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El amor a la vida en las ofrenüas1a Ia muerte 

Por Beatriz de la Fuente. 

Los pueblos del M~xico Antiguo no se sustrajeron a ese denomina-

dor comtln a todos los pueblos, a todos los credos y a todas las culturas: la 

preocupaci6n por la muerte y las ideas en relaci6n a lo que ocurre despu~s 

del t~rmino de la vida natural. Tampoco fueron ajenos a ellos en los recur-

sos a que acudieron para manifestar tales ideas y preocupaciones por medio 

de construcciones destinadas a albergar a los muertos y de objetos de las 

formas m~s variadas para acompafíarlos. La conciencia universal del fen6-

meno de la muerte y lo que tal conciencia implica., fue asimismo~ entre 

nuestros antepasados, fuente de inspiraci6n para manifestaciones artísticas 

particulares. 

1 Me habr~ de ocupar ahora tan sMo en un aspecto de estas: el que 

ofrecen algunos de los dones con que los pueblos prehisp~nicos obsequiaban a 

sus muertos; dejo fuera problemas escatol6gicos: especulaciones acerca de 

las doctrinas religiosas., creencias y tradiciones en relaci6n al destino tllti-

mo del hombre y del mundo. Me interesa tlnicamente destacar c6mo es que a 

trav~s de la ofrenda de ciertos objetos cuya índole puede considerarse artrs-

tica, se manifiesta algo como una pretensi6n de persuadir a un cad~ver de que 

su condici6n de muerte es ilusoria, de que su vida contintla. 

Estas ofrendas, entre las cuales hay desde los m~s modestos objetos 

de barro hasta los otros lujosamente elaborados y hechos en finos materiales 
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de jade y de oro, y desde las m~s sencillas representaciones de figuras 

de aspecto natural hasta las otras de aspecto abstracto y de esot~rica 

significaci6n, estas ofrendas se depositaron con los muertos, en el m~ 

. . . . . c..otld/r.~.YIIJ.. 
m o SI ti o en que 1ban a reposar, para continuar con ellos la relac16n ette-

tediads, la comunicaci6n de la vida diaria a que estaban acostumbrados. 

Como si rode~ndolo de tales ofrendas, se hiciera evidente que el muerto 

no es tal. 

Limitar~, tambi~n. mis intereses a las ofrendas con representa-

ciones figurativas, ya que las im~genes creadas por los hombres e imita-

das de esas otras que existen en la naturaleza, comunican algo m~s eviden

su 
temente profundoJcbi significado vital. 

Los recipientes simples, destinados a guardar alimentos y agua, 

que son las ofrendas m~s usuales, no hacen con el limitado lenguaje de sus 

formas, m~s que comunicar el sentido de su funci6n elemental; pero en esto 

mismo radica su significaci6n: agua y alimentos estaban destinados a preser-

var la vida del muerto, demostrando que en realidad no lo estaba; o tras va~ 

jas, sin embargo, tienen mayor elocuencia en sus formas o en su decoraci6n 

simb6lica y, con frecuencia, usan de c6digos complicados y aluden a dimen -

siones divinas y sobrenaturales. Estas y las otras ofrendas que, a mi pare-

cer, muestran de manera clara que se trata de rodear al cad~ver de manife~ 

taciones de vida, vienen a reforzar con mayor amplitud y profundidad el sen-

ti do vi tal de las vasijas guardadoras de alimentos. 

Ahora bien; encuentro, entre las figuraciones de las ofrendas fune-

rarias del antiguo mundo mesoamericano, dos grandes conjuntos tem~ticos: 

el de las im~genes humanas y el de las im~genes divinas. Ambos, en su con-
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texto, guardan en sf la misma intenci6n negadora de la muerte. Me 

voy a referir a ambos, usando como ejemplos ofrendas mortuorias 

de pueblos y de tiempos diferentes. Las del primer conjunto muestran_, 

copiados o estilizados, rasgos similares a los que se aprecian en la na-

turaleza visible; las otras, aunque pueden presentarse tambi~n con apa-

riencia antropomorfa, se enriquecen, por lo general, con la convenci6n 

estilfstica y simb6lica propia del pueblo o de la cultura que las produjo. 

Unasy otrasreiteran el af~n de la conservaci6n de la vida; en aquNlas, de 

la vida humana, tal como fue sobre la tierra; en ~stas, tratando de enal-

tecerla con el contacto de la vida divina. Su presencia en Mesoam~rica 

responde a las muy particulares condiciones, inquietudes y orientaciones 

de la cultura, pero est~n sin duda vinculadas, en lo que concierne a su ca-

r~cter, con la concepci6n que se tenga del hombre y del mundo. Esas im~-

genes constituyen, a su vez, ~testimonios que perdura~ acerca de los 

Sob¡.e . 
conceptos, costumbres y creencias de tal pueblo o cultura as;epee Be la VI-

da y la muerte. 

