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LA ICONOGRAFIA DEL ARTE DE TEOTIHUACAN . 

Ensayo de ánalisis configurativo. 

El significado detallado del arte de Teotihuacán sigue siendo 

un misterio . No hay text os contemporánéos a sus formas. Ninguna imagen 

ha sido identificada de acuerdo con la intención original de su creador . 
~ 

Algunos investigadores has tratado de encontrar una clave mágica única 

para la interpretación del simbolismo cultural . Otros han tratado de 

desmenuzarlo en pequeños fragmentos para un estudio comparativo detalla~ 

do . Este trabajo intentará definir relaciones iconográficas más que temas 

específicos . 

En lugar de buscar una clave única para descifrar todos l os sig~ 

nificados de la i conografía teotihuacana o depicar en temas aislados , quie

ro intentar una soloción intermedia . Trato de describir la totalidad del 
·: · 

complejo y sus rel aciones internas . Para empezar vamos a poner en duda ·· 

dos criterios que por lo general gobi ernan la interpretación de la ico

nografí a teotihuacana. 

El pri mero, que creo equivocado , supone que hay una relación 

de continuidad muy poderosa que conecta el arte teotihuacano con el 

azteca y con los primeros documentos coloLiales , a pesar del interva

lo de 800 años que separa el abandono de Teotihuacán del descubrimiento 

de América . 

La segunda suposición asume que la preocupación primordial de 

los artistRs de Teotihuacán f ue la representación fiel de las especies 

biólogicas y objetos cotidi~nos , a pesar de la preponderancia en su 

arte de formas compuestas que no se encuentran en la realidad visibl e . 

Con respecto a la primera suposición , los modelos históricos más 

fáciles y atrayentes son aquellos que suponen que existe una continuidaq .. 
simple entre sucesos . (Hipotéticamente , la integibilidad de lo antiguo 

se expl ica unicamente por la supuesta recurréncia de patrones antiguos 

reconocibles en los perí odos intermedios . ) Sin embargo , cuando se refle 

xiona , es obvio que sólo son continuos aquellos hechos que caen dentro 

de lo biológico y lo ecológico , mientras que los eventos que se situán 

en el campo de la experiencia simbólica , muestran una mucho mayor ines 

tabilidad y son más susceptibles a transformarse . Es axiom~tico afirmar ' 

que la historia es m~s discontinua que la biologí a . - TambiSn es eviden 

te que períódos históricos de larga duración presentan menor continuidad 

~Q ~o~ aQ corta duración . 
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Esta discontinui dad histórica se mide por la separación entre forma 

y significado , como lo demustra Erwin Panofsky en su obra Renais~a~~~-~nd 

Renascences (Stockholm , 1960) . Es una recensión de este libro , parafra

seé un mensaje de la siguiente manera , (Art News 1961 . No . 10 , P . 34) . 

- - Habi endo quedado la antigU~dad sin sepultura , 1~ Edad Media , 

11 al ternativamente glavaniza y conjura su cadáver" en el renacimi ento 

carolingio , en el espíritu cristocéntrico del arte otoniano , en el re

naciemiento del siglo XII y en la reacción que siguio a la Peste Negra . 

Finalmente !~el Renacimei tno permaneció llorando ante su tumba Y trató 

de resucitar su 
8

lmu . Y en un momento feliz del destino lo logra" con 

" Las Mutaciones que comportan , tanto en Italia como en el norte de Euro

pa , los hombres nacidos alrededor de 1400. " - -

' 

Panofsky hacía referencia a lo que él llama la "ley de la disyunción" 

que se aplica a la separación de la forma y el significado en el arte de 

la culminación y fines de la Edad Media . Las formas y temas clásicos se 

presentaban casi invariablemente bajo formas no- clásicas sino contemporá

neas o cristianas . Dice "Dondequiera que una obra de arte de la culminación 
' 

o finales de la Edad Media , toma prestadas sus formas de un modelo clasico , 

sino por lo regular cristiano; dondequiera que en la baja Edad Media una 

obra de arte toma prestado su tema de la poesía clásica , la leyenda , la 

historia o la mitología , este tema casi invariablemente se presenta reve~

tido de formas no - clasicas , normalmente contemporáneas . " En otras palahr~,?.s , 

durante un lapso de tirmpo de aproximadamente 1 , 000 años , en una misma re~ 

gión como la del occidente europeo o Mesoa,erica , es dado esperar disyun

ciones de for ma y significado, en lugar de una marcada continuidad en 

su asociación . Así como Orfeo y el Buen Pastor presentan distinto signi

ficado para representaciones similares, igual podemos imaginar que las 

representaciones de la serpiente emplumada y de Quctzalc6at l presentan 

significados diferentes a tr~vés de 1000 años transcurridos en México . 

Estos significados y designaciones milenarias por lo menos son tan dife

rentes como los de Orfeo y Cristo . 

