
Journal de la Société des américanistes 
90-2 | 2004
tome 90, n° 2

Temas rituales en la cerámica « tipo códice » del
estilo mixteca-puebla
Gilda Hernández Sánchez

Edición electrónica
URL: https://journals.openedition.org/jsa/1322
DOI: 10.4000/jsa.1322
ISSN: 1957-7842

Editor
Société des américanistes

Edición impresa
Fecha de publicación: 5 junio 2004
Paginación: 7-34
ISSN: 0037-9174
 

Referencia electrónica
Gilda Hernández Sánchez, «Temas rituales en la cerámica « tipo códice » del estilo mixteca-puebla», 
Journal de la Société des américanistes [En línea], 90-2 | 2004, Publicado el 05 junio 2009, consultado el
02 septiembre 2022. URL: http://journals.openedition.org/jsa/1322 ; DOI: https://doi.org/10.4000/jsa.
1322 

All rights reserved

https://journals.openedition.org
https://journals.openedition.org
https://journals.openedition.org/jsa/1322


TEMAS RITUALES EN LA CERÀMICA « TIPO CÔDICE » 

DEL ESTILO MIXTECA-PUEBLA 

Gilda HERNANDEZ SANCHEZ* 

Aqui se presentan resultados de un estudio de la iconogral1a pintada en ccrâmica « tipo 
c6dice » del estilo Mixtcca-Puebla, fcchada para el Postclâsico Tardio (1250-
1521 d.C.), p rocedente de varios sitios arqueol6gicos en los estados de Puebla, Tlax
cala, Oaxaca y Veracruz, México. Esta iconogral1a es similar a la de los c6dices del 
Gmpo Borgia y los mixtccos. Al parccer, los motivos pintados en mucha de esta 
cerâmica formaban una pictogra l1a que referia al uso ritual de las vasijas, pues hay 
grupos de motivos que ocurren en una misma vasija , o en varias, y que form an un tema 
iconogrâfico. Los temas mas frecuentes parecen a ludir a varias de las principales 
actividades rituales en Mcsoamérica . Aqui se comentan el complejo de Danda Solar, el 
de Plegaria a los D ifuntos, el de Ofrenda a la Tierra, y el de Humo y Oscuridad. 
[PALABRAS CLAVES : cerâmica « tipo c6dice », estilo Mixteca-Puebla, Cholula, icono
gral1a, pictogral1a, côdice, Gmpo Borgia, c6dices mixtecos, ritual.] 

Thèmes rilllels sw· la poterie du type « Codex» de sty le Mix teca-Puebla. Cet article 
présente les résultats d' une étude de l'iconographie peinte sur la poterie du type 
«codex» de style Mixteca-Puebla, datant de la période Postclassique récente ( 1250-
1521 apr. J.-C.) et provenant de plusieurs sites des États de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca et 
Veracruz au Mexique. Cette iconographie est similaire à celle des codex du Groupe 
Borgia et des codex mixtèques. Il apparaît que les motifs peints sur cette céramique 
composent une pictographie fa isant référence à une utilisation rituelle de ces récipients. 
De plus, il existe des groupes de motifs figurant sur uu ou plusieurs récipient(s) et 
constituant un thème iconographique spécifique. Les thèmes les plus fréquents ren
voient à des activités rituelles importantes en Mésoamérique. Nous en commenterons 
quatre : le complexe de la bande du Soleil , la prière aux défunts, l'offrande pour la terre, 
enfin , celui de la fumée et de l'obscurité. [MOTS CLF.S : céramique de type «codex», 
style Mixteca-Puebla, Cho lula, iconographie, p ictographie, codex, Groupe Borgia, 
codex mixtèq ues, rituel.] 

Ritual themes 0 11 « Codex-style» pollery of the Mixteca-Puebla tradition. This paper 
presents the results o f a study of the iconography paintcd on « codex-style » pottery o f 
the Mixteca-Puebla traditio n, dating from the Late Postclassic period (A.D. 1250-
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1521), and fou nd in several sites in the states of Puebla, Tlaxca la , Oaxaca and Veracruz, 
Mexico. This iconography is similar to that on the Borgia Group a nd Mixtec codices. l t 
is suggested that the motifs pa intcd on much of this cernmic formcd a pictography 
rcfcrring to the ritual use of the vcssels ; therc are groups of motifs dcpicted in one or 
several vessel(s) that formed a specific iconographical theme. The most frequent themes 
scem to refer to some of the main ritual activities in Mesoamerica. Four of them are 
cornmented in this papcr: thecomplex of the Solar Band, o f Prayer to the Deccased, of 
Offering to the Earth and of Smoke and Darkness. [Kr.Y WORDS : «codex-style» 
pottery, Mixteca-Puebla tradition, Cholula, iconography, pictography, codex, Borgia 
Group, Mixtec codices, rit ual.) 

Duran te el Postclasico, Cholula (Puebla) fue un importa nte centra relig ioso y 
foco de peregrinaje regional, de tal magnitud q ue en 158 1 su regidor Gabriel de 
Rojas (1985, p. 131) la comparô cou Roma o la Meca . También era conocido que 
alli se producia una loza de vivo colorido y gran calidad (Diaz del Casti llo 1938, 
1, p. 33 1 ; Torquemada 1969, 1, p. 282). Seguramente debiô tratarse de la que hoy 
en dia se conoce como ceramica policroma « tipo côdice » del estilo Mixteca
Puebla, que es una de las mas elegantcs y elaboradas de Mesoamérica. Ahora se 
sabe que ésta no sôlo existiô en Cholula, sino en o tros sitios del valle pobla no
tlaxcalteca, en el estado de Oaxaca, en el cent ro del estado del Veracruz y, 
escasamente, en la ciudad de México, durante la ùltima parte del Postclasico. 