Es de todos sabido que si bien es cierto que tmica es la civilizaci6n 

en Mesoam~rica, su manera de mostrarse es mtiltiple y diversa. Circuns-

tancias locales y temporales determinan las diferencias; hubo asf, pueblos 

con afanes de poder terrenal y dominio de actividades intelectuales, como 

los mayas, y otros, como los aztecas, se sujetaron a obsesiva religiosidad 

que determino sus avances polfticos y mili tares. Y hubo tambi~n pueblos, 

sus representaciones artísticas así lo revelan, como los que habitaron en el 

Occidente de M~xico, que gozaron de la vida cotidiana y natural, en tanto que 

otros como los ya mencionados aztecas, vivieron bajo la presi6n de un ansia 
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abrumadora de eternidad cf>smica. 

De este modo, la dimensión humana y la dimensi()n divina de las 

ofrendas mortuorias est~n íntimamente ligadas con la visi6n particular que 

de la naturaleza terrenal y del mundo sobrenatural tuvieron quienes las 

crearon. 

La conservacif>n de la vida humana como se da naturalmente en la tierra. 

Desde tiempos muy remotos. en el precl~sico temprano (..aHtes se 

1200 8;. d:e e.), el culto funerario ocup() lugar de primerfsima importancia 

entre los rituales de los antiguos mexicanos. Es durante el precl~sico me-

dio, (.d~ 120Q s. éQQ s.. se C.~ en especial en la regif>n central de M~xico, 

cuando las ofrendas a los muertos se enriquecen considerablemente. El 

nCtmero de objetos, figurillas macizas y huecas, vasijas y conchas, entre 

otros, se multiplica; se amplía tambi~n la variedad en la imaginería. 

Lo que m~s abunda en sitios como Tlapacoya, El Arbolillo, Zaca-

tenco y Tla tilco en el estado de M~xico, y Gualupi ta en Morelos y algo m~s 

tarde Chup!cuaro en Guanajuato, son representaciones de figuras femeninas. 

, 
Muy conocidas son las delicadas figurillas llamadas ¡;teJ ]pe a' 'l'l dhgos mu-

JI 
jeres bonitas; de cintura esbelta, tronco alargado, pelvis ampliamente sa -

liente y piernas en forma de conos, denominadas popularmente como de 

"forma de cebolla", pueden simbolizar la fecundidad terrestre que impedir~ 

la extinción del muerto a que hacen compañía. Se trata de la joven que as! se 

1 distinguía de la mujer madura con pechos colgantes y prominentes, anchas 

caderas y muslos gordfsimos, cargada de paralelos significados. Lo que el 
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artista del precl~sico pretendió subrayar en estas figuraciones aparente-

mente ingenuas de la realidad visible~ es lo esencial: las características 

sexuales, en ocasiones crudamente representadas, la fuente de la multi-

plicaci6n vi tal. 

Formalmente hay otras mujercitas distintas, en las cuales pier-

nas y caderas crecen desmesuradamente y p'Odicas faldas cubren sus 6rga-

nos genitales y otras m~s tuercen cuerpos y brazos en din~micas acti tudes 

vitales. De expresi(m cariñosa son las maternidades que sostienen en sus 

brazos a nifíos en sus cunas o se aproximan animales pequefíos a la cara. 

Se ha recalcado, con insistencia, que las figuras femeninas simbo-

lizan la fertilidad; la humana, la animal, la de la tierra. De all! la anchura 

de sus caderas y la representacion de vientres y pechos. Sin embargo los 

artistas que las modelaron no se deleitaban tanto con la exuberancia de car-

nes como aquellos europeos que tallaron las venus de Will~orf y de Lespugue. 

Entre las mujeres del precl~sico mesoamericano~ no hay dos igua-

les~ si una lleva en el cuerpo vistoso diseño crom~tico, la otra usa collares 

y brazaletes y una m~s porta complicado adorno en la cabeza. No se trataba 

de reiterar símbolos establecidos; la frescura creativa presente en cada una 

r--
de ellas indica la inspiración directa en la vida. Y vivas y animadas son to-

das estas figurillas, que no se encajonan en rígidas convenciones, sino que 

alerta; miran y se comunican con el mundo de la naturaleza que las envuelve, 

a través de sus grandes ojos, nunca oquedades vacfas, formados por filetes 

que encierran la pelotilla que representa al iris. En tanto que brazos y pier-

nas pueden estar estilizados, los rasgos específicos de lo femenino lucen rea 
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listamente, expresando la riqueza de su eterno sentid~e ha dicho que la 

expresi6n m~s antigua del dualismo., principio esencial del mundo prehisp~

nico, se encuentra en las figurillas femeninas del precl~sico. En muchas de 

ellas se muestran dos cabezas sobresalientes de un cuerpo com(m o dos ros

tros con tres ojos de los cuales comparten el central. 

