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INTRODUCCION. 

A lo largo de la historia de la humanidad, 
podemos apreciar que la EXPRESION 
GRAFICA, l1J existido desde sus primerJs 
manifestJciones, que fueron en las cavernas, lo 
que conocemos como pinturJs rupestres. 

"El .Jrte e1npiez.1 en el momenw en que el 
17ombre cre.J, no con un objetivo utilit.Jrio como 
17.Jcen los .Jnim.Jles, sino p.1r.J represent.Jr o 
expres.Jr'~ decl.Jr.J René Huygl1e. El .Jrte es un 
mens.Jje, un medio de expresión, un.J form.J de 
cont.Jcto y de co11wnic.1oon entre los 17ombres, 
t.JI vez .Jnterior, inclusc .11 lengu.1je. Esos medios 
son pinlllr.Js o gr.JbJdos rupestres, tigurill.Js 
mobili.Jres, model.Jdos o escullllr.Js, im..ígenes o 
decor.Jciones sobre los m..ís diversos soportes: 
pieles o cortens, lwe.~os o defens.Js de nurfil, 
píedr.1s o cer..ímio (er; époo urd1'.:J). " ' 

Ahora veremos concretamente que la 
ilustración, la cual forma parte de la expres1on 
gráfica, al correr de los siglos, sigue teniendo un 
fin, pero ahora es muy versátil; ya que la 
ocupamos para emitir diferentes mensJjes, que 
vJn desde la instrucción hasta la promoción de 
artículos publicitarios. 

En esta investigación, veremos la evolución de 
la ilustración, acontecimientos de la época 
prehispánica y la evolución del disco, y las 
portadas del mismo ya que como sabemos antes 
de realizar un diseño gráfico, tenemos que 
documentarnos, saber a qué público va dirigido 
y tener apoyos visuales; pasando posteriormente 
a realizar la visualizJción, para después elJborar 
la propuesta gráfica; siguiendo con la 
metodología que ya conocemos para así llegar a 
obtener el dummy. 

Deseo crear una portada de disco compacto 
atractiva y estética, para que el consumidor 

1 Historia del Arte. Tomo l. p. 3. 
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llegue a ella, vea la producción del disco 
compacto y lo adquiera. 

Mi objetivo es realizar la portada de un disco 
compacto de un género musical perteneciente 
al "world music" (músfCJ del mundo), 2 y que 
en el pasado perteneció a una gran cultura de la 
cual fueron representantes nuestros antepasados, 
quienes utiliz:ibJn la música para realizar grandes 
acontecimientos místico-religiosos para festejar y 
adorar a sus dioses, que serjn precisamente los 
temas que llenarjn este disco compacto. 

Para terminar esta introducción únicamente me 
resta invitar al lector a que l1aga conmigo un 
breve recorrido a través de ciertos 
acontecimientos de la historia a fin de obtener la 
infom1ación necesaria para mi proyecto gráfico, 
QUE armonice con el contexto, corno lógica 
consecuencia de un estudio que antecede a la 
creación de una propuesta gráfica. 

0 Estn clasificación del género musical la obtuve. a través de una conversación con el Sr. Antonio 
Zcpcda. 

6 



CAPITULO l. 

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACION 



CAPITULO 1 

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACION. 

En este cápltulo conoceremos brevemente la 
historia de la ilustración, empezando desde las 
primeras manifestaciones del hombre en las 
cavernas, y para ello menciono una cita muy 
importante, la cual toma cuatro puntos en su 
último párrafo, que son la médula de este 
trabajo. 

"En los Jlbores de IJ Hum.Jnid.Jd, el l10111bre 
pnmmvo busC.JbJ resguardo de l.Js 
inclemenci.Js del tiempo en l.J c.Jvem.J. E> 
indud.Jble que en los l.Jrgos dí.Js invem.Jles de 
.Jque/l.J époc.i remot.J, dur.Jnte los cu.Jles le er.J 
imposible s.Jlir J c.Jz.ir debido J l.Js b.Jj.Js 
temper.itur.Js, el hombre prehistórico, en .Jlgtír 
momento debe haber concebido, .il!.i en e: 
fondo de su rudlinent.Jrio cerebro, l.J ide.1 de 
entretener su ocio copiando sobre l.Js p.iredes de 
su refugio l.Js escen.Js f.imili.Jres .J sus ojos: 
escen.Js de c.icetf.J y de pesc.1, en primer lugar~ 
y.J que por medio de éstas se procur.Jb.J el 
sustento. 

"Algunos .Jucores sostienen que el c.ivem.Jrio 
pint.Jb.J en l.Js paredes y tecl10 de su cueva, 
figur.Js de .inim.Jles con el objeto de .Jtrapar su 
espíritu y de est.J m.Jner.J f.Jcr'lit.Jr en su 
momento l.Js /.Jbores de l.J c.Jcerí.J, pero también 
de alwyent.Jr/os si le result.Jb.Jn perjudici.Jles. 
De lo .Jnterior se generan v.Jrios aspectos: I o. se 
inici.J el arte en su fom1.J prim.Jri.J; 2o . .Jp.Jrece 
l.J m.Jgia, que durante nu'lenios tomó el lug.Jr que 
después ocup.Jría l.J religión; 3o. Jp.Jrece el 
germen de l.Js historia y en cierto modo de l.J 
escritur.J; 4o. n.Jce l.J mtísic.J ". 3 

Esto acontecía aproximadamente entre 1 5,000 
y 2,500 a.c., cuando , el l1ombre paleolítico y 
neolítico realizaban las pinturas rupestres dentro 
de las cavernas, del continente europeo como 
del africano, hacían las figuras utilizando colores 
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Cacería de Venados, Castellón (España). 

Danza de Grillos Reales (Afrlca de Sur). 

' Cúrdenas Montes María. Arpa Ave Fénix de la Música. (Historia del Arpa). p. D. 



compuestos con grasa, y pigmentos volcánicos, 
siendo éstos en tonos cálidos, desde el amarillo 
hasta el marrón, y el negro, que era elaborado 
con carbón de leña. La finalidad de estas 
pinturas era, posiblemente, prácticas para 
rituales sagrados. Se encuentran huellas del 
culto a los animales. 

Casi todas las pinturas paleolíticas están en 
Europa y Africa. En Europa se encuentran en 
pequeñas áreas del suroeste de Francia y del 
norte de España, sin embargo en Africa se 
extienden en superficies mayores. 

Se han identificado pinturas prehistóricas en 
unos treinta lugares del Levante español, 
principalmente en las provincias de Lérida, 
Tarragona, Teruel, Castellón, Cuenca, Valencia, 
Albacete, Murcia, Jaén y ,t,lm2ría. Desde que 
surgió por vez primera el interés por estas 
pinturas, en 1903, hasta hace relativamente 
poco, se desencadenó una violenta controversia 
acerca de su edad. Muchos arqueólogos 
sostenían que eran mesolíticas y aun neolíticas. 
Actualmente se acepta de modo gener,11 que la 
mayoría pertenecen al paleolítico superior. 

Algunas de las pinturas de Parpalló son 
espléndidas como puede verse por la cabeza de 
caballo que estamos apreciando. 

También podemos ver una fracción de la cueva 
de Altamira, España. Esta fue la primera gruta 
decorada que se descubrió y sigue siendo aún la 
más espléndida. Su techo mide 1 8 metros de 
largo por unos 9 de ancho y su altura era sólo 
de 2 metros. Cada una de sus protuberancias 
rocosas tiene pintado su bisonte y el conjunto da 
la impresión de un impetuoso rebaño a los pies 
de la gran corza policroma de más de dos 
metros de longitud que, en el extremo opuesto 
a la entrada, vuelve la cabeza hacia ésta. 

"Es not.Jble el realismo que .Jlcmz.J el 
movimiento de estos .Jnim.Jles, c.Jpt.Jdos en el 
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úbeza de cab.11!0 Cueva de Parpalló 
(levante Español). 

Bisonte, Altamlra {España). 



momento del salto, revo/cJndose en el polvo, de 
ple, o slmplemente recostados. La estructura 
general trazada con negro de manganeso tlene 
un relleno de color ocre y rojo, difuminados, 
que da model.Jción a los cuerpos. " 4 

Continuaré con la región Francesa, en donde el 
Sr. Reviere encontró huellas de grabados a 91 
metros de la entrada en La Mouthe: la primera 
cueva pintada que se descrubió en Francia. En 
ella se pueden ver algunas tintas planas en 
color, pero la mayoría de los dibujos han 
perdido su pigmento. Las pinturas, en conjunto, 
son más bien esbozos poco firmes. 

Vayamos ahora a la caverna de Nlaux; los 
conocedores explican que en ella se encuentra 
una espléndida colección de caballos lanudos, de 
bisontes co 1 flechas cl:ivadas, cabras montesas 
negras y rojas y una gran cantidad de "signos". 
Este precioso arte naturalista se puede comparar 
con el mejor de Font-de Gaume y de Altamira. 
Niaux es, de por sí, impresionante, ya que se 
extiende por 111,ís de 1, 200 metros en el 
corazón de una montaña. 

"L.i cueva de Trois-Freres comiene .ilgun.is de 
las mJs curios.is pinturJs rupestres de la Europ.i 
Occident.JI. Dicl1.i cueva es un complic.1do 
l.Jberímo de galerí.Js cuy.J pl.mt.J tiene form.i de 
estrell.J de m.ir. En ell.J se encuentran pinturas y 
grab.idos de rinocerontes, bisontes, c.iballos y 
.isnos s.ilv.ijes, renos, c.ibrJs montesas, osos, 
leones, lobos, etc. etc., En uno de los lug.ires 
utiliz.iron ingeniosamente un.i estalJctit.J p.ir.J 
formar el cuerpo de un león. L.J pintur.J m.is 
conocida de Trois-Freres es la de un hombre 
danz.indo Jt.Jviado con un.i piel de ciervo. 
Aunque se le ve el "rostro'~ no l1ay n.Jd.J de 
propi.imente /Jum.ino en él. Este fresco est.i en 
lo .Jito de l.is p.iredes y rode.ido de un.i 
multitud de dibujos. T.J/ vez el "hechicero" no 
se.i un brujo lwm.ino, sino mJs bien el demonio 

4 Historia del Arte. Tomo 1 .p. 1-l. 

El "Hechicero Disfrazado", 
Ariége (Francia). 

') 



protector de la cueva. No le/os está también el 
"pequeño bru/o" vestido de bisonte. " 5 

Ahora para finalizar con las pinturas rupestres, 
vamos al continente Africano, en algunas 
regiones del Sahara, pero principalmente en el 
sur de la provincia argelina de Orán, se 
encuentran cierto nlimero de grabados en rocas, 
conocidos entre los pueblos de lengua árabe 
como ha/rJ mektuba, o "piedras escritas". 
Fuera de la región de Orán, de las montañas de 
Hoggar y de algunas regiones del sur de Libia 
estos grabados en roca son bastante raros. 
Existen razones más que suficientes para creer 
que son sin excepción del período neolí:ico. 

Los grabados del Sahara no sólo representan 
figuras de animales domésticos, s no que 
también se encuentra huellas del culto a los 
animales. 

En una cordillera conocida por el Tassili n' 
Ajjer, en el que existe una grnta con pinturas. 
Es la cueva de Ido, que conserva trabajos 
ejecutados en pigmentos rojo claro y violeta. 
Están representados cuerpos humanos y de 
animales y las figuras humanas muestran cierta 
afinidad con las del estilo levantino español. 

"Los yJcímientos más interesantes de estos oJsis 
son los abrigos de Kl1argur Tahl y KhJrgur Meur 
en las colinas de Ouenat. En el último es donde 
se encuentrJ la escenJ de un combJte de 
Jrqueros, JI pJrecer por la posesión de un toro; 
su carácter, composición y estilo se parece 
muc/10 JI fresco de los arqueros de More/la IJ 
Vel/J, en el este de España. En Ouenat 
encontr.Jmos de modo más destJcado que en 
ninguna otr.J p.Jrte del norte de Afríca ejemplos 
de un .Jrte que muestrJ grandes semejanzas con 
el del Lev.Jnte español, por una parte, y por otra 
con el arte prel1istóríco de Suráfica. " 6 

Arpista y Flautlst.J. Tasslli, 
Desieno del Sahara (Africa) 

Arquero, (Afrlca del Sur). 

' Brodrick A. H. La Pintura Prehistórica. Cuarta edición. p. 55. 
6 Idem. p. 67 y 68. 
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Lucha entre arqueros, 
desierto de Libia (Afrlca). 

Arquero, Castellón (España). 



No serla descabellado suponer que los 
cazadores del paleolítico sahariano se dividiesen 
en dos grupos. Uno que siguió siendo cazador 
y otro que se adaptó a un medio y clima 
modificado, haciéndose agrícola, primero en los 
límites del Valle del Nilo y después en el mismo 
valle, y que fueron en parte , los antepasados 
de los habitantes del Egipto histórico. 

La última fase de este "Arte del Oasis", parece 
fundirse con los estilos del Egipto Dinástico, que 
a contim1ación veremos. 

La Cuna de la Civilización. 
"AproximJdJmente en el Jño 8,000 J. C., en 
Mesopot.7177ia "L.1 77errJ entre dos Ríos'~ (el Río 
Tígris y el Eufr.7te::), que en /.:¡ Jctu.:1lidJd se 

ll.:1m.:1 lr.:1k, l7aci.1 el Golfo Pérsico, existe unJ 
extensa llanura, e!I otros tiempos fénil, que 
result.7ron de..itrJcción p,7rJ el 17ombre primitivo 
y por tJ/ motivo fue .:1l1í en donde se estableció 
y creó unJ "cultura .:1lde.m.1'~ se plantJron los 
primeros gr.mas y se domesticó a los Jnim.1les. 
Y l1aciJ .:1prox1inJd,7!11ente el año 4000 a. C., IJ 
grJn cultura egípciJ, yJ realizabJ imJgenes 
pictóricas, que se utilizabJn con fines religiosos e 
17istódcos. " 7 

Los egipcios fueron los primeros en elaborar 
manuscritos ilustrados en papiros; se 
combinaban ideogramas y dibujos para transmitir 
la información. 

La preocupac1on por la idea de la muerte, así 
como la fuerte creencia en la vida en el Más 
Allá, llevaron a los egipcios a desarrollar una 
mitología compleja entre el hombre y el Más 
Allá. 

A los escribas y artistas, se les comisionaba a 
elaborar papiros funerarios llamados "la 
fraternidad de los que llegaban delante de día", 
(un erudito desde el siglo XIX llamó a esta 

Meggs Philip B. Historia del Diseño Gráfico. p. 
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Placa decorativa de concha de lapizl.izull, que adorna la 
parte frontal del arpa de la reina Shubad a que alude 
Mounsieur Moret en su artículo periodístico tomado de 
" L.i Cuna de la Civlliz.aclón 11

, 

Sennefer y su esposa bajo la parra funeraria adoran a 
Oslrls. Esta pintura, de la XVIII Dlnastla (hacia 1 450), 
se halla en la tumba 96 b de Tebas. 



colección "El Libro de los Muertos"). Este libro 
está escrito en primera persona y era colocado 
en la tumba, porque servía de ayuda para 
triunfar sobre los peligros del bajo mundo, que 
el difunto iba encontrando a su paso. 

los artistas ilustradores de este libro tenian que 
dibujar acontecimientos que sucedían después de 
la muerte. 

"El Juicio Final", se Ilustró en el papiro de Ani, 
alrededor de 1 420 a.C.; en la época de Julio 
César ( 100-44 a.C.), se destruyeron muchos 
libros de los muertos, conservándose sólo unos 
,Jocos. Por otro lado, se conoce un poco del 
lenguJje del color en Egipto, el cual está lejos de 
iaber sido anJliZJdo totJlmente. Empez.:iré por 
mencionar que de hecho los pintores prepJrJban 
:;us colores dentro de conchJs mJrinJs y cubrian 
mdo de color. L.:i pJletJ de los escribas tenia de 
ocho a diez compartimientos pJr.:i colores, que 
ocupaban en la iluminación de los papiros 
funerarios. 

Durante casi toda la civilización egipcia 
faraónica, el arte de la pintura estuvo por 
encima de todo, al servicio del colorido ritual 
impuesto por una religión que regulaba la vida 
de los hombres, teniendo como fin, ponerlos en 
relación con el cosmos, donde se quedan 
integrados. 

Continuaremos con el orden cronológico y 
daremos un salto a la Edad Media o período del 
oscurantismo, situado aproximadamente entre 
los Siglos IV al XIV, el cual empezó en la caída 
del Imperio Romano; la población se hundió en 
el analfabetismo, la pobreza y la superstición. 

En los monasterios se realizaban los manuscritos 
iluminados, se dibujaban ilustraciones para 
reforzar los textos religiosos. La ilustración no 
sólo era adorno, a los superiores de los 
monasterios les preocupaba el valor educacional 
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Amenoíls 11 ante el dlos Oslrls. Esta pintura, que se 
halla en la tumba de este faraón de la XVIII Dlnastla, 
permite apreciar la Importancia decisiva del dlbulo 
previo en la pintura egipcia, antes de que el colorista 
llenase los espacios dibujados. (Tumba 58 del Valle 
de los Reyes, Tebas). 

' 

J ........ s 
Anónimo Monograma de la 
Figura de Jesucristo. 



de los dibujos para la creación de matices 
místicos y espirituales. 

Por fin se termina esta época y surge el 
Renacimiento, entre los siglos XV y XVI y 
comienzan las innovaciones; tocamos un punto 
muv ·:11portante con Johann Gensfleisch Zum 
Ge.. ·:erg. "Impresor Jlem.in nJcido en 
MJgunciJ (c· 1400? 1468). Se est.iblece en 
EstrJsburgo en 1434, Inventó IJ tipogrJfiJ (o 
impresión con cJr.icreres móviles) en 1440. Se 
Jsocio en M.igunciJ con J. Fuste e imprimió IJ 
célebre Bibli.i Latin.J de 42 líne.1s. " 8 

Con este invento se realizaron muchos trabajos; 
Erllard Ratdolt , de origen también alemán 
( 1442-1 528), logró innovaciones significativas 
en el diseño que apuntaba hacia la evolución 
lógica de realizar todo en una imprrnta. 

Hasta aquí hemos visto el desarrolllo de la 
ilustración a lo largo de los siglos y del mundo, 
aflora tocaré específicamente el arte 
prehispánico, puesto que el tema de este trabajo 
así lo requiere. 

Empezaré con el Códice Aubin de 1 576. 