Esta ccramica se distingue por tener una decoraciôn pintada al est ilo de los 
côdices y es por eso que se le !lama« tipo côdice »(Robertson 196 1, p. 4). Eduard 
Seler (1908, p. 522) desde principios del siglo xx reconociô que los motivos 
plasmados en clla eran parte del corpus iconografico de los codices del Grupo 
Borgia y los rnixtecos. Ademas, Herma nn Beyer (1969, p. 469), en su estudio de 
una vasija « tipo codice » de Cholula, sefialo que la alta calidad de esta ceramica 
sugeria un uso ceremonial. Ambas ideas siguen sieudo retomadas en la literatura 
(p. ej., Chadwick 197 1, p. 240; Contreras 1994b, p. 12; Lind 1967, 1994, pp. 87, 
93 ; M cCaITcrty 1994, p. 72; Müller 1970, 1978; N icho lson 1982, p. 243; Q ui
fiones 1994; Ramsey 1975, 1982; Smith y Heath-Smith 1980, p. 33), aunque 
hasta ahora no se habia hecho un analisis extensivo de la iconografia de estas 
vasijas. 

E l estud io que esta mos realizando sobre esta iconografia se basa en una 
muestra grande de vasijas « tipo codice »y a mbiciona intcrpreta r su significado. 
Una hipotesis derivada del ana lisis en curso es que los motivos pintados en 
muchas de ellas no cran elementos copiados de los côdices sôlo para embellecer
las, sinoque formaban una pictografia , con mo tivos cstandarizados y o rganiza
dos, que rcferia al uso ritual de las vasijas. Es decir, se ha n detectado g rupos de 
motivos que ocurren juntos en una misma vasija, o en va rias, y que forman un 
tema iconografico especifico. La m ayoria de esos temas parece referir a concept os 
basicos asociados con algunas de las principales actividades rituales en M eso-
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américa, por Io que es de proponer que aludian al uso de las vasijas. Aqui se 
comentarau cuatro de los temas iconograficos que mejor cjemplifican esta pro
puesta . Estos son el llamado complcjo de Banda Solar, el de Plegaria a los 
Difuntos, el de Ofrenda a la Tierra, y el de Humo y Oscuridad. El que eu las 
vasijas se hayan plasmado refercncias a actividades rituales sugiere que formaban 
parte de su parafernalia, tanto en la ciudad religiosa de Cholula como en los otros 
sit ios del ccntro de Mesoamérica donde se han cncont rado. 

Estas vasijas son una de las manifestaciones tipicas del esti lo Mixteca-Puebla, 
un cstilo distintivo c iconografia compartida que d urante el Postclasico se expres6 
en c6dices, ceramica y pintura mura l (Nicholson 1966, 1982 ; Nicholson 
y Quiii.o nes 1994; Sisson y Lilly 1994) ; siendo su mas claro exponente el 
Codex Borgia. Los motivos pintados en ellas, que son dibujos de objetos y 
acciones, fonnan un sistema de imagencs conocido como pictografia (Boone 
2000, pp. 31-32 ; Dibble 197 l , p. 324). A muchos de estos motivos es posible 
asignarles una palabra o un significado especifico gracias a la existencia de 
c6dices y fuentes coloniales tempranas que ilustran, con un estilo simila r, objetos 
y actividades prehispanicas con su explicaci6n. Por ejemplo, el Codex Mendoza 
( 1992) muestra listas de motives con glosas explicativas en nahuatl y espafiol, y el 
Codex Magliabechi (1983) represcnta dioses y ccremo nias acompafiados de un 
texto descriptivo en espaii.ol. 

Gran parte de la in formaci6n sobre rituales y religion en el Postclasico Tardio 
viene de la cuenca de México, mientras que datos simila res para Puebla, Tlaxcala, 
Oaxaca y el centro de Veracruz son muy escasos. Sin embargo, es viable considc
rar la informaci6n de la cuenca para interpretar los motivos Mixteca-Pucbla, 
pues en varias regiones del centro de Mesoamérica habla para ese tiempo una 
tradici6n religiosa compartida (Nicholson 197 1, p. 397). Ademas, este corpus 
iconografico se utiliz6 en varias regiones por Io que sus motivos debieron tener 
significados similares. 

