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INTRODUCCION 

DEFINICiÓN DE DISEÑO 

No conocemos a dencla cierta el origen del primer hombre 

sobre la tierra , ni tampoco si llego solo o en grupo, pero 

si podemos estar casi seguros que en el momento que 

encontró a otro de su misma especie naclo la necesidad de 

transmitirle algo, es decir comunicar. Por medio de dibujos 

narraron sus experiencias de la vida cotidiana. no sabemos 

si estas pinturas fueron rea lizadas con carácter didáctico. 

para prevenir peligros o por puro placer, pero definitivamente 

quien las realizo estaba comunicando algo. 

Más tarde creció la comunidad y se diversificaron los trabajos 

para el bien de la propia comu nidad. se crearon herramientas 

de trabajo para que les ayudaran en sus labores diarias, 

al principio estas herramienlas fueron burdas pero (ueron 

perfeccionando el diseño de estos utensilios para hacerlas 

más adaptables y funcionales para las labores especificas, 

asi como fueron perfeccionando en el ramo utilitario se fue 

mejorando en el ramo estético ya Que algunos de estos 

objetos fueron creados 5010 para el delette de sus dioses. 

A los hombres que realizaban estas labores actualmente 

los denominamos artesanos porque dominaban una técnica 

y materiales. Un dia decidieron dejar de hacer cosas 

religiosas, y expresar lo que ellos sentian en sus piezas, 

entonces apareció por primera vez el arte, y con ello algunos 

artesanos parecieron estar dolados de poderes especiales , 

se convirtieron en seres fuera de este mundo y su trabajo 

no solo (ue ejecutarlo inconscientemente, sino que primero 

razonaron que era lo que querían expresar, como lo iban 

a expresar, y ejecutarto, su resu~ado se ha llamado arte 

y ellos se convirtieron en artistas. A los que no se les 

denomino artistas siguieron trabajando y perfeccionando sus 

herramientas de trabajo para hacer éste más facil y para 

agilizar la producción , y crearon algunas maquinas que les 

ayudaron al trabajo . entonces crecieron los talleres. de ah i 

se crearon pequeñas industrias y los artesanos dueños de 

estos talleres fueron teniendo poder economico creando así 

la buerguesía como clase social y la Revolución Industria l. 

Simultáneamente a este suceso se creo el invento más 

1 
Introducción. 

'" 



importante a mi manera de ver en la historia, la imprenta 

y con ello los tipos, hubo la necesidad de crear fuentes 

tipograficas que tuvieran un ca rácter funcional, que fueran 

entendibles pero que tuvieran un carácter estetíco, que 

estuvieran contruldas a base de reticulas o f6rmulas, con 

esto ya podemos hablar de los origenes del diseño, ya que 

se tenia que pensar y crear nuevos tipos, 

De este invento ya se pudo informar a la mayor parte de la 

población de lo que ocurria, se empezaron a difundir tibros, 

la gente empezó a alfabetizar, con este descubrimiento se 

empezaron a etiquetar las mercancia de los ta lleres para 

dlferencla~as de su competencia , se empezó a hacer la 

publicidad , los carteles , pero quizá aún en ese entonces se 

hacia con un poco de inconciencia de la labor de diseño que 

se estaba llevando a cabo. 

Después se fundo la Bauhaus que fue la primer escuela 

donde se impartió el diseño como tal, y se pretendia 

que los egresados de dicha escuela pudieran satisfacer 

a las colectividades estéticamente en cuanto a vivienda, 

herramientas de trabajO, utensilios del hOgar, y el diseM 

grafico para la difusi6n de mensajes. 

Entonces podemos concluir que el diseñador es un traductor 

de mensajes en imágenes el cual debe tener la capacidad 

de razonar, discemir y proponer un lenguaje grafico digerible 

para la munitud: y el diseño es la actividad en la cual se 

debe de comunicar un mensaje que la mayoria de la masa 

entienda. Y la más grande tarea de un diseñador no es hacer 

solo un diseM estetico sino tambien funcional. 

'" 
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CAPITULO 1 ANTECEDENTES HISTORícos 

Los Orígenes 

El hombre primitivo, hasta donde podemos juzgarlo, 

ulilizaba el (uego y (abricaba implemenlos de piedra que 

le permilian cortar o taladrar. Con ellos preparaba abrigos 

de pieles y labraba objelos de madera o de hueso. 

Probablemente ya hacían canastas, redes para pescar o 

atrapar pequeños anima les, y por lo lanlo tejía cuerdas. 

3500 años A.e. el hombre empieza a 
ser sedentario 

ocurre un cambio Import3nte 
en la manera de VIVir 

1 SOO • 900 "n ,,1 Va 11" d" T"huaan 
años A.e. 

-Cronología del hombre en México 

El hombre empieza a plantar y a cosechar malz. frijol. calabaza, 
chile y tll vez algunos árboles frutales; pero todavía la mayor 
parte de su dieta proviene de animales o plantas silvestres. 
En otro aspecto aparecen los metales, que Iban remplazando 
las piedras pa,a mole,. es probable que c.d. grupo humano 
vivi ..... a b",ma par! .. del año .. o sitios p .. ,manent..s. solo SE' 

dispersaban cuando la naturaleza ya no les produda lo 
suficiente para alimentarlas 

Está consolidada una economfa agrlcola y 12 1 hombre vive 
permanentemente en aldeas, cultiva el algodón, lo que por 
primera vez permite la manufactura de telas muy superiores a 
llas que podí.n obtenerse de las fibr.s de m.guey, el hombre 
amplia sus productos y aSI, hay una gran cüntldad de objetos 
de piedra tanto tallada como pulida y una cerámica bien hecha 
aunque con un numero de formas bastante limitado. también 
hay abundantes figurillas, no solo de las del tipo sólido 
pequeiHJ y bd~tclnte prirndliu. ~ino hue<.éI~ y mu(.hu ma.) 
grandes. buen número de Indicios que sugiere que un proceso 
tal vez no Idéntico, sino similar, estaba ocurriendo en varios 
liados, y que la mitad sur de México y norte de Centroamérica, 
la cultura de esa área que llamamos Mesoamérica. es decir, la 
América Media, En ella desde poco antes del año 1 000 antes 
de Crislo se inicia el paso a la civilización. 



El mundo Olmeca 

En el mundo rural se aprecian una serie de transformaciones 

fundamentales que habrán de producir el mundo urbano 

que más tarde dominará en Mesoamérica. Ocurre en varias 

zonas: oaxaca, Chiapas, la Costa Pacífica de Guatemala, 

pero sobre todo en la región costera del Golfo de México que 

hoy forma la parte sur del Estado de Veracruz y la col indante 

de Tabasco. Los Tuxtlas, cuyo promedio de allura es de unos 

500 metros, el area es plana a expensas del Golfo mismo, 

por la cultura como por la geografía, se llama el área olmeca, 

y olmeca al pueblo que durante el primer milenio antes de 

Cristo haM6 

Olmeca significa habitante del pais del hule. Se calcula que 

en esa región vivían entonces una 350 000 personas, en 

una economia cuya base era una agricultura modesta, del 

tipo llamado de roza., podian obtenerse buenas cosechas 

en las márgenes de los rios y hay que añadir caza, pesca y 

recolección. 

Hasta ahora no ha sido posible recobrarla apariencia flsica de 

los olmecas, solo se puede basarse en las representaciones 

humanas que dejaron en escultura: se trataba de gente 

de cuerpo sólido y bajo, con tendencia a la gordura, de 

cabeza redondeada con la cara moftetuada , de ojos oblicuos 

y abotagados, que indican claramente la descendencia 

mongoloide. 

Los sitios: La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes, 

corresponden al florecimiento del mundo olmeca entre 1 200 

Y 500 anos antes de Cristo, AlU ya existen edificios para 
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usos ceremoniales, La Venta es considerado el centro de la 

ciudad, por lo Incipiente Que fue marco la forma Que tomarlan 

las grandes ciudades del Altiplano Mexicano. 

La arquitectura olmeca es bastante modesta, sus edificios 

están hechos de barro, construyeron pirámides de formas 

indefinidas. con todo esto por 

primera vez podemos pensar en Que et hombre se está 

etevando de una cultura rural a tos principios de una vida 

urbana. 

En cuanto a la escultura olmcca llegó rapidamcntc a una 

perfección técnica y artística, es curioso Que habitantes de 

un área carente de piedra se hayan inmortatizado precisa

mente por los grandes monolitos de piedra. los artistas ollne

cas tallaron cabezas colosales, altares, estelas y numerosas 

otras piezas de las que felizmente se ha conservado. 

Junto a la escultura olmeca están las pequenas piezas reat

izadas en jade o en piedras finas , de extraordinaria delica

deza, pero dentro de un estilo indudablemente Idéntico al de 

los monol~os , los cuales indica que todos provienen de la 

misma cultura . Los artistas olmecas se deleitaban en la rep

resentación de seres humanos concebidos con formas maci

zas sólidas y rechonchas. Gustaban de las superficies lisas 

y muy pu lidas. En todas estas creaciones hay un elemento 

muy constante, es el jaguar, o más bien la combinación del 

hombre con el animal. 

Esta demostrada una considerablc difusión del estilo olmeca. 

Muy probablemente se debe a dos causas: el comercio y la 

religión . 

Unos cinco siglos antes de la era cristiana, empieza la larga 

decadencia, durante la cual poco a poco el área olmeca 

pierde su cohesión y su proposición preponderada mente. 

Pero todavla se logran objetos magnlficos, aisladas super

vivencias de la antigua y espléndida civilización su contri 
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buci6n más notable es el calendario y las matemáticas. un 

número considerable. un logro matemático positivamente 

extraordinario: el conocimiento y el uso del concepto del cero, 

este Invento, que siempre se habia atribuido a los mayas, 

más adelantados en otras cosas, debe considerarse una 

gloria olmeca. 

Teotihuacan y la Sociedad urbana 

Sobre las ruinas del mundo olmeca empieza a surgir sobre 

todo en los a~os valles centrales de México, una serie de 

cuHuras emparentadas, estas duraron desde la época de 

Cristo hasta el ano 900 más o menos. 

La teotihuaeana, centrada en los valles de México y de 

Puebla. Hacia 400 años antes de Cristo, eran pequeñas 

aldeas dispersas en el área que después rue la ciudad, a 

partir del sigla 11 antes de Cristo, ampliándose hasta fomnar 

un pueblo grande, con unos 10 000 habrtantes. Vecinos de 

aqul y de otros lados se fueron congregando en el futuro 

Teotihuacan, atraidos por manantiales que permitían una 

mejor agricultura. En los dos Siglos que preceden a nuestra 

era Teotlhuacan empieza a tomar la (arma de una ciudad. 

Se comienza a notar gran actividad constructiva, la pirámide 

del Sol y el edificio interior de la pirámide de la Luna. con 

todo ello Teotihuacan declara su pretensión a convertirse en 

el gran centro religioso, aparece una organización política y 

su poder se extiende sobre pueblos dilerentes, subyugados 

por la conquista militar, o atraidos por el comercio . 

Teotlhuacan fue constituida por los valles de México y Puebla

Tlaxcala con extensiones hacia Tu lancingo en Hidalgo y 

posiblemente Tehuacan , sus monumentos son de piedra y 

están recubiertos de una capa de cal que permite cubrirlos 

de pinturas murales o simplemente de colores lisos, esta 

época también corresponden grandes esculturas monolíticas 

como el llamado Tlaloc. Los enormes caminos de la ciudad 

no se concretaron a los edificios públicos. 
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Las antiguas modestas casas fueron remplazadas en muchos 

lados por vastos conjuntos con muros de piedra y techos 

de vigas de madera, indica que son apartamentos donde 

vivlan diferentes familias , existen barrios de gente dedicada a 

diferentes oficios alfarereros, ceramistas, lapidarios, operarios 

de materiales como la concha o la pizarra, albañiles y 

estucadores, 

La ciudad llega a su apogeo entre 350 y 650 años después 

de Cristo, El área no aumenta, pero las habitaciones se 

unen cada vez más y es probable que tuviera entonces unos 

doscientos mil habitantes, la sociedad teotihuacana estaba 

formada por diferentes clases sociales: habla tres grupos 

humanos de posición bastante elevada en la escala social , 

Clase Actividades 
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• Clases sociales 

Mercaderes Se lanzaban a lejanas expedidones trayendo y llevando 
muchos productos. Ciertos objetos de lujo hechos en Jade o 
piedras finas, 

Militares M ... <hlJ Sf:' ha dlc:ho qiJ~ T~tl~HI~<an ~r<l lIn~ t~oa( • .¡4 p~dft("~ 
que gobernaba un estado donde la guerra casi no tendrla 
cabida,es inveroslmll que haya existido un estado poderoso sin 
defensa dfmdua. 