"El códice, que en el originJI tiene setentJ y 
nueve fojJs, en IJ reproducción est.i en ciento 
cincuentJ y ocl10 pJgin.Js: IJ p.Jrte jeroglíficJ se 
l1J litogrJfiJdo con sus colores, y el texto estJ 
intercJIJdo en la pintura en mexicano y con el 
mismo cJr.icter de letrJ del .JutógrJfo. Los 
signos crónicos son .Jzules, y est.in en cuadretes 
rojos con orl.Js Jzules. Los años gener.Jlmente 
v.Jn en fJjJs de JrribJ JbJjo, como en el códice 
Mendocino, y .JlgunJs veces horizont.ilmente, de 
izquierdJ J derec/1J. ComienZJ con el ciclo de 
cincuent.J y dos Jños en IJs dos primer.Js 
p.iginJs. Sigue en cuJrentJ y tres pJgin.Js IJ 
peregrin.Jción, desde Aztl.in l1JstJ l.J fund.Jción 
de IJ ciud.Jd de México. Este viaje es cJsi igu.JI 
JI de IJ tira del Museo, y IJ complet.J en IJ P.Jrte 

·" Pcqucfio Laroussc ilustrado. p. 1 ~~7 
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Ciclo de 52 años. 
Códice Aubin de 1576. 



que le falta desde la setVidumbre de Culhuacan 
hasta el fin de l.J peregrinación. 

En treinta y dos pJgin.1s sigue la historia de los 
señores de México, marcando los años de cada 
reinado, y algunos sucesos como dedicación de 
templos, plagas de langosta, nev.Jd.Js y peste, 
feracidad, .Jlgunas guerr.Js, terremotos y eclipses, 
señ.Jl.mdo con un buque .Jdomado de cruces el 
desembarco de los esp.1ñoles. Las cincuenta y 
seis p.igin.1s siguiemes 17.Jst.7 el fin .Jbr.Jz.Jn desde 
la Conquista .JI año 1606: ese.in llenas de 
Jinporr.mtísimos sucesos. '"' 

A este Códice también se le conoce por el 
nombre de To.ul.im.ul. 

"Es el Tona!Jm.Jtl, en re.Jlid.Jd un horóscopo 
par.J uso de los sacerdotes, como es el c.Jso de 
numerosos documentos prel1isp.inicos. Bowrini 
par.Jce l1aber llecllo erureg.1 del TonalJm.Jtl al 
secretario del virrey cu.Jndo wvo que .1b.mdonar 
el p.Jís, y llegó a m.Jnos del conde }e.Jn-Frédéric
M.Jximilien W.Jldeck cu.Jndo visitó México por 
segund.1 vez, h.Jci.J el año 1831. Diez .Jrios m.is 
t.Jrde fue a vendérselo .JI mencionado Aubin -tal 
vez porque .md.Jb.J siempre corro de dinero -, de 
quien tom.Jri.J su nombre".'º 

E1 Codicé Xólotl. 

"El Códice Xólotl, que consta de diez 17oj.Js de 
p.Jpel de .Jmate - hay quien afirma que es p.Jpel 
el.Jbor.Jdo con m.Jguey - de 42 por 48 
centrínetros c.Jd.J un.J, unidas entre si .J m;mera 
de acordeón, 11.Jbi.J perrenecido a Fernando de 
Alba lxtlilxócl1itl. El cronista se inspiró en una 
parre de los dibujos del códice, que intentó 
rnterpretar, para redactar una historia de la 
nación chichimeca - con este nombre es también 
conocido el códice - , puesto que relata la larga 
migración de esta tribu, con su caudillo Xó/otl al 
frente, pasando por Tu/a y el AnJhuac hasta la 
aparición de Maxtla, personaje que se verJ en 
otro momemo. Lógicamente, como la historia 

1-1 

Los Huexotzlncas, Chateas, Xochlmllcas, Cultlahuacas, 
Mallnalcas, C11chimecas Tepanecas y Matlatzlncas, 
sJlieron de su·; orígenes como errantes. 
Códice Aubin je 1576. 

Fundación de México. 
Códice Aubln de 1 5 7 6. 

9 Peilafiel Anto1110. Códice Aubin (Códice de 1576). p. 102 y 103. 
1
" Doreste Tomás. El enigma de Atlán. p. 13. 



era grJfica, iba a contener .ilgunos errores de 
interpretación". 11 

E1 Códice Boturini o Tira de la PeregrinJción. 

"L.J Tira de la Peregrin.1ción, o Códice Boturini, 
fue pintad.i sobre l10j.Js de p.Jpel de m.Jguey · y 
no de .im.Jte, como se 17.J dic/10 erróne.Jmente 
en v.irias oc.Jsiooes · unid.Js fom1.Jndo un.i larga 
b.Jnda de 5. 44 metros por 24 centímetros de 
.Jnchura, dobl.1d.J origin.Jlmente en veintidós 
p.Jrtes desigu.Jles. N.Jrra las periped1s vivid.1s 
por los mexic.1s, desde el momenco de 
.Jbondon.Jr l.J is/J de Aztl.in, donde se supone 
que habla tr.mscurrido su existenci.J, y termin.i 
cu.Jndo sus descendientes .Jrrib.Jron, c.Jsi dos 
siglos mJs t.1rde, .J l.J que sen:1 su mor.1d.J 
dellnitiv.J, un.J isl.J ubic .Jd.J t.Jmbién en el cen ~ro 
de un l.Jgo. 

Algo confus.1 resulu su 1i7[erpret.ición. 

En especial l.Js dos primer.Js ilustr.1ciones de l.i 
serie dest.Jc.m por su dr.1111.Jtismo y elocuenci.J, y 
han sido reproducid.1s con 177.Jyor frecuencl3 en 
los libros de historia del México .Jmiguo. De 
igual m.Jner.1, los veintidós cu.Jdros 17.Jn 
provoC.Jdo un sinnúmero de pregunus que no 
h.J sido posible contesur de m.Jner.J s.1tisf.Jctori.J. 
Porque, .JI igu.JI que sucede con los documentos 
que precedieron .JI .Jrribo de los conquist.Jdores 
esp.iñoles .J tieros mexic.Jn.Js, c.Jrecen de un 
.Jcomp.iñ.Jmiento liter.Jrio susceptible de .Jport.Jr 
.Jlgun.i explic.Jcíón. Sucede que los .Jztec.is 
desconoci.Jn el .Jrte de escribir t.11 como lo 
emendemos en 1.1 .Jctu.Jlid.Jd; y l.J Tir.J de l.J 
Peregrín.Jcíón estJ form.Jd.1, exclusiv.Jmeme, por 
elementos pictogrJllcos, no siempre fJciles de 
tr.iducir .J elementos inteligibles. 12 

Por fortuna existen un sin número de Códices, 
los cuales se encuentran unto en museos de 
México como del mundo entero; únicJmente 
mencionaré algunos más. 

11 Doresle Tomüs. El enigma de Azllún.p. 12. 
" ldem. p. 1 <> ~ 1 7 
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Fragmento del Códice Xólotl, en el que puede 
verse, J la izqulerdJ, un guerrero cecp.1necJ. 
El origen toltecJ de AzcJpotzJlco JpJrece en 
l.1 espirJI del su escudo. 

El primer cuadro de la Tira es sumamenre conocido y fi
gura en numerosos libros de historia . .\luesrra con un es-
11/0 sennllo, casi de historieta, el momento en que los 
mex1c:as abandonan su patria. 

A cerca del nombre de estos cuatro personajes 1nexicas 
que f!ncabe:.an la segunda ilustración de la Tira no se han 
puesto de acuerdo los eruditos que han estudiado el va
lioso documento. 



Códice Azcatitljn, que se conserva en la 
Biblioteca Nacional de París; la traducción de 
esta ilustración es la siguiente: aparece 
Moccezum.J //huic;imin.J. Detrás de él se 
encuentra T!.Jc.Jélel, sin duda el poder tras el 
trono. 
(Figura 1 ). 

Códice Fejervary, aquí se puede ver esta versión 
de Quetulcó.Jtl como rey de Tula. Es 
imposible saber si fue un solo personaje o un 
grupo de individuos de características 
semejantes, llegados al México antiguo. 
(Figura 2). 

Códice Mendocino. "Mucho debí.Jn s.Jber de 
.Jn.Jtomí.J lwm.ma los .Jntiguos tlacuilos aztec.Js, 
puesto que .JI represent.Jr el ombligo - como en 
esta caso figur.J en este Códíce - lo hicieron vísto 
por dentro, rode.Jdo por cinto triples volut.Js". •J 

(Figura 3). 

Códice Tellerianus. "Los for.Jsteros se 
m.Jravíll.Jron al contemplar los edificios de piedra 
de los tecpaneC.Js, como este templo de 
AzC.Jpotzalco, de cuatro pisos, que aparece en 
este Códice". 14 

(Figura 4). 

13 Doreste Tomás. El enigma de Aztlán. p.104. 
1·

1 ldem. p. 31. 
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(Figura 1) 

(Figura 2) 

(Figura 3) 

(Figura 4) 



Por supuesto no puedo dejar de nombrar al 
Códice Borgia, {el cual se encuentra en París), 
ya que de ahí tome la ilustración del dios 
Macuilxóchitl, que va a decorar la portada del 
disco compacto. 
(Figura 5). 

Corno ya lo vimos nos degaron un gran legado, 
el cual fue reconocido desde esa época, como lo 
veremos en el pjrrafo siguiente. 

"los misn10s conquisodores - como ya se ha 
dicho - se admiraron y aun creyeron estar 
soñando /'rente ,11 mundo casi m.Jgico que les 
salía ;;I paso con Sl/S ínconobles pirJmides y 
mo1wmentos, sus escultur..1s y pinturas, sus ricos 
trabajos en oro, plum.Js y jade. 
Algun,;s de estos objetos, como los discos del 
Sol y /.J Ltm.J y otr.Js flguras en oro y plata que 
recibio de Motecuhzom.J Hem.Jn Canés y envió 
luego .JI emper..1dor C.Jrlos V, íueron 
comempl.Jdos t.Jmbién en Europ.J con pasmo y 
admir.Jción. El célebre Durero (A/bree/u Dürer) 
reflere, por ejemplo, en su di.Jrio de vi.7/e que, 
est.Jndo en Bruselas en 1520, pudo ver Jquel/os 
objetos "extrJr7os y mar.Jvillosos" que h.JbíJn 
traído JI emperJdor "desde l.J nueva tierra de 
oro". Su re.Jcción al 11.Jll.Jrse frente a esJs 
creJciones del México Antiguo, casi un año 
antes de que sucumbiera México Tenochtitl.Jn, 
es elocuente ... " 15 

Solo deseo agregar los glifos nahuas,que constan 
de: signos numerales, pictográficos, ideogrjficos 
y calendjricos. Porque en todas las hojas en 
donde empieza un capítulo de mi tesis, están 
cuatro de los signos ideogrjficos los cuales 
significan: dios, movimiento, día y noche. 
Djndoles una traducción muy particular, que se 
apega a este trabajo: movimiento = música para 
los Dioses de día y de noche 16 

(Figura 6). 

17 

(Figura 5) 

Macullxóchitl del Códice Borgi.1. 

GLIFOS NAHUAS 
Signos numer~1les, signos p1ctogrjílcos, signo fon€tlco~, 
signos ldeogr.ificos y signos c.1lendjricos. 
(León Portlll.1 Miguel, Los .intlguos mexlc.inos a través 
de sus crónícJs y CJnt.Jres, p.56} 

• • • • • ir l U[P ·1l<.9ffl L_~ 
,ló~ ll o ~&_Jlbl ~ 
~;> "º-""""'"'" .. "''"' """'" 

15 León Portilla Miguel. Los antiguos mexicanos (a través de sus crónicas y cantares). p. 15.f y 155. 
16 Idem. p. 56 



Continuando cronológicamente con el tema y 
como consecuencia lógica después del arribo de 
los españoles flegarón muchas cosas más y entre 
ellas algo muy importante como lo fue la 
imprenta a fa ciudad de México, en aquel 
entonces capital de la Nueva España, gracias al 
impresor sevillano Juan Cromberger que el 12 
de junio de 1 539 firmó un contrato con su 
oficial cajista (componedor de moldes) Juan 
Pablos, a fin de que éste llevara una sucursal de 
su imprenta a México. Se ha considerado como 
prototipógrafo de la ciudad de México a Esteban 
Martín, quien llegó en septiempre de 1539; 
pero no existe ninguna prueba clara que lo 
confirme. 

En septiembre del mismo año en que firma el 
contrato, Juan Pablos llega a México y se instala 
en la Casa de las Campanas (situada en las calles 
de Moneda y Licenciado Verdad). En 1 546 
salió a la luz "La doctrina cristiana más cierta y 
verdadera", y en 1 547, "La regla cristiana 
breve", y es hasta 1548 se pública "La doctrina 
cristiana en lengua española y mexicana", y en 
donde aparece por primera vez el crédito con el 
nombre de su taller como una sucursal de la casa 
de Juan Cromberger. En sus libros, Pablos 
utilizó principalmente tipos góticos y después 
romanos e itálicos. 

Otros impresores que se establecieron aquí, en 
el siglo XVI fueron: Antonio Espinoza, Antonio 
Alvarez, Pedro Ocharte (heredero de Ja 
imprenta de Pablos), Pedro Bafli y algunos más. 

Ya para el siglo XVII la segunda ciudad que 
disfruta de Jos beneficios de Ja imprenta es 
Puebla en 1640. 

En el siglo XVIII otras ciudades que cuentan 
con los servicios de imprenta son : Oaxaca 
( 1 720), Guadalajara ( 1794) y Veracruz 
( 1 794). Se puede decir que a Jo largo de estos 
primeros tres siglos la imprenta en México 
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Pedro Ocharte (heredero de la 
Imprenta de Pablos). 



alcanzó un desarrollo muy pobre, ya que su 
producción fue muy escasa. 

Prosiguiendo con esta breve historiJ se pasa a 
la invención del cartel en 1866 por Jules 
Chéret, quien empezó a producir en carteles 
litográficos; la litografia no era un procedimiento 
nuevo; la había descubierto en 1 798 un 
inventor aleman, Alois Senefelder ( 1 771 
1834), aunque su método se perfeccionó 
después. En 1 858, Chéret realizó SLI primer 
diseño litográfico en color. 

Las obras de Chéret tienen un primer lugar en 
la historia del cartel; y no porqL1e sus diseños 
sean obras maestrJs del arte publicitario, sino 
que sus carteles, más de mil, son magnificas 
obras de arte. Henry Van ce Velde, uno de los 
grandes portavoces del Art Nouveau, 
mencionaba a Chéret como uno de los 
precursores más importJntes de este movimiento 
de las artes decorativas. 

"En cJmbio, Henrí de Toulouse-L.wtrec ( ! 864-
190 I ), .icen{lló el estilo de C/7éret, pero lo 
utilizó p.JrJ describir IJs vid.is interiores de los 
/7JbitJntes de esJs c.illes. l.J JportJción de 
lJutrec .J l.J evolución del c.Jrtel fue mJs .JllJ. 
Dr.JmJtizó su propia experíenci.J personal y 
utilizó el cartel como medio p.Jr.7 expres.Jr!a, el 
elemento cariC.J{llresco, irónico y s.Jtíríco, l.Js 
formas sencill.Js y lis.is, la line.J decorativ.J eran 
artificios que l.Jutrec solía emplear en un 
cartel. ". 17 

Lautrec relaciona el cartel con la evolución 
futura de la pintura al mismo tiempo que 
consolida esa forma de expresión. En su vida 
tan corta, ya que murió a los 37 años ( 1864 -
1901 ), alcanzó a realizar 31 carteles. 

La contribución de Lautrec al arte del siglo XX 
se refleja indirectamente en todos los diseños de 

, . Barnicot John. La Historin del Cnncl y su Lenguaje. p. 
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Jules Chérec. Cartel comercial. 
Licografia l 895. 

Cartel comercial de Toulse-L:iutrec, ( 1893). 



carteles, pues ayudó a establecer el carácter 
directo del cartel corno forma artística 

Continuando con el correr del tiempo se llega 
al siglo XX. En los siglos anteriores una 
ilustración era reflejo, en una forma u otra 
forma, del mundo exterior. En el 
abstraccionismo, el artista se libera de la 
representación convencional. El mundo de las 
apariencias naturales desempeña un pequeñísimo 
papel en su forma de expresión, y el ilustrador 
reduce un paisaje en sus formas, trazos, líneas, 
ángulos geométricos e imágenes abstractas. 

E1 calor generado por las revoluciones 
psicológicas y políticas del siglo XX, se sintió en 
el expresionismo, pero la luz arrojada por los 
nuevos criterios intelectuales se reflejó en las 
diversas formas de abstraccionismo. En este 
siglo proliferan los "ismos", (expresionismo, 
abstracclonismo, dadaísmo, etc., etc.). 

E1 modernismo formal alcanzaría su síntesis en el 
decorativo del Bauhaus y cabe distinguir en él 
dos períodos: el primero que abarca desde las 
postrimerías del Art Nouveau, hacia 1 900, 
f1asta el auge de la influencia del Bauhuas en los 
primeros treinta años del siglo, y el segundo, 
que se inicia tras fa Segunda Guerra Mundial. 

Vayamos al inicio de este mismo siglo, pero en 
México. En ese entonces el joven Juan Bautista 
(ilustrador) es contratado por Pugibet (dueño 
de la cigarrera "El Buen Tono") en 1 899, y su 
colaboración en esa empresa se prolongó hasta 
su muerte. 

Juan Bautista Urrutia, quien durante cerca de 
cuatro décadas se encargó de realizar la 
propaganda gráfica de la compañia, "El Buen 
Tono", a juzgar por el estilo, también fue autor 
de la mayor parte de los textos publicitarios que 
la empresa insertó en los periódicos y revistas. 
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Joost Schmldt, Cartel para la 
exposición Bauluus, ( 1 923 ). 

El idustrlal francés Ernesto Pugfbet, propietario 
de la compania cigarrera El Buen Tono, "un 
revolucionarlo de la publicidad". Caricatura 
Juan Bautista Urrltla. 



En este lapso Urrutia ilustró: retratos, chistes, 
cromolitografías, corno las Alegorías del 
Zodíaco, que promueven los cigarros Chorritos. 
Juegos de mesa, como Serpientes y Escaleras y 
La Oca, sin faltar las tradicionales calaveras del 
Día de Muertos. Pero su trabajo más 
memorable es una serie de historietas 
publicitarias que mantiene por casi un cuarto de 
siglo. 