LA ~nJ ES TRA DE ESTUDIO 

El cstudio se basa en una muestra de 405 vasijas 2 « tipo c6dice », completas 
o en fragmcntos Io suficientemente grandes como para ver su arreglo iconogra
fico 3 . El 39.51 % de cllas vicnen del valle de Puebla-Tlaxcala (Figuras 1 y 2), 
principalmente de Cholula, Tizatlan y Ocotelulco. Estos dos liltimos sitios eran 
ciudades importantes de Tlaxcala al momcnto de la conquista espafiola (Car
rasco 197 1, p. 472 ; Gibson 1952, p. 11 ). Ademas, un 6.91 % de la muestra viene 
de diferentes lugares en la Mixteca, la mayoria de la Mixteca Alta, y un 17.28 % 
de los valles centrales de Oaxaca y otros sitios en el mismo cstado. Un 14.81 % 
proccde de varios lugares en el centro del estado de Veracruz, un 3.46 % de la 
ciudad de México, y un 18.02 % no ticne procedencia. Aunque se sabe de qué 
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Puebla· Tlaxcala Centro de Veracruz La Mixteca Valle de Oaxaca 

Cholula 99 Cerro Montoso 15 Nochixtlân 7 Zaachila 25 
Ocotelulco 21 Picdras Negras 11 Chachoapa 5 Huitzo 15 
Tizallân li Zempoala 8 Coixllahuaca 2 Y agui 3 
Hucjolzingo 4 Rfo Blanco 3 Tulutepec 2 Monte Albân 2 
Acatzingo 2 Los Otatcs 2 Apoala 1 Tlacolula 1 
Chiantzingo l Cotaxtla l Sn. P. Topiltepec l Valle de Etla 1 
Tianguismanalco l Quauhtochco l Tilantongo l Zimatlân 1 
Tepcji el Viejo l 1. de Sacrificios 1 Zahuatlân 1 Total 48 
Edo. de Puebla 2 Edo. de Veracruz 2 LaMixtcca 7 
Edo. de Tlaxcala 2 Veracruz p.e.* 16 La Mixteca p.e. * l 

Cholula p.e. * 15 Total 60 Total 28 

Total 159 Otros en Oaxaca 

Cuenca de México Ayotzintepec 9 
Escalerillas 6 Cuicatlân 2 
El Volador 4 Sola de la Vega 1 
Tcmplo Mayor 4 Teojomulco l 

Huexotla l Edo. de Oaxaca 9 
Total 15 Total 22 

• p.e. = por cslilo asignado a csa regi6n o sitio 

FtG. 1 - Procedcncia y frecuencia de las vasijas de la mucstra. 

sitios provienen la mayoria de estas vasijas, en muy pocos casos se tiene informa
ci6n sobre su contcxto a rqueol6gico especifico. 

Las formas de vasija registradas en la muestra se reprcsentan en la Figura 3. 
En general, las vasijas estan pintadas con la misma técnica y tienen una icono· 
grafia similar aunque si hay diferencias regionales. Michael Lind (1994, pp. 92-
97), en un estudio comparativo entre las vasijas « tipo c6dice » de C holula y las de 
la regi6n de Oaxaca , demostr6 que hay a lgunos motivos que solo aparecen en una 
de ambas regiones, o tros que son mas frecuentes en una regi6n, y o tros que 
ocurren en ambas. 

Las vasijas « tipo c6d ice » son mas elaboraclas que las demâs ceramicas 
contemporaneas en cada sitio. También son escasas ; por ejemplo, en Cholula y 
en la Mixteca representan entre el 2 y cl 5 % de los artcfactos ceramicos recupe
rados de contextos domésticos (Lind 1994, p. 86). En cada regi6n son las (micas 
que tiencn ico nografia del estilo Mixteca-Puebla pintada con alta calidad, y con 
frecuencia los motivos representan temas religiosos. Adem{1s, algunas de sus 
formas, como el sahumador y el incensario, sugieren un claro uso ceremonial. 
Todo esto apunta a que por lo mcnos a lgunas de las vasijas eran rcservadas para 
actividades rituales. 
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FtG. 2 - Ubicaci6n de los sitios arqueol6gicos de dondc proviencn las vasijas de la muestrn (mapa 
modificado de World Uindcrkarte 1998). 

Al considerar en conjunto la muestra, se clistinguen varias grupos de vasijas 
de acuerdo a su iconografia. Cacia grupo presenta un complejo particular de 
motivas, que suelen ocurrir juntos en una misma vasija y mucstran un arrcglo 
estandar. Esos motivas estan generalmente organizados en bandas alrededor de 
la vasija . Estas bandas junto con motivas independientes en el fondo o cuerpo de 
las vasijas parecen formar temas iconograficos especificos. Algunos de esos temas 
se asocian a ciertas formas de vasija, e incluso a ciertas rcgiones geograficas. Aqui 
se ofrecc una interpretaci6n de cuatro de los temas iconograficos que mejor 
ejemplifican la propuesta de que la iconografia referia a l uso ceremonial de las 
vasijas. Estos son el complejo de Banda Solar, el de Plegaria a los Difuntos, el de 
Ofrenda a la Tierra, y el de Humo y Oscuridad . Es de rcmarcar que la pictografia 
Mixteca-Puebla es muy compleja y variada . Un m.ismo motivo en contextos 
difcrentes puede significar casas distintas, a lavez que un mismo motivo se puede 
representar de difercntes formas (Jansen 1982, p. 84). Ademas, como es de 
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F1G. 3 - Formas tle vasija en la mucstra : a y b) vaso biconico ; c) vaso tripode ; tl) ollita tripode; 
e) vaso de garra ; f) copa ; g y h) cajete tripode evertido ; i) cajctc e1·ertitlo ; j) cajcte convergente; 
k) plato; 1) incensario; m) olla miniatura ; n) copa miniatura; o) sahumador ; p) cajete grande tle 
silueta compuesta ; q) o lla ; r) apaxtle. 