Sacerdotes Aoomás de su car,acter religioso, detantaban la cultura y los 
con<ximio?nt<.>s ."po?ri<.>ro?s, DirigI"n lo. pl"n<.>. do? 1<.>. o?dif,d<.>s, 
.eñalaban lo. dIa. de fie.ta y de la. ceremonia.; tenlan que .er 
experto. en a.tronomla y matemáticas para llevar 
ordenadamente el ca lendar io y mo?dir el tiempo, 

Entre 650 Y 700, Teotlhuacan es Invadida, incendiada y 

saqueada y en parte deslruida de propósito. Muchas de las 

ofrendas VAliosas que se acostumbran coloOlr frente a los 

templos al hacer su construcción, fueron saqueadas de tal 

manera que ahora s610 quedan las cajas vacías, existen 

indicios de que la causa principal pudo iniciarse con una 

excesiva centralización de todos los poderes en la ciudad, lo 

que causó el desafecto del pueblo hacia los gobernantes. 

Con su calda se inicia una reacción en cadena que se 



de precipitar el fin de Monte Albán y de todo el gran periodo 

maya en el curso del siglo IX. Muchos habitantes emigran a 

otros lados y llevan consigo su cultura. De la mezcla cultural 

de ambos habria de salir el nuevo periodo de la historia de 

México que llamamos Tolteca. Con Teotihuaean se (orma la 

civilización indígena del Altiplano; es la que hemos heredado 

y la que se ha vuello mexicana. 

Mexicas 

Como consecuencia de la caída del imperio tolteca se 

formaron una serie de estados que se mantuvieron en 

continuas guerras, esta sltuaciOn durO hasta principios del 

siglo XV, entre ellos vivia un grupo cuyo nombre debe ser 

mexica. Hacia la segunda mitad del sig lo XIII , los mexicas 

entraron en el Valle de México. 

En 1276, los mexicas se establecen en Chapultepec, donde 

duran algún tiempo, hasta que perdieron una terrible batalla 

y fueron llevados como prisioneros a Culhuacan. Los 

cuales dieron a los mexicas tierras cerca de Tizapan con la 

esperanza de que fueran destruidos por la enorme cantidad 

de serpientes que allí vivían. En 1325 se establecen en esa 

peqlleña isla, parte de un archipiélago en el lago de Texcoco, 

que con elliempo se volveria la Ciudad de Tenochtillan . 

En 1376 los mexieas tienen un verdadero monarca, Itzeoall. 

que gobierna de 1427 a 1440, se une a otros poderes y 

vencen a los tepanecas. A panir de ese momento y por 

primera vez. los mexicas son realmente Independientes. 

Pero el verdadero fundador del Imperio es Modezuma 1, 

que no solo fue un gran conquistador, sino el organizador 

del nuevo estado, un constructor y un patrono de las artes. 

Trajo notables arquitectos de Chalco para edificar su ciudad 

y los famoso oñebres de la mixteca para labrar espléndidas 

joyas. 

Moclezuma 11 fue electo emperador en 1502, reinaba sobre 

un Imperio del tamano de la italia moderna, Moctezuma "el 
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Gran Sacerdote de Huilzilopochlli" 

Tenochtitlan - Tlatelolco, en combinación ocupaba unos 

13 kilómetros cuadrados, dificil mente podian tener mtls de 

80000 habitantes 

Por todos lados se levantaban pirámides rematadas por altos 

templos , toda la ciudad tenia un perfil piramidal, la mayor 

parte del esfuerzo y del arte se había dedicado a 105 templos, 

los principales eran el de Tlatelolco, el Templo Mayor, la 

pirámide más a~a estaba dedicada a los dioses Tlaloc y 

HuHzilopochtli 

Esla simetrfa y planificación que tanto admiró a los 

conquistadores provenía fundamentalmente de una idea de 

organización política y social. de la división cuadriparti ta 

del grupo azteca. la ciudad fue dividida en cuatro banio 

(Tlatelolco fue un Quinto barrio) 

El recinto del gran templo tenia cuatro puertas que recordaban 

los cuatro barrios, orientadas cada una hacia uno de los 

puntos cardinales. 

Tenochtitlan estaba rodeada de lagos y esta situación natural 

hacia Que fuera víctima de continuas inundaciones. 

Tenochtitlan tenía algún manantial de agua potable, pero 

insuficiente; para aumentar el caudal construyeron 

acueductos que traían el agua de la orilla de la laguna. 

La gente venia de cerca y de lejos a comprar, a comer, 

a vender, pero también a entretenerse, a arreglar asuntos, 

a ofrendar a los dioses, a averiguar las noticias del dia , a 

saludar a sus amigos. El mercado era un centro social, se 

reunian a veces hasta 60 000 personas. 

En cuanto respecta a la organización socio política el 

noble ten ia dos carreras pñncipales que no se excluían 

mutuamente: el ejercito y el sacerdocio. 
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Una fuente de poder sacerdotal a parte de la que ya le era 

Inherenle era la cu~ura , el sacerdole conservaba casi lodo 

el saber de Tenochtitla : la medicina, la literatura y la filosofia . 

En la escuela de los nobles, el ' Calmecac", los sacerdotes 

enseñaban eslo y, por supuesto, las leyes, el gobierno y el 

arte milita r. 

El siglo de la conquista 

Para la historia de México el XVI es el Siglo de la Conquista. 

El siglo de la conquista se divide en dos periodos: 

El primero, que abarca de 1519 hasta más o menos 

mediados del siglo , se caracteriza por el triunfo de los 

intereses par1iculares de los conquistadores sobre el mundo 

indigena, que de pronto se encuentra sometido a una nueva 

explotación. 

Puede recordarse que el mismo viaje de Colón fue financiado 

por la reina Isabel la CatÓlica, la necesidad de obtener 

fondos, as l que las tierras recién descubier1as quedaron 

bajo el dominio de esta corona. 

Los conquistadores recibian como ' premio' a su conquista 

una determinada cantidad de Indios de servicio , tributos, 

encomiendas, mercedes de tierras o de solares urbanos, 

eslo quiere decir que durante este periodo los conquistadores 

lisa ron y abusaron de sus derechos sin control. 

El segundo periodo del siglo de la conquista se caracterizará 

precisamente por la tendencia opuesta, o sea un aumento de 

la fu nción real en la toma de decisiones. 

La cristianización e hispanización del ind igena ligado a la 

necesidad de justificar la expansión imperial europea . 

10 
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• La conquista 

Año Características 

Militar Se divide básicamente en varias etapas: 1519 hasta mediados 
d l'!1 siglo XVI 

la que podría llamarse "antil lana", dirigida por los inter'eses y 
proyectos comercia les. 

• Una siguiente e tapa empezarla con la entrada de Cortés hacia 
las thmas del Interior hasta que concierta su alianza con 
Tlaxca la 

• La tefcer etapa cubre el tiempo de la llegada de Cortés a 
México y su recibimiento por Moctezuma. 

• La última fase de esa historia. el sitio y la caída de 
Teno~htitlan . • b.r~a de.de el retorno de (orl'" de tierras 
tlaxcalleeas, donde se habra repuesto CO n sus hombres, hasta la 
prisión de Cuahut@moc. 

• A medida que la corona espailola se va adueñando de la 
situación¡ cenualiza en sus ma nos la decisión polítIca y 
desplaza a los ant iguos conquistadores de sus posiciones de 
privilegio. 

La cristianización e hlspanizaCión de los indios se convertirá 

en una función del estado . En ese sentido, más que crisis de 

conciencia, la conquista espiritual forma parle integrante del 

proceso de dominación colonial del s iglo XVI. para construir 

el cris tianismo los conquistadores espirituales. se esforzaron 

en destruir cualquier pervivencia de la concepción del mundo 

prehispánico. 

Escuelas para nobles indigenas y para muchachos del 

común, Tcpuzcall/ y Calmecac, encontraron su contrapartida 

en las instituciones educalivas de la primera época colonial : 

los grandes colegiaos de Santa Cnrz en Santiago Tlatelolco 

y de San José de los Natura les en el convento de San 

Francisco. Durante los primeros años del siglo XVI los 

misioneros españoles desplegaron una gran actividad en 

el estudio de las lenguas indígenas. Muchas tueron 

alfabetizadas. 
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Las ordenes que llegaron a la Nueva España por orden de 
aparición fueron : Los franciscanos, los dominicos, y los agustinos, 
la conquista espiritual dej3 huella en los ambitos mas diversos 

de 13 vida de los indrgenas. Como organizadores de las nuevas 

formas de vida comunitaria , los misioneros y le sacerdote, se 

convertirfan plonto en el centro de la vida de aquellos pueblos 

conQuistados. 
• Economía en Nueva España 

Actividad Ca racterísticas 

Hadenda Durante el siglo XVII surge la hacienda y se consolida como la 
principal unidad de producción. E sta se caracterizo desde $lIS 
origenes por una ambiciÓn ilimitada de acumular t ierras, 
acumulación qu~ hmía un Sil9ntido ~on6mico muy pr~i Sio y 
que fue el principal factor que permitió la ,obrevivenci. de l. 
institución. Para el funcionamiento se requerra controlar 
grandes cantidades de terreno que pudieran dedicarse a vanos 
cu ltivos. A medida que mayores extensiones de terreno 
posobon o formor porte de ello, est6s monopollzoban la 
producción. 

Centros manufactureros I Los centros manufacturelos más importantes de la Nueva 
E<p.n. eonn>ntraron en las CIudades dE> MéxICO y Puebla. los 
antiguos telares de seda de Puebla se convirtieron en telares 
de fa na y algodon durante el siglo XVII. 

Mineria El auge minero, que se Iniciaba con el descubrimiento de 
Zaca tecas en 1545 Y que alcanzaba sus mejores dlas en la 
década de 1570, se termina en 105 prrmeros años del sIglo XVII. 

Los centros mineros en exp lotaci6n durante éSte peor iodo. Las 

minas d~1 Sur d~ la (ordill"r. yokánka: Taxco, Sull"p...:, 
Temascal tepec y Zacualpan, los centros del norte: Zacatecas, 
Fresni llo, Sombrerete y Catorce. 
La vida en los centros mineros era muy distinta de la de 
trabajadores agrieol .. de l. hacienda, los tr.baJadore, de la. 
minas conserva ron siempre su fibertad de movimiento, y en 
general en las minas se pagaba genera lmente salarios altos. 



CAPITULO 2 MARCO TEÓRICO 

Caracterización epistemológica 

El saber es el resultado del desarrollo del conocimiento, 

existen 2 vertientes,un saber conceptual que abstrae las 

percepciones y las estructuras. y un saber operativo que se 

proyecta en la transfonl1ación de la maleria. 

A lo largo de la historia las actitudes epistemológicas van 

cambiando en relación con la forma , pasando por: 

L. ~ •• erlpelón 
La "n .. logia. oomprender tlls¡o dcscjfrodo 'SlU pilrccido con otro cosa 

El orden , conocer implica insertar el objeto en una clssíflcación 

El sistema . comprttndelr I!Iquivate all!lnhmdimienlo del sistema 

El diseño gráfico como disciplina surgida ha sido victima de 

esta visión aislada que mueslra una imagen incompleta e 

insu~cienle de su estructura conceptual, desde la teoria de 

las artes plasticas, las teorias de la arquitectura e inmaduras 

teorias del diseño industrial. 