El nacer y el perecer, segtin dice Paul Westheim, la siembra y la 

cosecha, el nacimiento y la muerte,; .Qe hacen unidad en ellas. Se da asr, 

cuerpo humano, al concepto primordial para comprender un concepto del 

mundo que, dotado de vida natural, se convierte en objeto que le es cotidiano 

al hombre del precl~sico, por ello lo acompañ.a en la tumba para impedir su 

muerte. 

Aun cuando m~s austeras y carentes de la sensualidad y del refinado 

/ erotismo que se ve en las mujeres, las figuraciones masculinas son tambi~n 

portadoras del impulso vital. Rara vez exhiben su cuerpo y menos aun sus 6r

ganos sexuales; a menudo usan m~scaras y su vestido parece reproducir man

tas tejidas o pieles de animales. Es posible que se trate, como se ha dicho, 

de las representaciones de los m~s antiguos sacerdotes de Mesoam~rica; en 

todo caso tendrían un lugar importante en la sociedad y alguna actividad espe

cífica, su vestuario y tocado asr lo sugieren. 

Entre las figuras masculinas destacan aquellas, de mayores dimen

siones, que se presentan en las m~s extrañ.as y din~micas posturas. Aquí la 

vida se manifiesta en el dinamismo excepcional, revelado por medio del movi

miento real de las formas , por otra parte, impresionan la veracidad realista 

de su expresión, y el modelado tridimensional. Se les ha llamado acr~batas o 

danzarines; sea cual fuere la entidad que representan, su funci~n y destino al 
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acompañar a los muertos consiste en mantener y comunicar el movimiento 
~><pfl s./ .e >-1 c/"d 

como permanente e infatigableAde vida. 

El Occidente de M~xico 

En tiempos no muy remotos, posiblemente entre los dos siglos que 

antecedieron a la Era Cristiana y los cuatro con que ~sta principi6, existi6 

en el Occidente de M~xico una regi6n poblada de hombres ligados por gran 

afinidad artística y cultural. Me refiero a la zona constituida por los moder-

nos estados de Colima, Jalisco y Nayari t en la parte noroeste de la costa del 

Pacífico de nuestra Rep"Oblica. 

Lo que unifica a la zona, en cierta medida., es la frecuente presencia 

de tumbas especiales conocidas como tumbas de tiro, que contienen en sus 

c~maras, depositadas all! a m anera de ofrendas, figuras de barro que compar-

ten caracteres expresivos., tienen rasgos semejantes y fueron realizadas con 

id~ntica finalidad y bajo el mismo estímulo cultural. 

Tales figuras revelan una particular concepci6n de la vida, de la 

muerte y del mundo, que tiene solamente, acaso, cierto parentesco., formal 

y espiritual con otras im~genes de barro, las ofrendas del precl~sico en el 

Altiplano de M~xico y las de los cementerios de la isla de Jaina en la costa 

del Golfo de M~xico frente al estado de Campeche. Pero en ellas es insupera-

ble el sentido del amor a la vida, la vida con sus diarios afanes, con su multi-

plicidad cotidiana, singular y colee± iva, por medio de la cual, al ofrendarlas 

en las tumbas, se intentaba apartar para siempre la amenaza de la muerte de-

finitiva. 

Las figuras cer~micas de las tumbas de tiro del Occidente de M~xico 
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muestran la espont~nea lozanía de grupos humanos que aun conviven con 

la naturaleza circundante; son tambi~n piezas de un arte que~ por repro

ducir innumerables facetas de la vida cotidiana, fue, dedicado invariable

mente a acompañar a los cad~veres. Arte bioffiico destinado a guardarse 

con la muerte y comprensible s6lo si se considera que su funci(m primor

dial es reconstruir en torno a los difuntos el acontecer de todos los d!as, 

de lo cual ellos deben seguir participando. 

Aunque hay ofrendas con representaciones de animales, lo que re

fuerza la idea de quienes tales ofrendas fabricaban, la idea de que la vida en 

la naturaleza se establece por encima de la muerte, las figuraciones huma

nas son mucho m~s abundantes. Aspectos amables del ciclo vital son anec

d6ticamente ilustrados: mujeres embarazadas~ maternidades~ figuras juve

niles en desempeños cotidianos~ rituales y guerreros, completas escenas de 

momentos del diario convivir. 