Juan Bautista Urrutia nació en las calles de 
Nahuatlaco (hoy República del Salvador) en la 
ciudad de México, en 1871 ó 1872 y murió en 
el año de 1938. 

En los años veintes, David Alfaro Siqueiros, 
Diego Rivera y Xavier Guerrero, editaron el 
semanario El Machete. 

En los años treintas, César Berra, ilustró las 
historietas Cherna y Juana que patrocinaba Sal 
de Uvas Picot. 

Nombraré a otro grande de la ilustración que 
fue José Guadalupe Posada, quien en su obra, 
como ya es conocido, plasma la vida popular 
mexicana con sus quehaceres, costumbres, 
sucesos cotidianos cargados de una aguda crítica 
social. 

Posada trabajó para diferentes publicaciones 
periódicas y dejó infinidad de grabados, 
producto de cuarenta años de creación, 
continuando trabajos de gran valor para el arte y 
la ilustración del pueblo mexicano. 

Otros artistas que se dedicaron a la ilustración 
en México a fines del siglo XIX y a principios del 
XX fueron: Daniel Cabrera, quien editó e ilustró 
el periódico El Hijo del Ahuizote; Santiago R. de 
la Vega, Salvador Pineda y Jesús Martínez 
Carreón, quienes también participaron en el 
periódico mencionado. El gran pintor José 
Clemente Orozco incursionó asimismo en el 
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Juan Bautista Urrltla, lncansJble apologista de 
El Buen Tono y primer hlstorletlsta mexicano 
profeslonal. Caricatura de Angel Zamarrlpa, 
"Fach.l", 

José Guadalupe Posada por 
Andrés Audlffred. 



campo de la Ilustración, trabajando para el 
semanario Multicolor y para el periódico La 
Vanguardia, dirigido por el Doctor Atl. 

Un fiel representante del romanticismo en 
México fue Julio Ruelas. Su obra, como 
ilustrador, se resume a una serie de grabados al 
aguafuerte. Dibujó para la revista Moderna y se 
dedicó a ilustrar los poemas de Amado Nervo, 
José Juan Tablada y Efrén Rebolledo, entre 
otros. 

Saturnino Herrán realizó una intensa actividad 
como ilustrador, colaboró para la revista Pegaso 
y para los semanarios Revistas de Revistas y El 
Univeral Ilustrado. Exploró también la 
ilustración del libro, ejecutó algunas portadas 
como la del libro "La Sangre Devota", de 
López Velarde. 

Ya en la época moderna Ernesto García Cabral 
destacó como un gran representante de la 
caricatura. 

En la década de los cuarentas nos trasladamos 
a.. . .. "el concepto de expresionismo .Jbstr.Jcto 
permite .JpreciJr l.J amplitud de l.J contribución 
de l.J gener.Jción .Jmeric.Jn.J de 1945 .JI 
momento de .Juge de un lenguJje no figur.Jtivo 
intern.Jcion.JI b.Js.Jdo en el desenc.Jden.Jmiento 
de l.J .Jutonomi.J afectiv.J del individuo, l.J 
liberr.Jd de l.J escritur.J y el e.spont.Jneismo del 
voc.Jbul.Jrio pictórico. Las circunst.Jnci.Js del 
n.Jcirniento de este movimiento estJn vincul.Jd.Js 
.J l.J intetVención de un fenómeno c.Jpit.JI en l.J 
/Jistori.J del .Jrte contemporJneo: el inicio de IJ 
p.Jrricip.Jción re.JI de los Est.Jdos Unidos en l.J 
vid.J .J!TistiC.J intern.Jcion.JI y el .Jdvenimiento de 
l.J /Jegemoní.J cultur.JI neoyorquin.J. " 18 

En la década de los cincuentas ciertos artistas 
obtuvieron hacia 1955, el movimiento mediante 
efectos ópticos de superposición o de 

1
• Historia del arte. Tomo 23. p. 2737. 
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Para 1926 Fernando Leal ya habla realizado 
su primer mural en la prepar.itoria y Junte con 
)ean Charlot, estaba renovando la técnlc~ del 
grabado en madera Pero sin duda sus trabajos 
mas conocidos son ljs llustrJciones e hlstorietJs 
que publicada en El País y su suplemento donil· 
nlcal. Caricatura de Chesal. 

Exuberancia (Galería de Arre Albrlghc, Búfalo), 
pintado en 1935 por Hans Hofmann ( 1880-1966), 
excelente mJestro y notJble teórico que formó J IJ 
Joven generación del expresionismo abstracto 
norteamericano. 



transferencia. El pintor húngaro Vlctor Vasarely, 
residente en Parls fue el e/emplo mayor del arte 
óptico u "op - art'~ tanto por su obra en 
conjunto como por sus numerosos escritos 
teóricos, en los que describe el movimiento 
como ... "la agresividad con que las estructur.Js 
producen un imp.Jcto inmedi.Jto en l.J retina" ... 

Pero fue en octubre de 1964, cuando la 
expresión op art (opticJI Jrt), se empleó por 
primera vez por un redactor de la revista Time, 
en el transcurso de los preparativos de la 
exposición Tl7e Responsive Eye (el ojo sensible), 
que debía tener lugar el año siguiente en el 
Museo de Arte Moderno de Nueva 
York .... "EstJ exposición permití.J J!77JlgJmJr dos 
tipos de solicitJciones visuJles "geométricJs" 
pr.iaicJdJs con .JnterioridJd: l.J .JmbigüedJd 
perceptiv.1, sobre todo con l.J Jyud.J de 
superficies y de estructuras colore.Jd.Js, muy en 
bogJ en los Estados Unidos, y l.J sugestión 
coercitiv.J del movimiento, sobre todo con l.J 
.Jyud.1 de líneas o de fr.Jnj.1s en negro y blJnco, 
utiliz.Jdas por numerosos .Jrtist.1s europeos. •P 

Al finalizar la década de los cincuentas aparece 
simultáneamente en Inglaterra y en Estados 
Unidos el Pop Jrt. Se trata de un nacimiento 
absolutamente independiente, que pronto 
fascinó a los jóvenes de todo el mundo. E 
interesó a los que ya no lo eran pero esperaban 
de la juventud un nuevo aliento en el terreno de 
las artes. 

"El Pop Jrt, JI inspirJrse en l.Js imJgenes de IJ 
publicidad y JI ser ovJcion.Jdo por un público de 
mJsJs, encJntJdo de reconocer objetos 
corrientes en los cuadros y de Jhorr.irse el 
esfuerzo que representJbJ l.J interpretJción de 
l.Js obrJs del expresionismo JbstrJcto ... La 
fin.ilidad del Pop .irt pJrecíJ consistir en 
describir todo lo que l1asta entonces /JJbíJ sido 
consider.ido indigno de atención, y , todavía 
menos, propio del .irte: IJ publicid.id, l.is 
ilustr.Jcíones de las revistas, los muebles de serie, 

,., Historia del arte. Tomo 23. p. 2763. 
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AltJI 1955-58 (C.1ieri.1 Deniso René, PJris), de 
Vlctor VJsarely, p.ncur húng.Jro que reslde en 
PJris desde 1 930 y que puede tomJrse como 
elemplo mayor del ~1rte óptico u "op - .Jrt". 

-
-.._ 
---Current (Museo de Arte Moderno, NuevJ York), 

plntJdo en 1964 por Bridget Riley, unJ de fJs 
grJndes ílgurJs del "op · Jrt". 



los vestidos, !.is /.it.is de conserv.is, los "/10t 
dogs" y los "comics''. Se 11.ibi.in roto todos los 
t.ibús, p.ir.i el Pop p.ireci.in mejores l.is cos.is 
cu.into n1Js vulg.ires y b.ir.it.is ruesen. •'2° 

Las últimas tendencias son las l1iperrealiscas que 
flan resucitJdo los cemJs acJdémicos del retrato 
y el paisaje, del desnudo, el bodegón, los 
recr.1cos gigantescos en blanco y negro; los 
pJisJjes urb.mos que decallJn desde rótulos de 
neón y fachadas de restaurantes, tiendas 
almJcenes o cines llJstJ los medios de 
transpone. 

Para finalizar lo que estamos ob~ervando en este 
fin de siglo no en tendencias sino en tecnología 
can avanzada (en el siglo XV la imprenta vino a 
realizar codo un cambio), ahorJ en el siglo XX, 
las ilustraciones digitales, hechas por las 
computadoras, las impresoras IJser blanco y 
negro, las de color, etc., etc., han venido a 
hacer una innovJción, ya que unicJmence con 
imprimir bocones podemos realizar trabajos en 
can poco tiempo y con canea precisión y calidJd 
que nos sorprende. Y al estar cerminJdas las 
ilustraciones e imprimirlJs en un sistema de 
reproducción, basca con grabar en un disco, y 
entregarlo al impresor, sin tener la necesidad de 
realizar originales mecánicos, negativos, láminas, 
ere., etc.,¿qué nos traerá el próximo siglo ?. 

10 Historia del arte. Tomo 2~. p. 2787 y 2789. 

Obra de Andy WJrllol, Sop.> C:impbell.Í" 
(Col. PJrticulJr, r.ms), de 1967, 
uno de sus mjs fJmosos rem~n. 
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CAPITULO 11 

FUNCIONES Y TIPOS DE LA 
ILUSTRACION. 

Nl.J ilusrr.ición, a diferencia de la pintura 
siempre debe realiur una función concreta, 
siempre debe tener una razón de ser". 

J.inette Col/ins. 

Aún después de examinar los antecedentes 
históricos no es fácil determinar el origen de la 
Ilustración en un punto fijo. Desde una 
perspectiva más amplia se puede pensar que ésta 
n<ice con el primer ser humano que utiliza la 
irr agen como un complemento, que le simplifica 
la explicación de sus ideas y el entendimiento de 
la~ ideas de otros. Pero no se trata de especular 
sobre su origen. La ilustración, como la 
concebimos y como la manejamos, es como se 
dejó reconocer en los dibujos no sólo como una 
función decorativa sino que se empezó a 
emplear para otros fines. Se descubre en la 
ilustración (el dibujo) un medio amplio, efectivo 
y flexible, y esto se presenta cuando el editor o 
el grabador hacen uso de la imagen para 
interpretar, expresar y plasmar el contenido de 
un texto con un fin comunicativo y referencial. 

Podemos suponer que la imagen empleada en 
esta forma, se generaliza a partir del siglo XV 
con la aparición de la imprenta, pues es a partir 
de ese siglo y en los siguientes, con tantos 
avances tecnológicos que la producción y la 
difusión de ilustraciones empieza a aumentar. 

La ilustración puede funcionar complementando 
lo que aún no es lo suficientemente explícito; o 
bien, proporcionando una dimensión más amplia 
con la cual podemos entender mejor la 
información contenida en el texto o canal 
generador que la imagen ilustra. 

Alice Cooper & 
Arthur Browns 
Kingdom Come 
Sun. Nov.7 8 pm 
at the Rainbow 

25 

PJrJ campaña publlcic.1ri.1 de un.J serie 
de conciertos de rock en el RJinbow TheJre 

Cirtelde Bob Gill. 

Soporte de plantillas para mostrador. 
Realizado por Bob Gill. 



La ilustración acompal'la algún tipo de 
información, pero es ella la que atrae primero la 
atención del observador para después 
informarlo. Al mismo tiempo, el observador 
puede gozar y recrearse con la ilustración a un 
nivel estético. Esto se da porque la ilustración 
es una imagen y como tal cuenta con un enorme 
poder de penetración y aún cuando el contacto 
con ella sea instantáneo, es perdurable en el 
subconsciente y en la consciente; además, 
muestra y describe de una sola vez un todo, 
quizá muy complejo. Con la representación 
visual, el espectador se siente en contacto con la 
realidad. Estas características hacen de la 
imagen, y por lo tanto, de la ilustración, una 
superficie que funciona espléndidamente para el 
fin que fue creada. 

Detallaré las diferentes funciones y t pos que 
tiene la ilustración. Aquí mencionaré algunas de 
las más importantes. 

La ilustración narrativa.- Es aquélla que habla 
por sí sola; IJ podemos encontrar en portadas de 
revistas, letreros, portadas de discos; 
considerando que se puede utilizar donde se 
desee, y no necesariamente requiere llevar texto 
ya que por si sóla debe expresar lo requerido. 

Ahora la segunda clase de ilustración es la que 
decora un título o visualiza y expresa 
gráficamente un estribillo o un slogan. Su 
característica es dar fuerza al texto. Un ejemplo 
de esta función de la ilustración es la 
propaganda política, la cual se ocupa en todas 
las campañas y en todos los partidos políticos; 
este tipo de ilustración debe ser sencillo para 
que todas las personas lo reconozcan con 
facilidad y rapidez, cumpliendo su cometido, 
que es el ser representativo de cada campaña 
política. Otro ejemplo es cuando se utiliza en 
letreros, los cuales considero que pueden ser 
ocupados también en la publicidad, conociendo 
que al decir publicidad tenemos un universo de 

Portada de Revista. 

oº 1hsAMBLEA íijRD1 
0 \1 A C I O N A L ~ ~/ 

la respuesta. 
Slogan de propaganda política. 



opciones, las cuales serian interminables de 
describir. 

La tercera y última, es la ilustración incompleta; 
su Intención es despertar la curiosidad del 
observador para que lea el texto que 
acompañará siempre a este tipo de ilustración. 
Como en los casos anteriores, aquí también se 
ocupa en la publicidad. Y es que nosotros, ya 
sea los comunicadores gráficos o los diseñadores 
gráficos, sabemos que la publicidad 11oy en día 
es muy necesaria para los diferentes artículos, en 
la lucha que llevan a diario las empresas que 
compiten por vender sus productos o servicios. 

Otra forma de hacer la división es la siguiente: 

La Ilustración Informativa.· Como ejemplo es la 
que se utiliza en catálogos, revistas médicas, 
revistas especializadas, etc., como su nombre lo 
dice, es la ilustración que nos proporciona una 
información apoyada claro está en un texto. 

La ilustración editorial.· Como el ejemplo 
anterior, su nombre nos lo indica todo; se utiliza 
en libros y considero que se puede decir que es 
una ilustración educativa, ya que instruye. 

La ilustración publicitaria.· Este rubro engloba a 
todo un universo como lo es el de la publicidad; 
hoy en día y aquí, podemos hacer una enorme 
lista, pero considero que con unos cuantos 
ejemplos será suficiente: 

l 1ustración en empaques de dulces, chocolates. 
cigarros, jabones, perfumes, etc., etc. 

l 1ustraclón en carteles publicitarios. 

Ilustración en etiquetas para diferentes artículos. 

l1ustraclón en portadas de discos.(Que es a la 
que me refiriré en esta investigación). 

3 photographers: 
Edward Weston 
Ruan O'Lochlainn 
Adam IM:x:>lfitt 
23 Feb-28 M 

CJrtel re.:iliz.:ido por 81"!"' e,. 
exposición conjunt,1 de tlL·'> fucugr,tlo~. 

lfustrJción ganadora en un concurso el.:iborado por 
Ja ffürlca de chocholates Ferback, en J 990. 
Diseño e ilustración de: Ana lmelda Becerril López 



Considero que con estos efemplos se da un 
amplio panorama a este rubro. 

Por último, sólo haré dos tipos de división: 

La Ilustración impresa: Es aquélla que, como su 
nombre lo dice muy claramente, está Impresa en 
cualquier soporte, como lo es el papel, cartón, 
plásticos, maderas, etc.. 

La ilustración audiovisual: Esta es otra forma de 
ver la ilustración, ya que la podemos apreciar en 
el cine (celebrando éste sus primeros 100 años 
de vida), la podemos ver también en la 
televisión ( Ja cual nace en este siglo); esto es 
una ilustración en movimiento. Ahora en los 
últimos años podemos disfrutar de la nueva 
forma de ilustración que es la digital y la 
multimedia. 

Como ya se mencionó anteriormente veremos 
la ilustración publicitaria y bien se puede 
catalogar también como ilustración narrativa,( es 
la que habla por sí sola), la cual irá en la 
portada, contraportada externa e interna del 
disco compacto. 

Después de haber realizado un pequeño 
recorrido por los tipos y funciones de la 
ilustración, veremos qué nos deparan Jos 
increíbles adelantos digitales y tecnológicos para 
el siglo XXI, que ya lo tenemos en puerta. 
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Portada de disco realizada por Bob Gil!. 

The RainbowTheatre 
P.reSéñts .. Mountain 
Wishbone Ash 

& Gordon Haskell 
Fri. Nov.12 & Sat Nov.13 

Cartel de Bob Glll. 
Para campaña publicitaria de una serle de 
conciertos de rock en el Ralnbow Theatre. 
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CAPITULO 111 

MUSICA E INSTRUMENTOS 
PREHISPANICOS EN MEXICO. 

Este capítulo lo considero muy interesante, ya 
que se refiere a nuestros antepasados y la 
importancia que tuvo la música como un 
significado de asuntos místicos y de gran 
relevancia. 

Empezaré a decir que en los últimos años del 
siglo XIX, fue cuando se realizaron 
investigacjon._es y recolecciones de importancia 
en cuanto a la música prehispjnica realizadas por 
Ja S.E.P., Asuntos Indígenas y la UniversidJd 
Nacional Autónoma de México. (Claro est.í, 
contando también con las investigaciones de 
Miguel León Portilla, Antonio Caso y otros). 

La existencia de la música se extendió en los 
diferentes grupos étnicos; a continuación 
enumero unos cuantos: 

Pápagos 
Mixtecas 
Seris 
Zapotecas 
Yaquis 
Tzotziles 
Mayos 
Aztecas o Mexicas 

Coras 
Mayas 
Huicholes 
Oto míes 
Puré pechas 
Tarahumaras 
Lacandones 

... "Algunos de estos grupos se dest.Jcaron con 
mayor fuerza y fueron los que habitaron en un.J 
f.Jj.J territorial que tuvo por eje el p.Jralelo 19° 
de 1.Jtitud none: El purépech.J, el zapoteco
mixteco, el maya; y el mexic.J poseedores los 
cuatro de un.J org,:¡niucíón teocrJtica-militar 
dentro de l.J cu.JI figuraba perponderantemente 
la músic.J. " 21 

º' Mendoza Vicente T. Panorama de la Música Tradicional de México. p.18. 
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Purépechas. 