La metodología de Investigacíón no puede ser ajena a 

conceptos tan importantes como el de la idéo/ogia pues los 

proyectos de investigación suelen estar determinados por el 

influjo de eslructuras sociales dominantes. 

La ideologfa 8S una (8'S8 conCiencia deJa realid8d. un8 VISIón que 

no va más allá de las apariencias. La ídeologra es un sistema de 
valores jurldlcos. polltleos. economlcos. morales, religiosos. etc .• 
qU8 en uJtim8 inslaocis justifican 8/ dominio social d8 una ClBS8 

determinada 

Se puede mencionar como ejemplos de ideología, 

La h,oría de 1 .. , deri víIIC"tOlhU.; la conduc:ta d"úpende de las; dúnvaC:lone$ o 

agre8gadoe pelquicce 

leorio de la rntom'hlción : Es imposible concebir lo verdad ilbGoluto como 
ti exi3tlera Independientemente de loa yslolu y la posición SOCial del sUjeto 

V ~In reladon con su c.ontex1o rodal 

La corriente conductista : para la cual la oooduaa es substituida !Xlr el 

comportamiento, cuyo conUollndlVldual y colectiVO permite la admlnl!ilrBción 

lotol dota ."elo,..d 
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El sociologismor e l historicismo y el empirismo: para los cuales entender 

un fen6ml!!lno suponl!l comprendl!!lr I!II conterlo social , la evolución historlC!l 

y los datos de la. Intutelón sensible respectivamente de tos que surgen, solo 

SOn visiones parciales y condlCrQnadas. 
Lo. teori .. !unclonolist •• : pa", la. que el equmbrlo social dependo de 

inlltitucJOnAlIf. 

Como resultado de las in nuencias ideológicas, se generan 

obstáculos socioculturales para el conocimiento entre los 

mas comunes se identifican: 
Etnocentrlsmo:Erfgelo. valor •• y lo. co.tumbr •• del grupo 
SUbjetivismo: l a obServación de lOs hechos o juzgar10s afectivamente con 

emoCionalldad favorable o adVersa 
Autoritarismo : Acepta una anImaci6n porque l. ha dicho un. persona 
Dogmatismo: Presenta fórmulas que 6e expresan como verdades 

Indiscutibles 

Impresionismo!Confunde experiencia¡ transitorias oon verdades 
comprobadas 
Eslcreollpismo: Constdcra verdadera a la gcncral¡zaceón InsubtanClada 

lnmrumentalisomo: van en al pensamianlo s6k> un Instrumento de 

,e(IJdapt~elon 

Convencionalismo: progmat;smo que no distingue entre verdad 

experimental, definición y teoria . 

Oper.,clon.,Usmo: comprende el ""lor y ~nlfk,ado de un eoncepto en 1"5 

operaciones metódicas 

Cientíhcismo; Pretende eteyar too conocimIento a la categoría Clentllica. 

La estructura epistemológica de toda disciplina está 

estrueturada con base en el sistema tripatito: teoría, metodo 

y técnica , 

Aproximación de los objetos 

El concepto de metodo tiene cuatro sentidos fundamenta les: 

,,1 s"nfido filosofico - nivel más abstracto que designa 

procedimientos lógicos aplicables a toda Investlgaclón-, 

el sentido como actitud concreta frente al objeto -
detennlnante de los modos particulares de organizar la 

investígación- el sentido que lo relaciona con tentativas 

de explicación - qw~ supone una posición filosófica-, y 

el selltido del metodo ligado a un Ambito especifico de 

conocimiento- QlJe implica una manera particular de actuar, 
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La formulación lógica de los metodos de invertigación en 

cada disciplina requiere del análisis previo de la naturaleza 

de las actividades que le son propias para determinarlas con 

claridad. A tados los metados son comunes los razonamientos 

fundamentales derivados de la logica: 

Melodo deductivo o de deducción: es el melado cl'~c;o del razonamiento 
a priori , 106 conc;ept06 se infieren (1: los hechos E6te melado 6UJlOne la 

construcción de un sistema axiomalioo partiendo de der.olclones de orden 
formal que no necesitan de orden emprnco. 

Metodo inductivo o inducción: Se caracteriza porcstab~oerlosconoeptO$ 
• partir de los hechos -parte del contacto con el objeto- la indLJCclón llega B 

verdades probable& 

Metodo diatectico: Su proceso rmplice uno Ifinnoclón Inlclol. su negoción 
V la negación de é5la que e~ a 6U vez una nueva afirmación que da origen 
a un nuevo ciclo. 

HermenéUllc.: Cuyo oblativo prfndpal e. el de el estudio de contenido y 
su Interpretación asl como la compresión del sentJdo del te.to. En sentodo 
estricto no se considera un metodo. rechaza precisamente un modelo 
.I.tlmatizado y di UrIA .. truetura Ilnlal y rlglda di aClreamllnto al Objlto 

Melodo fenomenológico: Considera las experiencias cotidianas como 

nhjflttn d. IJI d.nd. utllizllblA para AVpcfltAlU ftnul'\dlllldo.!ll d.~ptivo. 

del fenómeno que debe de s.er ubicado en el tiempo y el espacio. La 

fQnomQnolog .. ~ es PUQS, inte todO. un modo de Invfillgaf, una rnanera de 
acceder el conocimiento, el como pregunhu al objeto y cómo reeponder. 

Mt:todo t'l tructurBlilil la : pretende entender lo'll fenómenos soclale:i en 

funcJon de 136 relaciones formares 

Modelo numerico: cuntrtBUvo o nomotecnlco, basado en eitudM) de 

eanrk.18du. reduce foda& las fUerzas u una variable euantlfleac.13 

Modelo Cualitativo: fundamentado en el estudio de cualidades, parte de 

too hecho. o dolo. objellvo., lo. deocrlbe y e.pllca y eotoblece relaciones, 

svgiorc lo verlflc¡)ción expenmenta!. 

Modelo analógIco: permite eSlllblecer un modelo artificial como equivalente 

del fenómeno real para simular el contacto entre las posibleS relaciones 

Modelo racional: .. pretende visualizar lo. núcleos de optimización de 
variables concretas. pemlite delinear las posibleS lnterrelaoones entre sus 

a'JPectos 

Modelo ideografico: cuya meta es la comprension del comportamiento del 
individuo . 
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Información y conocimiento 

El trabajo intelectual suele ser considerado por los 

dise~adores como una practica marginal de las utilidades 

concretas, la carrera operativa paralela al conocimiento 

teorico afecta profundamenle la conlinuidad e inlegridad de la 

disciplina se ha visto condicionada durante la ultima decada 

por el deslumbrante atractivo de la tecnologia digital. 

El diseño es el resultado de la actividad consiente de 

configurar Imagenes que constituye su aspecto formal, su 

contenido ha de ser determinado por ideas relativas a las 

imágenes a las que es esencial la percepción visual. 

El dise¡'\o tiene un aspecto te6rico referente a los conceptos 

que le sustentan, un aspecto técnico concerniente a los 

medios por los cuales se crea la imagen visual y un aspeClo 

artístico, poetico, que establece un texto entre quien crea el 

diseño y quienes lo perciben y lo contemplan, éstos entre si 

y entre estos y la obra. En consecuencia el diseño implica 

un fenómeno de comun icación en el que intervienen factores 

objetivos, subjetivos. El disei'\o es como otras disciplinas, 

unidad de saber, un conjunto de conocimientos unificados 

merced a ciertos principios, pero no es un cuerpo de verdades 

cerradas, al contrario. se halla en relación permanente y 

din8mica con otros ámbitos cognoscitivos. 

Diseño, un universo de conocimientos. 

El dise~o grafico es la disciplina proyeclual orientada hacia 

la resoludón de problemas de comunicación visual que el 

hombre se planlea en su continuo proceso de adaptación y 

según sus necesidades físicas y espiritua les. 

fenómeno de comunicacíón gráhca: Comprendido por el emIsor. 
necesidad, mensaje relaciones entre el el mensaje y las rererencias de la 
realidad 

Fen6meno de percepcl6n visual: Integl1ldo por la reandad percibida. que 
incluye tanto al objeto central del. percepción como el contexto 
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Fenómeno de configuraci6n o representación: Que incluye te realidad 

msten!!1 y la imsginari!l • rf!llación f!lntre !dgnos y objetos que Incluyen 

las operaciones materiales., perceptivas, asi como las. reglas grárlCas. y 
(etnológICas 

Fenómeno de sem iosis : Estabtece la correlación entre las SU$lanCias y 
formas de la eXiJfes~n 

Fenómeno de producc ión: ImpUca loS procedImientos sistemáticos. las 

relaCiones con 13 técnu:::a 'i la lecnología 

Noeione& ba&iea& de la comuni(;aeión visual' 

ScmIOSIS: es la pogblhdad de uso de los SignoS, la C3paCldad 

de 81o'OClilr, repreuntar o relerirsea aI90 , relaaons1I enlre el signirlcanle y el 

olgnlfleodo 
Slntactic .. : comprend~ I.,s regtas de organlziitción y composición 

que determinan los alcances combinatorios permi6ibJes de los elementos 

visuaies fundamentales 

Semalllica: comprende la3 posibles relaclone3 entre to3 signos 

visuales con objetos ° ideas a los que son apUcable5 

Pragm:tt lca: comprende las posibles relaciones de los signos oon 
los: intelpleles. I~ primen. que tJesc. ibe los vim,:ulus entre la necesiuatJ, el 

mansaja V 1011. dlset\ador811. V la lI.egunda que 88 intere&8 exclusivamente por 

IO~ 1/Íñeulos entre 1O~ pl'éCéptore~, reeeptores o usuarios dél dlSéflO y los 

objetos de la comunIcacIón vrsual. 

Signos Indexicos: aquellos que pueden signifar una sola idea 

u objelo 
Signos caracleriz.adores: aqueUos que pueden $igOl'icar una 

pluralidad de co ... y por eHo combinarse de dlver"". forma. que expliquen 
o restrinjan el aleone. de su aplicaCión 

Signos universales: aquellOS que pueden sigmflcar cualqU1er 

cosa cuyas relaciones son abierta. I cualquier signo y llenen Implicaciones 
universale. (uno f1ec/1a) 

Sentido: la interrelación de eódÍjlos un teldo visual en e' marco de un 
di&cufSO determinado. lo di&eñado siempre presenta más de un significado. 

el dISeño es pollscmrco : sl<'mpre presenta mas de un sentido 

la ambieÍJedad Rn un objeto de dh¡eñogllifico puede pfDvocar la trlilnsrerencia 

Inconsciente de sentido 

Texto: Entendido como unidad pertinente de comunicación, por el cua l no 

se comprende al ~no aislado ni siquiera Un conjunto de sigIlOs <la letra y la 

palebra en le teorie lingUistica) sino un bloque estructurado V coherente de 

signos que comprende las intenciones comunicatIVas de un dllseño visual 

CUll ltf~.lu : ~ rtf fren! ~ tutJ~ la realkJCltJ qu~ rutJe~ un sigllU, cumu ~xperielH;.ia 

d.a los r.ac:.aptorell.. 58 puad8 entandar el complato contextual Integrado por: 

ContélrtO \li~al 

Contexto dl'SCur ~vo . srstema de Slgnlllcados 

Contexto de sItuación: cilcunmanaas particulales que rodea un 

dls.cu,so visual 

Contexto regional . espaCIO cognosatlvo, un signo funC1ona. 
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distinguirse zona t ambtto y ambiente 
Conte:.:to emocfonal: !lsp!!clos af&ctivos 

Contexto cultural: conjunto de e~mentO$ con el modo de vida, 

habitos, costumbres 

Generos del Diseño Gráfico 

Géneros: la idea de genero permite concebir las diversas 

manifestaciones discursivas del dise~o de la comunicación 
grafica en una taxonomia de medios 

GenerO editorial: cuyo dlseflo graltOO depende del texto contInuo . Su 
duración yaria desde el tiempo breve hasta la permlnencla lndefinida 

Gl!ncro paríll!ditonal: Como origen dé un texto rnlrllmO. reducido 
generalmente a lnformaelón breve. su duración a pesar de variable e9 

efímera 

Genero ezlraeditoriak liana un lema dahmninlloo, pueden o no integllilr 

texto, sin embargo é~te siempre esta condicionado por la Imagen 

Ganaro Infonnativo ti ín dicalivo; cuyo dilHlflo grafico 66 ha88 an imagen, 

proporelonan Información aunque carezcan de texto 

Genero ornamental: su diseño grafico se basa en elementos moñológicos 
simples 

GenBro narrativo IInBal: manifestaciones graflcas por medio del dibujo 

Genero narrativo no lineal: Se mamflesta medIante dubujlO y texto 
organlZ8dos con basa en el lenguaje digital, au I4!dunl es I!Iledrónica , lB 

proximidad con el receptor es eq:uivalente a ~ eercanla que este pueda 
tener frente al monItor 

Codlgos 

Un cód igo es un sistema de significado común pa la los 

miembros de una cuHura o subcultura. Está compuesto de 
signo (por ejemplo, signos físicos Que representan algo 

diferente de ellos mismos) y de reglas o convenciones que 
determinan cómo y en Qué conteldo se utilizan estos signos 

y como pueden ser combinados para formar mensajes más 

complejos. 