Las figuras femeninas, aparte de los significados que se enuncia

ron ya al tratar de las del precl~sico manifiestan un posible cambio en la or-

/ ganizaci~n social, que se integra al concepto de la vida. Su lugar aquí, alterna 

en igualdad con el del hombre y se las muestra en parte desnudas en labores 

J que les son propias (meiel'tdef'B:S e eoR M'A r8cipi ente eulas ffiB:l'tost o en condi

ciones que les son inherentes (maternidades). A veces el estilo local, como el 

¡ de Ixtl~n del Río pone ~nfasis en algunos rasgos fision~micos y corporales 

que les dan cierto aspecto de caricatura. 

Las im~genes femeninas de mayor tamaño, por lo general cuando 

son de m~s de 30 cms., son huecas; se diferenc:t'an de las masculinas en que 
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estas tll timas son recipientes. El cuello de los mismos se disimula al sus-

titufr alguno de los rasgos de la cabeza, como la oreja, o al ser la parte 

posterior de la misma cabeza. 

Las im~genes masculinas exhiben mayor variedad formal y tem~-

tica, en diferentes posturas, se las mira siempre en actividad. Algunos 

fingen beber y por esto se les llama popularmente bebedores; otros son 

guerreros entre los cuales los hay llamativamente cubiertos con camisas pro
. 0 Cc!))? ~ Oc..ó 

S 1)? " S • J:~ 810 
tectoras y con cascos, y los m~s humildes. d~ p cuw~vestuario y simplemente 

armados con hachas~ garrotes y palos. Hay otros hombres sentados, son los 

menos frecuentes; indican de manera discreta el movimiento levantando uno 

de sus brazos. 

) Los individuos anormales, jorobados, desnutridos o con malforma-

J ciones de otro tipo fueron tambi~n frecuentemente representados en las ofren 

J das cer~micas de los pueblos precolombinos del Occidente; el car~cter visi-

ble del padecimiento se acentúa como para no dejar duda de su existencia. To-

das estas representaciones revelan con claridad la fndole social de la vida co-

tidiana que se querfa dar en participacion a quien habfa muerto. 

Reforzando este sentido, hay otro tipo de representaciones en el 

mismo Occidente. que comunican, acaso de un modo m~s directo, gracias a 

su narración esc~nica, la cotidiana energía vi tal de estos pueblos. Se trata 

de diversidad de composiciones en donde las figuras, reducidas a diminutas 

proporciones y colocadas sobre una pequeñ.a plataforma de barro, muestran 

la vida en comunidad. Algunas son muy simples, se componen de unas cuan-

tas figuras., la familia menor en sus actividades dom~sticas y con el perro, 

su imprescindible acompañ.ante. Otras se constituyen por grupos de individuos 
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J que dialogan o ejercen actividades rituales dentro de una casa o templo. 

J Hay otras m~s, verdaderos modelos de casas y de aldeas con sus habi -

) tantes humanos y animales en regocijado despliegue de actividad. En ge

J neral, casas y figuras fueron hechas con descuido,• pero la crudeza de la 

J 

factura est~ compensada por el mensaje de vida floreciente que logran 

transmitir a trav~s de la c~ndida narraci6n de un momento de la existen-

cía diaria, que se mira como si hubiera quedado para siempre suspendido 

e inm6vil en el tiempo. 

Dentro de estas representaciones narrativas cabe inclufr las 11ni-

cas escenas mortuorias en Mesoam~rica. El cad~ver est~ colocado al cen-

tro de la plataforma, a menudo pintado de blanco. y rodeado de figuras con 

vestimenta y tocado de colores que lo contemplan. Es excepcional que estas 

figuras manifiesten con su actitud sentimientos de pena; el ambiente de la 

escena impresiona, m~s bien, como una situaci(m tan natural y diaria como 

la que se aprecia en las escenas de lo que ocurre en las casas o eJtlas aldeas. 

No es extrañ.o que junto al muerto haya cestas con alimentos, o que ~stos le 

sean presentados por alguno de los dolientes. Escenas funerarias tambi~n son 

las procesiones de numerosos inciividuos que dispuestos en hilera cargan so-

bre andas un vistoso catafalco. Las escenas de rituales funerarios tienen el 

mismo significado que las otras escenas' de danza, de juegos, de rituales, de 

cosas que se hacen y ocurren todos los dfas; por eso est~n allf junto a los en-

rrados: su funcion es recrear, en otro ambiente, la din~mica interminable de 

la vida humana. 
;:J~t"nó 

Separada tan sMo de la tierra firme de la península de Yucat~n por 

un estrecho canal, la isla de Jaina fue durante el Cl~sico y el Postcl~sico 
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temprano un pequeño centro ceremonial y una importante necr(>polis. A ~sta 

fueron llevadas figurillas, primordialmente humanas., representativas de di-

ferentes estilos mayas, para ser deposi tadas como ofrendas funerarias. Hay 

tambi~n .. como en Tlatilco y en el Occidente., platos y vasijas, que tuvieron 

alimentos y bebid-as; al muerto se le segura tratando como si estuviera vivo. 