En cuanto al Reino Purépecha, existió un 
sacerdote jefe, el cual dirigía a los músicos y 
construía los instrumentos, llamado Curínguri. 
A los individuos que tocaban los tambores les 
llamaban At.ip.irb.J; a los tocadores de flautas y 
los instrumentos de viento (especie de cuerno o 
trompa) se les nombraba Pinz.icuch.J; a los que 
sacudían los palos sonadores, Cuiripech.J; y a 
los que realizaban ciertos bailes les llamaban, 
Sescu.isecha. 

Región Zapoteca de Oaxaca. Daremos también 
un vistazo a los diferentes nombres que se les 
daba a los músicos; por ejemplo al maestro de 
canto le llamaban Copéeche toln.J", al maestro 
de baile, Copéeche toy.Jh.J; al maestro de tocar 
instrumentos, Copéeche tocechi: al maestro 
tocador de flauta Copéech.i Huécuechi.J 
Pijchije-, y al tocador de tambor, Penihuijll.ixeni. 

Mayas. 

Entre los mayas de Yucatán, al maestro cantor 
principal encargado de cuidar los instrumentos, 
que eran: flautas, trompetillas, concha de 
tortuga y el Tepon.igu.iztli, que es un tambor de 
madera hueco y cuyo sonido se oye de dos a 
tres leguas según el viento, a esta persona le 
llamaban Holpop, que significa "cabeza de 
estera", que quiere decir el que enseñaba 
sentado en el suelo y rodeado de sus discípulos; 
al ejecutante de cualquier instrumento se le 
llamaba Ahp.ix; al fabricante de flautas Ah p.ix 
Chu/¡ al compositor y cantante Ah tuz Kay¡ al 
danzante o bailarín Ah okot. Y en cuanto al 
nombre de los instrumentos, los mayas los 
llamaban de la siguiente forma: Al Tambor 
vertical, Zacatán; al tambor horizontal Tunku/¡ a 
los cascabeles que traían los niños en sus pies, 
Ritzmoc, a los cascabeles usados por los 
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Orquest.:i mixteca del Códice Saussure 
ó Manuscrito del Cacique. 

Orquesta maya de un vaso de Chamj. 
Arte y religión del pueblo Maya. 



danzantes, Cheh oc mazcaó-, a la flauta, Chul¡ a 
Ja trompeta, Hom-, y a la concha de tortuga, 
Bexe/ac. 

Otros Puebiu~. 

Por lo que se refiere a instrumentos musicales, 
hemos visto que eran variadísimos los que 
ocupaban los grupos étnicos, desde el Golfo de 
California y Sonora, hasta Chiapas y Yucatán; 
para ver el importantísimo papel que la música 
jugaba en las culturas prehispánicas nombramos 
algunos instrumentos a continuación. Nos 
sorprende la aplicación de recursos y desarrollo 
técnico que no se encuentran l·n pueblos de 
evolución paralela, por ejemplo, l.J aplicación de 
resonadores y vibradores o bien e' uso del agua, 
lo mismo en percutores de alientos; 
Teponaxtles, con dos, tres y cu;1tro lengüetas, 
en ocasiones con parches laterales o con jícara 
de agua, timbales y tambores grandes y chicos, 
de madera, de barro y aún de oro, algunos con 
depósito de agua; flautas simples, dobles y 
múltiples; instrumentos de tubo que se 
introducen en calabazos de agua y resonadores 
de lo mismo ejecutados sobre dicho elemento; 
bocinas con membranas y ocarinas de múltiples 
formas, provistas de perforaciones, para el 
escape del sonido; concl1as de tortuga¡ caracoles 
marinos; sonajas de calabazo, cascabeles de 
diversos géneros, discos metjlicos y aún 
trompetas largas, posiblemente de madera. 

Los grupos orquestales eran abundantes, las 
representaciones de orquestas indígenas, que 
muestran la manera de ser ejecutados los 
instrumentos, los cuales se presentaban en 
ocasiones acompañando a los danzantes, como 
se aprecia en un fresco descubierto en la década 
de los cincuentas, en Bonampak, donde 
aparecen personajes alineados en un cortejo 
musical. 

11 

Tocador de Huéhuetl y doble Ocarina. 
Procedente de lxrljn del Ria, Nayarlt. 

Friso mus/cal en la cámara 1, estruccura 1 
de Bonampak. 



Mexicas. 

En cuanto a los rnexicas de principios del siglo 
XVI, constiwían un pueblo guerrero, laborioso e 
inteligente que l1abía profundizado en el estudio 
de los cuerpos celestes; poseían dos calendarios , 
uno que se refería a la época de la siembra y 
otro que era el principal el de las festividades 
religiosas destinadas a venerar a sus dioses, 
siendo los más importantes Huiuilopoc/7tli y 
Tia/oc. 

Como sus festividades religiosas y rituales eran 
siempre acompañadas por mú~ita, la deidad 
tutelar de las artes en general era Xochipili, 
quien tenía como coadjutor a M;;:cuilxóchitl. 

r 
Macuilxóchitl. (macuilli, cinco; xochitl, flor) 
"Cinco flor". Se le representaba con el rostro 
pintado de rojo, con una flor en la boca y gorro 
de plumas finas; en la espalda llevaba un adorno 
con una bandera "solar" y plumas de quetzal, 
con un paño de caderas, con un bastón de 
corazón en las manos y un escudo con un signo 
solar. Se consideraba como de mala suerte para 
los que nacian en ese día. Era dios de las flores, 
de los que moraban en las casas de los señores y 
en los palacios de los principales; .su fiesta era 
movible y se llamaba Xochilhuitl, "fiesta de la 
flor", se celebraba en uno de los días del 
tonalpohualli. En esta fiesta Llíl hombre se vestía 
como el dios (imágenes vivientes de los dioses), 
.wunaba durante cuatro días antes de celebrarse 
ésta, evitando tener contacto carnal, ya que 
ensuciaban su ayuno y el dios ofendido por ello 
los castigaba con enfermedades en las partes 
secretas del cuerpo; igualmente, hería con 
almorranas. También en ésta fecha los 
mayordomos entregaban los esclavos que se iban 
a sacrificar. 

Macui/xóchitl, dios de la música. 

"Son numerosas !.:is referencias a esta deidad no 
sólo en los cronistas, sino también en los !1imnos 

,, ,_ 

Xochipilll, "Señor Prindp,11, subordinJdo J las Flores", 
dios de la prfm.:iver.J, del verano, del .1mor y de las 
artes. El sitf,11 en que se encuentr.:i sent.1do, representa 
al ton,1110 1 símbolo del c.1lor sol.ir. 
Cultura Mexlc..J, Museo N.1cionJ/ de Antrooologb e 
HlstoriJ. 

Macuilxóchicl de Teotltlán del CJmlno, Oax. 
Real Museo de Etnografia de Berlín. 



y sobre todo en l.is represent.iciones de b.irro, 
piedr.i, m.ider.i o bien códices; l.J cu.JI vení.i .J 
ser l.J divinid.Jd wtel.ir de l.i músic.i y el c.into, el 
b.iile y l.J noblez.i cones.in.i, pudiendo extender 
su influjo .J l.J poesi.1, .il juego y .iun .il pl.icer 
cJmJI. Su cemplo estuvo ubicJdo J esp.ild.is de 
IJ .JCWJ/ cJtedr.JI de México, donde se le 
ofrendJbJn represenc.Jciones de inscrumenros. 
TeníJ como disfr.Jz .JI p.ijJro Quetz.Jlcococlnli, el 

.Jve que c.Jnt.7 .JI .1m.J11ecer. En l.1s divers.1s 
represemJciones se c.Jr.JccerizJ por su toc.Jdo de 
d.mnnce o bien por el pen.Jcflo y cresc.J de .Jve. 
Su flgurJ es l.i de un l10mbre desnudo, 
desol!.Jdo, pilltJdo el cuerpo de rojo, con un.i 
flor sobre l.i boc.1, con un escudo en que h.Jy 
cuJcro piedras y con un cerro en form.i de 
cor.Jzón. " 22 

" M.icuilxóchitl, "Cinco Flor" (nombre 
cJlend.irico), es dios de IJ músic.J, de l.J d.inu y 
de los juegos. Posiblemente se tr.JC.J de un.i 
.JdVOC.Jción .J X ochipilli, o Se.1 SI/ CO.Jdjutor. 
Aquí Jp.1rece emergiendo de un c.ip.Jr.izón de 
rorwgJ, inscrumenro music.11 de percusión. 
C11lrw;1 Mexic.1, Museo N.icion.il de 
Ancropo!ogi.J e Hisroli.J, México." 23 

Así mismo ocupJbJn la músícJ, en el 
nJcimiento del sol, y en IJ germinac1on del 
grano nutridor, en el combate, en IJ victoria, en 
las nupcias, en la vida, en la muerte, arrancando 
un corazón pJra ofrecerlo al sol impasible. 

La música estaba tanto en las fiestas como en 
los ritos a los dioses para pedirles los dones y 
necesidJdes, y esto a lo largo de toda su vida, 
l1eredJndo IJs costumbres J sus generaciones 
posteriores. 

En este punto veremos, como ya sabemos, que 
la ml'.1sica en IJ época prehispánica era una 
manifestJción de Jcontecimientos relevantes. 

Macullxéoel1ltl del Códice Borgia. 

Macullxóchitl Instrumento de percusión. 

Macullxóchltl tocando un caracol. 

-- :1.kndoza T. Vicente. Panornma de la Música Tradicional de México. p. 19. 
Fcrn<indcz Adela. Dioses Prehispánicos de México. p. 121. 



TeponJzt/i, era un Instrumento tallado en 
madera hueco, generalmente hecho de un árbol, 
decorado con figuras humanas u otros adornos, 
se dice que es originario de Tlaxcala o Oaxaca. 

Se colocaba en el suelo en forma horizontal y 
en la parte media tenia una incisión que formaba 
dos lenguetas, cuyo objetivo al ser percutidas 
era el de producir dos sonidos diferentes. El 
Tepon..Jzt/i fue el instrumen ro musical sonado 
por los rlaxcalrecas, durante el combare en la 
batalla con Hernán Cortés, (formó parre del 
botín de guerra quitado a los rlaxcalrecas, lo 
tuvo un conquistador en la misma ciudad y 
después de mucl1os años pasó a ser propiedad 
del Museo Nacional de Antropología e 
Historia). 

Huéhuetl, era el más popular, se trata de un 
cilindro hueco que se colocaba sobre el suelo 
verticalmente cuya extremidad superior estaba 
cubierta por Lma piel resrirada y preparada para 
obtener un sonido como el del tambor y la 
inferior estaba libre para dejar salir el sonido. Se 
tocaba con las palmas de las manos o con 
pequeños mazos. Este instrumento tenía 
diversidad de tamaños: huéhuetl, p.mhuéhuetl y 
t/J/pJnhuéhuetl. 

ÑJ/pJnhuéhuetl, se conocía como instrumento 
principal de guerra, se alcanzaba a escuchar de 8 
a 1 2 kilómetros de distancia. 

Atecocolli, es un caracol marino de gran 
tamaño generalmente de color rosa tornasolado, 
el cual produce un sonido explosivo como el de 
la trompera y que servia para llamar a las 
multitudes. 

ÑJpitz..Jlli, es una flauta de barro cocido que 
producía generalmente cinco sonidos, es decir 
era pentáfona, aunque se dice que también llega 
a haber t/JpitzJ//i de seis sonidos, su timbre es 
semejante al de la ocarina. 

Teponaztll con una representación de Macullxóchltl. 

Tlalpanhuéhuetl de Tenango. 

Caracol con boquilla de barro. 
Mural de Teotlhuacán. 

11 
Flautas de barro. 



Tzícahuaztli, era un raspador, instrumento 
hecho de un fémur con incisiones transversales a 
todo lo largo, por las que se pasaba un caracol 
pequeño que producía un sonido rasposo y 
Jlegre como el del güiro cubano. 

Ayacacl1rli, era un instrumento similar a una 
sonJja. 

Había una gran diversidad de instrumentos, 
pero éstos eran los más importantes. 

Considero que es todo en lo referente a este 
punto, agregando únicamente que existen a la 
fecha piezas en los Museos tanto de 
Antrop•)logia e Historia y Templo Mayor; 
ubi<::ados en nuestrJ ciudad capital, como en el 
Museo AmpJro, ubicado en la ciudJd de 
Puebla; en donde podemos apreciarlas; no 
olvidando por supuesto las ilustraciones que 
quedaron plasmadas en los diferentes códices 
como anteriormente lo vimos en el capítulo 1, 
pudiendo nombrar Jlgunos mjs como por 
ejemplo: Códice Saussure , Códice Escorial, 
entre otros, así como en frisos musicales como 
el de Bon.impak, mencion.1do anteriormente. 

Realmente este es un terna muy extenso y que 
todJvia no agota su fuente de información, 
contando también con nuevos hallazgos, pero 
considero que aquí ya vimos y' conocimos algo 
de lo mas importante; para continuar ahora con 
la música prehispánica en los rituales. 

Raspador con reson.:1dor de cráneo humano. 
Códice Viena. 

Ejecutantes de huéhuetl, teponaztle, caracol y sonaja. 
Códice Florentino. 
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CAPITULO IV 

LA MUSICA PREHISPANICA EN LOS 
RITUALES MEXICAS. 

Se est.Jbleció el c.Jnto, 
se tlj.Jron los t.Jmbores, 

se dice que .Jsi 
principi.Jb~m l.Js ciud.Jdes: 

existí.J en ellJs l.J músic.J. 25 

Para mantener el acervo de cantos y bailes a que 
les obligaba el nutrido calendario ritual de fiestas 
y aún los servicios diarios en que intervenían una 
buena cantidad de sacerdotes y auxiliares, fue 
precisa Ja existencia de una organización en la 
cual, además de una ensE'ñanza del canto, el 
baile y la ejecución de los diversos instrumentos, 
entraba la de Ja composicion literaria y musical 
de himnos renovados P·~riódicamente y la 
construcción de un rico instrumental. 

La descripción de estas escuelas, que podemos 
llamar de arte, por lo que respecta a los mexicas 
de Tenochtitlan, la debemos a Fray Bernardino 
de Sahagún, quien informa de la existencia de 
un Mixcoacalli y la diversidad de instrumentos 
musicales que se guardaban en él; de un 
Cuicaca!co, en que se ensayaban por las tardes 
los cantos y bailes; de un Ometochtli, sacerdote 
director de las ejecuciones; de un Tlapizc.Jtzin, 
encargado de la construcción de instrumentos y 
ejecución de los mismos; y un Cuicapicque, 
componedor de cantos. 

Continuado con Macuilxóchitl, deidad tutelar 
que representaba a la música (como ya se había 
mencionado) este dios era sumamente apreciado 
por los mexicas , ya que servía para dar realce y 
brillantez a sus ceremonias, sobre todo las 
religiosas, destacando de entre éstas la dedicada 
a Tezcat/ipoca, en la cual era sacrificado un 
mancebo músico, a quien se preparaba durante 
un largo año para dicha ceremonia. 

Danza acrobática. 
Códice Florentino. 
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Tezcatllpoca, dios lunar y de los oráculos, muy 
anterior a Hultzllopochtll, sirvió tal vez de 
Inspiración al surgir la figura del segundo. 

=" León Portilla Miguel. Los antiguos mexicanos (a través de sus crónicas y cantares>. p.37. 



Lo escogían de entre todos los cautivos , los 
más gentiles l1ombres; ponían gran diligencia en 
que fuese el mjs hábil y más bien parecido. Le 
enseñJb,in J tañer bien una flauta y que supiese 
tomar y trJer IJs cJñas de humo y las flores, 
según costumbre de los grandes señores de los 
palacios. También le poníJn unos cJscabeles de 
oro en las piernas, que iba sonJndo por 
dondequiera que caminarJ. Veinte días anees 
del s.icri ficio lo cas.1b,in con cuatro doncellas, las 
cuales también eran preparadJs para tal efecto y 
les ponían los nombres de cuatro diosas: 
Xochiquétz.JI, Xilonen, Atl.Jton.Jn y 
Uixwcihu.itl. 

"P.Jr.J poder re.Jliz.Jr en form.J consr.mte esos 
s.Jcríncíos dirigidos .1 preselV.Jr l.J vid.1 del Sol, 
T!.Jc.Jélel introdujo entre los .Jztec.1s 1;· prJctic.J 
de "l.JS guerr.Js norid.Js". En .Jli.JnZ.7 Pt'r/77.Jnente 
con el señor/o de Texcoco y con el que l1oy 
11.Jm.Jri.Jmos "est.Jdo pelele" de Tl.Jcop.m o 
T.icub.J, los .Jztec.is org.Jniz.iron un.i serle de 
luc/1.Js perlódíc.1s contr-.J los ser7orlos .Jsrinismo 
n.ilw.1s de T!.Jxc.11.1 y Huexowí1go. L.J fln.Jlid.Jd 
fi.md.Jment.JI de esl.Js guerr.Js er.J obtener 
victim.1s pJr.J el s.Jcríflcío. El pueblo .Jztec.J se 
constitui.J .Jsi en un.J especie de pueblo elegido 
del Sol, dot.Jdo de un.J misión extr.Jordin.Jri.J, de 
reson.Jncí.Js cósmic.Js: evitar el c.Jt.Jclismo que 
podrl.1 poner fin .J la ed.Jd o Sol en que 
vivimos. "·'5 

En los tiempos del Rey de Texcoco, 
Netz.Jhualcóyotl, la música y la poesia se 
cultivJban con esmero, por lo cual los músicos y 
los poetas eran muy estimados, siendo el propio 
monarca un inspirado poeta, que llegó a 
componer un sinnúmero de cantos, los que 
fueron destruidos a raíz de la conquista 
únicamente sobrevivieron algunos despojos. 

Los hijos de los sacerdotes y los guerreros, 
acudían a una escuela llamada Cuic.ic.ilco, 
donde se les instruía en el arte de la danza y la 

Escena de sacriílcio hur 
Códice Florentl110. 
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No podlan faltar los sacrificios humanos en el 
curso de la peregrinación, y el hecho de que 
sucediera éste sobre blznag;¡s encierra un 
simbolismo que nadie ha sabido aclarar. 

> León Ponilla Miguel. Los antiguos 111e:\1cnnos (a tran!s de sus crónicas~ cameres). p. 92. 



mus1ca bajo severas dlsciplinas. Los templos y 
los grandes señores tenían compositores a su 
servicio, los cuales proveian los cantos para 
las ceremonias, por lo cual contaban con un 
repertorio muy variado. Además, no sólo en la 
Gran TenochtitlJn se le prestaba especial 
atención a la instrucción musical, sino que en 
otras ciudades importantes también había 
escuelas de música. 