Las caracteristicas fisicas de los canales determinan la 
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naturaleza de los códigos que puedan transmitir. El teléfono 

se lim~a al lenguaje verbal y a los elementos parallngOlsticos. 

los códigos de entonación, acento, volumen , etc. 

Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el alfabeto 

que usamos; un signo ' C", es una unidad, diferente a todas 

las demás contenidas en un mismo código (alfabeto) pero 

aunque esta es diferente a todas las otras unidades, tiene 

rasgos comunes a los otros signos del mismo código (A O H 

G L ) Y para cumplir con su tarea de comunicación debe de 

interactuar con estos otros signos en ese mismo contexto, 

es decir no podrla comunicar en otro tipo de códigos ( 3 8 4 

72). 

Dimension cognoscitiva del diseño 

Modelo de la comunicación grafica 

Se debe partir del Imperativo de que en el fenómeno de 

comunicación gráfica, se extienden dos planos de la realidad , 

uno pertenece a la realidad externa en la que se comprenden 

los actores mismos de la comunicación y el otro es el que se 

Integra en la configuración materializada del mensaje 

Emisor externo 

Necesidad de comunicación: 

Diseñador 

Primer nivel de semiosis 

Proceso de diseño 

Segundo nivel de semiosis 

Medio: es la materializacion grafiea del proceso de diseño 

Emisor interno: es quien le dice algo a alguien 

Mensaje: es la traducción de la necesidad en terminos de 

forma y contenido, se expresa verbal y visualmente 

Receptor: es quien percibe el medio. interpreta el mensaje 

Idea del diseño gráfiCO: la comunicación gráfica encuentra la 

materializacion de su funcion expresiva en lo diseñado 

El dlsel\o gráfico se basa en el desarrollo de un texto 

visual, en que se realiza la comprensión a traves de la 
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De hecho, como expresión, el diseño muestra un plano 

locuclonario o slntádico (cómo dice el texto visual), un plano 

ilocucionario o semantico (qué dice el texto visual) y un plano 

prelocucinario O pragmético (para Qué y para Quién lo dice) 

Teoria del diseño 

Define los alcances y limitaciones de la disciplina misma, 

describe los nichos de conocimiento Que le son exclusivos y 

sus relaciones epistemológicas. 

Te<)rla de la Imagen; Inte9~ 1",:& definiciones de forma, cluJb elle, 

manlfestaolones y norma los criterios efe su articulación como respuesta 
concretBl i necesidfJ des de comunicación expresada en un mensaje 
especifico. 

Teoría de la comunicación visual: compile todBS aquellas teorias que 
propone un •• 'pllcaclón al f.nómeno de comunicación cuya mediación es 
la peroopolón visual 

reorla d.la p6fe.pelón visual: uno .'plleael6n dealguno d. loa mom •• toa 
del fenómeno de percepción visual 

I=tllfnriclI dA 1.1rnJl9An: 111 rAtone,. como lIknic:a c.ontl.itlht I!In 1,. .llIIIbontd6n 

programada de un mensaje a fin de que resulte efectivo al pel'$.U3dir, se
ocupa de lo que 8$ vero¡lmll en la comun.c¡¡a6n vi$ual. 

leorio del color: comprende tod,)$ aquell;:,s contribuciones ;:, 1\:1 
aíatemallZ8C1ón y reconoam.ento del oo5or. parte de los métodos objetivo

ba6ado en el conoc.lmiento Qlantitativo a partir de la espectometrla y 
la temperatura del color: (XUllparativo· basado en las relaciones que los 
preceplcresl1evan B cabo del color con re ferenClils de la naturaleza 

Esti listica del diseño grafico: exphca en detalle en que consIsten las 

maneras especifICas o caracterlsticas. de expres.rno del diseño de la 

comlnlcaclón vl&IJ",I. IndlC<tllae. ufegorl"'5 esfetlt;.tl5 doml~nle6 en tiempo 4) 

lug.r delerm Inado 

Historia d.1 dls.no grafito: •• pr ..... I .,f~rzo por .Iabora, trOllmonlos 
acerca de las principales etapas. manlfestaciones, representantes, obras y 
e.tilos de la comunicación grálica. 

Relaciones interdisciplinarias fundamentales: los posibles 
vlnculos con diferentes ámbitos de conocimiento Que estudian 
algunos objetos del diseño son: 

Arquitectura : piopon::iona al di-seño los oonoeptos básicos a plicab~s en la 
ublcJld6n dl!t ObJl!ttDIIt bidiml!tntUonalAIl 
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Aftes Plásticas: Disciplina con la que el dise"o de la comunicación comparte 
fundsml!!lntos de la leorla del arte, principios teorico-practicos de la forma , 

principIos de oomposicl6n. derivaciones de la estilís.tica y factores de la 
expresión plástica y poética de la Imagen 

Antropotogia : ProPQrciona desde la AntrOJXllogia física . los esludios 

avanzado en las deSCIlpclOne fíSicas del ser humano 

Comunicación: Se ha vinculado con ., dlseM grárlCO a partir de las leorias 
de fa comunicación de .na$3 pala 13 deftnCJÓn 'J expllC3Ctór, del fenómeno 

de comunIcación visual. su proceso V los actores del mismo 

Oi5cno Indu5trial: OlSClplll1a a la que acude el dlseño de la oomumcaclón 
Sráfit:8 para lli1 comprenwon de malerialiul y proceSiOS dR producción 

para las pos.ibl@$ relaclones de los objetos bldlmenslona~s con obJetos 

tridimensionales 

Eeonomla : e:5tudla el comportamiento de 105 objetos de dlsel"to en 105 

proceso3 de produocfón. dIstribución, clrcolaclón y con3umo moment03 del 
proce$O economico. 

Filosofia: En tanto establew les fundamentos del (xmocimtento y sus objetos 
a la& ciencias propoeciona los linea mlentos qua perrnrtan la oompransión da 

IO~ a~os Oógnitivos y valorativos dé: lOs objetos del diseñO 

Epi!.14!1mologla: o 180ria d4!l1 conocimiento 

Logrca: para hacer coherenle la estructura IIlterna del dISeño 

E.leli,a: que aporta Itls crilerios de beUeza 

Elic.; que gula el sentido personal 

His toria : ConSlJuye la memOIl':' del dlsefW en el proCéSO de Investlgaolón 

V conocimiento del pasado del hombre en la sociedad V su relación con ,. 
comunicación gráfica 

lingüi5lícB: Aporllil la51 figuras¡ de 18 retorica para la confonT1adón de la 

retorica VI8l..I80I, 6e eone.ldenll lino de los punto.s de partIda eplstemológleos 

para la comprensión de la semiótica. 

Psicología: se interesa por la explicac.ión cientifiGa de los procesos de 

percepción. en lo particular aporta 103 estudi03 reahzad03 en tomo al 
fl!!lnOmeno de la percepd6n visu.loen relación con la forma, el color, los 

patrones visuales. el 'ama~o y la distancia e Incluye dtversas teorlas que 

upliC4il nalyuno w sw ít'41ectos. 

Semi6tit á: Como doetrina general 00 lSO s;góos, M O~jpá de lA définlt.ión 

del lenguaJe ~ .S\lal en tanto SIgnos sujetos a fa lormulaaon de un 'SIstema 

denominado sami6tica visual con las correspondiente!. defermin.1!!lcionl!!ls 

slntaeticas., semánticas y pragmáticas. 
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Sociología: Hace referencia al estudio sistemáttco de las relaciones y 
expresIones del dlze~o en la socil!tdad y los procesos de Interrelacl6n que 

se producen entre los objetos de dIseno, 

Malemitic •• y geomell1a: Inlegranlos conoclmlenlos de magn"udes y 
canlldades y SllS posibles variaciones espacio lemporales a la soloolón de 
escalas, razones y prOpOrCiones. Lronsformaaones. comparaCtÓn 

Entender el disello: proyectos académicos 

Cornpren.lón nnlorial: Es el pmner nivel de comprensIÓn de 10i Objetos, 

se oc:;.up<l de cómo 6e presentan en las prime",s Impresiones 

Comprensión históric~ : Se refierli! B la ubicación temporal del objeto, 
Incluye", Idenrllleoclón de "' eutturo o "' que l'énenece y I!U deflnldOn en el 
P'lsado. presente ° futuro del diseño 

Comprensión slmbóllC3: Se OCllp3 de Clquello que representa el objeto y 
con ello el valor y sentido que puede tener paro la cunuro 

Comprensión conceplual: lmpllca la IrIIducclón del obJeto. Ide •• o 
conoeptos. Es el nivel más rico y complejo ya que paro alXedre a él es 
necesario relacionar la comunicación gráfica con lodas lasciendas natuf'lles 
y sociales. 

Comprensión valorativa: en eDa se confronta el obteto de diseno con todo 
aqulllo qUI contenga un valor -belleza , JUAtleta , v.rdad, Mnrad.z, 

Cornprensi6n técnica: este nivel posibilita la traducción del objeto a la 

t'.:tlImp-,.n.Jnn o r.conodmi.nfo dA lA manara An qUA fu. eonftguf1IIdo 

Definición del proyecto academico: 

Entre la diversidad de posibles proyectos académicos se 

encuentra la tesis como el m~s problem~lico . Una tesis da la 

oportunidad academica de adquirir conocimientos teóricos , 

metodotogicos y técnicos. 