Con lo que respecta a la segunda suposición de que la naturaleza 

se copia fielmente , podemos empezar por enumerar las pocas representacio~~s 

que son f6plicas exactas de las formas naturales . La figura humana as la : 

que aparece con· mas frecuencia , a partir del Tlamimil~pa tardío (II A-III). 

A veces es desnuda como el mural de Tepantitla , pero más comúnmente ves

tida como sacardotc o guerrero . (y a menudo representando o personificando 

una deidad al aparecer con atributos como alas de mariposa o un caracol 

o un yelmo animal , como pico de águila enmarcado l a cara o una máscara de 
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de cabeza de animal compuesta (murales de Cleveland y Chicago) . En las 

figurillas de barro, van aumentando con el tiepo las formas elaboradas 

hasta llegar a ser muy abundantes on la fase Amantla o Teotihuacán IV 

(Covarrubias , fig . 54 . ) - - -
Serpientes , pájaros y jaguares a vecos se representan sin hacer combinaciones 

simból icas . Tambi én se encuentran coyotes , perros , ranas y águilas , y hay 

varias clases de conchas así como estrellas de mar y formas vegetales . -

Sin embargo , la configuración de estas especies casi nunca contiene formas 

naturales simples . As í la iconografía de Teotihuácan se amplía en cuanto 

a su complicaci6n simbolica, más que en su descripción naturali sta. Hasta 

la representación de la figura hum~na sufre este tipo de combinación sim

bólica . 

Fecha 
Cerámica. 

II 

III 
IV 
LII 

III A 

III 

IIA=III 
III 

L I S T A PRGVISORIA 

Seres Humanos 

1 .- Tlaloc , únicamente anteojeras . 
2 .- Tlaloc , como guerrero 
3 .- ~ujer Acuática 
4.- Anciano 
5.- Hombre gordo 
6.- Cabeza encubi0rta (Xipc?) 
7.- Ca1eza hendida 
8.- Figura esquéletica 
9.- Figura Patituerta 

10.- Hombre barbado 
11.- Guerrero e c~zador . 

12.- Figura femenina 
13.- Jugadores de Pelota 
14.- Jorobado 

Figuras Co~uestas . 

1 .- Tlaloc - jaguar 
III 2 .- Tlaloc - reptil 

3.- Tlaloc - vegetación 
4.- Tlaloc - estrellas de mar 
5.- Serpiente emplumada 
6.- Jaguar emplumado 
7.- Serpiente con cabeza de águila 
8.- Serpiente con cabeza de coyote 
9.- Buho - águila 

10.- Jaguar- pájaro- serpientr 
III 11.- Jaguar (fauces) - serpiente (ojo) 
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FECHA 
CERAMICA 

II A 
III 

II A 
III 

II- A III-A 
II A 

II A = III 

II A = III 

III 

III 
III 

lii A 
III 
III 

FECHA 

Signos 

1 .- Greca escalonada 26 .-
2 .- Bandas cruzadas III 27 .-
3 .- Quincunce 28 .-
4 .- Cruz 29 .-
5 .- Diamante 30.-
6 .- Trilobulado III 31.-
7 .- Voluta triple 32 .-
8 .- Voluta (Tajín) II- A 33 .-
9 .- Rayo- Trapezoidal III 34.-

10.- Rayo dentado 35.-
11.- Gotas colgantes 36 .-
12.- Ojo Acuatice , alargado 37.-
13.- Ojo , redondo III 38 .-
14.- Media estrella II- A !1139.-
15.- Dientes 40 .-
16 .- Rayas paralelas cruzadas . 41 .-
17.- Lengua de agua 42.-
18.- Huellas 43 .-
19.- Montaña , picuda 44 .-
20.- Montaña , redonda III 45 .-
21 .- Barra y peine II- A 46 .-
22 .- Glifo , ojo de reptil 47 .-
23 .- Cara , ojo de reptil l•8 .-
24 .- Vírgula de la palabra IV 49 . -
25 .- Voluta entrelazada II- A III50 . -

II- A III5l . 
III 52 .-

53 .-

CERAMICA . Otros Seres . 

Templo 
Nariguera de mariposa 
Nariguera de Tlaloc 
Telaraña 
Tejamanil triple imbricado 
Hisopo 
Cruce de caminos 
Plumas 
LLamas 
Flechas 
Escudo 
Hoja de cuchillo 
Bandas que 1;radas ( cheurón ~ 
Brasero A. Figura B. Náscara 
Diadema 
Bezote 
Orejera 
Segmentos de armadillo 
Cáscaras de huevo 
i'iano 1 aislada 
Ondas diagonales 
Asteriscos 
Pares de corchetes 
Grupo de cuatro elementos 
Cascabel de crotalus 
t<1anto de pluma 
Talud y tablero 
Traje 

11 1 .- Serpiente 
2.- Jaguar 
3 .- Aguila 

II A 4 .- ~uetzal 
5 . - Perro o coyote 
6 .. - Buho 

17. - Maguey 
18 .- Rana 
19 .- Tortuga 
20 .- Maíz 
21 .- Iguana 
22 .- Tlacuache 

7.-
8.