caracter ideografico pues tienc que ver con las cua lidadcs o ideas asociadas con 
los objetos representados (Dibble 197 1, p. 324), y un mismo conjunto de motivos 
suclc tener varios niveles de significado. Por consiguiente bien puede haber 
lecturas distintas a las que aqui se ofrccen. 
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COMPLEJO DE BANDA SOLAR 

Éstc es el complejo mas abundante de la muestra ; incluye 46 vasijas que 
pucden ser platos (45.65 %), cajetes tripodes evertidos (28.26 %), apaxtlcs 
(15.22 %), copas (4.35 %), cajetes convergentes (4.35 %) u o llitas tripodes 
(2. 17 %). La mayoria, el 80.4 %, viene de Cholula, Tizatlân y Ocotclulco. Se 
identifican por tener cerca del borde una banda anaranjada con lineas verticales 
y ganchos rojos (figuras 4 y 5) . Sobre ella se pin tan una serie de motivas ; los mas 
corn unes son espinas de maguey y punzones de hueso. Esta banda parece rcpre
sentar al sol porque el patron de lineas verticales y ganchos rojos ocurre en 
esculturas que simbolizan al disco solar, como la Piedra del Sol (Matos Moc
tezuma 1988, Foto 8) o la Pied ra de Tizoc (Townsend 1992, figs. 49-50). También 
en los c6dices el sol suele pin tarse con esta banda (Borbonicus 199 1, p. 14 ; Cospi 
1994, p. 12). Adenuis, la que aqui se llamara banda solar ocurre alrededor de 
bordes de vasija de boca redonda por Io que a la vista conforma un disco, como 
el sol. 

En Mcsoamérica el sol es el principio de vida, es la energia que nuire a todos 
los seres vivientes. Es rcsplandeciente, a lumbra y ca lienta (Sahagùn 1992, VII, 
Cap. 1, p. 43 1). Es cl que todo Io ve, el testigo de nuestras acciones (Anders y 
Jansen 1993, p. 134). También parece simbolizar Io sagrado, Io de los dioses, pues 
en el Codex .Mendoza hay varios sitios cuyo nombre llcva la particula teotl, dios, 
o teoyotl, cosa sagrada, que se rcpresentan con un sol (Berdan y Anawalt 1992, 
p. 208). Por ejemplo, Teoaçinco (Mendoza 1992, p. l 6r), « en la pequeila agua 
sagrada », se indica con un medio disco sola r con rayos y pied ras prcciosas, una 
cuenca de agua y la porci6n inferior de un hombre. También Teoçiocan (ibid. , 
p. 49r) se pinta con un medio disco sola r con mazorcas ; Teonochtitlan (ibid. , 
p. 42r), con el medio sol y un nopal con tuna, y Teopantlan (ibid. , p. 42r) con el 
medio sol y un templo. Asi en las vasijas la banda sola r puede a ludir al sol, a la 
energia vital y a Io de los dioses. 

Sobre la banda sola r usua lmente se pin tan pares de espinas de maguey que se 
alternan con pares de punzones de hueso, o parcs de espinas a lternadas con 
cabezas de faisan. Algunas veces, las espinas y huesos se combinan con otros 
motivos como mazorcas de maîz, pied ras preciosas o rayos solares. Las espinas y 
los punzones de hueso eran los tipicos instrumentos de autosacrificio. Por cllo en 
los c6dices se representan con frecuencia para simbolizar nociones asociadas a 
esta actividad ritual , como devoci6n, sumisi6n, penitcncia y la ofrenda de uno 
mismo; Io que se puede resumir dentro del concepto de purificaci6n ritual 
(Janscn 1998, 144). La combinaci6n de huesos y espinas debi6 scr una refcrencia 
comùn a cse concepto. E n c6dices del centro de Mesoamérica ambos suelcn 
aparccer juntos (p. ej., Borbo11ic11s 1991, p. 5; Borgia 1993, pp. 18, 19, 22, 23; 
Fejél"l'flry-Mayer 1994, pp. 11 , 14, 32; N111tall l992a, p. 2 1), Io que sugiere que 
formaban una metafora conocida. 
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FIG. 4 - Plato con iconografia del complejo de Banda Solar atribuido a Cholula . Deposilado en el 
centro INAH de Puebla (clave 10-497092). 

La cabeza de faisan se considera un emblema de la riqueza y Io precioso, y de 
Xochipilli el patron de la nobleza (Seler 1963, I, pp. 72, 103). La piedra preciosa 
indica preciosidad y cosas valiosas (Nicholson y Quifiones 1983, p. 37), y el maiz 
suele ser simbolo de abundancia de viveres y riqueza (Anders y Jansen 1993, 
p. 120). Estos tres motivas al alternarse con espinas o huesos en la banda solar 
parecen afiadirle al concepto de purificaci6n ritual los calificativos de nobleza, 
preciosidad y abundancia. Los rayos solares que en ocasiones se pintan en esta 
banda debieron reforzar la alusi6n al disco solar. 