A diferencia de la simplicidad figurativa de las im~genes de las ofrendas antes 

mencionadas., las de Jaina muestran una mucho mayor complejidad t~cnica en 

la representaci(>n de los rasgos físicos y del atav!o. Los temas se restringen 

en su casi totalidad a figuras humanas ~nicas., ya que rara vez se encuentran 

animales y escenas compuestas por m~s figuras. Su caracterrstica principal, 

en cuanto a los asuntos representados, es la exhibici(m de clases, condiciones 

y actividades sociales por medio de la particular riqueza de los vestuarios; 

son., en fin, una demostración m~s de la vida humana que se contrnua. Se trata 

tal vez W ez- de una vida humana diferente a las ya vistas con anterioridad, ya 

que los hombres y mujeres de Jaina se presentan colmados de poder terrenal; 

no se trata de reproducir las sencillas actividades diarias y la vida comunitaria 

elemental; se pretende mostrar la importancia que a sus actividades les confíe -

ren los arrogantes señores mayas. Son tambi~n, no me cabe duda, expresiones 

bioffiicas que niegan a la muerte y revelan el amor por la vida, aunque ~sta se 

muestra a distinto nivel de cultura y de organización social. Pero el principio 

que da sentido a estas ofrendas es, en esencia, el mismo: la vida humana puede 
'tt:.vesTTrs~ 
revtftr ~ con distinto ropaje, pero es siempre permanente. 

No hay en mesoam~rica un conjunto artístico que tenga las condicio-

nes que se aprecian en las figurillas de Jaina. Se ven plenas de vida, vida con-

fiada y poderosa, y establecen en sus formas cuidadosamente acabadas la exis 
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tencia permanente de la condici6n humana. 

Se mira, entre ellas~ la mujer delicada que se vuelve al mundo con 

discreta sonrisa, J y la sedente que posa con afectada dignidad;jla que al ocupar 

se en sus cotidianos quehaceres no se despoja de su arrogancia#/ la que por su 

rico atavío parece haber sido poderosa dama~JY la vieja solitaria con gesto 

en~rgico. 

En las representaciones masculinas los asuntos son m~s variados: }el 

mttsico tocando sus sonajas# J el guerrero con su escudo y /en actitud de desafío, 

j el pensador que solemne medita, j el que con brazos levantados parece arengar 

a la gente, y el gran señor,/ sacerdote o pobernante, con los atributos y atavíos 

que le confieren individualidad. Era imprescindible que la rica comunidad maya, 

a la cual pertenecía el muerto# se mantuviera con ~1, conservandole su lugar, 

su posici6n, sus ininterrumpidas actividad es. 

La imagen humana que se revela en las figuras retratadas de Jaina es 

vigorosa, segura, dominante. Es la imagen de un mundo vivo y poderoso, con 

terrenales pasiones y sentimientos; es tambi~n la imagen de una sociedad com-

plicada y aristocrMica que tiene en comttn con otros pueblos de H-esoam~rica 

la fundamental convicci6n de la eternidad de la vida humana. 

Centro de Veracruz 

En las tierras centrales de Veracruz se depositaron, durante el 

período Cl~sico, numerosas ofrendas acompañando a los muertos y consti-

tuídas de figuras de barro. Su tamaño varía entre los 20 y los 40 cm. de al-

/ tura, son huecas, por lo general est~n de pi~ o sentadas, y algunas acusan en 

} su realismo figurativo aliento supremo de vitalidad. 
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1 Muchas de ellas son, como las de Jaina, retratos de personajes; en 

general contrasta la animada expresion de los rostros con la quieta rigidez de 

/ los cuerpos. Es, pues, en aquellos, donde se concentra el impulso vi tal. De 

entre esta poderosa corriente figurativa de car~cter realista, que da tono in-

confundible a los dones mortuorios del centro de Veracruz, destacan las famo-

/ sas "caritas sonrientes". Rostros de niños de ambos sexos, tienen en común la 

J franca expresi(>n de la sonrisa que., en ocasiones, se convierte en risa plena. 