III A 9 .
II- A 10.-

III 
II- A III 

II- A 

11.-
12. -
13.-
14.-
15.-

Pisote 
Buitre 
Har:ipoea 
Estrella de mar . 
Calamar 
Caracol 
Frestón de Concha (Pecten) 
Flor 

A.- Plano 
Biznaga 

B.- Perfil 
III- A 16 .- Mono 

III 



Adem's de las formas de seres vivos, el r e pertorio de Teotihuacln 

incluye unos 50 signos . La mayoría de estos glifos e imag~nes reaparecen 

en Veracruz, -- Monte Albán, Xochucalco y sitios mayas del período Tzakol co

mo Tikal y Kaminaljujú. Teotihuacán comparte algunas de estas formas 

solamente con ~ante Albán; otras unicamente con Veracruz y algunas sólo 

con Xochicalco. Algunos signos y figuras aparecen en los cuatro estilos, 

(Tlaloc como jaguar; el Dios Viejo; bandas cruzadas). Muy pocos elementos 

son particulares de Teotihuácan (quetzál , gotas de agua, ojos humanos ais

lados y montañas triples ) • Entre las formas compuest.as sólo el yelmo en 

forma de cabeza de animal formado de las fauces de jaguar con colmillos 

de serpiente y ojos de mariposa redondos, reaparecen en Monte Albán y 

Xochicalco. Otro tocado hecho a base de líneas entrelazadas, llamado 

"signo del año" o "rayo y trapecio" - también reaparece en Nante Albán 

y Xochicalco . Pero muchas figuras compuestas, como el jaguar emplumado 

y un búho con cuerpo de serpiente son peculares de Teotihuacán . 

El repertorio entero de la expresión teotihuacana, presta apo

yo a la consideracion de que los pintores y escultores buscaban formas 

logográficas claras y sencillas . Les interesaba menos registaar aparien

cias que combinar y componer asociaciones significantes, en una búsque

da de formas visibles de escritura. Por tanto subrayo el reducido reper

torio de motivos pictóricos en Teotihuacán, la rareza de representaciones 

orgánicas integrales, y la importancia numérica de signos y símbolos 

compuestos. 

Nadie ha intentado la solución intermedia construyendo un mode

lo lingüstico que correspondiera, con· mayor o menor exactitud, a todas 

las correlaciones sistématicas, sin des cender a interpretaciones detalla-
' das de ninguna forma aislada. Esta aproximación de tipo lingUistica no 

aspira a .lograr un alto nivel de precisión, sino s6lo a valorar su pueden 

o no relacionarse entre sí las diversas r epresentaciones. 

El modelo lingüístico requiere que se examine cada forma en cuanto 

a su función verbal, ya se trate de nombre, adjetivo o verbo. Según este 

estudio, parece que de unos signos e im!genes, la mayoría eran usados 

como expresiones nominales para describir substancias y conceptos . En 

seguida los más numerosos son los que se usan como adjetivos para denotar 

cualidades y jerarquía. Monos comunes son los predicados verbales sobre 

obras y a·ciones, como cuando un hombre con cabe za de jaguar se aproxima 

a un templo por un camino hollado , o cuando un guerre ro de Tlaloc aparece 

sobre una plataforma de danza que se indica por medio de huellas disper-

sas. 



Una distribución tal de p~rt~• del l engua j e corresponde menos a 

un r e l a to o exposición , que a or ac iones y liturgia , en lns cuales se 

anuncian con t í tulos de la d eidad y l as rogativas del fiel con abundancia 

de formas nominRles y adjetivas , o escasas formas verba les . La forma de la 

letanía es la que más aproximadamente corresponde a es t as frecuencias del 

discurso . La letnnia os gramaticalmente pobre , p~ro rica en mct~foras y 

nombres . En coLa acucncia , nuestro modelo l i ngüístico está construido en 

la suposición de que las imágenes teotihuacanas no sólo corresponden a 

las formas natural es , sino que tambi~n designan comparaciones más complejas , 

t a l y como se usan en letaní as y en e l a rte litúrgico , donde por medio de 

metáforas o imágenes alógicas se evocan poder0s , fuerzas y pres encias . 

Una let~nía consiste en r ec itar los nombres y cualidades de l a 

deidad venerada , junto con los favores que se le i mpetr an . La liturgia 

s eñala el orden de los servicios religiosos , especificando la suc esión 

de las partes . Se usan formas especiales para dirriGirst a cada d0idad , 

solicitándole favoree especiales a cambio de la e j ecución apropiada de 

ritos y sacrificios . 