La tesis de licenciatura e un trabajo escrito en el cual 

el estudiante demuestra sus conocimientos teóricos 

fundamentales de la disciplina as! como su capacidad para 

relacionarlos metodica, técnica y operativa mente o pryectos 

prácticos concemienles a ella , por lo general corresponde a 

relaciones Intradlsciplinarfas, 

El desMroHo de 'l' tesis incluye: 

1,· Elaboración del esquema de Investigación: Introducdón, presentación 
nquematlCQ, conclu'3fones o generalaaclOnes, notas. fuentes, glosarIOS y 



apendices 
2.-Rl!!!copilacion dI!!! fuenll!!!& sobre dicho II!!!m8, SI!!! considl!!!ra una fUl!!!ntl!!! lodo 

dO<.:umento que proporcione Info rmaci6n o conocimiento 
3, · ordenar las luenles en relaaon COn el esquema 
4. ·.Istematiza r l. consulla y tectur. de t •• fuente. 
5,· reoopilar Informaoión 
6.-examlnal las espeCI fICaCIones def eSquema ¡)albendo de cero a la lUZ de 
las fuenles consulladas 
7,-dar una rorma org~nica la la información recopilada, es decir, Clasificarta 
conforme 31 eSquema de investlgaetÓn 

Hacer el Diseño: 
ProyéetM profé!:ionalé!: 

El diseño de la comunicación gráfica parte de la lectura de 

un problema y su enlomo, no puede ni debe limilarse a 

la reproducción de significados previos ni de formaciones 

discursivas dominantes que cond icionan el contexto de la 

necesidad de comunicación, por lo tanto comparte elementos 

fundamentales como la segmentación del problema, el 

análisis de las partes y la articulación semántica, la 

consecuente slntesis reestructura elemntos pertenecientes a 

diversos sistemas culturales y pennae el entrecruzamiento 

de códigos.EI diseño es ante todo una disciplina proyectual 

que se orienta hacia la resolución de los problemas que 

plantea el hombre en su adaptación al entorno en (uncion 

de sus necesidades de comunicación .Para el diseñador la 

comprensión det problema consiste en localizar, analizar 

y sotucionar problemas formales de carácter estético y 

funcional. Todo problema de diseño se inicia por la ubicación 

de una necesidad de comunicación. Las necesidades de 

eomunicaci6n!:on determinada!: por la cuHura y la civil izaci6n 

y por ello su valor y función varían según el contexto donde 

se dan. El diselio de la comunicación gráfica satisface 

necesidades que concreta por medio de la configuración de 

significados.Cada problema de comun icación gráfico tiene 

su estructura propia. La cuestión fundamental no radica en 

cómo se hace un cartel o un logolipo o una revista, sino 

en entender qué es cada género, QU ién dice Qué a QUién y 

en qué situación. El dlse~ o gráfico concluyó ya sus etapas 

Intuicionalistas y empiristas, hOy en día se requíere de una 

actitud pragmática. 
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CAPITULO 3 LOS SELLOS PREHISPANICOS 

J unto con los restos arquttectónicos, grandes esculturas y 

murales, la gente prehlspánlca de México nos dejó artefactos 

más pequenos y numerosos. Los millares de vestigios de 

cerámica , muchos de ellos grabados o pinlados, fueron 

fabricados para el uso de la casa y honrar a los muertos. 

Otros millares de figurines grandes y pequelios nos dicen 

mucho del aspecto de la genle, y de lo que adoraban. Hay 

también millares de objetos pequeños, incluyendO joyería de 

los malacates y adornos personales en todas las clases de 

materiales: mosaico : plumaje: y sellos de la arcilla . Estos 

sellos son físicamente planos, con una manija en el lateral 

enfrente del diseM, o Cilíndrico, una forma que tenga que 

ser rodada para producir una impresión de su diseño. Los 

ci lindrlcos son generalmente huecos y uno puede poner un 

palillo a Iravés para rodarlos. Algunos cilindros lienen 

manijas 

Cuando son descubiertos los sellos de la arcilla, son 

clasificados por los arqueólogos bajo la denominación de 

misceláneo es por esto que existe mUY poca literatura en el 

tema, e incluso los informes arq ueológicos indican raramente 

cuando, donde cómo y con lo que se han enconlrado otros 

objetóS los sellos. 

En visla de la abundancia de estos sellos, la riqueza y la 

variedad de sus diseños, el arte imaginativo con el cual 

fueron hechas y la contribución que una comprensión de 

él podrla hacer obviamente a nuestro conocimiento de las 

culturas en las cuales fueron encontradas, esta negligencia 

es sorprendente. Quizás puede ser explicada por la novedad 

relativa del mucho del tra bajo sobre el arqueologia en 

Mesoamerica y por la urgenCia primero de abOrdar otros 

aspectos del lema. 

La procedencia y la fecha de las eslampillas el sislema de 

fechar usado en este materíal es muy general, lim~ado a 

las amplias clasificaciones aplicadas generalmente a México 

precolombino, preclásico, obra clásica y post-clásico. 
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El periodo preclásico refiere al período entre 1800 y 200A.C. 

y se divide generalmente en tres etapas: Temprano. 1800 a 

1300 A.C. Medio, 1300 a 800 A.C. Y Tard io 800 a 200 

Los funcionamientos clásicos del período a partir de 200 D.C. 

a 800 D.C. y se divide en temprano, 200 A.C. a 300 D.C. y 

tarde , 300 a 800 D.C. 

El posterior la obra clásica es antigua a partir de 800 D.C. a 

la conquista española en 1521 

Los sellos preclásicos de la cultura Olmeca de TIatilco y Las 

Bocas, muchos de los cuales se Ilustran en este mateñal, 

pueden ser anteriores de alrededor 1200 A.C., es decir, 

durante el predásico medio, cuando la agricultura campesina 

habia sido establecida, y cuando en otras áreas se convertían 

en centros ceremonial (tales como el complejo del Venta

Venta -San Lorenzo Tenochtitlan del la en la costa del golfo). 

Las comunidades de Tlalilco y de Las Bocas, las primeras 

en el borde de cuál ahora es el Distrito Federal y el segundo 

sureste de Popocatepetl y de Ixtaccihuatl, son antiguas de 

cerca de 1350 a 500-300 A.C. Estos siglos marcan la 

extensión y la culminación de la civilización Olmeca. 

Los sellos de Remojadas. un sitio en el estado central 

de Veracruz, muestran fuerte influencia Olmeca. Aparecen 

inmediatamente después de Tlalilco y de Las Bocas, es decir 

sobre los terceros y segundos siglos D.C, 

Cuitzeo, norte justo de lo quel ahora es Morelia, capHa l del 

estado de Mlchoacan, parece ser todo un sttio preclásico, 

pero como no se ha hecho ningunas excavaciones científicas 

allí se sabe muy poco sobre ella. 

La cu ~ura Huasteca. encuentra su punto máximo en el 

período clásico, se extendió por lo que ahora es el norte 

de Vera cruz hasta el centro de Tamaulipas, San Luis Potosi 

y Querétaro. Aunque es dificil obtener datos exactos sobre 

ellos, la mayoría de los sellos de la Huasteca iluslradas en 
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este material pertenecen al período clásico, aunque algunas 

pueden fechar en el post-clásico. Por lo que se ha podido 

comprobar, la mayoría viene del sector norte de Veracruz. 

Zempoala es otro s~¡o de Veracruz del cual un número de 

sellos serán ilustradas. Este lugar era un importante centro 

de la cultura Azteca con exlensas conslrucciones siluadas 

justo al norte del puerto de Veracruz. Todas los sellos de los 

Aztecas, pertenecientes al estado de Veracruz, Guerrero o 

el estado de México, fechan una mrtad antes del siglo de la 

Conquista. 

Las estampillas dc la eunura Tolteca de las montañas 

cenlrales , de las cuales son pocas, son pertenecientes al 

post-Clásico y fecha de alrededor 900 D.C. los del EL 

Chanal, Colima, probablemente datan a partir de un siglo o 

dos más adelante. 

De las dos formas principales de sellos, cillndrico y plano, 

se dice en general que los sellos cillndricos prevalecieron 

en los periodos clásicos preclásicos tempranos y los sellos 

planos después de eso. Sin embargo los sellos clllndricos 

fu eron utilizados completamente en el preclásico, la forma 

del cilindro sobrevivió hasta que la conquista . 

La procedencia de los sellos plantea temas interesantes. La 

aparición de México parece estar en las montañas centrales, 

cerca de lo que ahora es el Distrito Federal. Tlalilco, que 

ha llenado de esplendor, esa zona era una aldea pequena 

en el borde de un lago cubierto por el área ahora ocupada 

por Ciudad de México. Después de que la aldea fuera 

establecida , algunas familias Olmecas se establecieron 

en ella, trayendo con ellos una cultura superior y O\levas 

técnicas y estética. Si sucedió de estalllanera o no, se sabe, 

pero después de que el establecimiento de la comunidad 

de Tlalilco surgió una gran influencia Olmeca, y cambiara 

grandemente su vida cultural. No se sabe 51 la fabricación 

de sellos fue Introducido por los olmecas ° si esa Influencia 

fue después asumido los Olmecas. 
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De Tlalilco los sellos son puramente Olmecas, hay otras 

que se parecen no tener ningún rastro de la influencia de 

Olmeca. El último se habría podido hacer antes de la llegada 

del Olmecas o en eslablecimientos vecinos después de su 

llegada. 

Et otro proveedor de tas sellos de arcilla en las montañas 

centrales es Las Bocas vecino de Tlatitco. Tiene centenares 

de sellos con los diseños puramente Olmecas similares en 

muchos aspectos a ésos de Tlalllco. Recientemente atgunos 

sellos olmecas han aparecido en Xochipata , Guerrero; otros 

de Tlapacoya. algunas millas al este del Distrito Federal: 

y otros de varios sitios en cuáles ahora son los estados 

de México , Morelos Guerrero y Puebla. Sin embargo, 

ningún sello encontrado en Tlatilco y Las Bocas puede ser 

autenticado pero que no se ha encontrado en el sitio de la 

costa del golfo Que como es bien sabido la región olmeca 

corresponde ¡:¡ la Venl¡:¡ -Venl¡:¡-S¡:¡n Lorenzo Tenochtitlán. 

No hay ningún, o virtualmente ningún sello proveniente del 

área Maya. En las excavaciones un puñado de sellos ha 

sido descubiertos, pero éstos parecen haber sido dejados 

en el territorio Maya por los comerciantes del oeste y del 

norte y no haber sido producidos por la civilizaCión Maya. 

Es posible que los Mayas tuvieran sellos hechos de madera, 

pero esto esdudoso por dos razones, Primero, la madera no 

es lan conveniente malerial para los sellos como el barro, y, 

segundo, sabemos de otras fuentes del arte que los Mayas 

no tenia ninguna carencia de las habilidades para el manejo 

del barro. Por lo tanto debemos concluir que los Mayas 

no produjo sellos. Esto debe ser considerado, junto con la 

ausencia evidente de sellos en la ·cuna de la civilización 

Olmeca,' cuando se considera el propósito para el cual los 

sellos fueron hechos. 

Lo siguiente que debe ser observ¡:¡do es lo esc¡:¡sez relotiv¡:¡ 

de sellos en los grandes centros ceremoniales del periodo 

clásico, tales como Monte Albán, Xochicalco y Teotihuacán. 

Relativamente pocas sellos se han encontrado en 
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Teotihuacán. Este hecho se parecería seña lar a la 

Insignificancia relativa de sellos en esa cultura . 

El periodo clásico produjo muchos sellos de cerámica en 

el centro de Veracruz , en la región Huasteca, y en las 

regiones occidentales (ahora los estados de Michoacan, 

Colima , Jalisco y Nayarit) . Una gran cantidad de eSlampillas 

Toltecas vienen del El Chanal en Colima, y de menos tipos 

variados de sitios dispersados en el valle de México. Bajo 

los Aztecas había un renacimiento de ta producción de sellos 

encontrados al parecer srtios en Guerrero, Veracruz y las 

montañas centrales. 

La presencia o la ausencia de sellos en diversos lugares y 

en diversos momentos es uno de los factores que se deben 

tomar en consideración a la hora de calcular el significado y 

del uso de estos objetos. Sirvieron al parecer una función en 

Tlalilco para los cuales no fueron neces~ados en Las Bocas 

ni, más adelante, en Uxmal, Chichén Ilzá o Palenque, Tenían 

una significación en la vida diaria del centro de Veracruz y 

del área Huasteca en el periodo clásico que fue concedido 

evidentemente en otras formas del arte durante el mismo 

período en Monte Albán y Xochlcalco. 

La significación y el uso de los sellos de barro. 

