
ligados entre si; o también en forma de ffnlHIH ondulant(Hi o 
dentadas en sentido hori4'4ontal, vr.rt.ical o inclinadas, 
simulando olas y a veces profundidad. 

81 agua <1ue parecía formarsn en laH mont.añaH, descnn<lia 
del Cerro Gordo hacia ol valle, por algunas cañadas y cauces 
naturales que iban del norte al noroeHU~. formando una zonu 
dn manantiales donde so inició ol poblamiento du 
Teotihuacan; y con ni tiompo, al crecnr la cuidad hacia ol 
esto, ol agua fue canalizada para adaptarla a la agricultura. 

En ol mural conocido como ol Tlalocan o Parai8o dn Tláloc, 
se puede ver que los tcotihuacanoH desarrollaron (~l HiHtoma 
de chinampas l~n la a~ricultura, y 6Htns eran franjaR el(~ tiorrn 
construidas junto a eanalc8 do u gua qun part fan do loH 
manantiales. 

Lns gotas podfun sor vnrclns, rojas o azuloH. todas ellus 
indican lí'1uido. Si son vnrclnH, azulr.s o blancas, podomos 
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considerarlo como gotas do agua. Si son rojas, negras son 
gotas do sangre. Cuando las gotas son numerosas representan 
un chorro do liquido, ya son sangro o agua. Las gotas son las 
lágrimas del dios que llora ol agua sobro Ja Tierra, por oso 
los tootihuacanos utilizan ol ojo on las gotas. Las anteojeras 
dol dios Tláloc son más t.ardlas. 

Hay agua con dientes, de distintos colores como el rosado 
o el verde. Probablemente las aguas representadas con 
diont.os son aguas profundas y frias del mar en donde viven 
los caracoles marinos y conchas más apreciadas por los 
t.eotih u a ca nos. 

Los clomontos que so ven caer de las manoH del dios como 
las estrelbu; do mar y los caracoles o conchas tienen diversas 
formas en bis que so ve la gran variedad de ospocios marinas 
que conoclan los t.eot.ihuacanos. 

En algunos murales so observa que los teotihuacanos 
eran afectos a usar adornos hechos de conchas muy selectas 
y para ello hablan pescadores que incursionaban en aguas 
profundas que era el hábitat de aquollaH. 

La pintura mural prehispánica de Mesoamérica nos 
muestra el muelo mágico ele estas culturas y nos enseña a 
comprenderlas mucho mejor. 

Una guia quo noH permita tenor acceso a la 
información en los murales plasmada de manera fácil y amona 
puede contribuir al estudio de los mismos para que en un 
futuro conozcamos mejor nuestro pasado. Una publicación con 
fines didácticos que cubra todos Jos niveles al sor de fácil 
lectura y aparecer tanto como recordatorio de loH slmbolos 
como un instrumento de introducción a los miHmos, que cuente 
con un diseño editorial apropiado que permita una consulta 
f{1cil y un manejo práctico do la misma puede tenor como 
resultado un mayor interés y conocimiento dol toma que se 
oFJtá tratando. 

La creación de una gula del elemento agua en una 
cultura en donde la misma tenia gran importancia nos acerca 
a ella para que la podamos disfrutar y entender más, al mismo 
tiempo que nos introduce cn un {iroa en la que publicaciones 
como esta hacen falta para que el público en general conozca 
mejor las culturas prehispánicas y pueda aprovechar de ellaH 
todo aquello que nos ofrece su magia, cultura y tradición. 

La realización de guias do éste estilo permitirán una 
difusión cultural mayor sobro lo que fue nuestro pasado y 
dosmistificará algunas de las ideas que He tienen sobro las 
culturas que nos procedieron, al mismo tiempo que las 
enalteceremos. Aunque esto suene a contradicción, el 
comprender la realidad de una cultura permite apreciarla en 
su justo valor, sin idealización ni idolos falsos que al ser 
descubiertos ocasionen una desilusión en sus seguidores, sino 
que las admiraremos por lo que en realidad llegaron a hacer 
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