En Teotihuacán l as escenas murales están dispuestas en cuartos 

conoctados entre sí (como en Zacuala) , o en terrazas asc endentes . Este 

orden sugiere vivamente una continuida d litúrgica . Dentro de c ada com

posición mura l destaca un tema o figura principal, vnriqueciendo con fi 

guras y enmarc ami entos significativos que insinúan el carácter de una 

letaní a o enunciación de los poderes de la deidad , juntamente con los 

dones que el Dios ha de conceder . 
., Claramente se muestran varias a cciones verbal es , como orar, danzar , 

via j a r u ofrecer sacrificios . Cualquier inte rpretación ult e rior depende 

de cómo l eamos los nombres y adjetivos , y de cómo t asemos su importancia 

o j erarquía . Pueden dividirse en : formas simples y compuestas , y también 

en í magenes de frente y de perfil . Su composición obedece a ritmos alter

na dos y ritmos de divisi6n, triple , culdruple y quintuple . El contexto 

' 

o nivel lingüstico se indica por m~dio de enmarcamiontos y orillas . Final

mente , todo e l sistema iconográfico se resuelve por lo menos en cinco gran

des conjuntos , qyc corresponden probable mente a cultos diferentes . 

1) Nombre y adjeti vo • Muchas form~s ocupan ambas posicione. grama

ticales . El uso no~ · nal a parece cuando se cobinan propiedades sustantivas 

(como fauces de jaguar , lengua de serpiente y ojo de pájaro) en una ima

grn de culto Empero , si esta forma aparece a modo de tocado , s u papel es 

conferi r al portador del mismo , ca1·lct e r .de devoto o celebrant e , y puede 

entonces clasificarse como forma adjetiva . Muchas formas aparecen en ambos 
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contextos, Tet~iando. ~-\l ela.s.if~?Gi.Ón ~,¡¡;!tn -d~~e¡z¡peñen 11n l'~l pri neipa] (;} 

accesorio . 

Para representar los elementos, como el fuego o el agua, hay formaé 

tanto nominales como adjetivas. Una cabeza Tlaloc generalemente es nomin~l , 

mientras que una banda con ojos, que significa " a gua" , normalmente es adj~tiva , 

Un brasero en la cabeza de un anciano es la forma nominal de un dios viejo , 

pero generalmente es adjetiTa la tira o banda con figuras de diamantes o 

rombos que adorna el brasero . 

Probablemente algunas formas son siempre adjetivas , por ejemplo: · 

cercos de plumas, bordes radiantes, bandas de estrellas o conchas , y orlas 

de llamas . Las plumas significan lo precioso ; los rayos y llama~, eeplendor ; 

las conchas y estrellas de mar designan el océano . 

2) Jerarqu1a. Las formas pueden tener categoría principal o ac

cesoria, y una misma forma puede ocupar diferente posición jerárquica. 

En general , las formas de significado nominal ocupan un puesto principal , 

con diferentes grados de importancia . Las formas adjetivas son accesorias , 

y aparecen conforme se necesitan , formando agregados diversos . As1, los 

objetos de culto tienen un grado super~or a las figuras de celebrantes , 

1il;.entras que trajes, enmarcamientos y orillas ocupan una posición adjetiv·a , 

accesoria. 

Al parecer, el glifo ojo de reptil es siempre nominal, pero difiere 

en jerarquía según el contexto en que se le coloque: bien sobre un escudo 

de plumas; bien figurado una boca en un contexto facial; bien estampado -. 

sobre la frente de alguna figuri~la . Parece que s i empre se designa o ti

tula el CQrnplejo en que se le incluye. Estos complejos comprenden brase

ros,v•sijas cilíndricas y adronos . El glifo , ojo de reptil , rara vez aparece 

en pintura mural; un ejemplo est~ en Zacuala , donde se ve en una mariposa 

de largas patas . 

3) F~furas sim~les y compuestas. Entre las formas nominales , 

las figu~as simples representan :runa solo especie dentro de un contorno , 

en tanto que las figuras compuestas conjugan rasgos de varias especies~ 

Las figuras simples aparecen excepcionalmente y ocupan posiciones secun

darias o s ubordinadas , _Mucho mAs comunes y prominentes , son las compuestas , · 

Como deci a , las figuras simples se colocan habitualmente en posiciones 
' accesorias , por ejemplo en los bordes de las vírgulas del habla o en l os 
' chorro~ que brotan de manos dadivosas . Las figuras compuestas tienen , pu$~, 

más categoría que las simples , portando m~s significados dentro de un mismo 

contorno , y se relacionan m!s estrechamente con lo sobrenatural que con 

sacrifivios o peticiones. indicados por medio de formas simples . 
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4) Fisuras de frente l de Eerfil . En la pintura y representa

ciones gráficas, las figuras de frente suponen mayor jerarquía que las 

de perfil . Las representaciones frontales son probablemente imágenes de ;ulto . 

Como ejemplos principales se pueden citar: figuras de Tlaloc, figuras de mu

jeres donantes , mariposas , conjuntos compuestos de jaguar-serpiente, pájaro, 

cabezas de Xipe y caras ojo de reptil . Las diademas aisladas también se 

representan de frente . Por lo general , los hombres de perfil desempeñan 

el rol de celebrantes ; y los animales de perfil ( serpi ent es , tigres , ág¡ilas 

y varios conjuntos compuestos) normalmente aparecen como figuras acceso~ias . 