Sus ojos brillan y sus bocas se curvan entreabiertas mostrando dientes y lengua; 

son representaciones excepcionales de la emoción humana en Mesoam~rica. Se 

ha dicho que l8 f~ftei~!! S:e estos acompañantes de los muertos tenían como fun

SL«:J 
ción bailarles y cantarles; recordarles, en fin la alegría de vivir. En ~ ro~ 

tros se afirma., a trav~s de la expresi(>n de los sentimientos humanos, la nece-

sidad de demostrar la durabilidad de la vida. La emocion alegre es la caracte-

rística que define el sentido de las ofrendas de la regi(>n de que trata. 

Palenque 

Tumba extraordinaria, con ofrendas 'Cmicas e incomparables, es la que 

se encuentra en el interior del Templo de las Inscripciones en Palenque. Tumba 

real se la ha llamado, hecha por mayas cl~sicos. En ella las ofrendas de im~ge-

nes humanas y de im~genes divinas sugieren la necesidad de alcanzar el nivel 

del dios superando el nivel humano. Adem~s de procurar que la vida humana sea 

permanente, se pretende que alcance las condiciones de la vida divina. 

J Las im~genes humanas representan, tal parece, a hombres reales. Son 

J cabezas que posiblemente decoraban frisos y cresterías de algun templo. La di-

l vina es una pequeña figurilla de jade que representa al dios solar. Hay una imagen 

m~s que considero aquí como ofrenda: es la m~scara que cubría el rostro del 
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/ personaje enterrado. Retrato funerario de cualidades excepcionales; sobre 

una capa de estuco colocada en la cara del difunto# para preservar sus ras-

gos reales y otorgarles la eterna perfecci(>n de la materia m~s preciosa, se 

arm(> la imagen de mosaico de jade, con los ojos de concha y obsidiana. 

Dejo fuera de estas consideraciones los problemas que ofrece el re-

cinto en el cual se guard(> al muerto: la decoraci(>n simb(>lica en los muros, 

en el sarcMago y en la l~pida que lo cubrfa; me atengo asf, a lo que son los 

dones que se colocaron para afirmar al hombre en su perenne existencia. Ta-

les dones obsequiados al gran señor palencano, posiblemente elevado a catego-

ría divina por su hereditario rango ancestral, señalanla continuidad de su vida 

humana dentro de su vida divina, vidas que en este caso ~e encuentran en su in-

finitud; no hay distinción entre las dos dimensiones, la humana y la divina: am-

bas se concilian y reiter:an la preservación de la vida dp al. Y las im~genes divi-

nas, la figura del dios solar y la m~scara del individuo ya deificado# ponen ~n

fasis en su dimensic~n infinita: est~n hechas de la luminosa condensaci(>n del 

jade, que no es otra cosa que la vida misma. 

La conservación de la vida humana en su uni6n con la vida divina. 

Voy a referirme ahora a otras ofrendas que parecen mostrar casi 

exclusivamente el anhelo de la prolongaci(>n de la vida humana en la vida divi-

na; las im~genes de los dioses son en las ofrendas mortuorias, compañeras de 

los hombres. Su presencia en las tumbas sugiere la consecuci(>n de rasgos de 

4o 
existencia divina por medio de la superaci6n de ~humana. No se trata ya de 

la prolongaci6n de la vida humana con sus diarias costumbres y actividades; es 

m~s bien la manifestaci6n de la inifinitud de la divina. 
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Urnas zapotecas 

Durante el período cl~sico en Oaxaca, conocido como Monte Alb~n 

Tila y IIIb, los zapotecas institucionalizaron la costumbre de colocar, como 

acompañantes de sus muertos, urnas con efigies de dioses o de sacerdotes 

ataviados como dioses. La costumbre. cuya trayectoria se inici6 en ~pocas an-

teriores a la que me refiero, se convirti6 en uno de los patrones constantes 

de la cultura zapoteca. 

Las urnas est~n configuradas por un recipiente cilíndrico, sellado en 

la base y abierto en la parte superior, en cuyo frente se encuentra en posici6n 

/ 
sedente la figura divina. Esta, por lo general, se inscribe dentro de las conven-

ciones formales propias a la imaginería de seres sobrenaturales: el cuerpo siiE 

plificado contrasta con la complejidad del tocado. La figura, modelada para ser 

vista de frente, oculta el recipiente que en ocasiones contenía a su vez otras 

ofrendas de objetos menores y preciosos como navajas de obsidiana o pequeñas 

piezas de jade tallado; no hay datos para pensar que hubieran contenido alimentos 

y agua o que hubieran servido para llevar en su interior restos o cenizas huma-

nas. 