Junto con la banda so lat ~ otros elementos de este complejo de motivos son 
una banda de plumas de colores y/o una banda de xicalco/iuhq11i o grecas 
escalonadas. Las plumas, por Io general, son un tipico indicador de preciosidad y 
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Pluma 

xicalcoliuhqui -----0 J~ 

F10. 5 - Cajetc convergente de Cholula con iconografia del complejo de Banda Sola r. Depositado en 
cl laboratorio de Arqueologfa de la Universidad de Las Américas-Puebla. Es la misma leycnda de 
color que en la Figura 4. 

elegancia en Mesoamérica (Aguilera 1978, p. 18). E n los c6dices mixtecos, un 
tablero de grecas escalonadas significa pueblo, que a su vez connota Io noble y la 
gente de Iinaje (Jansen y Pérez Jiménez 2000, p. 14). En el area maya, x icalcoliuh
qui y grecas escalonadas pareccn asociarse con nobleza y linajes importantes 
(Sharp 1981, p. 7). Entonces es factible que en las vasijas también refieran a 
nobleza. Asi, estas bandas de plumas y/o xicalcoliuhqui o grecas escalonadas 
junto con la banda que representa al sol pueden interpretarse como purificaci6n 
ri tuai, preciosidad y nobleza en relaci6n con el sol, con la encrgia que da vida, con 
Io de los dioses. 

Ademas, en el fondo de platos y cajetes tripodes evertidos se pint6 un motivo, 
grande y visible, sobre un fondo color naranja. Los motivos mas frecuentes son 
cabezas en perfil de aguila ydeserpiente y ofrendas de maiz; aunque también hay 
cabezas en perfil de mari posa, ofrendas de maiz con garra, jagua res de cuerpo 
entero, una joya de caraco!, y las imâgenes de Xipe y Xochiquetzal (Figura 6). El 
motivo mas abundante es el aguila, que es representante del sol y un guerrero 
celeste (Beyer 1965, p. 139 ; Seler 1963, I, p. 126). También uno de los nombres 
del sol era aguila ascendcnte (Sahagùn 1997, p. 124). En las vasijas la mayoria 
tiene en el pico una mancha de sangre que puede referir a que una de sus 
funciones era nutrir al sol con sangre preciosa (Selcr 1963, I , p. 126). Asi, es 
posible que las aguilas reforzaban el concepto de purificaci6n en relaci6n con el 
sol. 
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c) 

g) 

i) 

Fm. 6 - Signos en cl fondo de vasijas del complejo de Banda Solar: a) aguila, b) serpiente, c) ofrcuda 
de maiz, d) mariposa, c) ofrcnda de maiz con garra, f) jaguar, g) joya de caracol , h) Xipe, i) Xochi
que lzal. Es la misma lcycnda de color que en la Figura 4. 

Los otros motivos mas bien parecen referir a l destinatario de esa purificaci6n, 
de esa ofrenda y devoci6n. Por ejemplo, el motivo de ofrenda de maiz puede 
representar Jas ofrendas de mazorcas, papeles y lntle que se hacian a Cinteotl y 

Chicomecoatl (Sahaglin 1992, II, Cap. 23, p. 106). La ofrenda de maiz con garra, 
siguiendo a Nicholson ( 1994, pp. 109- 11 3), es la sintesis de un motivo mas 
complejo que ocurreen el Codex Borgia (1993, pp. 4, 6), el Vatica1111s B(l 993, p. 4) 
y el Cospi (1994, pp. 2, 4), que simboliza a deidades de la tierra y la fert ilidad 
como Cinteot l, Chantico y Cihuacoatl. Asi, estos motivos sugieren que la vasija 
se dirigia a los dioses de la tierra y la fertilidad. 

Otro de los motivos, el jaguar, es el animal bravo que simboliza la valent ia de 
los j6venes guerreros (Anders, Jansen y Van der Loo 1994, p. 246). También se 
relaciona con la noche, la oscuriclad y la tierra (Seler 1908, p. 524), y puede 
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significar el peligro y la actividad de los nahuales (Anders y Jansen 1993, p. 130). 
Una posibilidad es que cl motivo indicaba que la purificaci6n ritual se relacio
naba con los guerreros valicntes y con la conjura de peligros. La serpiente, que 
lleva plumas en los belfos, pucde aludir al dios Quetzalcoatl, representado como 
serpiente emplumada, y quiza también a un poderoso nahual o a la experiencia 
nahualistica misma (Jansen 1997, pp. 34-35). En las vasijas pudo indicar que la 
purificaci6n se dirigia a Quetzalcoatl y/o a un nalmal poderoso. 

En varias vasijas hay unajoya de caraco!, ehecailacozcatl en nahuatl, que es un 
adorno tipico de Quetzalcoatl en los c6dices del Gmpo Borgia (Seler 1963, I, 
p. 70), y debi6 simbolizarlo. Otra vasija tiene el rostro de Xipe y en otra se plasm6 
a Xochiquetzal. Una posibilidad es que en cada una de estas vasijas la purifica
ci6n ri tuai se dirigia al dios representado en su fondo. 

En breve, la iconografia de estas vasijas parece referir a la purificaci6n ritual, 
a la nobleza y a la preciosidad en relaci6n con el sol, con la fuente de vida y con 
Io de los dioses. En algunas vasijas se aifade que el destinario de csa purificaci6n, 
que involucra piedad, devoci6n y ofrenda, eran los dioses de la tierra y la 
fertilidad, Quetzalcoatl, Itzpapa lotl o Xipe. En otras parece referirse a los guerr
eros va lien tes o los nahuales poderosos. Esto sugiere que las vasijas del complejo 
de Banda Solar eran parte en varias ccrcmonias relacionadas con el sol, por 
ejemplo las ligadas a la fertilidad agricola o a los guerreros ; quiza como conte
neclores de ofrendas pues la noci6n de purificaci6n ritual representada en ellas 
sugicrc este tipo de actividad. La forma de las vasijas - plato, cajete evertido o 
apaxtle - bien pudo scr ùtil para ese prop6sito. Esto sugiere que la iconografia 
refcria al uso ritual de las vasijas. 