La hipótesis de que las figuras frontales significan imágenes ie 

culto , nos permite suponer que las mismas figuras , cuando aparecen de pe:

fil , represen tan celebrantes o sacerdotes o personoficados de la deidad . 

De este modo , las representaciones de f r ente describen seres sobrenatura:e9 , 

y las de perfil a sus personificadores humanos . 

Una exepción aparente la constituye el hombre de frente que se 

observa en el cuadrante superior derecho del mural :~e Te pan ti tla, La 

figurita frontal de Tepantit l a tiene marcado carácter subordinado y vernk

culo . Tipólogicamente se relaciona con los fragmentos "realistas" de est:i;to 

Maya descubi ertos en Tetitl a y publicados por Villagra . 

5) Alterancia. Las formas nominales se muestran con frecuencia 

en repetición alterada doble, o bajo aspectos cuádruples o quíntuplas . La 

repetici6n de formas alteradas dobles aparece comúnmente en las paredes ! e 

vasos cilíndricos y en los enmarcamientos murales (por ejemplo , en el ma~o 

del talud del Palacio del Quetzalpapalotl , que consta ck diademas y estre~las 
de Tlaloc alternadas) . Si las formas han de ser comprendidas en alguna 

relación sucesiva, lo más probable es que una forma preceda, implique , cat~ 

se o regule a la otra . 

Sin Embargo , si se trata de una relacióncsimultánea, las formas 

pueden guardar entre sí relación contrastante o simil ar . 

As1 en la misma vasija , las figuras frontales de Tláloc y Xipe 

se alternan en una posible oposici~n de lo húmedo con lo seco; pero esta 

alternación tambi~D puede significar la complementación entre la vi da 

vegetal y la v ida animal . Las alternaciones más comúnes muestran glifos , 

ojo de reptil, con mariposas , flores o signos de trapecio con rayo . A 
.... 

veoes las flores y las mari posas ee &lternan . Muchas de estas alternaciones 

muestran en los bordes inferiores signos de rélampago o de llamas , 
como sa-

bemos de l as investigaciones de H. V. Winning . Estas alternaciones pertené

cen además al grupo de braseros, los cuáles serán discutidos post eriormente . 
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El glifo ojo de reptil ha dado lugar a una mayor discusión que cualquier 

otro signo en el léxico . H. Beyer fué el que dió origen a este vocablo pei? , 

tanto E. Sel~r al principio 1 como posteriormente Séjourné , lo interpretqró~ 

como un ojo . Por su parte , Caso lo interpretó como un signo calendárico 

asociado con Quetzálcoatl en Xochicalco . H. V. Winning crey6 que se 

represntaba la fertilidaQ y la abundancia . Yo lo interpreto o~s especifi

camente como un signo terrestre, porque usu~lmente aparece en la base Y1 

como hemos visto , dentro de cartucho , debajo de bandas de rélampagos Y 

lluvia . En los braseros muestra un carácter direccional , como podria uno 

esperar de un signo terrestre . En adornos que asemejan caras humanas siem

pre ocupa la posición de la boca . Ciertamente , Alfred V. Kidde r pensó que 

estaba r e l ac ionado al habla y a la oraciórr~ Esta s interpretaciones , tanto 

la r elacionada a la fertilidad (Winning) , a las i mágenes de la boca ( Kidder), 

y al simbolismo terrestre, son sólo difer entes modificaciones a un mismo 

tema ; ninguna de estas tres excluye a las otras . 

Un tazón anaranjado hecho en molde , encontrado por Linné en el 

lugar llamado "Las Colinas" cerca de Calpulapan, es el ejemplo sobresa

liente de una división cuádruple o quíntuple . Pedazos de cerámica o t epal

catee de l mismo molde aparacicron en el suburbio de Yayahuala en Teo

tihuacán III Séjourné) . 

En la base del taz6n , Tlaloc , como una figura sobrenatural , p~eside 

sobre cuatro aspectos diferentes, los cuales expresan formas tanto nomina

les como adjetivas , al mismo tirmpo que representaciones principales y ·· 

accesorias . Cuatro emplemas o imágenes de culto (una serpiente, un Quet~Al, 

una diadema d e Tláloc y un coyote) son atendidos por sacerdotes con bols~s 

de copal , quienes derraman libaciones al mismo tiempo que hablan . Del 

borde cuelgan varias gotas y los sacerdotes pisan lirios 

a los de los murales del Templo de la Agricultura . Linné 

acuáticos parecidos 
. . , 

sug~r~o que .. 
simbolizsn : .. los difer;;ntes tipos de agua como fueron registrados por ... 

Sahún , y que a l mismo tiempo , s e refieren a las cuatro direcciones car

dinales . Cabe objeta~ basándose en la probabilidad de una disyunción , a 

cualquier asociación que s e haga con las obras de Sahagún y del siglo 

XVI . Sin embargo , el orden circular y los emblemas mismos indica» mar

cadamente, mediante la pura evid&ncia visual un sentido direccional , sip 
•• 

necesidad de ac udir a textos escritos más de mil años después . 