Unicamente deseo citar un párrafo muy 
Interesante no sólo en el terreno de la música 
prehispánica, sino en lo referente al arce de esa 
época. 

"El .Jite del México Antiguo es .isi l1erencia 
doble de elevado valor. Por una pane se 
conocen gr.idas a los h.illazgos de la arqueología, 
centenares de aquellas producciones .i1tisric.is, y 
por otr.J, gr.idas .J los textos, es posible lograr 
una mayor reson.incia y acercamiento con ella~ 
lwrg.indo en lo que parece haber sido su alma. 
El estudio del .Jite en el mundo nJhuarl, para 
quien así se aproxime a él, podrJ convenirse en 
lección de sorprendente novedad, aun en el 
contexto del pensamiento estético 
contemporJneo. " 27 
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Concha de tortug;i raspada. 
Códice Borbónico. 

•· León Portilla Miguel. Los antiguos mexicanos (a través de sus crónicas y canteres). p. 170 y 171. 
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CAPITULO V 

INTERPRETES DE MUSICA CON 
INSTRUMENTOS PREHISPANICOS 
MESOAMERICANOS. 

Por desgrJciJ, no existen muchos Intérpretes de 
este género musical, debido J ésto, hablJré 
únicamente de dos más difundidos, refiriéndome 
en primer termino al Sr. Antonio Zepeda; con 
quien tuve una conversación, donde le mencioné 
que iba a realizJr una portada para un disco 
copacto de música prehispánica; 
inmediatamente me indicó que la forma correcta 
de mencionarla es "música con instrumentos 
prehispJnicos mesoamericanos"; a 
continuación haré una cita muy inwresante de 
este gran músico. 

"La vocación musical de Antonio Zepeda se 
inda con el baile desde muy tempr,ma edJd y se 
continúa en el canto cuando forma parte de un 
coro infJntil que interpreta las grandes obras de 
la liturgia cristiana. Durante su adolescencia, se 
dedica profesionalmente al baile popular y 
complementa su educación artistica practicando 
durante algunos años pantomima, dibujo y 
actuaoon. En esa época, inicia sus estudios de 
arquitectura en la Universidad NJcionJI 
Autónoma de México y posteriormente estudia 
teatro en la Facultad de Filosofia y Letras de la 
misma institución. 

Siendo aún adolescente sus manos descubren el 
placer de la percusión y por medio del 
folklorista Víctor Fosado, el destino se encarga 
de poner a su Jlcance el sonido de los 
instrumentos prehispJnicos. En 1967 da su 
primer concierto con instrumentos mexicanos y 
comienza su propia colección, durante v.Jríos 
años comparte sus actividades musicales con las 
de diseñador en diferentes ciudades del mundo: 
México, San Francisco, Washington, Nueva 
York, París, Amsterdam, Londres, Estocolmo y 
Copenhague. En la década de los setentas 
define su estilo musical y amplia su colección de 
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instrumentos al interesarse en el folklore asiático 
y africano. 

A partir de 19 75 se entrega a la música por 
completo y en Nueva York, ciudad a la que le 
dedica seis años de su vida, actúa al lado de 
connotados músicos de free-Jazz y expande su 
potencia/ expresivo al integrar el grupo 
ASTRACARNA VAL, con notables especialistas 
de la percusión brasi/er7a y cariber'ia. 

Graba programas especiales para la BBC de 
Inglaterra, CBS de Estados Unidos, CBC de 
CanadJ, WDR de Alemania y OR TF de Francia. 

Regresa a México en I $178 y v1a¡a por 
comunidades indfgenas en busca de músicos para 
organizar el Primer Festival Nacional de Música 
Autóctona en mal7o de 1979, en el Museo 
Nacional de Antropologú Desd9 entonces vive 
en México realizando música p,1ra documemales 
etnogrJficos y arqueológicos, al tiempo que 
recorre el país efeccualdo giras didJctic.1s que lo 
llevan de las comunidades indígenas. A lo largo 
de est,1 exhaustivJ labor · en J/gunos CJsos dJ 
cientocincuenta conciertos al año · su música 
también es escuc/1ad.1 en sedes arqueó/ogicas, 
museos, casas de culturJ y espectJculos de "luz 
y Sonido". 

DurJnte el periodo 1981-82, se mudJ a Oaxaca 
y produce para Televisión de la República 
Mexicana diecinueve documenta/es educJtivos 
en donde se muestran las costumbres, el idioma 
y la estética de los grupos étnicos aposentados 
en el Estado de OaxacJ. 

En diciembre de 
compañia disquera. 
movimiento)." 28 

1982 funda su propiJ 
OLIKAN (lugar de 

... En tiempos anteriores a la invasión española 
del siglo XVI, nuestro continente vió nacer y 
vivir a un gran número de culturas ricas en arte, 
ciencia y religión. la grandeza de este pasJdo es 
de todos conocida; la arqueologiJ nos ha (Figura 2.2) 

! 
I 
i 
í 
! 
i 
1 
} , 
¡_ 

.\O 

• ' -. 

~ 

'"Información que contiene la producción TEMPLO MAYOR-ANTONIO ZEPEDA.México 1982. 



mostrado el creativo mundo de las civilizaciones 
ancestrales desenterr.mdo sus invaluables 
vestigios y l.J ecnogr.Jfí.J ha escrito la crónica de 
los coloridos descendientes de est.JS 
civilincio11es, resc.7[.mdo del olvido los mitos y 
coswmbres del m1111do indige11a co11temporJneo. 

En est.1s fuenles de exquisit.J y brttí.JI bel/ez.J se 
nutre l.J obr..7 de Antonio Zeped.1, quien gu1:1do 
por el espitilll mJgico-religioso de l..7s .. mtigu.JS 
cultur.Js meso.Jmetic..ln.Js y l.J fuette expresivid.Jd 
de l.Js etmJs mexic.m.1s, re.wiv.J l..7 tr.Jdición 
musiC.JI con insrrumentos prel1ipJnicos después 
de cu.uro siglos de sile11ci'o. 

En su ·obr..7 encuentr.111 C.Jbid.J todos los 
elementos del .Jtte mexic.J110: el culto .J IJ 
17.Jtllr.Jleu, 13 solemnid.Jd del ritll.J/, los 
177el.Jfisicos l1abi[.1!7les del infr.Jmundo, l.J 
complejkf.Jd y l.J inocenci..7 de l.J estétio indi.J, el 
gusto por el orden geoméctico, l.J busqued.1 de 
l.J perfección .Jun.Jd.1 .J l.J espont.Jneid.J(/,el 
luminos.J esp.Jcio de l.J divinid.Jd ... 

L.J mtísic.J de Zeped.l gener.J .unbie11tes y cre.1 
siw.Jciones evoc.Jtiv.Js, recrea un.J dimensión de 
sens.Jciones c.Jsi olv/d..7d.Js, revive el mundo 
espiritwl del músico prellisp.inico. En su músic.J 
podemos escuch.Jr el insond.Jble universo sonoro 
que represem.J .J los dioses del p.Jnteón 
preflispJnico , el sonido de .Jquellos sitios en 
donde el tiempo no existe, el misterioso ulul..7r 
de l.Js .Jves noaum.Js, l.Js enigmJtic.Js voces del 
culto .J los muettos, el hipnótico poder del 
tr.Jnce espiritwl, l.J exalt.Jd.J percusión de los 
pueblos guerreros, el profético c.Jnto del 
cl1.Jm.Jn, el hierJtico sonido de los t.Jmbores 
ritwles, los embri.Jg.Jdores ritmos de l.J gran 
celebr.Jción, el rugido del j.JgU.Jr, el grito del 
.Jguil.J, el c.Jnto de Jos pJj3ros en un florido 
sendero, el .Jleteo de l.Js .Jves S.Jgr.Jdas, el 
crepitar de la l1oj.Jr.Jsca, /.J inocente 
melodiosid.Jd de la f!.Jut.Js de orrizo y /3 
subyug.Jnte armonía de /.Js .JntigU.Js ocarinas de 
b.Jrro. " 28 

(FlgurJ 2.3) 

41 

Antonio Zepeda 
Colina de las Ventiscas 72 
Boulevares, Edo. de Mex. 
C.P. 53140 
México 

., Información que co111ienc la producción Templo Mayor. Antonio Zepcda. México 1982. 
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Algunas de sus producciones musicales son: 

Templo Mayor 
Corazón del Sol 

La Región del Misterio 
Retorno a Aztlán 

De las cuales podemos ver las port,1das, 
contraportadas y portadas internas; en algunas 
ocuparon la ilt1stración y en otras la fotografía y 
en ocasiones ambos recursos. Unicamente me 
limitará a describirlas. 

En Tempo Mayor utilizó fotografía y por 
supuesto el círculo en donde se encuentra el 
mísico encierra el misticismo corrrespondiente al 
tema. (Figura 1). 

Como podemos ver en Corazón del Sol, ocupó 
fotografia en la portada e ilustración en los 
interiores con temas de códices, con una 
explicación descriptiva de los instrumentos que 
utilizó. (Figuras 2.1,2.2 y 2.3) 
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La Región del Misterio, 
exactamente igual que el caso 
fotografía e ilustración como 
(Figura 3.1; 3.2 y 3.3). 

aquí sucede 
anterior, ocupa 
podemos ver. 

Retorno a Aztlán, la portada contiene 
ilustraciones correspondientes al códice de la 
Tira de la Peregrinación; aquí sólo utiliza la 
ilustración. (Figura 4). 

(FigurJ 3 .3) 
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Ahora hablaré un poco del otro Intérprete 
bastante conocido como lo es el Sr. Jorge 
Reyes. 

En sus inicios Jorge Reyes fue músico de rock, 
posteriormente, después de haber realizado 
viajes a la India y a Alemania, comenzó a 
interpretar la música con instrumentos 
prehispjnicos mesoamericanos. 

Su forma de interpretar esta música es el 
combinarla con equipos electrónicos modernos 
como son: sintetizadores, amplificadores, 
distorsionadores, etc., brindando en esta forma 
una combinación del pasado con toca la 
tecnología que existe en nuestros días. Esta 
forma de interpretación mezclando pasado con 
presente, hace que su música sea mjs comercial. 

Realizando una investigación, encontré que la 
música de Jorge Reyes la utilizan para musicallzar 
videos de regiones de nuestro País. 

Ha realizado estudios de esta música, de los 
ritos, del misticismo, así como de los 
instrumentos y de las diferentes étnias. Suele 
comentar que ... Ne/ sonido es una energía y el 
receptor (el público) es el que la recífre ... N 

Así como el caso anterior, enumero algunas de 
sus producciones musicales: 

Niérika 
Coma la 

Bajo el Sol Jaguar 
Suspended Memoriee Forgotten Gods 

Mexican Music Prehispanic 

Exactamente como en el caso anterior, sólo 
describiré las portadas, contraportadas e 
portadas internas. 

Port.Jda doble 
(Figura 1. J) 



Comenzamos con Niérika, esta portada tiene 
una ilustración de un rostro huichol,de color 
café esta adentro de un marco negro con dos 
contornos interiores, uno amarillo y otro rojo, el 
fondo es azul y el resto de la ilustración tiene 
colores rojo, amarillo, verde y blanco. En la 
portada interna tiene una ilustración de 
serpiente de fondo de agua, como podemos 
apreciar. (Figura 1. J y 1 .2). 

Contraportada doble. 
(Figura 1.2) 



En Comala también podemos ver que es una 
ilustración, la cual esta realizada con colores 
complementarios amarillo y purpura aquí la 
portada y contraportada hacen una 
continuación. (Figura 2). 



Ba¡o el Sol Jaguar, esta portada tiene el fondo 
color naranja y una ilustración en negro. 
(Figura 3). 

En Suspended memories Forgotten gods, es una 
portada con el fondo en un 90% negro con una 
luz de color rojo al centro; (por este motivo la 
fotocopia es muy ilegible). (Figura 4). 

.p 

JORGE REYES 

(Figura 3) 

(Figura 4) 



La última portada pertenece a Mexican Music 
Prehispanic, se aprecia el perfil de un músico 
tocando el .itecocol/i, porta un penacho con 
colores complementarios verde y rojo y otro 
músico toca un tepon.iztli , en el ángulo 
superior derecho se encuentra la luna y en el 
ángulo inferior izquierdo un escudo con colores 
también complementarios azul y naranja, el 
fondo es negro degradándose J gris de arriba 
hacia abajo. En la contraportada se encuentra 
otra ilustración con instrumentos prehispánicos. 
En la portada interna únicamente encontramos 
tipografía. (Figura S. 1 y 5.2) 
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En las investigaciones realizadas en disqueras 
pude comprobar que en efecto existen en el 
mercado algunos otros intérpretes, pero que no 
alcanzan un nivel de difusión comparable como 
los dos intérpretes antes mencionados. 

------------
(Figura 5.2) 
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CAPITULO VI 

LOS ALBORES DEL DISCO Y EL DISEÑO EN 
LAS PORTADAS A TRA VES . DE SU 
HISTORIA 

Para poder hablar del inicio del disco, es 
impresclndible mencionar el Inicio de la máquina 
parlante, en donde se podían olr dichos discos. 

E1 inventor del fonógrafo fue Thomas A. 
Edison, en el año de 1877. Su primer aparato 
era un cilindro recubierto de papel de estaño; se 
hacía gi• a mano con una manivela. 
SuspendiLi~ sobre el cilindro había un diafragma 
conectado directamente con una aguja. Las 
ondas sonoras hacían vibrar el diafragma que a 
su vez, empujaba aquella aguja hacia arriba y 
hacia abajo, sobre la superficie del cilindro. Al 
girar este, la aguja grababa una delgada estría en 
fa hoja de estaño. Cuando se la colocaba de 
nuevo en el comienzo del surco y se volvía el 
cilindro otra vez, las ondulaciones en la estría 
grabada f1acían que aguja y diafragma vibraran, 
reproduciendo el sonido original. 

Los sonidos grabados eran tenues y ásperos, 
además la velocidad de la manivela impulsada a 
mano no era uniforme, por eso fluctuaba ef 
tono de sonidos. 

Aiexander Graham Bell, introdujo varias 
mejoras en fa grabación de cilindros, pero la 
innovación principal llegó en 1 887. Ese año 
Emile Berliner de origen alemán inventó un 
aparato que empleaba un disco metálico en fugar 
de un cilindro. Ef disco era una placa circular de 
cera dura u otro material donde estaban inscritas 
cierras vibraciones sonoras que podrían 
reproducirse por medio de un fonógrafo. 

E1 disco ofreció la ventaja de ocupar menos 
espacio que los cilindros utilizados por Edlson; 
en el disco fas ondas sonoras se transforman en 
una corriente eléct ca; ésta actúa a su vez 
sobre un estilete conante que se mueve sobre 

Thomas A. Edison, foro de Brown Bro<. 

Este modelo de fonógrafo, accionado por 
un mecJnfsmo de relojería, fue uno de /os 
primeros en sallr al mercado. 



una pasta blanca y graba en ella un surco en 
espiral cuya profundidad depende de la 
Intensidad del sonido. 

Hacia 191 O, los discos habían superado a los 
cilindros; y alrededor de 1925 el micrófono, 
artefacto que transformaba vibraciones sonoras 
en impulsos eléctricos, fue ocupado para realizar 
todas las grabaciones. 

En lo referente a las portadas quiero hacer 
referencia a una que data del año de 191 8 y 
cuyas características son las siguientes: mide 3 1 
x 36 cms., es de cartulina muy gruesa con 
textura de imitación piel, donde se grabó al alto 
relieve el nombre de la producción y el logotipo 
de la casa disquera,todo esto al centro, su forma 
es como si fuera una portada de libro; la 
contraportada es exactamente del mismo 
material que la portada pero no lleva nada de 
impresión ni grabado. En su contenido tiene 
dos discos de 78 rpm y las fundas de éstos son 
de papel manila carentes tanto de ilustraciones 
como de tipografía. Esta producción fue hecha 
en E.U.A. 

Los discos giraban a 78 revoluciones por 
minuto (rpm) y duraban sólo cinco y seis 
minutos de cada lado. Aún con los cambiadores 
automáticos de discos, la música se interrumpía 
con frecuencia mientras caía el disco siguiente; 
esta molestia llegó a su fin en 1 948, con la 
introducción de los discos de larga duración. 
Dos adelantos los hicieron posible: uno fue la 
velocidad de grabación menor 33 1 /3 rpm; el 
otro, y más importante, el microsurco. 

Aquí podemos observar dos portadas 
exactamente del año de 1948 y como nos 
damos cuenta existe un trabajo de ilustración. 
Describiré a continuación sus características: 
miden 31 x 36 cms., son hechas de una 
cartulina muy gruesa en forma de libro, las 
portadas tiene una ilustración y tipografía; las 
contraportadas no tiene nada impreso. En su 

. .. 
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(Figura 1) 



Interior contienen dos discos respectivamente 
de 33 1 /3 rpm , las fundas de éstos son hechas 
de papel manila, sin ninguna Impresión. (Figuras 
1 Chopln y 2 Ravel). 

Nuevas técnicas permitieron comprimir hasta 
200 surcos por centímetro en la superficie del 
disco; estos adelantos extendieron la duración 
de una cara hasta más de 20 minutos. El disco 
sencillo de 45 rpm, se introdujo en el Jño de 
1950, el cual dio la oportunidad de r;;Jyores 
ventas en las nuevas producciones, que salieron 
en esos tiempos. 

Investigando las portadas de discos, pasaremos a 
la década de los años 60s, cuando la fotografía 
rebasa a la ilustración; esto en la forma en que 
se diseñaron las portadas, se ocupó en un 
porcentaje de un 65 % más la fotografía que la 
ilustración. Sin embargo, en algunas de las 
portadas de las producciones de esa época se 
realizaron trabajos con collage de fotografía e 
ilustración. 

V amos a la década de los ?Os; en estos años la 
ilustración en las portadas gana terreno y ocupa 
un 50% o sea que en estos años utilizaron en 
forma de igualdad a la ilustración y a la 
fotografía. 

Nos trasladamos a los años 80s; en esta 
década, en lo que se refiere a la música clásica y 
latinoamericana se acentúa más el uso de la 
ilustración en las portadas y en lo que respecta 
al rock, se produce un collage de fotografía e 
ilustración. Este trabajo se ve mucho más que 
en la décado de los 60s; algunos de los grupos 
musicales que utilizaron este collage fueron: 
Guns n' Roses, Def Leppard y The Cure. 