Alguien dijo que los sellos fueron utilizados por la gente 

prehispánica para pintar sus cuerpos y caras, y se ha 

repetido desde entonces, la declaración onglnal no fue 

documentada evidentemente, si éste fuera el propósito de los 

sellos, esperábamos encontrarlos producidos dondequiera 

que existiera la gente. Nadie pueden decir que lo que los 

Mayas hicieron no era adamar 5115 Cllerpos y caras con 

diseños pintados - con todo no hay estampillas Mayas. 

¿Cómo podemos explicar esto excepto de echando la noción 

Que el propÓSito de los sellos era adomar la figura humana? 

Nuestras fuentes principales de la Informadón en cuanto a 

como se vela la gen le prehispánlea, cómo se adornaba, son 
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las pinturas, los códices, esculturas y los figurines que se 

nos han dejado. De los figurines muchos eran pintados: 

uno no puede sino asumir que estaban pintados de manera 

semejante como se representan. Las pinturas y los figurines 

muestran gente pintada con fuertes bandas horizontales y 

verticales, con circulos en alrededor de los ojos o en los 

pechos. o bandas bajo la nariz. Piña Chan' (1955) ha hecho 

los dibujos muy exactos de la decoración en trece figurines 

tipicos de Tlalilco. Uno demuestra dos rayas en 105 muslos, 

tres del cuero cabelludo a cada ojo, y dos a lo largo de 

los brazos; otros, dos bandas alrededor del brazo y de las 

mejillas. la frente y el cuero cabelludo. Solamente un adorno 

en este tipo se habrla podido hacer posiblemente con un sello 

una huella en cada mejilla de una de las caras. Séjourné2 

(1966) escribe con respecto a Teotihuacan que ' ninguno de 

los personajes innumerables que aparecen en los frescos. 

de las esculturas o de la cerámica e adorne siempre con 

un diseño facial que habrían podido ser impresos por uno 

de estos sellos". La mayoría de pinturas humanas atestigua 

no solamente que la piel humana fue pintada a mano: los 

cronistas espanoles, que vinieron a México Inmediatamente 

después de la conquista , divulgaron sobre muchos aspectos 

de la vida cotidiana y registró todo sobre ella, podría 

aprender de sus últimos costumbres e historia, sellos nunca 

mencionados. Puesto que describieron lo que vieron en 

el mercado, se parecería que los sellos no estaban en 

evidentemente all í. Ningunos de estos historiadores 

divulgaron ciertamente considerar la piel humana estampada 

en la preparación para las fiestas o las ceremonias , Motolinía, 

por el contrario escribió que' ·por la mal!ana. pintores, 

hombres y mujeres, vino al tianquisec , que es el mercado, 

con muchos colores y cepillos, y pintaron las caras , los brazos 

y I~s piernM de los que tenian qlle bail~r de la manera que 

desearon .... De esta manera los pintaron para salir a luchar 

cuando había tilla guerra o luchar " 

La faHa de los cronistas de mencionar sellos es dificil de 

explicar. Pareciere posible que la funcl6n de sellos era algo 

privada entre los sacerdotes y los seguidores que no 
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ocurrieron en el mercado o el otro lugar público en donde los 

Investigadores españoles lo habrlan observado. 0, puede 

ser que os sellos hubieran dejado de ser importantes para el 

final del periodo de Azteca y por lo tanto hablan escapado la 

atención del espa~ol. El punto principal, sin embargo, es que 

tenemos la evidencia circunstancial que no fueron pintadas 

por sellos. 

A menos que y hasta nueva evidencia se presente por el 

contrario, la conclusión que se dará, después es que mientras 

que un sello ocasional se habría podido utilizar para píntar 

la piel humana y pudo haber sido asi que utilizado, ésta 

no era el principal funciOn de los sellos. También se ha 

indicado, asimismo sin la documentación, que estos objetos 

de cerámica fueron utilizados para estampar los textiles. Por 

razones climáticas casi ningunos textiles perteneciente al 

periodo prehispánico han sobrevivido en México; los diseño 

de esos pocos que han sobrevivido eran heChos a mano, no 

estampado. Podemos, por lo tanto, concluir que la impresión 

del pano no era la principal ni Incluso una función Importante 

de los sellos. 

Algunos eruditos también han demandado que los sellos 

flleron utilizados para adornar la cerámica. Aqui la discusión 

es más complicada , puesto que hay muy pocos objetos de 

cerámica en los cuales aparecen los diseños que se habrían 

podido hacer por los sellos. La contusión en estos casos 

se presenta del hecho que en los diseños en la pregunta el 

pOS~IVO y la negallva son permutables. SI estampado por 

un molde, no un sellO (estampilla). ·por la definición, un 

dlscilo del sello Impresionado en una superficie suave tal 

como arcilla produce un diseño negativo, mientras que un 

molde, incidido negativamente, produce un diseño positivo. 

Como entonces la conclusión esta clara : el estampar de la 

cerámica era ni un uso principal ni importante de sellos; y; 

mientras que puede haber algunos ejemplos de la cerámica 

sello-estampada, son la excepción " 

Otra Interpretación de la lunción de sellos de cerámica es 
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que fueron util izados en México antiguo como en Europa 

para Identificar o validar los documentos escritos o pintados 

en el papel. El problema aqui es que los sellos de cerámica 

es que la mayoría de los realizados en este periodo son 

de una originalidad, y libertad de diseños, variedad en los 

conceptos representados y de la manera de representarlos. 

Los estilos llegaron a ser después de eso más ríg idos. 

las ideas restringidas. Comparando cualquier grupo de 

veinticinco sellos Olmecas con un grupo similar de sellos 

Aztecas la deterioración será revelada claramente. 

numéricamente solamente, han más sellos preclásico que 

post-clásicos sobrevivido. aunque los anteriores fueron 

cnterrados unos dos mil anos antes. SI la función de los 

sellos debiera sellar o identificar documentos, uno esperaria 

que lA producción y lA variedAd de sellos AlimentAran con lA 

creciente población y de sus instituciones. Mientras que la 

sociedad creció de tamaño y la complejidad allí tendría una 

demanda siempre mayor para los sellos, cada uno con su 

marca particular. 

Estos dlsenos son los adomos de la magia, los slmbolos de 

la m~ologia , los talismanes de la religión. Representan las 

energlas que traen las nubes. la lluvia. el agua. Sus signos 

propiamente muestras las fuerzas que fert il izan la tierra y 

hacen que crezcan las cosas. 

Estos objetos porta bies de la arcil la que hicieron posible la 

reproducción fácil de tales diseños, constituidos la prensa del 

Méx ico prehlspánlco. La evidencia circunstancial Indica , 

que los sellos de cerámica estaban en la posesión de los 

hechiceros, que los estamparon o rodaron en la cantidad 

deseada en el lipo de papel entonces en uso, y después 

distribuian estas impresiones a la gente. El metodo de 

impresión debe haber sido en muello igual en los dias. 

La impresión fue quemada probablemente. una costumbre 

todavía seguida en partes de México, o quizás fue colocada 

en el campo en el tiempo el planta r. 

Fray Bernardlno de sahún', el cronista franciscano nolable 
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de la vida mexicana, describe CÓfTlQ cortaron o pintaron 

papeles, algunos con "las figuras de serpientes con sus 

cabezas, los ojos, las bocas, las lengüetas y los cuellos" y 

aún otros que fueron cortadas ' en la forma de mariposas." Él 

dice cómo estos papeles fueron ofrecidos a los dioses. Los 

dedicados al dios del fuego fueron colocados ante la fogata , 

los consagrados al dios del camino fueron arreglados en una 

manera ordenada en el patio, y ésos para el dios de los 

comerciantes seguían atados a las personas. La ceremonia 

continuó con la degollaci6n de una codorniz "en el honor del 

fuego ." Uno de los comerciantes entonces "dibujó sangre 

de sus oídos .. . y algunos también dibujaron sangre de 

sus lengüetas, después él dijo una palabra mágica y cchÓ 

su sangre en el fuego cuatro veces, después él salpico 

con sangre los papeles que habian sido designados como 

ofreciendo al fuego." El ritual continuo hasta que finalmente el 

comerciante quemó los papeles en la fogata ha ta con umirse 

en el paUo. Si los papeles en la fogata se ahumaban y no se 

quemaban era un presagio de enfermedad y el comerciante 

' comenzaba a temer que una desgracia le aconteciera ... 

Pero si él veia que los papeles se encendian y ardían lo 

tomaba como buen presagio." 

Como es razonable suponer, este ritual del pintar-papel era 

un desarrollo de rituales similares con el papel impreso con 

los sellos, Sahagun ha descrito para nosotros una tradición 

relig iosa que caracterízó no solamente muchos sig los de la 

vida prehispánica sino también una que una que persisten 

a este mismo dla. Los recones de papel son hoy los 

descendientes de la mano de las tiras de papel Azteca 

pintada con ulli, y no es absolutamente lógico? el papel 

Azteca adornado con los sellos de cerámica. 

Muchos de los se llos hablan por si mismos, nos dicen por 

lo menos para lo que no fueron hechas. No fueron hechas 

para el cuerpo o la decoración facial , para estampar la 

cerámíca , para la impresión de textil, o para la identificación 

o la validación. Esta teorla ayudaría a explicar la ausencia 

de sellos en ciertas áreas Importantes. En los centros 
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ceremoniales Mayas y en otros del período clásico, tales 

como Teotihuacán. Monte AIMn y Xochlcalco . habla una 

abundancia del otro material para realizar la función de la 

comunicación mágica entre la humanidad y la divinidad: 

escuhuras. murales. templos . pirámides. observatorios y 

ceremonias elaboradas. La mayoria éstos lambién existieron 

en el complejo del Venta-Venla-San Lorenzo Tenochlillán. 

Quizás por esta razón esos objetos relativamente pequeños. 

comunes. no eran necesarios y no fueron producidos así. 

ni fueron producidos en números muy pequeños. Los 

sellos Aztecas se encuentran hoy la mayor parte en áreas 

periféricas al sitio de la capital Azteca. TenochtitlM . Los de 

Cuautltlan son idénticos a los de los sitios de Zempoala y de 

Guerrero y aparecen haber alcanzado alH por el comercio. 

Las ilustraciones en este material se reproducen de lamarlo 

real de los sellos de barro. 

Los sellos nos hablan con sus diseños que cautivan con 

símbolos que hace centenares de años que hablaron de 

México antiguo. Los sellos de cerámica merecen la mayor 

consideración que el tener acordado hasta ahora. 

Imprenta prehispánica 

La perfección artistica de los diserios en la gran canlidad 

de sellos de barro encontrados. nos obliga a suponer un 

arte de imprimir generalizada y conslante entre las naciones 

precolombinas de meso amé rica. Estos pueblos utilizaron la 

Imprenta plana y la rotativa durante más de dos mil quinientos 

aMs. Siendo la estampación de ornatos. glilos o letras un 

factor Importante para estimar el grado de adelanto cultural. 

conocernos miles de sellos prehispánicos de varias épocas y 

ctrlturas, pero no hemos visto ni un papel. ni tina tela . ni tln 

solo trozo de piel , con la impresión de estos. 

Sistema Pictográfico e iconización 

Veamos con más detalle cómo funciona este sistema. En la 

base. emplea un cierto número de pictogramas. Su principio 
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es sencillo: el dibujo represenla a la cosa. Naturalmente, 

este principio se adapta a diversas convenciones. Sobre todo 

estilización, referencia simbólica, representación de la parte 

por el todo. Asi , el signo "jaguar" puede representarse con 

una figura completa, una cabeza felina o simplemente una 

oreja del animal. 

Para designar una ciudad. los escribas aztecas, mixtecos 

o zapotecas, emplean el glifo de una montaña estilizada. A 

menudo, ese pictograma posee una dimensión ideografica 

en la medida en que se traduce, mas allá de la cosa 

representada, una idea o un concepto. En los aztecas. un 

escudo asociado con flechas expresa la Idea de guerra; un 

templo en llamas es sinónimo de derrota. Un simbolo más 

esotérico. dos olas entrelazadas, una roja y otra amarilla , 

evoca la sangre y el fuego, es decir la guerra sagrada y 

el sacrificio humano. Una voluta horizontal Que emerge de 

la boca de un personaje indica poder y califica al individuo 

designado de este modo como un soberano, un jete o un 

dios. 