. 
• 

De hecho es probable que la vasija de Colinas resume y r ecoleg

ta varios cultos de los cuales los murales solo proporcionan fragmentos de 

evidencia dispersa. 
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6) Enmarcamientos y Orillas . Los enmar·c ameientos qu e rodean 

los entrpaños de los murales se asemejan a las orillas del vestuario 

de los tocados , porque ambos contienen formas adjetivas ya que clasifica~ 

a lo que está dentro de ellas . El enmarcamicntos del entrepaño establece 

la clase o género del espacio que se quiere representar , mientras que 

la orilla del vestuario , lo mismo que el yelmo del animal , ya sea de ~ 

águila o de jaguar , establece la jerarquía y los atributos del que los 

usa . 

Una forma común que revist en los marcos de .los murales es la 

de cuerpos de serpi entes enroscadas, las cuales llevan marc as di ferenc i a- . 

les . Los enmar camientos pueden t erminar en cabezas de jaguar es , pájaros 

o coyotes (Atetalco) . Los cuerpos se serpiente probablemente significan 

que la escena tiene por fín representar hechos sobrenatural es en plano 

celestial . Las distintas formas compuestas animales pueden referirse a los 

cuarterones terrestres o a aras del tiempo motológi co . Enmarcamientos 

análogos que sugieren el espacio celestial aparecen en los s i gnos celeste~ 

que coronan los mural es en Bonampark , en los murales de las tumbas de 

Monte Albán y en las volutas que rodean los relieves del juego me pelota 

de TajOin . Todos estos ejempl qs son aproximadamnte contempor~neos entre s i 
y con el arte de Teotihuacán . 

En el palacio del Quetzalpapalotl , un cuarto tiene figuras de ja

guares en perfil tocando caracol es . Esta escena , en un con texto di reccional , 

puede aludir a una letaní a par a obtener agua . El enmarcami en to que rodea 

a esta escena contiene un entrelazado de serpientes floridas , as í como 

de diademas a l ternando con estrellas de mar asociados con Tl áloc . Estos 

adjetivos probablemente enriquecen y especifican el tema principal por 

medio de cl~usulas o f r ases de carácter l i túrgico, al mismo tiempo que 

califican el lugar y el tiempo . Otras paredes están divididas en gran 

número de reticulados de bandas entrelazadas, las cuales rodean muchas ré

plicas del mismo perfil humano y especifican la liturgia o el ritual que 

estl presentado . Las redes sencillas pueden relacionarse con l a pesca y • 

la cacerí a de pájaros . Las redes serpentinas pue den significar metáforica

mente el orden divino sobrenatural . 

El vestuario y l os tocados frecuentemente tení an en las orillas 

ornamentos calificativos cuyo signi ficado es bastante claro . Las orillas 

o collares empl umados s i gni fican cualidad preciosa. Los ra os en zig- zag 

Y los ojos represent an brillantez . Las orlas de llamas se relacionan con 

el fuego . Mitades de estrellas que interpretan como caracoles cor tados 



• 

seccionalmente significan agua , quizá especifican el agua salada de los 

oceá~os donde originan . 

7) Conjuntos Iconográficos. 

El arte de Teotihuacán, tal y como lo conocemos en nuestros dias , 

contiene pocos temas. Estos temas se agrupan en humanos, animales, signos 

y combinaciones. En total son sólo como cien formas distintas. Entre ellos, 

las caracteríscticas de varios conjuntos o grupos o frases pueden ser f~-
• 

cilmente discernibles. 

A) El conjunto "Tlaloc" es el más común , con cinco o seis varian-.. 
tes en la r~presentación de la deidau , bajo el aspecto de reptil, jaguar, 

estrella de mar, flor y guerrero . Asociados con estas figuras de Tláloc en

contramos serpientes emplumadas, quetzales, jaguares y perros . Estas 

representaciones abundan en murales interiores, y en ellos se repite mu~ 

chas veces e idénticamente la misma combinación en los muros de un cuarto, 

como si fuera una oración especial para obtener el agua benéfica . 

En las vasijas de cerámica encontramos frecuentemenete formas abre

viadas del complejo Tláloc , pero sin ser repeticiones exactas. Es posible 

que se haya buscado deliberadamente oierta variedad , siempre y cuando 

no se salieran de los límites permitidos para el conjunto dado . 