Además en la década de los años ochentas , en 
198 1 Philips, crea el primer disco compacto, 
siendo la primera grabación en este formato: 
"Las Cuatro Estaciones", de Vivaldi; estos 
nuevos discos compactos y los minicomponentes 

Déc.ld.J de los .1ños sesent.is. 

"Che 73ecdles 
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Port.Jda de disco ebbor.1dJ con ilustrJclón. 
Década de los .ll'ios setent..is. 

Portada de disco hecha con una ilustración. 
Decada de los años ochentas. 



en donde se leen; nos ofrecen gran fidelidad 
para poder apreciar todos los sonidos de los 
instrumentos. Estas son algunas de las ventajas 
de nuestra época, que tenemos, al poder 
escuchar 111úsic,1 con tan buena calidad de 
sonido. 

En México aparecen los discos compactos, en la 
década de los 90s. Las portadas de éstos tienen 
las siguientes características: En lo referente a la 
mus1ca instrumental la fotografía es la 
dominante, lo mismo sucede en el jazz y en la 
música latinoamericana. 

Y en lo que se refiere a las portadas de los 
discos compactos de música con instrumentos 
prehispánicos mesoamericanos, todas las que se 
encontraban en la "Sala Margolín" (Ja cual es 
unJ discoteca de prestigio), eran en base a 
ilustraciones. 

En suma, dependiendo del género musical, la 
época y la moda, observamos que en nuestra 
época se utiliza más Ja ilustración en las portadas 
de música más selecta, y en Ja música popular es 
más común utilizar la fotografía como diseño en 
las portadas. 

Y ahora pasaremos a ver la realización de 
ilustrar una portada de disco compacto. 
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CAPITULO VII 

LA PROPUESTA GRAFICA 

l .·DIFERENTES TECNICAS PARA 
ILUSTRAR. 

Después de haber hecho un breve recorrido a 
través del tiempo y la evolución de la 
ilustración; de los instrumentos y rituales 
prehispánicos, así como de los albores del disco 
y de las portadas de los mismos; y haber 
conocido también a los dos intérpretes más 
importantes de este género musical; ahora 
pasaremos a la realización de una portada de 
disco compacto de música con instrumentos 
prehispánicos mesoamericanos. 

Existen distintas técnicas .. ·.ira la elaboración de 
ilustraciones y éstas son: 

Acuarelas. 
Agua fuerte. 
Bolígrafo. 
Carboncillo. 
Crayola come. 
Crayones. 
Collage. 
Gouache. 

Lápiz de color. 
Lápiz de gráfito. 
Oleo Pastel. 
Pastel tiza. 
Pluma. 
Plumilla. 
Tinta china. 
Acrílicos. 

"T.mto el óleo pastel como los xrílicos, son 
invenciones de México. "30 Pero se escogió el 
acrilico para la realización de este trabajo, la 
creación del acrílico se realizó de la siguiente 
manera: 

Nuestros grandes mura listas, Diego Rivera, Jóse 
Clemente Orozco y David Alfara Siqueiros, 
pidieron a los químicos del Instituto Politécnico 
Nacional, que elaborarán una pintura que fuera 
resistente, fácil de aplicar, de un costo 
económico, duradera, etc., etc.; se pusieron a 
investigar, realizando pruebas qu1m1cas y 
encontraron al acrílico {pintura plástica, pero 

AcuJrelJ. 

Lá plz de grá flto. 

PJstel oll. 

úrbonclllo. 

'" Información proporc1onad:i por el :\l:icstro Antonio Esparza Castillo y la Profesora Edith \'clasco 



que se diluye con agua) y con todas las 
características que requerían, dándole el nombre 
comercial de POLITEC (por el Instituto en 
donde fue creado). 

En vista de las caracteristicas de esta técnica, la 
utilizaré para realizar la portada del disco 
compacto de la música del México antiguo, 
haciendo una fusión con una invención del 
México contemporjneo para que en nuestros 
tiempos recordemos con orgullo que fueron 
nuestros antepasados sus creadores. 

Originalmente tenia planeada la ilustración de 
un caracol marino, (Atecocol//) realizando una 
composición con los instrumentos 111.ís 
característicos, los cuales ya vimos en los 
capítulos anteriores. Pero basándome en la 
investigación realizada y a la producción que 
contendd el disco compacto, la cual se llamarj: 
Ritos Prehispánicos; consideré que la opción 
más acertada seria MJcuilxóc/Jit!, que estará en 
la portada y en la contraportada, llevará el 
Atecocolli y un Huélwetl el cual esta decorado 
con plumas de quetzal y escamas de víbora 
representando al dios Quetzalcóatl, el sol, la 
luna y unas plecas que significan mov11111ento; 
esto es todo el conjunto significa: música día y 
nocl1e para los dioses, incluye también los 
nombres de la producción, y en la portada 
interna irá un TeponJztle, con la figura de 
MJcuilxócllitl. Ahí explicaré la producción de 
las 1 8 piezas musicales, que son los 1 8 meses 
del año solar de los mexicas, los cuales 
realizaban mes por mes fiestas a sus diferentes 
deidades. 

Realicé una pequeña encuesta mostrando a diez 
personas la portada, la contraportada y la 
portada interna del disco compacto, ellos son 
consumidores de este producto y les agradó la 
elección. Este público es un núcleo de personas 
cultas, que por supuesto, tienen conocimiento 
del tema. 
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Etiqueta que lleva los colores acrillcos de la 
marca POLITEC. 

Signos Calendáricos. 
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de 20 dias ( 18 x 20 = 360), a los que añadian 5 dlas 
sobrantes, los famosos y aciegos 5 nemontemi. 



La aportación que ofrezco en la portada es el 
color que emplearé para que llame la atención, 
que en su respectivo capítulo lo desglosaré; 
también hago un diseño del conjunto de 
elementos para evitar la saturación y realizar la 
existencia de ritmo y continuidad. 

Por último, el soporte en donde realizaré la 
ilustración es en papel amate hecho J mano, el 
cual ya se utilizaba en los tiempos prehispjnicos, 
para realizar los códices (como anteriormente lo 
vimos). La textura y el color de este papel 
también servirá en el disefio; de esta manera 
desarrollaré mi composición. 



2.- BOCETOS. 

En este capítulo tendremos los bocetos, pero 
antes de esto existe la previsuallzaclón o 
visualización: 

"Visu.ilíz .Jción. -

Un.i vez decidido el med/, idóneo p.Jr.J difundir 
el mens.ije, 11.iy que ponerse .J díseñ.ir. Antes 
que n.id.J, se 11.Jcen unos bosquejos p.ir.1 ver el 
.ispecto que tendrJ l.1 obr.J .1c.Jb.Jd.J, esto es lo 
que se 11.Jm.J "vísu.1/íz.ir". Este p.iso previo es 
neces.irío siempre, t.Jnto sí el m.iterí.il v.J .J 
imprimirse como sí v.i .J fotocopí.irse o .J 

confeccion.irse .J m.ino. El esbozo de /.is 
dívers.is soluciones posibles .Jyud.i .J cemr;¡r l.Js 
íde.is y .J tom.ir decisiones .Jntes de 11.icer n.Jd.J 
definitivo". :r' 

Puntos Esenciales.-

Al visualizar, se tienen en cuenta los siguientes 
factores: 

- El tamaño del producto aca'-Jdo. 
- La longitud (número de palabras) del texto. 
- El número de imágenes y diagramas. 
- El aspecto de las imágenes y las palabras. 
- El color o los colores que vayan a utilizarse. 

Elementos del Diseño.-

La finalidad del bosquejo es visualizar el aspecto 
del diseño definitivo. Pero antes de proceder a 
realizar un bosquejo detallado es preciso saber el 
método de producción que se va a emplear: 
tipo de papel, cartulina, etc., en que se 
reproducirá el diseño; forma de escritura 
(caligrafía, mecanografía, plantilla, etc.); 
fotografías e ilustraciones; impresión ,, '. color o 
en blanco y negro. 
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"Todos estos métodos de creación de letras 
pueden combinarse entre sí; un documento 
mecanografiado, por ejemplo, puede llevar un 
encabezado compuesto con letras transferibles. 
la extensión del texto sugerlrJ la forma de 
producción idónea.'82 

"Conocimiento visual y lenguaje verbal.· 

Visualizar es la capacidad de formar imJgenes 
mentales. 

Recordamos un camino a través de las calles de 
la ciudad hacia cierto destino, y seguimos 
mentalmente una ruta desde un lugar J otro, 
contrastando c/Jves ~isu.Jles, rech,1z.111do, 
volviendo atrJs y haciendo todo ello Jmes de 
que proced.Jmos realmente .JI viaje. Todo ello 
en nuestr.J mente. Pero de !71Jner.J .Jtín mJs 
misterlos.1 y mJgio vemos, et e.Jmos l.J visión de 
cos.Js que nunc.1 liemos visto fisio11Jente. Esa 
visión o previsualinción va imimJmeme ligJda .JI 
salto cre.Jdor, .JI sindrome de Eureka, co11Jo 
medio pr/171.Jrio de resolver los problemas. Es 
este 11Jismo proceso de darle vueltJs .J imJgenes 
mentJles en nuestra imJginJción el que nos llev.J 
11Jucl1Js veces al punto de ruptur.J y J la 
solución. " 33 

En este trabajo la previsualización o visualización 
fue en un principio ilustrar un caracol mJrino, 
acompañJdo de otros instrumentos para la 
portada del disco compacto; pero conforme fue 
avanzando la investigación, se considero que era 
mucho más apropiJdo la ilustración de 
Macui!xdc/1itl (dios de la música), como 
aparace en el códice Borgia; pero dándole un 
toque personal en la aplicación del color, para 
que sea atractivo y llame la atenc1on al 
consumidor. Y para la contraportada deje los 
instrumentos el Atecocol/i y el Huéhuetl ; esta 
elección se consideró más idonea para la 
producción discográfica que contendra el disco 
compacto, que lleva como nombre Ritos 
PreshipJnicos. 

Blxc.•ttl\ Je IJ propl1est.1 4, Port.1d.1 Hlll MJcuilxot11itl, no111b1c Jd 
l.1 cuJI fue ele~lda. disco coi l•J.K tl' y del interprete. 
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Co11cr.1pol1JdJ con lus nomtires de IJ 
pr\1Jl1edón Jisco¡;rJficJ, un Atccocolli ¡ 

un Huehuetl, con represencaciones lk: 
1 El Sol, 2 La luna, 3 PlumJs y 4 [\c.1mas 
Je QueualcoJtl. 

Lomo con el nombre del disco compacto. 

" Laing John.- Ha!!a ustc,' •.1smo su Disc11o Grdfico. Quinta edición. p. 29. 
'; Dondis D. A - L; Sinta .,, de la 11nagen_ p 20. 



U nicamente se muestran algunos bocetos, ya 
que sabemos que no es conveniente mostrar 
muchos, pués resulta más difícil la elección. 

Los bocetos se realizan más pequeños que su 
tamaño original, para facilitar el trabajo, ya que 
existen trabajos que tienen un tamaño muy 
grande; pero JI reducir su tamaño debe ser 
trabajando en rigurosa escala, para conservar las 
proporciones. 

Bosquejos al tamaño natural.-

Una vez elegido el bosquejo más acertado, el 
siguiente paso es reproducirlo al tamaño natural 
con el fin de ver claramente si es necesario 
introducir alguna otra modificacion y hacerse 
una idea del efecto que produce. 

Ya finalizando este capítulo continuaré con el 
siguiente proceso. 

.. 

PortJdJ interna Propucsl.J 1 

Propuest.J 2 

Propuesta 3 

la cual fue elegid.a. 

PortJdJ incema con la infonnacion •. :fücogrJñca 
y un T eponaz.tli con otra recresen t.Jcion ue 
MacuilxOCnitl. 



3. TIPOGRAFIA. 

"'"'L.i rocul.icíón no es de ningun.i m.iner.i /J p.ine 
nüs impon.inte de un.i iluscr.ición. Si el dibujo 
es cl.iro y f.icil de encender, entonces lo único 
que necesic.i es un.i .inoc.ición .il pie. De 
cuJlquier modo, si se consider.i que un dibujo 
requiere nocJs explic.icori.is, ése.is deben ser en 
un estilo que se .ijusce .1 los principios bJsicos de 
l.i buen.i rotulJción. 

lo mJs impon.mee en un rótulo es que se.i 
legible. El gr.ido de legibilidJd, J su vez, 
depende de: IJ form.i de los c.irJcceres, el 
esp.icí.imienco de los c.irJcceres, el eso.1cio entre 
los renglones y el tJm.?tlo de los c.?r.7rceres". J 4 

Tipografía Primaria.· 

Para el nombre del disco compacto elegí una 
tipografia expresa; existen cientos de fuentes en 
las computadoras, considero que es bueno 
ayudarse de tantos adelantos tecnólogicos, pero 
al mismo tiempo es necesario realizar un diseño 
propio y eso fue lo que hice. Tomé una 
tipografía, para no partir de cero y rediseñé para 
que fuera acorde con la ilustración y el tema. 

Tipografía Secundaria.· 

Para los textos del disco escogí una tipografía 
que fuera muy .sencilla y de fácil lectura, ya que 
los nombres son de dificil lectura, y con una 
tipografía complicada, se produciría una barrera 
en la comunicación. 

"BIJnco de los signos o letr.is. 

C.id.i letr.i, por sí mism.i debe ser consider.id.i 
como un.i expresión .irquiteccónic.i, donde el 
efecto estético se debe, como en l.i .irquicectur.i 
en gener.il, no sólo .il .ispecto morfológico de lo 
mism.i letr.i, sino t.imbién .il esp.icío, es decir, JI 

" Dczart Louis. Técnicas de d1bUJO para !lus1r:1dorcs. p. 77. 
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fipografía primaria. 

Albertus Medium 

ABCDEcGHIJKLMN 
ÑOPQR:>TUVWXYZ 

abcdefghijklmn 
ñopqrstuvwxyz 

2 3 4 5 6 7 8 9 o 

Tipografla secundarla. 



bl.mco, que ella, con su forma y sus 
dJi11ensiones, ocupa y delimita. 

En efecto, todo elemento constructivo - una 
!erra del alfabeto es un organismo, o se.J, un 
coníunw de elementos; cuando se dispone 
ocupando un determin.Jdo espacio, pondrJ de 
relieve el espacio que lo circunde y ese mismo 
esp.1cio dar.i vid.J y significado .JI elememo 
skuado en él. " 35 

Unicamente un buen espacio puede conseguir 
que una palabra resulte visualmente perfecta, 
agradable ,J la vista y lo mjs importante, que sea 
legible. 

Un buen espaciado entre las letras es el 
resultado de la composición armónica entre la 
forma de cada letra y los espacios blancos que se 
formen dentro y fuera de la propia letra, de 
modo que se consiga una sensación visual 
agradable. El espaciado entre letra y letra es, 
fundamentalmente una ley óptica; cada palabra 
escrita es un problema visual. 

Las letras de una palabra deberán estar 
visualmente enlazadJs mediante un acercamiento 
adecuado. En efecto, donde las letras se 
aproximan se crea una tensión visual, porque la 
vista se ve obligada, durante la lectura, a seguir 
un determinado movimiento. 

Considero que con esta breve explicación de lo 
importante que es la tipografía, se entienda el 
porqué se escogió tanto la tipografíJ primaria 
como la secundaria para este investigación, 
deseando que cumpla con todos los requisitos 
que acabamos de ver. 
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4.· DIAGRAMACION. 

La construcción de la mancha. 

La mancha puede determinarse cuando se 
conoce la amplitud y la naturaleza de la 
información gráfica y textual que debe 
incorporar al diseño. También se requiere una 
idea sobre el aspecto que presentará, en su 
conjunto y en detalle, la solución del problema. 

E1 boceto ya tiene que estar lo bastante 
desarrollado para que en princ1p10 resulte 
claramente reconocible la distribución de 
ilustraciones y texto, de esta forma se puede 
realizar la clara determinación de la mancha. 

La con:;trucción de la retícula.-

En principio se debe estudiar el proble1rn: el 
formato, el material gráfico y textual, papel y la 
impresión (en qué sistema se va a reproducir). 

Como nosotros ya tenemos todos los requisitos 
que necesitamos para construir la diagramación, 
entonces, sólo nos queda realizarla y es lo que 
haremos a continuación. Sólo veremos una cita 
que nos relata el orden a través de la historia del 
hombre. 

"Sistemas de ordenación .mtiguos y 
contemporJneos. -

Así como en la Naturaleza los sistemas de 
organización dererminan el crecimiento y la 
estructura de la materia animada e inanimada, 
también la actividad lwmana se /Ja distinguido 
desde épocas muy remotas por la tendencia al 
orden. Ya los pueblos mJs antiguos creaban 
ornamentos con formas matemJticas y de gran 
belleza. El deseo de organizar la desconcertante 
multiplicidad de los fenómenos corresponde a 
una profunda necesidad del /Jombre. 
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Pit.igor.Js (580-500 J. C.) enseñó que los 
números shnples y sus rel.Jciones recíproc.Js, Jsí 
como IJS figur.Js geométric.Js sencí/IJS con IJs 
medldJS expresJdJs por JQuellos números, 
representan el secreto intimo de la N.JwralezJ. 
Descubrió c¡ue 1.1 Jrmonú de los !inerv.1los 
music.Jles depende de sencill.Js rel.Jciones 
numéric.Js en l.Js distint.Js de l.7 cuerdJ y de IJ 
fl.JUtJ. 

Los griegos encontr.Jron t.Jmbién l.Js rel.Jciones 
de IJ sección Jurea y demostr.Jron que IJS 
mism.Js se encuentr.Jn en IJs proporciones del 
cuerpo lwm.Jno. Sobre ell.Js bJs.Jron sus obr.Js 
los JrQuiteccos, pintores y esculcares. 

Los Jrtist.Js del Ren.Jcimiemo reconocieron en /J 
medidJ y en IJs proporciones los principios de 
sus composiciones. Durero p.Jscí el tiempo que 
pem1.Jneció en /tJl/J eswdi.J,u1o l.Js obr.Js 
m.Jtem.itic.Js concebid.Js de los Jrtistas de 
emonces y llevó J Alem.JniJ los conocimientos 
Jdquiridos. 