El destino nomnal de un gli10 -pictográfico o Ideografico

es estar asociado con elementos figurativos: personajes 

humanos o animales en una escenificación más o menos 

elaborada. La disposición de los glilos no obedece a las 

reglas absolutas. 

Materiales 

Los sellos eran generalmente hechos sobre arcilla cocida 

al horno, ocasionalmente se encuentra el uso de otros 

materiales como las 2 muestras de piedra encontradas en 

Yucat~n , llOa de cobre de Patzcllaro, y alguna otra hecha 

de hueso en Xochimilco, Es evidente que la piedra no era 

el opCión de material para esta els e de instrumento. Si fue 

utilizado alguno de oro o plata, los sellos no han sido aun 

encontradas o han sido perdidas tiempo atrás. 

La madera y el hueso no han sobrevivido el desgaste del 
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tiempo y quizá esta sea la razón por la cual la mayoría que 

aun existen son de cerámica. 

Técnicas de manufactura 

En el antiguo México las impresiones de barro eran hechas 

a mano pero la creciente demanda hizo que se introdujera 

una nueva técnica, la estampación a base de un molde, que 

acrecentaria la producción 

En el barro moldeable uno puede encontrar un cuarto de 

la composición era tierra, la mezcla era cemida y se le 

agregaba agua y la emulsión fue dejada reposar por un 

ciMa cierto tiempo hasta que comenzara 8 endurecerse. 

Finalmente el material estaba listo para ser moldeado a mano 

o para producir el molde. El cocimiento fue hecha en los 

primitivos homos, calentados por madera, algo similar a esos 

se siguen utilizando en la realizaciÓn de cerámica. 

La reproducc ión 

La aplicación era realizada cuando la superficie del recipiente 

cuando estaba aun flexible, el resu»ado era una decoración 

en relieve. La cerámica de San Antón, en Cuernavaca, es un 

buen ejemplo del uso de esta técnica hoy. Los sellos fueron 

utitizados a veces como un molde para hacer un recipiente 

entero con sus decoraciones. 

La piel, el pano o el papel lueron Impresos aplicando una 

estampilla previamente entintada. Los indigenas estaban 

familiarizados con una gran variedad de tintas de origen 

mineral. Algo de lo más común usado para estampar era: 

_ liza de árboles del pino. de un tierra negra, Ocoll, 

Tlayacac, o del carbón de lena del pino para el negro; 

c:::::::J tiza o tierra blanca, Tizatlali, y yeso. Chimaltizatl 

para el blanco; 
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Achiotl, cochinilla, nochistli, y la savia del Escuahuitl, 

el árbol de la sangre, para el rojo: Tecozahuitl, tierra amarilla , 

la savia del argemone, amapola espinosa y el Zacatlascal, 

un paras ita de dertos arboles tropicales para el amarillo; 

_ añil para el azul ; el añil se mezcló con el aceite del 

chia . del Brgemone mexicano. o del alumbre. Tlalxocoll. 

Los patrones impresos eran rectangulares. circulares, 

eHpticos, triangulares, o irregulares, dependiendo de sus 

aplicaciones ornamentales. Las impresiones hechas por los 

sellos cilindricos tienen dos líneas paralelas servian como 

gulas marginales en la impreslOn. 

Tamaños 

El tamano varía según el espacio superficial que se adomará. 

La estampilla más pequeña se sabe media un centlmetro 

cuadrado; el más grande, un tipo cilfndrico de Tlalilco, 23 

cenllmelros en longitud. 

Distribución geografica 

Debe ser mencionado que los sellos eran articulos del 

comercio; asi. los lugares en donde se encuentran hoy 

no son necesariamente Sus lugares de origen. En México, 

se encuentran principalmente en la alta meseta central en 

el estado de Guerrero y en el golfo de México. Después 

de la conqu ista, su uso lue restringido a la Impresión de 

marcas registradas, cerámica, confitería popular, y en algunos 

lugares, identificación. El dlse~o geométrico era común en 

los sellos más antiguos a pesar de su carácter abstracto. La 

explicación evidente para este rasgo es que el diseño esta 

Ilecho rll cihnente . 

Temas 

Los sellos y nueces de cerámica también ofrecen una 

valiosa Información sobre el dlsei'lo Prehlspánlco. Eslos 
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motivos abstractos, elementos del calendario, deidades, 

animales. tanto reales como mttológicos. reptiles. aves. flores 

y hojas. 

Los temas eran: 

Motivos geométricos 

Fonnas naturales: nora y fauna 

Organismo humano: fig uras humanas. cabezas y máscaras. 

mascaras de divinidades. crá neos. manos. figura humana. 

fantástica 

Formas artificiales: torzales, entrelaces y trenzas, sonajas, 

juego. movimiento. omatos relacionados con la arquitectura. 

trofeos. emblemas omatos de apariencia cronológ ica 

Los pájaros 

En los sellos de ardlla. los pájaros están con frecuencia en la 

misma categoría con las serpientes. Y de la misma manera 

que la serpiente los pájaros eran un motivo prominente para 

las cunuras. desde la Olmeca hasta la Azteca 

Las siguientes ilustraciones representan los estilos de: Las 

Bocas y Tlatilco. que son sitios Olmecas; la región Huasteca, 

que incluye el sur de Tamaulipas norte de Veracruz; por la 

parte del México occidenlal: la zona de Colima . Nayarit y 

MichOacán. incluyendo la zona de el Chanal. sitio Tolteca; y 

localizaciones en Guerrero. Cuatitlan justo al norte del Distrito 

Federal, y Zempoala, todos srtios Aztecas. 

Según Cae' (1965). la iconografía del complejo de la Venta

Venta-San Lorenzo en el sur de Veracruz, región olmcca, el 

pájaro está en segundo lugar de ímportancia solamente en 

las partes donde el jaguar estaba en primer lugar. 

La gran mayoría de pájaros en los sellos de cerámica 

demuestran ser los realizados mas estilizada mente de entre 

todos los motivos ; son sobre todo las creaturas más 

elegantemente caracterizadas. generalmente con rasgos de 

ave pero raramente se puede hacer una lectura de una 
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especie de pájaro en particular. 

Entre los sellos de la cultura Olmeca encontramos 

abstracciones y simplificaciones (la parte Que representa el 

conjunto) de lado a lado con el realismo. algunos estudios 

encuentran identificaciones en los adornos y sus 

combinaciones que caractericen a diez dioses de los Olmecas. 

en una estampa olmeca se encuentra características aviarias 

de uno de sus dioses. esta se lee por la parte negativa 

de la estampa (la pieza que aparece en blanco) como la 

representación de este dios, la flecha que es su pico y el 

circulo a la derecha de él el ojo del dios. Sobre este motivo 

él Interpreta los dedos blancos separados por las rayas 

negras como siendo cejas y los rebordes del blanco sobre y 

debajo de la estrella blanca como alas. La forma blanca a la 

derecha . él la llama la cola aviar del dios. 

La estampilla #43 se analiza en la figura siguiente: A - la 

cresta B = ojo e = pico o = cola E = agarra otros 

Pie 

Hay una gran cantidad de sellos del pie pertenecientes a la 

cultura 

Olmeca. de los lugares Tlatilco y Las Bocas, de hecho 

hay más estampas que representan pies que cua lquier otro 

objeto. 

Después del periodo preclásico muy pocas estampas del 

pie aparecen y esto demuestra Que la cultura se dispersa 

extensamente. 

Una gran variedad de diseños de pie aparece as; como 

muchas variaciones del mismo patrón principal. por esto 

seria difícil imaginar una manera de adomar un pie Que no 

hubiera sido ya pensado por los Olmecas. No se sabe porqué 

fueron hechos tantos sellos del pie ni el porque la mayoria 

fueron hechos con tanto decoro. 
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La costumbre general , como era de esperarse, era poner 

cinco dedos al pie , aunque estos artistas prlmHivos no estaban 

limitados en lo absoluto por tal regla. Ya que en ciertas 

ilustraciones, encontramos de seis a nueve dedos del pie, a 

veces de cualro o tres dedos, en algunas otras ningún dedo 

en el pie. También fueron hechas algunas extraordinarias 

combinaciones de la mano y pie. 

El número de dedos del pie puede haber tenido cierta 

sign ificaci6n que por ahora no se ha descifrado, pero lo que 

se cree es que el artistas que lo hizo estaban poco Interesado 

en el pie como elemento , sino que estaba interesado en el 

pie como slmbolo de cierto concepto o creencia . 

Otros Animales 

Lagartos y cocodrilos 

De los animales la importancia de la serpiente en la mitología 

prehispánica, es el refl ejo de su frecuente aparición en sellos 

de barro, que no se compara con la de ningún otro reptil. 

Ninguna tortuga fue encontrada en los mofivos realizados en 

sellos de cera mica y fueron encontrados muy pocos ejemplOS 

de cocodrilos y los lagartos. 

Los cocodrilos vienen de áreas extensamente separadas: 

#1 es del ahora estado de Colima: el segundo con la 

sección de cola entera, qUizás es solamente una tercera parte 

del sello destruidos, perteneciente a la zona de Cuaitillan 

en las montañas centrales de la cultura Azteca ; otros mas 

encontrados en la costa del golfo. Las figuras representadas 

son probablemente a partir del perlado clásico. Se sabe que 

también se continuaron haciendo sellos con este motivo en 

la cukura Azteca hasta el periodo Post-Clásico 

Ranas 

De los pocos ejemplos de rana encontradas entre los sellos 

del periOdO preclásico uno es de Tlalilco, y es so lo una 

posibilidad que represente realmente a este anfibio. El otro 

ejemplo encontrado pertenece a la cultura Tolteca en la 
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del Chanal realizado en el periodo clásico o Post·Clásico 

Entre tos seltos encontrados hay algunos de seres humanos 

poniéndose en cuclillas adoptando posturas de estos 

anfibios. 

Las ranas . acorde a una leyenda Maya diwlgada, son los 

asistentes y los músicos del dios Chaco Las ranas son 

popularmente " enviadas por el roció de la Ituvia: El croar de 

las ranas es el anuncio de la Ituvia. 

Perros 

Hay pocos ejemplos de sellos que representen a los perros 

(o, en el caso de # 19, posiblemente un coyote), y todos 

pertenecen a finales del periodo clasico o del periodo ctasico 

tard io 

Conejos 

Según una leyenda" había una sucesión de creaciones, cada 

una mejor a la anterior. La siguiente después de la ultima 

fue destruida por el agua o aniquilado cuando los dioses 

eliminaron a seres humanos, que eran gigantes. Incluso 

el sol fue perdido en la catástrofe. Los dioses, por lo 

tanto , decidieron que dos de su dioses deberian sacrificarse, 

lanzándose en el fuego para transformarse en el sol y la luna. 

as Itamas consumieron a los dos dioses que se ofrecieron 

voluntariamente. Después de un rato apareció el sol, y casi 

inmediatamente atrás la lurla, que briltó tan briltantemente 

como el sol. Para amortiguar el brilto de la luna, uno de 

los dioses lanzó un conejo en él, dejando la imagen del 

conejo sobre cita , donde todavra sigue habitando. Para tos 

Aziecas las manchas en la luna representaron la figura 

de un conejo. De los pocos conejos encontrados entre los 

seltos casi que todos corresponden a los Olmecas. es decir al 

periOdO preclásico. Si la leyenda corresponde a la iconografía 

o simplemente es el conejo es un animal mas perteneciente 

al pantheon de los olmecas sin ninguna relación con el 

cuerpo celestial no lo sabemos. 
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Ciervos 

Sera observado que una flecha ha penetrado el cuerpo de 

la figura de arriba. Las corn amenta del sello del ciervo se 

han roto; para la carencia de la evidencia en cuanto a su 

forma original han sido Indicadas por las lineas punteadas. 