Es bien sabido que en Mesoam~rica las representaciones de la divi-

nidad se revisten de apariencia antropom6rfica; pero en estas urnas, los sím-

bolos que llevan en el vestuario y sobre todo en el tocado y en el elemento que 

sostienen entre las manos, indican su car~cter sobrenatural. No siempre es 

f~cil distinguir la identidad de las im~genes divinas; su deidad se ve m~s clara-

mente cuando se presenta en aspectos teriom6rficos, fitom6rficos o fant~sticos. 

Algunas urnas de Oaxaca se ven alteradas en su aspecto humano, como 

J los Cocijos de nariz prominente, lengua bífida y rasgos faciales abstractamente 



C.l 12.. 
16. 

/ geometrizados; en cierta urna que representa a Xipe Totec, se llega al ex-

J tremo alejamiento del dato visual, en tanto que en otra, llamada del "dios 

del moño en el tocado", se combinan la transformaci()n de la fisonomía con 

J el símbolo clave en el tocado. En ocasiones, una m~scara animal encubre el 

J rostro; pero las m~s de las veces el signo indicador de la deidad de que se 

/ trata se muestra en el tocado, coronando las imp~vidas y majestuosas figuras. 

En las tumbas de Monte Alb~n se encontraron, adem~s de esa urnas, 

entre otras cosas, platos y recipiertes, pues la vida divina parece requerir 
las VY'J~S 

tambi~n del sustento fundamental. Se diría que~son figuras -las mnet!l de dioses 

rtle vienen a mostrar que el hombre prolonga su vida en una vida superior tocada 

por principios trascendentes. 



17 

El oro de los mixtecas 

J n una época muy tardía de l a civilización de Nlesoamérica , posi

blemente poco antes de l a conquista española, los mixteca s, pue& 

blos que habita ban en l a s tierras a lta s de oaxa ca , se aposentaron 

en los valles y volvieron a hacer uso de las antiguas tumba s za

poteca s. Deposita ron en ellas a sus muertos y los obsequia ron 

con delicados ~XRSRBXIK recipientes polícromos y con exquisita s 

joyas de oro y de piedra s preciosas. La s imágenes representada s 

en éstas son divinidades o figuran sitios deificados. Oro para 

l pectorales, broches, anillos y pendientes; oro combinad o con tur

quesas, cora les, cristal de roca, para collares y oroe jera s; ma

teria s preciosas que son en sí mismas expresión de vida eterna. 

De la tumba 7 de Monte · l bén proceden 121 objetos mixtecas de o~o 

/ trabaja dos en lámina s martilladas o en forma s huecas y resaltada s 

/ mediante l a técnica de la cera perdida. 

J Uno de los más no• ables es el del pectora l con un persona je porta

dor de una corona , y, en las mejilla s, una.;-máscara, que representa 

el maxila r descarnado; l a s dos placas que simulan su cuerpo llevan 

fechas jeroglífica s sincróni ca s de los día s en los estilos zapo-

teca y mixteca. 

J utro pectoral de oro compuesto de cuatro secciones a rticula das 

entre s! por medio de ani ~los, figura el universo deificado. La 

parte superior en forma de tl~~ht li , juego de pelota, tiene una 

escena con dos imá genes, una de ella s es del dios solar, en t anto 

que la otra parece ser la del de la oscuridad; en el centro apare

ce una calavera; es la sucesión rítmica de la vida cósmica que ha 

de roa.ear a l hombre en su vida de futuro ilirni tado. En las placas 

inferior~s se ve al sol mismo -la luz ~ransmutada en oro- a la lu-

na y a la tierra. 
J Pectoral t ambién es el de la representación de Xipe, el dios de 

la primavera, con la pie.l humana del desollado cubriéndolo para,. 
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significar la renovada vee;etación de esa época del año. Pero· es 

también el dios de los orfebres, el que cubre ob jetos de barro, de 

madera o de piedrd. con una piel amarilla : la lámina de oro. 

1 En un pendiente pequefllo se rei te:ra la presencia del dios solar 

en su forma de á guila que cae, el sol en su descenso, y de su 

s:Ímbolo guerrero, la mariposa de alas extendidas. 

El oro es la imagen de la luz solar y por consiguiente de la in

teligencia divina; el oro es la imagen del sol en la tierra; el 

oro es transmisor de la cualidad superior, la vida infinita y la 

iluminación suprema ofrendadas para garantizáreselas, convocadas, 

al que entre ellas yace. -
La vida cósmica 

Quiero, por Último, referirme, de maner breve, a cómo el concep-

to de la ininterrupción de la vida alcanzó su plenitud. La nega

ción de la muerte que se a precia en l a s i mágenes de las ofrendas 

mortuorias culmina una vez que, superada la vida humana por medio 

del sacri f icio, ésta se vuelve totalizadora, eterna, cósmica. 