Filósofos, Jrc¡uitectos y Jrtíst.Js desde PitJgoos, 
Vitruvio, Vill.Jrd de Honnecourt, Durero, etc., 
hJstJ Le Corbusier, nos dej.Jron teod.Js sobre IJ 
proporción que permiten ecl1Jr un.J mirJdJ 
fJscinJd.J JI pens.Jmiento m.JtemJtico de sus 
épOCJS. " 16 

La diagrarnación de la portada del disco 
compacto la realicé basándome en una retícula 
áurea, ya que como sabemos los elementos 
colocados en puntos áureos son muy agradables 
a la vista. Como ya sabemos el sistema fue 
multiplicar el número de oro .61 B por las 
medidas tanto de la portada como de la 
contraportada y de la portada interna, 
respectivamente. Ejemplo: 12 x .61 8 = 7.4, 
de esta medida partiendo de cero de derecha y 
de 1 2 de izquierda, asi corno de abajo hacia 
arriba y de arriba hacia abajo. De ahí en 
adelante fui sacando así la retícula. 

'" Brockmann Joscf Müller. Si sic mas de Relicula. p. 158. 

63 



A continuación 
graficamente. 

anexo el 

6-1 

ejemplo 

DIJgrJmJcfón de fJ port.1dJ del disco compacto. 
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DIJgrJmJción de fJ contrJportJdJ del disco compJcto. 



DíJgrJmJción de IJ portJdJ JnrernJ del disco compJcto. 



5.- COLOR. 

Daremos un vise.izo al mundo del color, para 
poder comprender un poCl JS este mundo 
que lo considero mágico, ya que veremos que 
únicamente al ver un color, podemos sentir 
sensaciones tan distintas. Y esto lo ha percibido 
el hombre a través de roda su existencia. 

Y a el hombre primitivo conoció la potencia 
expresiva del color, y se valió de él, mediante 
tierras coloreadas para resaltar los grafismos de 
sus cuevas. 

Todas las civilizaciones han utilizado el color. 
Es importante en la vida de todos los pueblos 
porque no sólo se asocia con la belleza, sino que 
posee una intrínseca fuerza psicológica. Los 
colores originan sensaciones subjetivas que 
pueden ser de calor o de frío; de agitación o de 
descanso; de atracción o de rechazo; de alegría 
o de tristeza. El color es un símbolo que 
expresa ide.1s, sentimientos y emociones; nuestro 
cuerpo percibe los colores y reacciona en 
consecuencia. Los colores tienen una relación 
definida con nuestra actividad y sentimientos. 

En la antigüedad, los asirios, egipcios, griegos y 
romanos arribuian al color un poder mágico y 
casi místico, y lo asociaban con la divinidad. 

En la época prehispánica, sucedia exactamente 
lo mismo, a continuación lo veremos: ... "en un.J 
figur.J hum.Jn.J el .Jm.Jrillo que desígn.Jb.J c.Jsí 
siempre .JI sexo femenino; el color mor.Jdo l.J 
re.Jlíz.J del tl.Jto.Jní; el .Jzul el rumbo del sur, el 
negro y el rojo l.J escrítur.J y el s.Jber ... "J7 

... "P.Jr.J los n.JhU.Js el recuerdo de su p.Js.Jdo, l.J 
tínt.J negr.J y roj.J de sus códices, er.J l.J te.J y l.J 
luz, l.J norm.J y l.J guí.J que 11.Jci.J posible 
encontrar el C.Jmíno y m.intener en píe, no y.J 

F110 

·'· León Ponilla 11.liguel. Los antiguos mexicanos a trm·és de sus crónicas y cantares. p. 59. 
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sólo la ciudad, sino paradójicamente la tierra 
misma .. " Js 

Hablar de color es hablar de su sensación así 
como de los sentimientos que sugiere, de sus 
armonías y simbologías y de su papel en las artes 
visuales. 

Cada color tiene un carácter psicológico 
propio, aquí veremos los cinco colores que 
emplearé para la ilustración; que son los que 
aparecen en los códices, pero totalmente 
difentes, tanto en tonos como en la técnica de 
aplicación. 

Rojo.- Primer color del espectro solar. 

Rojo.- significa fuer,,,, vivacidad, virilidad y 
dinamismo. Es brutJI, exaltante y a veces 
irritante, imponiéndose sin discreción. También 
da una impresión de severidad y dignidad, así 
como de benevolencia y encanto. Es un color 
escencialmente cálido y ardiente. El rojo 
manifiesta un poder inmenso e irresistible, lo 
vemos queriendo o no. Todos los tonos del 
rojo tienen su propio carácter psicológico, el 
escarlata es severo, tr.1dicional, rico, poderoso y 
es señal de una gran dignidad; el rojo medio 
encierra actividad, fuerza, movimienco y deseos 
pasionales. El rojo cereza tiene un carácter más 
sensual; un rojo más claro significa fuerza, 
animación, energía alegría y triunfo. 

Tornando todo esto en cuenta, se puede decir 
que el rojo mientras más obscuro es, se torno 
más serio, más profundo y más problemático y 
cuando es más claro, es mjs alegre, y con un 
temperamento más imaginativo. 
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Ejemplo visual del texto referente al color rofo. 

38 León Portilla Miguel. Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas. p. 51 y 52. 



Amarillo.- Tercer color del espectro solar. 

Amarillo.- Es el color más luminoso de todos, 
es también el más escandaloso y el más brillante; 
es joven, vivaz y extrovertido. Este carácter es 
evidente en los tonos claros. Es agradable a la 
vista, es afectivo JI corazón y transmite un 
sentimiento de alegía y satisfacción. 

Azul.- Quinto color del espectro solar. 

Azul.- Es un color profundo y femenino que 
descansa en una atmósfera relajadJ. Es 
preferido por el adulto y expresa cierta mJdurez, 
que al mismo tiempo recuerda memorias de la 
niñez. Este color concierne unJ vidJ interior y 
espiritual. La profundidad del azul es de una 
grJvedad solemne y celestial en donde las 
consideraciones racionales son ignoradas. 
Mientras más obscuro sea el azul más nos lleva a 
la infinidad; un azul mjs claro es menos 
impactante, su carJcter es más indiferente y 
vacio llevándonos a sueños. La vista del azul nos 
da un sentimiento de frescura, de limpieza e 
higiene especialmente cuando es combinado con 
el blanco. 

Verde.- Es el color más callado de todos, no se 
inclina a una dirección especifica. Cuando la 
naturaleza se torna verde, hay esperanza de una 
nueva vida; éste es el origen de la asociación 
antigua y conocida del verde de la esperanza. 
Al agregar amarillo, le da fuerza y carácter 
alegre; en cambio el sentimiento de 
tranquilidad es más fuerte en el verde obscuro. 

Café.- Nos da la impresión de ser compacto y 
de gran utilidad. Es el color más realista de 
todos y su efecto no es vulgar ni brutal. 
Encierra una vida sana y de trabajo diario. 
Mientras más obscuro sea, asume más los 
atributos del negro (el negro confiere una 
impresión de distinción, de nobleza y elegancia). 

,__--- - ---~ 
-e:;:::: -~ - :;;;::. 

EJemplos visuales de los textos alusivos a los colores. 



Brevemente vimos e1 mundo del color a través 
de diferentes épocas; sólo falta mencionar que Ja 
luz es la médulJ de este mundo. Unicamente 
veremos un efecto de la luz. 

En los díJs de primaverJ que existe mucha luz, 
estJ nos provoca que estemos contentos, alegres 
y con vitalid.1d. En cambio en los dias de 
invierno que son lluviosos y obscuros nos 
sentimos tristes, desganados y cansados. Estos 
efectos no son por las estaciones del Jño, sino 
por la intensidad de luz que recibimos. 

Daremos gracias a la luz que gracias a ella 
podemos admirar y recibir todas las emociones 
que nos ofrecen los colores. 

La descripción de cada color utilizado es actual, 
ya que la portada de disco compacto evoca una 
época pasada, pero ésta hecha para nuestros 
tiempos; y nosotros los comunicadores o 
diseñadores gráficos, sabemos en principio que 
al utilizar colores complementarios, y de 
contraste ya estamos llamando la atención; se 
ejerce una interacc1on del color: armonía 
(coordinar los diferentes valores que el color 
adquiere en una composición) y contraste 
(colores que nada tienen en común entre sí). 
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EJemplo visual alusivo al texto contiguo. 

/'l.111,1r1lln 

Vorrle amanllQ e 
Vr.rdo-

"H.Jy nwcl7.1s teori.Js sobre el color. El color, 
t.Jnw el de l.J luz como el del pigmento, se 
comport.J de m.Jner.J umc.J, pero nuestro 
conocimienw del color en l.J conwnic.Jción 
visU.JI v.J poco mJs .JllJ de l.J recogid.J de 
observ.Jciones, de nuestr.Js re.Jcciones .Jnte él. 
No existe un sistem.J unific.Jdo y definitivo de l.Js 
rel.Jciones mutu.JS de los colores. " 39 

Vr.rd1?·•1111/ -

En resumen a cerca del círculo crómatico D. A. 
Dandis comenta: el color tiene tres dimensiones: 

- E1 matiz, es el color mismo y existen más de 
cien. Son tres matices ,,. 1111arios o elementales 

'° Dondis D. A La smtn,.is de la imagen. Q11111ta edición. P. 67. 

A1ul -
elln¡ri 

Atul purpura e • Purpura 

Circulo Cromático. 



amarillo, rojo y azul. Y tres secundarlos 
anaranjado, verde y violeta. En su formulación 
más simple, en el círculo crómatlco, se Incluyen 
también mezclas muy usadas de al menos doce 
matices. Y a pJrtir del sencillo mapJ crómatlco 
pueden obtenerse numerosas variJciones de 
matices. 

• LJ saturJción, que es IJ pureza de un color 
respecto al gris. El color satLJrJdo es simple, 
cJrece de complicJciones. Esta compuesto de 
matices primarios y secundarios. CuJnto más 
saturadJ es la colorJción de un objeto visual, 
tiene más expresión y emoción. 

·La acromática, estJ se refiere al brillo, va de la 
luz a la obscuridad, es el valor de las gradaciones 
tonales. 

"DJdo que IJ percepción del color es IJ pJrte 
simple mJs emotiv.J del proceso visu.JI, tiene un.J 
gr.Jn fuerz.J y puede emple.irse p.Jr.J expresar y 
reforz.Jr 1.7 inform.Jción viswl. El color no sólo 
tiene un signific.Jdo univers.1lmeme comp,11rido .J 
tráves de l.J experienci.J, sino que tiene t.Jmbién 
un vJlor independiente infom1.Jtivo .J tr.Jvés de 
los signific.Jdos que se le adscriben 
simbóliCJmente. "4º 

Espero que la portada de disco compacto 
cumpla su cometido: sea atractiva, estética y que 
sea adquirido el disco. 

• 0 Dondis D. A. La sintaxis de la imagen. Quinta edición. p. 69. 
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6.- FORMA TO. 

La portada del disco compacto es de forma 
cuadrada, de 12 x 1 2 cms., la cual en 
ocasiones es doble o tripe, o sea 1 2 x 24 cms., 
ó 1 2 x 36, etc., etc., y al desdoblarse trae 
información de la producción discográfica. En 
este caso la portada será doble 1 2 x 24 cm., y 
al desdoblase en la parte interna tendra 
información más detallada que en la contra 
portada, ya que es más espacio, también llevára 
una ilustración. 

La contraportada mide 1 1 .7 x 1 3. 7 cms., y 
sucede lo mismo que en la portada, esto es que 
en ocasiones también se desdobla y sucede 
exactamente lo mismo que en el caso anterior. 
En nuestro caso la contraportada será sencilla, 
esto es 11.7 x 13.7 cms., y llevará la 
producción discográfica, así como una 
ilustración. 

E1 formato interno de esta portada tendrá unas 
dimensiones de 12 x 24 cms., ya que ahí llevará 
otra ilustración más la información de la 
producción discográfica, llendo en la portada, 
pero en la parte interna como ya se mencionó. 

Los lomos sólo son dos, y miden 6 mm. de 
ancho por 11.7 cms. de largo. En este caso 
iran en la contraportada y tendrán un suaje para 
que se puedan doblar. 

Con estas medidas será como tendremos 
nuestra portada del disco compacto. 

Nuestro original se realizó al doble de tamaño, 
para facilitar el trabajo, ya que realmente 
nuestro tamaño del original es pequeño. Ahora 
sólo reduciremos al 50 % y estará listo nuestro 
formato. 

Proseguimos con nuestro último punto de este 
capítulo que corresponde a la composición. 
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Penada reducida a un SOo/o, 
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Contraportada y lomos reducidos a un 50 %. 

Portada Interna desdoblada reductda a un 25 o/o. 



7.- COMPOSICION. 

E1 trabajo quedo LISTO con el dibujo de 
Macuilxo'chitl, en su representación del Códice 
Borgia, ilustrJdo con los colores que se 
utilizJban en los códices (rojo, amarillo, verde, 
azul y café), pero Jplicados con una técnica 
diferente, para que sea llamativa y atraiga al 
consumidor. La contraportaL1a presenta 
instrumentos musicales caracteristicos y afines 
con el tema. Lo mismo p.1sa con la portada 
interna. 

LJ portada cuenta con la ilustración del dios de 
la música, el nombre del disco compaco, el 
nombre del interprete y el logotipo de la 
compañía disquera, todo esto realizado en 
papel amate color beige con un marco, del 
mismo papel amate, pero de color caf~; ;e 
escogió este material por sus características 
(hecho a mano, textura rústica, etc., etc.). 
Ademjs como ya dije anteriormente este papel 
ya lo usaban en los tiempos prehispánicos. Y que 
mejor que usarlo ahora, dado el tema. 

La contra-portada cuenta con una ilustración 
de dos instrumentos musicales (Atecocolli y 
Huéhuetl ), así como con los temas musicales 
que ofrece nuestra pro puesta, también la 
realización de esta ilustración fue l1echa en papel 
amate color beige. 

La portada interna Ja cual forma parte de la 
portada, se desdobla y contiene la ilustración de 
un Tepon.iztli de piedra con la figura de 
Macuilxoc/1itl, en una de sus representaciones, 
también contiene la explicación de la producción 
musical del disco compacto. 

En lo que respecta a la tipografía primaria, 
como se mencionó anteriormente, fue expresa y 
legible. Y la tipografía secundaria muy sencilla y 
también legible para facilitar la lectura de los 
temas. 
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Los lomos, dado el tamaño únicamente 
contienen el nombre del disco, pero con 
textura del papel amate en el fondo. Y forman 
parte de la contraportada, llevando un suaje 
para su d0olado. 

La reproducción de este trabajo serj en el 
sistema de offset, dado por la cantidad que serj 
por lo menos de 1 0,000 penadas, tomando 
también en cuenta los costos, y como ya 
sebemos en este sistema es muy económico la 
reproducción de estos trabajos, también 
tomamos en cuenta que la calidad de impresión 
será excelente, puesto que la selección de color 
reproduce fielmente los colores deseados. 

A continuación anexo la propuesta gráfica, la 
cual espero que sea de su agrado y por supuesto 
que espero que se venda muy bien. 
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OEl AÑO SOLAa Of LOS HUICA.S COHf'UlSl"O "Clrl 2'0 DtAS 0€ ~ ...U, 
HACIE.NOO UN TOTAL ()f. 11 VUJ.IT[Jt.IAS. [STO~ W.0 OlA.S. ~ S MD«>NTE>« 
rOIAS INUTILESJ.QUU>ANOO J6S OIA~i. 

1.l. TlALOCA TEUCTll 
l..._ XIPL 
J.a_CUA.TLICU 
.. ..._ C[),jHOTL 
S.... TUCA TLIPOCA.. 
~LA h .. FIESTA Dl LOS DtO':iU OU AGUA 
1&. LA l.&. FllSTA O( HACUILTOCMTli. 
LL HUTA[)( :U.JlXTOJUHUATL 
9&. HOITZA.Of'()C;tTU. 

10... XIUHTEUCnl. 
1 1..._ T[TE,OtNAM. 
11.1. CHCMll.ICMAHUITZCUINTL[,, 

"'IAHUALP1lll Y C(MT[OTL 
11.._ CENTZO ... TOTOCHTIN 
1 4.a. MtJ:'.COA TL 
1 ':i.a. HUITZIL04"0CHnl. 
16.a.. TLALOCA nucn• 
1 7&. HICTLANTlUCTLI 
1a.a.i:•UMTtUCn1. 

UI nest.n mJI fmporuntes de 1.311 f 8 \"~ntenu, que ol COntlnu.1clón Yft"~ H.lln p.an los llllJlmtes dioses, ft1 donde U! h.adlln U1crtnclos 
t.Jmanos, obl.aclones de nares, procesiones, b.alles 101.mnes y por 1upuesto tubl.a mú1lu en tod.as: .- . 
h. TLALOCA TEUCTLI, y de lot omx dl<Mes del .aru.a. 2o. U enn n"u de XIPE, dios de los pl,1te-ros. la, Fleosu de 1.a dios.¡ 
CUATLICUE. ~ •. Flesu de CENTEOTL. 5.J. U ¡nn fiesu de TEZCATLIPOCA. 6.11. U t«"ten nesu de los dioses del apu. 7.11. U 
octava Hes.u de MKUlttod1tll. 8.J. Flesu de Xuhtloklhu.Jtl. 9.J. 2.J. Flest.1 de HUITZILOPOCHTLI. 10.J. Flet.1 de XIUHTEUCTLI, dios 
def fueoeo. 11 .a. Fl"u • TETEOINt\N, nudl'"e' de los dlosei. 12•. Flesu de CHIUCNAHUITZCUINTLE, NAHUALPILLI y CENTEOTL, 
dioses de lot lapld.Jrfos. l l.11. Flest.1 de CENTZONTOTOCHTIN, dlm del vino. 1 ~.11. Ffe\t..a d• MIXCOA TL, dios de l.11 c:.ua. 1 S.11. Ten:en 
y ptindp.111 nesu de HUITZILOPq<:HTLl,y de 1u1 comp.Jfleros. l 6.11. Cuuu nesu .al dios del .1111.u, (TlALOCA TEUCTLI). 17.11. Flesu de 
MICTLANTEUCTLI, dlm d~ lnnttno. 18.11. Sf!t'Und.11 nesu de XIUHTEUCTLI, dlOI def fue¡;o. Aqul 1•crfncab.11n .anlnuleos. Era la renov.aclón 
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ESTA PRODUCCION CONTIENE LA MUSICA. DE LAS FIESTAS MAS IMPORTANTES 
DEL AÑO SOLAR DE LOS MEXICAS COMPUESTO POR 20 DIAS DE CADA HES, 
HACIENDO UN TOTAL DE 111 VEINTENAS, ESTO ES: 360 DIAS, MÁS 5 NEMONTEMI 
(DI.AS INÚTILES), QUEDANDO l65 OIAS. 