B) El complejo de mariposa es común en los braseros y en las 

vasijns cilíndrícas trípodes . Generalmente están asociados los glifos OJO 

de reptil , las flores , montañas y las cabezas de Tláloc . El · que se en

cuentra en los braseros sugiare ~ue este conjunto está relacionado a 

ritos funerarios, y la mariposa podria ser la imagen del alma . El 

glifo ojo de r eptil, tiene en los braseros un papel accesorio y adjeti-

vo; aparece en placas delgadas de terracota moldeada, llamada mantas, 

frecuentemente pintadas en diferentes coloroe8 surgiendo simbolismo di

reccional. En los trípodes cilíndricos, el simbolismo funerario de los 

braseros se abrevia y reduce a alternaciones de mariposa y glifo ojo de . 

r eptil, o de mariposa flor. En este conjunto las formas que representa~ mon

tañas y cruces de caminos pueden funcionar como toponÍl;ticos . En cualqu~.er 

caso , tales signos de lugar son muy escasos . Es razonable pensar que se 

refieren a la otra vida y a la morada de las a lmas , como Caso ha supuesto 

en relación al ~ural de Tepantitla , al cual le dió el nombre de Tlaloca~ o 
• 

paraíso terrenal. 

C) Hay un tercer complejo importante , de alcance menor, tiene 

menos formas asociadas a ~1 que los conjuntos de Tláloc o de illas maripo

sas . La figura que predomina es la de un buho con flechas y un escudo , 
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emblrmas de su significado guerrero . En el clauetro del Quetzalpapalotl , 

(mejor llamado Quetzaltecolotl) este buho tiene facciones esquel~ticas . ' 
y sus representaciones frontales ocupan el lado poniente . Las figuras ·. · ,. ,. 
de perfil de los q~tzales colocados enfrente de ellas y en l os tres ladq? 

restantes , son claramente accesorias o bubordinadas . La base y la parte ' . 

superi or de las pilastras de los quetzales están decoradas con llamas , a 

diferencia de las pilastras de los buhos , las cuales tienen bandas de pl~

mas verdes . Los significados de los buhos y de los quetzales están muy 

probablemente relacionados entre s i, corno de guerra y de un grupo din!s· 

t i co . En otros lugares como en las figur as de (fase IV o Metepec , )el qu,~

zal es parte de un traje complicado de ciertos personajes , posiblemente 

hi stóricos , miembros de cierto linaje c uyo distintivo er a emblema del q~etal . 

En el patio del Quetzalpapalotl , el tema de los relieves puede interpretar-
·. 

se en relacióñ a este linaje cuyo distintivo era el emblema del Quetzal ~ 

En e l patio del Quetzalpapalotl , el tema de los relieves puede interpre~arse 

en relación a este linaje y la pr áctica de un culto guer rer o simbolizado 

por es t e buho . 

En otro contexto , el buho está asociado a Tláloc , en una combi~ 
~ 

nación que puede referirse a guerras y a la terminaci~n de la sequi a : lo · 

que la naturaleza no puede proveer lo hará la agresión bajo la égida de 

Tláloc . 

d) Otro conjunto común en Teotihuacán muestra objetos cultural~s , 

con adoradores o personajes disfrazados a ambos lados : un ejemplo es e l . 

c i rculo radial conteniendo una red , montado sobre un pedestal , con sacer

dotes a ambos lados , que se ebserva en el mural de la Casa de Barrios de 

Teopancaxco. Los sacerdotes usan tocados de jaguar emplumado y llevan bolsas 

de incienso . De sus labios ae elevan vírgulas de canto florido y sus mar.os 

vierten libaciones . Selr- pensó que el di sco representaba a la luna (G,P.., 
' 

V, p . 417) . Peñafiel creyó que era el sol , y Caso l o inter pretó como emplema 

de Tonalpouhualli. Seguramente el borde radial significa r esplandor , en:'·; 
' 

tanto que la red del centro , con su s i gno entrelazado de forma de frase~., .. 
puede significar un culto del que aparecen otras referencias en las figuras 

• 

reticu ladas de hombres con cabezas de jaguar y perfiles de jaguar de lo~ . 
murales de Tepantitla y Atetelco . Así , el disco y los sacerdotes tiene~ 
marcada asociación con el jaguar , que está relacionado a un culto de la~-

-tierra tanto entre los antiguos olmecas , como entre los toltecas y aztecas • 
• 

Este esquema sim~trico se invier te , Asi en el desaparecido mur al 

del Templo de la Agr icultura , donde imágenes culturales flanquean un grú-

po de adoradores . Sus ofrendas se disponen más bien a los lados que zl cen-
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tro de la escena . Variantes ulteriores sobre el terna del culto rendido a 

una imagen se observan en varios cuartos de Zacuala , donde los sacerdotes 

aparecen como en una letanía, ejecutando los ritos adecuados al cuarto . Así , 

una figura con anteojeras portando una planta de maíz , personifica al dios 

de la lluvia en varias réplic a s sobre los muros de un cuarto . Su bolsa de 

copal tiene forma de cola e serpiente cascabel y porta mazorcas de maíz. 

sobre su espalda . No se conserva ninguna imag~n cultural , pero podemos 

suponer que había una figura de piedra o madera en el cuarto . 