Una conjetura seria que eran similares a las cornamentas 

intactas en la figura de abajo 

Murciélagos 

Solamente dos sellos que representan murciélagos han 

sido encontradas, pertenecientes a la huasteca y al sur 

de Veracruz , representan un murciélago encrespado hacia 

arriba. Su fonna puede ser reconocida encontrando, a la 

derecha, la boca abierta con los dientes prominentes, y a la 

izquierda de la boca, el ojo . 

Armadillo 

El único sello del armadillo proviene de Remojadas, Veracruz. 

Las rayas blancas en su cuerpo (según lo delineado por 

las áreas negativas del recorte) Indican no costillas, como 

aparecen a primera vista , sino el caparazón del animal, las 

bandas Individuales que se conectan con la piel le dan una 

apariencia de fl exibilidad. 

La mariposa 

No aparece con frecuencia en los sellos de cerámica y los que 

aparecen pertenecen al periodO post-clásico, pertenecientes 

a la cultura, Tolteca y Azteca. En un estudio se observ6 que 

los ejemplos de manposas que se habla encontrado fueron 

limitados prácticamente a dos esferas culturales: Teotihuacan 

y la cultura Mixteca Junto con de sus dos ramificaciones más 

imponantes, de la cultura de Tolteca de Cholula, en Puebia, 

y de la Azteca. "la razón es que estas culturas eran las 

que la mayormente utilizaron la mariposa como símbolo" 

las mariposas eran empleadas como secundarias al tema 

principal. 
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Animales Marinos 

Las Impresiones de pescados y airas formas de vida de 

marina son raramente encontradas entre los sellos de 

cerémica. La mayoria de los encontrados son a partir del 

periodo clásico en el golfo Tabasco y otro de un área de 

Michoacan al igual que las mariposas estos eran motivos 

secundarios al lema principal. 

Las redes 

Las redes se encuentra con cierta frecuencia entre los sellos 

de cerámica pertenecientes a la cu~ura Olmeca. los sellos 

del periodo preclásico de Mlchoacan, y un cierto grado entre 

los sellos del periodo clésico en la región de Vera cruz. 

Los diseños que se realizaban en este rubro plantean una 

pregunta interesante en la interpretación del iconografía 

prehispánica. ¿Los patrones representa redes como ta les, 

las redes para la caza y la pesca, o es representa un símbolo 

de algo alejado del realismo verdadero? 

En un estudio de los sellos de cerámica se da un cierto 

énfasis a los sellos pertenecientes al periodo preclásico Que 

se relacionan con la caza y pesca. Éstos representaron los 

animales, muertos o vivo o que han sido desmembrados, 

asocíado a veces a las nechas y airas ocasiones asociadas 

a lo que parecían ser redes o a trampas. Éstos, parece 

sugerir un uso ceremonial de los sellos en relación con 

expediciones de caza o de la pesca. A su vez esto sugiere 

que en aquella época quizás otras actividades de la vida 

cotid iana se pudieran realizar en sellos de barro. Con todo 

el extracto de simbolismo encontrado entre los sellos, sigue 

siendo realista . o muy cercano, objetos de la vida cotidiana 

tales como an imales, fiores, agua, lluvia yannas. 

Atlatls, lanzas y flechas 

En Nahuatl Atlatl es una palabra designada para la lanza 

que es utilizada para cazar o pescar. Consiste en el cuerpo 

del dispositivo, un surco o un gancho en el cual cabe el 
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extremo posterior de la lanza y la manija, o la pieza usada 

para agarrar el instrumento y para darle el impulso necesario 

para lanzar el proyectil. La manija tenia dos agujeros en los 

cuales cabian los dedos de la mano, la aUaU era una especie 

de extensión del brazo del caz.ador, dando al proyectil más 

velocidad y mayor exactitud . 

Hay una gran variedad de representaciones de esta arma 

en los códices, también se sugieren que además de su 

funcional como una arma un aUatl también desempeñó un 

papel ceremonial, en el estud io de la iconografía de sellos 

de cerámica, representan flechas y aUaUs como tal y como 

ritua les asociados a ta caza y pesca, algunos de ellos 

bastante rea lislas, en cuanto al concepto de la actividad de 

la caza y de su importancia en la vida cotidiana de la gente 

prehispánica. 

Entre el estudio de sellos examinados no se encontró ningún 

ejemplo que representaba un atlaU tuera de la cullura Olmeca 

de la región de Tlatilco y de Las Bocas, y no habla muestra de 

su aspecto durante los tiempos posteriores al perlado clásico, 

ni de su aspecto en las cu lluras mexicanas occidentales. La 

lanza y la flecha, por otra parte , se presentan en los sellos no 

solamente en la cultura Olmeca sino también en la Azteca, 

aunque no se parece haber mucha relación entre si. 

Jaguar 

En comparactón con los sellos sobre serpientes se observa la 

escasez de ejemplos de jaguar. Esto nos resuna sorpresivo 

puesto que el jaguar era el simbolo dominante de la cultura 

Olmeca, al menos si no era más importante que la serpiente, 

no hay dllda que era un motivo muy prominente de esa 

civilización. Los sellos ilustrados son pellenecientes a la 

cultura Olmeca de la región de T latilco o Las Bocas, puesto 

que aquí se han encontrado en abundancia. Ninguno viene 

del área del Venta-Venta-San Lorenzo del la que hasta ahora 

no hay evidencia de la producción significativa de sellos con 

este motivo sabida por muchos como el "corazón de la 
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cultura Olmeca. · Tlalilco y Las Bocas tienen ambos jaguares 

en otras formas del arte , tales como recipientes o escu~uras, 

estas pertenecen al peliodo preclásico y Clásico Olmeca. 

1::1 sello #1 da lodo el aspecto de un ser humano que lanza 

sus manos para arriba en terror antes de la ferocidad del 

jaguar. La figura #2 representa un felino dirigida doblemente 

interesante. En el sello #5 es posible, aunque dudosamente 

un jaguar del El Chanal, Colima. Si es jaguar, perro o otra 

clase de animal, es interesante el tratamiento de la cabeza. 

Dos ojos, como los oidos, parecen indicar una vista delantera, 

pero los dientes superiores y bajos de lado representarian 

normalmente un perol. 

El mono 

Sí para el artista prehispánico la serpiente era el an imal 

por excelencia desde el punto de vista del diseño, el mono 

debe haber sido el segundo. La sinuosidad de la serpiente 

con todas sus posibilidades estéticas casi es Igualado por lo 

que hicieron los artistas precolombinos, con los brazos, las 

pie mas y cola del mono. 

Como en el caso de la serpiente, habia un cierto adorno 

del mono. particularmente en la cola y de vez en cuando 

la cabeza (agregando plumas), pero generalmente es una 

posición animal muy realista trepando, bailando o solamente 

posando. 

Solamente hay un ejemplo perteneciente al periodo preclásico 

de sello con motivo de un mono trepando y ese es 

perteneciente a la cultura Olmeca de la región de Las Bocas 

cual representa a los animales que suben aparentemente a 

dos ramas o vides. 

Hay un número considerable de ejemplos a partir del período 

clásico, de la regiones Tolteca, Huasteca y Azteca.Algunasde 

las Ilustraciones llaman la atención puesto que representan 

un mono y un buitre, al parecer conversando, otro ejemplo 
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es el mono graciosamente disfrazado como búho. 

La rigidez o la tiesura del sello perteneciente a los Aztecas 

en contraste a la libertad demostrada en otras cultu ras 

y los períodos están marcados. Esta tiesura es una 

caracteristica relativa de muchos sellos Aztecas y parece 

marcar un funcionamiento fuera de la libertad imaginativa 

de los primeros artistas. debe ser precisado que el estilo 

representado es tipicamente Azteca; ese tipo de mono 

se encuentra dondequiera que aparezcan con la postura 

siempre idéntica. 

Las serpientes 

El pajaro y la serpiente son los animales que encontramos más 

frecuentemente entre los sellos prehispánicos. Dondequiera 

que los sellos fueron hechos la serpiente aparece. Era de 

gran importancia en la cultura Olmeca, en las tierras altas 

centrales. La serpiente apareció con frecuencia en sellos en 

el centro de Veracruz y el norte en el área de la Huasteca 

durante el período clásico. En los estados occidentales 

los sellos de la serpiente aparecieron en el periodo clásico 

en la región ToReca de EL Chanal en Colima. Los sellos 

de serpiente perteneciente a la cultura Azteca aparecen en 

estado de Guerrero. la zona de Zempoala en Veracruz y 

sitios en las montañas centrales 

La serpiente es quizás la más interesante de todos los 

simbolos que aparecen en sellos. Era uno de los simbolos 

mas dominantes en culturas prehispánicas, puesto que fue 

encontrado en todas y en cada una de las reglones, asumió 

una gran variedad de formas, y estéticas, la flexibilidad y 

su movimiento inherente se presto a los más exquisitos e 

imaginativos diseños. Limitado al igual que el área física 

de una estampilla , estos objetos de cerámica pequeños 

capturaron mucha de la latente fonma artistica de la 

serpiente. 

La serpiente como sello además de su propia evidencia 
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en un tema atta mente polémico. La opinión que preva lece 

actua lmente entre arqueólogos que defienden la postura que 

el jaguar es el simbolo principal da la cultura olmeca. 
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CONCLUSIONES 

De los puntos expuestos en esta investigación se pueden 

hacer las siguientes conclusiones: 

Por cuestiones referentes a la temporalidad no podemos 

saber con certeza la utilidad especifica para la cual se hacian 

los sellos, es obvio que servian para estampar pero no 

sabemos si cumplian con un carácler meramenle ornamenlal 

o tenían un uso más especial que la decoración en el mundo 

prehispánico, lo expuesto en el capitulo tercero acerca de 

que los sellos servían a una actividad mágico religiosa es 

una simple hipótesis basada en los documentos existentes 

en el tema hasta nuestros dfas, quizá estos si servian para 

eslamparse o tatuarse el cuerpo, de lo que 51 podemos 

estar seguros es de la be lleza de sus diseños ya que 

en la actualidad podemos observar en la gente que guslQ 

de tatuarse el cuerpo eligen y portan estos diseños 

prehispánicos. 

También concluyo que la gente de aquella época tenia una 

gran capacidad de sfntesis, puesto que los diseños creados 

están hechos a base de líneas muy básicas que éstas en 

conjunto logran captar la forma de la naturaleza que se esta 

representando, estos reflejaban lo que ellos vivían y veian 

cotidianamente , sus creencias, el valor que le daban a ciertas 

cosas. con ello cumplen con la función principal del diseño 

"la comunicación". 

Otra cuestión que concluyo y esta es obvia es, que 

independientemente de que no se sabe su utilidad principal 

si podemos decir que la creación de estos sellos obedecía a 

una necesidad de reproducción masificada de los diseños, y 

con lo cual podemos decir que eran accesibles para mucha 

gente y que su utilización era constante y cotidiana puesto 

que Ilay un gran numero de piezas encontradas en diferentes 

sitios a lo largo y anchO del país, 

En cuanto a cuestiones técnicas estamos probablemente 

frente al sistema de impresión (al menos en nuestro pafs) 

más antiguo, estamos hablando de la tecnologla más 
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CONCLUSIONES 

para observar el invento mas importante que ha ten ido la 

humanidad, hasla ahora la Imprenta, que trajo con ella la 

masificación del conocimiento para la humanidad. Con esto 

damos pie para recorda r que la Imprenta parte del básico 

de hacer moldes, entintarlos y plasmarlos en una superficie. 

Técnica ya utilizada por los pueblos prehispanicos. 

Con lo anterior podemos observar el avance en el ámbito 

inventivo que lenia la genle del México antiguo, los materiales 

que eran empleados para la creación de estos sellos eran los 

adecuados, puesto que las muestras que tenemos de ellos 

prevalecen hasta nuestros dias. 
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