COMPLEJO DE PLEGAIUA A LOS DIFUNTOS 

Aqui se agrupan 17 vasijas del valle de Puebla-Tlaxcala y Veracruz. La forma 
mas frccuente es el vaso bic6nico es decir con pedestal alto (70.59 %), aunque 
también hay dos sahumadores, un vaso, un cajete tripode evertido y una copa. Se 
distinguen por tener cerca del borde una banda de franjas y lineas verticales 
negras sobre blanco (Figura 7). Este motivo parcce ligarse en algunos con textos 
a Tezcatlipoca, pues en el Codex Magliabec/1i ( 1983, p. 33) se observa un perso
na je sentado en un banco o altar con el mismo patron de franjas, y el texto 
asociado dice que era el ritual de Toxcatl , declicado a Tczcatlipoca (Figura 8). 
También en el Borgia (p. ej., 1993, pp. 15, 17, 2 1, 69), Tezcatlipoca - mas no otra 
deidad - aparece en la mayoria de los casos con un ceilidor que en Jas puntas tiene 
este motivo 4 (Figura 9). Sin embargo, aunque esa banda parece rclacionarse a 
Tezcatlipoca, quiza no Io simboliza directamente, pues él tiene toda una serie de 
atavios diagn6sticos que son los que suelcn usarse para representarlo. Mas bien, 
la banda indica alguna de sus cualidades o atributos. Una posibilidad es que 
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Fro. 7 - Vaso de Ocotelulco con iconografia del complejo de Plegaria a los Difuntos. Depositado cn 
el centro INAH de T laxcala (clave 10-356269). Es la misma leyenda de color que cn la Figura 4. 

signifique oscuridad o negrura, una de las asociaciones de Tezcatlipoca, pues en 
el Codex Mendoza (1992, pp. 42v, 43r) hay manias con este patron, que en el 
paralelo de la Matricula de Tributos se etiquetan como tlilpapatlamc, « capa 
negra ancha »en nahuatl (Bcrdan y Anawalt 1997, p. 104). Asi, esta banda pudo 
indicar oscuridad; un tipo de oscuridad que en aigu nos con textos se relacionaba 
con Tezcatlipoca. 

Sobre esa banda, se pintan dos o tres motivas alternados que pueden ser 
espinas de maguey, ojos desorbitados, pedcrnales animados, higados o un adorno 
de plumas. Las cspinas y los pedernales son tipicos inst rumentas de sacrificio y 
por tanto pueden referir a purificaci6n ritual, penitencia y devoci6n. El higado se 
consideraba un 6rgano importante que producia uno de los fluidos vitales del 
cuerpo (L6pez Austin 1996, p. 262). Ademas, los pedernales, al igual que los ojos 
desorbitados y los higados, eran parte de la iconografia de los dioses de la muerte 
y el inframundo (veanse p. ej., Borgia 1993, pp. 7, 50, 52, 56, 73 ; Cospi 1994, 
p. 13 ; lvfagliabechi 1983, p. 76r ; Nuttall 1992, p. 84). Todos estas motivas junto 
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FIG. 8 - Pcrsonaje con atuendo <le Tezcatlipoca en el Magliabechi. El banco en el que esta sentado 
lleva el patron de franjas negras sobre blanco similar al de las vasijas del complejo <le Plegaria a los 
Difuntos (basa<lo en Codex Magliabechi 1983, p. 33). 

con la banda de franjas negras sobre blanco pueden interpretarse como oscuri
dad en relaci6n con los dioscs de la muerle y el inframundo. 

Debajo, con frecuencia hay otra banda que es mas delgada, de color naranja 
con puntos rojos y suele tener bordes ondulados. Ésta se asemeja al corte o herida 
que muestra la pie! seccionada en los c6dices (Aguilera 1988, p. 69 ; p. ej., Borgia 
1993, pp. 31-32). Y como lai es parte de la iconografia de los dioses de la muerte 
y el inframundo (p. ej., Borgia 1993, pp. 50, 52, 73). La siguicnte banda es negra 
o gris con rayas horizontales y encima lleva ojos estelares que simbolizan la 
oscuridad, la noche y el trance (Anders y Jansen 1993, p. 229; Jansen 1998, 
p. 294). Esta banda también parece representar los cabellos oscuros con ojos 
estelares de los dioses de la muerte como se pintan en el Borgia (p. ej. , 1993, 
pp. 13, 23, 50). Asi, esta banda pudo referir a la noche y el trance, y a lavez a los 
dioses de la muerte. 

Lo oscuro y la noche representan Io misterioso ; es la atm6sfera en la que 
estan los dioses y en la que se dan los rituales de Irance para contactarlos (Anders, 

19 



JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ DES AMÉRICANISTES Vol. 90-2, 2004 

FIG. 9 - Represcntaci6n de Tezcatlipoca que en las puntas del 111ax1/a1/ lleva una banda de franjas 
negras sobre blanco similar a la de las vasijas del complcjo de Plegaria a los Difuntos (basado en 
Codex Borgia 1993, p. 21). 