En Tepantitla , el mural del Paraíso está rematado por la figura 

frontal d~ una imagén de la lluvia , de cuyas manos brota el agua , rodeada 

de sacerdotes y parada sobre olas ondulantes , llenas de criaturas marinas 

y conchas . La figura frontal compuesta , presenta una cara con anteojeras Y 

lengua bífida de serpiente . Es enmarcada por fauces de jaguar y coronada 

por ojos circulares emplumados y penachos . Puede ser otra imag~n.~cultura+ 

que comprende los atributos del agua , aire , tierra y fuego . 

E) Las figurillas articuladas estudiadas por H. V. Winning lle 

van en la frente signos estampados por medio de mold~, llamados "grupo do 

los cuatro elementos" , que significan lluvia y asua terrena~' relámpagos y 

fuego . Estas imágenes , representando por mudio de figuras duales compues~ 

t~s con formas de Tlaloc y mariposa . Otro reflejo de este culto aparece 

en las vasijas trípodes cilíndricas , decoradas con mariposas o glifos 

ojo de reptil, alternando con figuras de Tlaloc . Los bras0ros t a~bién 

refle jan este culto , con sus símbolos de mariposa y fuego . 

C O N C L U S I O N 

Todo e l l enguaje pictórico de Teotihuacán revela una austeridad 

implorativa . En comparación, la pintura de la cerámica maya y la escultura 

clásica de Veracruz parecen notablemente más laicas . Carece de la monoto

nía reverente de las letanías y plegarias de Teotihuacán . Su r e lación con 

Monte Albán es obviamente estrecha , pero la dirección de la influencia no 

ha sido aún determinada. La cerámica funeraria y los murales se asemejan. a 

los de Te otihuacán . Pero en Monte Albán , l as esculturas públicas , como l~ 

lápida de Bozán, son muy diferentes . Sin r elación están los relieves de ¡os 
' 

danzant es , las estelas de conquista y las losas de matrimonio . Estos temas 

se aproximan más al arte maya que a los del Valle de M~xico . 

¿cómo puede distinguirse el arte de Teotihuacán de otras confi~ 

guraciones de América Prehispánica? Ningún otro estilo regional tiene un 
' 

carácter litúgico tan marcado . En Teotihuacán , cada mural o vasija decora-

da es una oración que exalta ciertos el~mentos deificados de la naturaleza . 
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En tajin el s i stema pict6rico se centra en el juego· de pelota , 

o en Monte Alhán la escultura pública conmemora conquistas y grandes je

fes , cooo lo hace el arte maya clásico y todo el arte post-clásico de 

MesoamGrica . La configuración teotihuacana tiene en realidad afinidad con 

el arte maya de fase Tzakol en sus aspectos litúgicos , al igual que 

con Kaminaljujú del clásico temprano. En su tendencia a elaborar figuras 

compuestas , la iconografía de Teotihuacán se asemeja al arte olmeca más 

que cualquier otra expresión mesoamericana . En otras palabras , Teotihuacán 

es la expresión última de un viejo sistema teocrático, representando tam

bién por el arte olmeca tardío y el arte maya clásico temprano . Los 

pocos rasgos que comparte Teotihuacán con el arte dinástico clásico tardio 
. 

pertenecen principalPante a Teotihuacán IV . la glorificación personal , e~ 

culto a la guerra y la aparición de linajes dinásticos . son rasgos de la 

nueva sociedad que emerge en los siglos posteriores al 500 D. C. Los relie

ves del patio del Quetzalpapálotl y l~ figurillas del perí odo de Metepec 

son las únicas que en Teotihuacán reflejan esta nueva sociedad dinástica . 

Todas las representaciones anteriores revelan un sistema teocrático que fu~ 

envejeci~ndo , y que probablemente sobrevivió mejor en las costumbres fun~

rarias de los períodos posteriores . Puede que este modelo de la iconografía 

de Teotihuacán no sea de fiar an todos sus detalles, pero sus lineamient0s 

generales como se presentan aquí , son compatible~ con la evidencia visua+ 

de cerámica , murales y escultura . 

En cuanto a las formas que T,. otuhuacán comparte con otras regiones, 

debemos prestar atención a situaciones disyuntivas en que forma y signif~

cado se hayan separando y reunido en combinaciones diferentes . 

La forma general de una comunicación pictórica en el estilo de 

Teotihuacán obedece al deseo de mostrar las acc i ones litúrgicas que forman 

parte del culto , representando por medio de imágenes adecuadas . La litur~~a 

puede ser representada en acciones específicas de los celebrantes como en 

muchas pinturas murales, o puede ser evocada por medio de figuras y signo~ 

simb6licos como en la cerámica decorada . No hay razón para creer que haya 

diferencia de significado entre las representaciones murales y cerámica , 

a pesar de que en la cerámica los signos son mucho más compactos y taquigrá

ficos . 

En otras regiones de MesoamArica , las formas son en verdad simila

res pero aparecen en contextos muy diferentes . Hasta que cada uno de ¡s- ·· 

tos otros sistemas pase por el mismo tipo de análisis configurativo como 

el que hemos llevado a cabo en Teotihuácan , permaneceremos en la obscuridad 

acerca de su conexi6n adecuada . 
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