1 a. TLALOCA TEUCTLI. 
2•. XIPE. 
l•. CUA TLICU. 
4•. CENTEOTL. 
S•. TEZCA TLIPOCA. 
6•. LA Ja. FIESTA DE LOS DIOSES DEL AGUA. 
7•. LA h. FIESTA DE MACUIL TOCHTLI. 
8•. FIESTA DE XUIXTOXIHUATL. 
9a. HUITZILOPOCHTLI. 

ID;o. XIUHTEUCTLI. 
11•. TETEOINAN. 
12;o. CHCHIUCNAHUITZCUINTLE, 

NAHUALPILLI Y CENTEOTL. 
1 l•. CENTZONTOTOCHTIN. 
1 4•. HIXCOA TL. 
1 5•. HUITZILOPOCHTLI. 
16•. TLALOCA TEUCTLI. 
1 la. MICTLANTEUCTLI. 
18•. XIUHTEUCTLI. 

JIJllllJU 
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Ui flela mís Importantes de IJs 18 velnterus que a contlnuxlón veremos eran p¡ra los sl1111lentes dioses, en donde se hadan sacrificios 
t.inYnos, oblKlones de flores, procesiones, halles solemnes y por supuesto habla músla en todas: ·, 

f-
h. TLALOCATEUCTU, y de los otros dioses del a::iia. 2o. u ¡ran fiesta de XIPE, dios de los plateros. 3a. Fiesta de la diosa 
CUATLICUE. 4a. Fiesta de CENTEOTL Sa. u ¡ran fiesta de TEZCATLIPOCA. 6a. u tercera fiesta de los dioses del ª&Uª· 7a. u 
octava fiesta de Mxulltochtll. 8a. Fiesta de Xulxtoxlhuatl. 9a. 2a. Resta de HUITZILOPOCHTLI. 10a. Fiesta de XIUHTEUCTLI, dios 
del fueao. 1 h. Fiesta a TETEOIN~N, madre de los dioses. 12a. Fiesta de CHIUCNAHUITZCUINTLE, NAHUALPILLI y CENTEOTL, 
dioses de los lapidarlos. 13a. Fiesta de CENTZONTOTOCHTIN, dios del vino. l 4a. Fiesta de MIXCOA TL, dios de la au. 1 Sa. T ercm 
y principal fiesta de HUITZILOPOCHTU,y de sus compal\eros. 16a. Cuarta fiesta al dios del a&11a, (TLALOCATEUCTLI). 17a. Fiesta de 
MICTLANTEUCTLI, dios del lnfleriio. 1 Ba. Secunda fiesta de XIUHTEUCTLI, dios del fueeo. Aqul sacrlflaban animales. Era la renovación 
del fue&<> en las casas. 
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CONCLUSION 

En mi opinión considero haber cumplido con el 
objetivo de esca tesis. Lo que vimos a lo largo de 
este trabajo nos demostró que la ilustración a lo 
largo de siglos y siglos, hoy por hoy sigue siendo 
un instrumento de comunicación el cual puede 
expresar todo un contexto y al mismo tiempo es 
atractivo y estético. 

Quiero comentar que el tema es muy extenso, 
como ejemplo mencionaré que fue maravilloso 
investigar la ilustración y música prehispanicas; 
espero que este trabajo haya sido del agrado de 
ustedes. 

Debe darse mjs publicidad a este género 
musical, ya que conoceríamos la grandeza 
cultural de nuestros antepasados. 

Ahora después de hablar de cultura, coca 
hablar de coseos; el precio por una ilustración es 
sumamente variable, porque se ven varios 
factores como: el grado de dificultad de la 
ilustración, la investigación que se tenga que 
realizar, el material que se va ha utilizar, las 
posibilidades económicas del cliente, el tiempo 
para realizar el trabajo, etc. etc.. 

Por último expresaré que realicé con gran 
incéres este trabajo el cual me permitió conocer 
más nuestra cultura, así como tener el honor de 
tratar con una personalidad como lo es el Sr. 
Antonio Zepeda, quien fue muy amable desde el 
principio y ahora al ver las ilustraciones de la 
porcada del disco compacto, han sido de su 
agrado y ocupará este trabajo para una de sus 
producciones. 
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NOTA IMPORTANTE 

A continuación transcribo información enviada 
por el Sr. Antonio Zepeda, que tan amablemente 
proporcionó vía fax el día 9 de enero de 1997: 

Es el primer mexicano contemporáneo que a 
través de un minucioso trabajo de investigación, 
realizado principalmente entre las comunidades 
indígenas de nuestro país y del extranjero, 
durante más de 25 años, ha retomado y dado 
relevancia a las expresiones musicales de origen 
prehispánico. 

En su música, utiliza flautas prehispánicas de 
barro y carrizo, ocarinas y silbatos, caracoles de 
mar, tepona:~tlls de bambú y de madera, 
caparazones ele tortuga, tambores, cántaros y 
campanas de barro de Puebla y Oaxaca, 
cascabeles, raspadores y sonajas. Estos 
instrumentos todavía son utilizados por los grupos 
étnicos maya, mexlca, zapoteca, totonaca, 
mixteco, purépecha, yaqui, otomí y tarahumara. 

Al igual que los músicos prehispánicos, Antonio 
Zepeda se ha inspirado en el canto de las aves, el 
ulular del viento, la respiración del mar, el juego 
sonoro del follaje de los bosques, el sonido de la 
lluvia y el zumbido de los insectos, sonidos con 
los cuales la música adquiere una dimensión 
sagrada entre el hombre y la naturaleza. 

En su trayectoria como músico, en los últimos 
cinco años Antonio Zepeda ha impartido más de 
400 conferencias y un amplio número de 
conciertos en diversas partes de la República 
Mexicana, así como en ciudades de Estados 
Unidos, Bélgica, Francia, Japón, España, 
Zimbawe, Namibia y Kenia. 

Su material discográfico publicado, incluye a más 
de una docena de títulos. También ha sonorizado 
varias pelfculas; haciéndose acreedor al premio 
Ariel con el largometraje Ulama. 

Museo de Artes y Tradiciones Populares. 
Tlaxcala, Tlax. 
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TRABAJO MAS IMPORTANTE 1991 • 1996 

t 9 9 1 

Participa en el concierto "VOCES DE 
IBEROAMERICA" a dueto con la actriz Ofelia 
Medina en la PRIMERA CUMBRE DE LOS 
PRESIDENTES DE IBEROAMERICA, ESPAÑA 
Y PORTUGAL, en Guadalajara, Jalisco, ante 23 
Jefes de Estado y el Rey de España. 

· Imparte 200 conferencias ilustradas para todo 
público, como cortesía al MUSEO NACIONAL 
DE ANTROPOLOGIA. Ciudad de México. 

• Concierto en el MUSEO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGIA. Ciudad de México. 

• Participa en la Ceremonia del Grito de 
Independencia, para el CONSULADO 
GENERAL DE MEXICO en la Ciudad de Nueva 
York. 

Participa en 
INTERNACIONAL 
Guanajuato, México. 

el XIX FESTIVAL 
CERVANTINO. 

• Concierto Ofrenda para el Día de Muertos 
"Camino de la Niebla", sobre un escenario 
flotante en el Lago de Chapultepec, presentado 
por la UNAM, Ciudad de México. 

• Grabación de la música del documental "El Sol 
de un Jaguar" para la NHK DE JAPÓN. 

Grabación de la música para el documental 
"México Dreams" de Charles Pavlich, presentado 
en la inauguración de la exposición "México, 
Esplendores de Treinta Siglos", en el museo DE 
LOS ANGELES COUNTRY MUSEUM, 
California. 
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- Concierto conmemorativo de los 450 años de 
la Fundación en la Ciudad de Mérida, presentado 
por el GOBIERNO DEL ESTADO DE 
YUCA T ÁN, México. 

- Gira por Afrfca como representante oficial de la 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, 
ofreciendo conferencias y conciertos en 
Zimbabwe, Namibia y Kenla. 

- Ciclo de conferencias y conciertos en la 
exposición "Viva Américas", presentado por 
GEO-PRINTEMPS, París, Francia. 

- Música para el documental sobre la ruta de 
Cortés "Das Blut der Azteken", de Volker Arzt, 
para la serie de televisión "TERRA X", 
Hamburgo, Alemania. 

- Grabación del disco "MUSICA VIRREINAL 
MEXICANA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII, en 
colaboración con el grupo vocal Ars Nova, 
Ciudad de México. 

· Participación en el Santa Fe Chamber Music 
Festival, ofreciendo conciertos en Albuquerque, 
Santa Fe, Los Angeles, Seattle y Nueva York, 
Estados Unidos. 

· Ofrece el concierto inaugural de la "Casa de 
América", en Madrid, Espaiia, como 
representante oficial de la SECRETARIA DE 
RELACIONES EXTERIORES. 
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Panlclpa en el Festival "Music of the 
Amerlcas", en Estados Unidos. 

- Conferencla-concleno en la BIBLIOTECA DEL 
CONGRESO, en la ciudad de Washington, D.C. 

- Música para el video introductorio de la 
exposición "1492-1992 An Ongoing Voyage", 
presentado en la BIBLIOTECA DEL 
CONGRESO, Washington, D.C. 

- Fondo musical para la exposición "Aztec", 
presentada en el DENVER MUSEUM OF 
NATURAL HISTORY, Denver, Colorado. 

- Gira como becario de la FUNDACION 
JAPON, ofreciendo conciertos en Tokio y otras 
ocho ciudades japonesas. 
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1993 

- Aparece el disco compacto "Paisajes", en 
colaboración con el músico Eugenio Toussalnt. 

- Concierto en el MUSEO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGIA, como presentación del disco 
"PAISAJES", trasmitido por Canales 11 y 22 
de la Ciudad de México. 

- Ofrece 200 conferencias ilustradas a público 
nacional y extranjero, durante el verano, como 
cortesía al MUSEO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGIA, Ciudad de México. 

- Música para el video introductorio de la 
exposición "Teotlhuacan", presentada en el 
museo M.H. DE YOUNG MEMORIAL 
MUSEUM, San Francisco California. 

- Invitado por el COMITE PARA LOS JUEGOS 
OLIMPICOS A TLANT A 1996, dando 
conciertos y conferencias en las universidades 
Emory, Clark Atlanta, Georgia State y Brenau, 
Atlanta, Georgia. 

Graba la colección de instrumentos 
precolombinos del MICHAEL C. CARLOS 
MUSEUM de la UNIVERSIDAD DE EMORY, 
Atlanta, Georgia. 

- Ofrece un concierto como invitado en el 
FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO, 
en Cádiz, España. 

Representante oficial de México en el 
FESTIVAL INTERNACIONAL EUROPALIA 
'93, Bruselas, Bélgica. 

- Participa en el "Tercer Festival de Músicas 
Visuales", patrocinado por la UNAM, Ciudad de 
México. 
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• Producciones Fonográficas S.A. produce y edita 
los discos compactos /1 AMERINDIA" y "ESPEJO 
DE LA NOCHE" . Antologlas del trabafo de 
Antonio Zepeda con Instrumentos prehispánicos. 

• Participa en el jubileo del décimo aniversario del 
grupo vocal Ars Nova, patrocinado por la 
UNAM, Ciudad de México. 

• Concierto en el MINNEAPOLIS INSTITUTE 
OF ARTS, Minneapolis, Minnesota. 

· Concierto a dueto con el músico Naná 
Vasconcelos, patrocinado por el WORDL MUSIC 
INSTITUTE de la ciudad de Nueva York, 
transmitido en vivo a través de la cadena 
radiodifusora NATIONAL PUBLIC RADIO, 
Nueva York. 

Graba la colección de Instrumentos 
precolombinos de la Sala de las Américas del 
MINNEAPOLIS INSTITUTE OF ARTS, 
Minneapolls, Mlnnesota. 
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• Ofrece conciertos en diversos Consulados de 
México en Estados Unidos, a través de sus 
INSTITUTOS Y CENTROS CULTURALES. 

• Concierto en el SCIENCE MUSEUM OF 
MINNESOT A, St. Paul, Mlnnesota. 

- Grabación de la música para el documental 
"THOSE GLOWING EYES" de Richard 
Pakleppa, Windhok, Namibia. 

- Participa en el Festival Internacional de Teatro 
de Dallas, Texas. 

Concierto-ofrenda del Día de Muertos" 
"Homenaje a Sor Juana" en el Espacio 
Escultórico. UNAM. 

Recibe una beca para "Creadores con 
Trayectoria" del INSTITUTO VERACRUZANO 
DE CULTURA (l.V.E.C.) y el FONDO 
ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES. 

- Es nombrado CIUDADANO HONORARIO de 
la ciudad de Dallas, Texas. 
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- Ciclo de conferencias y conciertos en el 
SCIENCE MUSEUM OF MINNESOT A dentro 
del marco de la exposición "Tradiciones Vivas" 
St. Paul, Minnesota. 

- Concierto en el sitio arqueológico MONTE 
ALBAN, Oaxaca, México. 

Participa en el TERCER FESTIVAL 
INTERNACIONAL AFROCARIBEÑO como 
Invitado especial del grupo "Ori-Ceiba", 
patrocinado por el INSTITUTO 
VERACRUZANO DE CULTURA. 

- Música para el documental introductorio de la 
exposición "Arte Olmeca del México Antiguo", 
presentado en la NATIONAL GALLERY OF 
ART en Washington, Dirigido por Michael 
Vetter y producido por el INAH y la 
SECRETARIA DE TURISMO. 

- Grabación de la colección de instrumentos 
prehispánicos del MUSEO DE 
ANTROPOLOGIA DE XALAPA para el sistema 
multimedia de computadora. 
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MUSICA PARA PELICULAS y 
DOCUMENTALES 

1973. CHAC. Rolando Klein. 
1976. ART ET REVOLUTION. ORTF, 

Francia. 
1977. EDMUNDO AQUINO. Llsskulla 

Moltke-Hoff. 
1978. PACTO SOLAR. Raúl Kamffer. 
1978. EL RETO. Lisskulla Moltke-Hoff. 
1978. FLOR Y CANTO. Nicolas Echavarrla. 
1979. CUANDO PIZARRO, CORTES Y 

ORELLANA ERAN AMIGOS. Gilberto 
Macedo. UNAM. 

1979. BRUJOS Y CURANDEROS. Juan 
Francisco Urrustl-INI. 

1979. CHINA. José Estrada. 
1 980. COYOLXHAUQUI. Luz María Rojas 

SEP 
1980. MAIZ 1 11 y 111. Productora Nacional de 

Televisión. 
1981. ARQUEOLOGIA DEL VALLE DE 

OAXACA. Antonio Zepeda-TRM. 
1983. LOS HEREDEROS DEL SOL. Sylvia 

Iglesias. 
1984. MUSEO NACIONAL DE 

ANTROPOLOGIA. Antonio Zepeda
Canal 11 TV. 

1985. LA VIDA DE NETZAHUALCOYOTL. 
Carlos Kleimann-Canal 1 3 TV. 

1985. ANTONIO ZEPEDA. Juan Mora-Unidad 
de Televisión Cultural y Educativa. 
UTEC. 

1985-1986. ULAMA, EL JUEGO DE LA 
VIDA Y LA MUERTE. Roberto Rochln. 

1986. LOS CONFINES. Mitl Valdéz. 
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1989. RETORNO A AZTLÁN. Juan Mora 
Cattlet. 

1990. NO SE PUEDE PASAR. Felipe 
Casanova. 

1991. EL SOL DE UN JAGUAR , NHK de 
Japón. 

1991. MEXICO DREAMS. Charles Pavlich. 
Estados Unidos. 

1992. LA SANGRE DE LOS AZTECAS. 
Volker Arzt. Alemania. 

1992. EL MUSEO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGIA. Mario Diez-Editorial 
Aguilar. 

1992. MUSEO DE ANTROPOLOGIA DE 
XALAPA. Fernando Triano y Gonzalo 
Cuspinera. Canal 4 de Xalapa. 

1993. TEOTIHUACAN. Mario Diez·H.De 
Young Memorial Museum. Estados 
Unidos. 

1994. MAYA. MYSTERIOUS. Steven Benzell. 
Estados Unidos 

1995. THOSE GLOWING EYES. Richard 
Pakleppa. Namibia. 

1996. FATHER SUN RISES. Baird Bryant. 
Estados Unidos. 

1996. ARTE OLMECA DEL MEXlCO 
ANTIGUO. Michael Yetter. INAH· 
SECTUR. 

La música del señor Antonio Zepeda se utiliza 
constantemente, tanto en México como en otros 
paises en coreografias de grupos de danza y 
obras de teatro, en programas de radio y 
televisión, así como en videos. 

Por supuesto tiene música para los espectáculos 
de luz y sonido tanto en la Venta, Tabasco, como 
en el Templo Mayor, Cd. de México, 

También su música entra a los últimos adelantos 
tecnológicos, esto es para los espectáculos de 
multimedia realizados en Dinamarca, México y 
E.U.A .. 
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GRABACIONES PUBLICADAS 

COMO SOLISTA: 
198 1 . TEMPLO MAYOR. Discos Olikan. Cd. 

de México. 
1987. CORAZON DEL SOL. Discos Olikan. 

Cd. de México. 
1987. LA REGION DEL MISTERIO. Discos 

Ollkan. Cd. de México. 
1990. RETORNO A AZTLAN. Discos Olikan. 

Cd. de México. 
1994. AMERINDIA. Producciones 

Fonográficas, S. A. Cd. de México. 
1994. ESPEJO DE LA NOCHE. Producciones 

Fonográficas, S. A. Cd. de México. 

EN COLABORACION CON OTROS 
MUSICOS: 
1984. EL ROSTRO DE LA MUERTE .ENTRE 

LOS NAHUAS. Voz Viva de México, 
UNAM, Cd. de México. 

1984. ECOMUSICA. Discos Olikan, Cd. de 
México. 

1985. ASTRACARNA VAL. Discos Olikan, 
Cd. de México. 

1986. A LA IZQUIERDA DEL COLIBRI. 
Discos Polygram, S. A., Cd. de México. 

1993. PAISAJES. Producciones Fonográficas, 
S. A. Cd. de México. 

1993. MUSICA VIRREINAL MEXICANA DE 
LOS SIGLOS XVI Y XVII. Ars Nova, S. 
A., Ciudad de México. 

Aquí termina la información enviada por el Sr. 
Antonio Zepeda: 

"Zepeda no sólo sabe tocar, ha leido, ha hecho 
suyas crónicas, códices; ha desentrañado de las 
fuentes, leído entre líneas". 

Alain Derbez, uno más uno. 
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