Jansen y Reyes Garcia 1993, p. 188 ; Jansen 1997, pp. 16, 26). En cl Codex Borgia 
(1993) hay varias escenas en las que se ve como ese ambiente misterioso de los 
dioses y del !rance es representado con mot ivos de oscuridad y ojos estelares. Por 
cjemplo, en la pagina 36 hay un cnvoltorio sagrado rodeado de oscuridad y 
misterio ; de él sale una banda negra, como una serpiente de vision oscura y con 
ojos estelarcs, en la que va en !rance el sacerdote de Xolotl (Anders, Jansen y 
Reyes Garcia 1993, p. 214). En las vasijas de este grupo la oscuridad también 
puede referir al am bien te rnistcrioso de los dioses y del trance. Y a la vcz, al lugar 
a donde van los difuntos, que era el « lugar oscurisimo que no tiene luz, ni 
ventanas ... » (Sahagùn 1992, III, Ap. Cap. 1, p. 205). 

E n la banda que suele ser la mas ancha de estas vasijas hay una seric de 
motivos que son craneo, mano, corazon, higado y un elemento complejo que 
parece ser un ojo desorbitado (Figura l 0). Éste es un motivo diflcil de entcnder ; 
se trata de un disco que al centro lleva un ojo estelar con una prolongacion 
a largada roja , aunque el ojo y esa prolongacion estan separados por una banda 
naranja. Se ha interprctado como un escudo (Caso 1927, pp. 14-15; Pohl 1998, 
p. 191), un gran chalchihuite (Solis 1995, p. 32), o un espejo (Peperstracte 2002, 
pp. 23-24). En mi opinion parece ser una representacion claborada de un ojo 
desorbitado ; quiza con un significado mas complcjo que ahora no es claro. Esto 
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O., 
F1u. 10 - Signos en la banda mas ancha de las vasijas del complejo de Plegaria a los Difuntos: 

a) cràneo, b) ma no, c) coraz6n, cl) ojo dcsorbitaclo, c) 6rgano interno. Es la misma lcycnda de color 
que en la Figura 4. 

corresponderia bien con los otros motivos de la banda, pues ojos desorbitados 
junto con cranco, mano, coraz6n e higado son tipicos de la iconografia de los 
dioses de la muerte y del inframundo (p. ej., Borgia 1993, pp. 7, 50, 52, 56, 73 ; 
Cospi 1994, p. 13 ; Magliabeclri 1983, p. 76r ; Nutta/11992, p. 84). Asi, esta banda 
puclo referir a los dioses de la mucrte y el inframundo. En una misma vasija suelen 
aparecer en la banda dos, tres o hasta cualro de esos motivas alternados, que 
por norma estan sobre un fonclo oscuro que los relaciona con la oscuridad y la 
nochc. 

Sahagùn (1992, TI, Cap. 24, p. 109) menciona que en cl ritual de Toxcatl, 
dcdicado a Tezcatlipoca, la imagen de Huitzilopochtli llevaba una man ta« [ ... ] en 
la cual estaban labrados los huesos y miembros de una persona despedazada ; a 
esta mania, labrada de esta manera, llamaban tlacuacuallo ». Garibay (1992, 
p. 953) traduce esta palabra nahuatl como « manjarcs ».Al parecer esta tenia que 
ver con la idea de que los dioses del inframundo se alimentaban de pics, ma nos y 
pus (Sahagùn 1997, p. 177). Esa imagen también vestia un chalequillo con 
« miembros humanos despedazados : todo él esta pintado de crancos, orejas, 
corazones, intestinos, t6rax, tetas, manos, pics» (Sahagùn 1992, XII, Cap. 19, 
p. 778). Capas similares aclornaban las imagenes de Tezcatlipoca scgùn Duran 
( 1980, p. 106), y lambién eran usadas por los seiiores recién elegidos en su 
penitencia inicial (Sahagùn 1992, VIII, Cap. 18, p. 473). Asi, es posible que 
Tczcatlipoca y los nuevos sei'lores usaban mantas que aludian a los difuntos 5

• 

Aqui Guilhem Olivier (2003, pp. 79-81) argumenta convinccntemente que esas 
manias porladas por los nuevos reyes cran las que cubrian los envoltorios 
sagrados, tlaquimilo/li, de Tezcatlipoca y Huitzi lopochlli. 

Al parecer este particular complejo de motivas que referia a los dioscs de la 
muerte se asociaba en algunos contextos a Tezcatlipoca. Como arriba se men
ciona, Jas imagenes de Tezcatlipoca vestian capas con esos motivas. También, en 
los murales de Tizatlan (Caso 1927) y de Ocotclulco (Contreras 1994b) se 
pintaron bandas con craneos, manas, corazones y el posible ojo dcsorbitado en 
asociaci6n con rcpresentaciones de Tezcatlipoca. Incluso, en Ocotelulco el patron 
de motivos es muy similar al de estas vasijas. El altar tiene en la parle inferior una 
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banda de franjas ncgras sobre blanco con espinas de magucy ; este patron 
también es cl fondo sobre el cual descienden varias serpientes. Ademas, hay una 
banda de ojos estela res sobre fondo oscuro ; y en el banco a los lados del altar 
ocurre una banda con craneos, corazoues, manos y los posibles oj os desorbitados 
sobre un fondo oscuro. Y en la parte frontal del a ltar aparece el rostro de 
Tezcatlipoca salicndo de un pederna l (Contreras 1994a) 6

. Ademas, un cajete 
tripode de este complejo que viene de Ocotelulco muestra en el fondo la imagen 
de un viejo sacerdote Tezcatlipoca en t rance (Jansen 1998, p. 287), en vez de tener 
los mot ivos de partes del cuerpo como en las otras vasijas. Este caso excepcional 
apoya la idea de que la referencia a los difuntos en estas vasijas se vinculaba a 
Tezcatlipoca. 