El hombre, que no puede existir sin l a creación de los dioses, los 

mantiene, a su vez, con su propio sacrificio y les proporciona co

mo alimento la sustancia mágica, l a vida que se encuentra en l a 

sang~e y en el corazón humanos. El hombre se convierte en colaba-

radar indispensa ble de los dioses; su vida se supera y a dquiere un 

sentido superior, de modo que los dioses subsisten en su vida in

finita porque son a limentados diariamente con vida s antes efimeras. 

" 1 azteca 11 , ha dicho Alfonso caso, "es el pueblo elegido por el 

sol; es el encarga do de proporcionarle su alimento ••• " limento 

que consiste en la propia vida del hombre. Es por medio del sa

crificio que la vida huma na se vuelve sagrada , que el hombre co-

mulga con l a eternidad. 

~ human}dad entera tiene como misión estar al l a do del sol y 
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proveerlo de su a liment o cósmico vital; los poderes luminosos 

existirán asi, pa ra siempre, sobre los poderes de tin iebla s. 

~1 sol es el fue go, el brillo, el esplendor; es el principio 

activo, la vida joven que todos los día s se renueva; es, en 

suma la f uente de la energía vital. ~os aztecas vivían para el 

sol y éste nacía diariamente para iluminarlos de vida. 

~ntre las ofrendas recientemente encontradas en las ~xm~«±BXRax 
de 

excavaciones del ~emplo Mayor de Tenochtitlan, hay una particular-

significación para lo que aquí me interesa señalar. se trata de 

un par de urnas de forma cilíndrica, de color naranja y con re

lieves que representan divinidades. En su interior contenía n 

restos de huesos huma nos cremados y objetos de obsidiana. Su 

1 carácter de urna funeraria es, por lo tanto, indudable. ~ro lo 

que parece más notable y que viene a confirmar el sentido c6smico 

que la vida humana adquiere es precisamente que es el dios el 

recipiente mismo de los restos humanos; as í, la vida humana que 

se diviniza en su muerte es contenida por l a divinidad . La vida 

trasciende lo humano y se continúa y es parte de la vida divina. 

Aquí, los restos humanos no sólo están ac ompañado s por las imáge

nes de lo s dioses, sino que son contenidos por ellas, y as í re 

ciben la protección de la divinidad que los guarda como si fueran 

parte suya. La vivificadora ofrenda mortuoria alcanza, de este 

mod o, la perfecta plenitud de su sent i d o. 

En resolución, las ofrenda s mortuorias de las cua les he hablado 

hasta aquí, parecen mani f estar en sus varias formas y contenidos, 

un solo sentido esencial : el amor a la vida y la necesidad de su 

preservación. 1 a rte de las ofrendas funerarias es un arte e sen

cialmente biofílico, que nie ga a la muert e a través de múltiples 

expresiones de vida. 
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Bn los pueblos del preclásico, la vida humana que se prolonga en 

sus ofrendas es primordialmente la vida procreadora, la de la 

fecundidad humana, de la fecundidad terrenal. n l a s ofrenda s 

del Occidente, la vida humana se prolonga en l a s costumbres co

tidianas, en los hechos a diario compartidos;r-~ afectividad, l a 

alegre emoción humana, la vida pasional, prosiguen en las ofren

da s del centro de Veracruz, en tanto que la vida humana que se 

perpetúa en l a s ofrendas de Jaina es la de l a aristocracia de 

un pueblo arrogante. 

Vida humana también, pero con necesidad de alcanzar el nivel 

divino, es la que se mira en los obsequios mortuorios de la tum

ba de ]alenque. A su vez, las urnas de dioses zapotecas vienen 

a mostrar que el hombre se establece en una vida superior to

cada por principios trascendentes. El oro, la vida eterna, la 

luz imperecedera, es lo donado a los hombres mixtecas en su 

tránsito. ~or Último, para darle la infin ita existencia y la 

vida cósmica, esa que el hombre llega a alcanzar por medio del 

sacrificio, y en la cual se sumerge como parte suya en la infi-

nitud de los dioses, los aztecas lo incorporan a los dioses mis

mos, unificándolo con ~stos, a l guarda rlo en sus vasos funerarios, 

de una vez y para siempre. 

e esta suerte, la f ecundidad de la natura leza ,los va lores vita-

les de la comunidad en sus diversos grad os, l a s fuerzas de la 

alegre sensibilidad, los varios impulsos hacia 1 presencia di

vina , se condensan y se unen para hacer evidente la posibilidad 

de que el hombre realice su afán de ser eterno. 
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