En breve, la iconografia en conjunto parece referir a los dioses de la muerte y 
el inframundo, y por extension a los difuntos y a los antepasados, en un contexto 
de oscuridad y mistcrio. En Mesoamérica prehispanica el culto a la muerte parece 
dirigirsc a antepasados especificos o a difuntos particulares, mas que ser una 
veneracion a la muerte como concepto abstracto y no personificado. A través de 
toda una serie de rituales complejos los muertos no eran olvidados ; Io que es mas, 
se mantenian activas lineas de comunicacion entre ellos y los vivos (McAnany 
1995, p. 1). Incluso en la cucnca de México habia dos veintenas dedicadas a ellos, 
Miccailhuitontli, la fiesta peque!la de los muertos, y Xocotl Huetzi, la fiesta 
grande de los muertos (Duran 1967, 1, pp. 269-273). Asi la iconografia de estas 
vasijas pudo servir para elevar una plegaria a los difuntos, mas que a la muerte en 
gencral (M. Jansen, comunicacion persona l 2004). Esa plegaria se rodeaba de un 
ambiente de oscuridad, misterio y !rance, pues asi era el lugar a donde iban los 
que morian, el lugar del mas alla y de los dioses, y también era cl con texto en que 
se daban los rituales para contactarlos. 

Es posible que en esa plegaria se involucraba a Tezcatlipoca ; él era el dios 
todopodcroso (Nicholson 1971, p. 412). Su caracteristica esencial era el caracter 
cambiante : « daba riquezas, prosperidades y fama, y fortaleza y seiforios, digni
dades y hon ras, y las quitaba cuando se le antoj aba » (Sahagùn 1992, l, Cap. 4, 
p. 32), loque promovia su poder completo y la dependencia de los humanos en él 
(Olivier 2003, p. 16). Por cso se le hacian muchas ofrendas, y quiza también por 
ello se le involucraba en el culto a los difuntos. Asi, estas vasijas pudieron ser parte 
de la parafernalia de rituales para los difuntos. La mayo ria de las fo rmas son 
vasos o copas biconicas, formas diseiiadas para contencr liquidos, por Io que es 
factible que una parte de ese ceremonia l incluyera alguna bebida en las vasijas de 
este complejo. No hay evidencia para suponer que eran una vajilla funeraria, pues 
en la muestra ninguna de las vasijas viene de entierros, aunque si es de aclarar que 
solo en un caso se tiene informacion especifica de la procedencia 7

. 
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COMPLEJO DE OFRENDA A LA 11ERllA 

Este grupo incluye seis vasijas que vienen del valle de Puebla-Tlaxcala ; cuatro 
son vasos, una es un incensario y otra un sahumador. Se distinguen por tener 
cerca del borde una banda delgada anaranjada con plumas de aguila (Figura 11 ). 
Debajo, hay una banda mas ancha que es anaranjada y lleva el patron de rombos 
y ganchos con que se representa la tierra seca en los codices del Grupo Borgia 
(p. ej., Borgia 1993, pp. 19, 27; Cospi 1994, p. 11). En esos ejemplos de los 
codices, en la banda de tierra seca y en sus bordes hay plumas de aguila ; Io mismo 
ocurre en las vasijas. Asi, parece que esas plumas complementan el conccpto de 
tierra seca, pues siendo el aguila representante del sol, sus plumas quiza refuerzan 
la nocion de que el sol seca y dafia la tierra. Ademas, sobre la banda de tierra 
pueden estar pintados un aztaxelli, el nombre nahuatl de un adorno guerrero con 
plumas de garza ; una bandera y escudo blancos que son tipicos de la iconografia 
del sacrificio ; un hacha que puede referir a castigo, o un par de volutas de humo. 
En conjunto, estos motivos parecen referir a los guerreros, al sacrificio y al 
castigo, por Io que una lectura seria que la tierra estaba castigada y que se 
requeria piedad y ofrenda de sacrificios, y valentia como la de los guerreros. 

En los vasos de esta categoria se pinto igualmente una banda ancha con 
franjas verticales rojas sobre fondo blanco, y encima un gran ojo estelar. El 
patron de franjas rojas sobre blanco es similar a la pintura corporal de Mixcoatl 
y Tlahuizcalpantecuhtli (Anders y Jansen 1993, p. 209 ; Seler 1963, I, p. 191 ). 
También es igual a la de los individuos destinados al sacrificio (Anders y Jansen 
1993, p. 174; p. ej., Borgia 1993, pp. 18-19; Nutta/11992, p. 21). En los codices 
por su parte aparecen templos cuyas platafonnas son blancas y estan rayadas de 
rojo (p. ej., Borgia 1993, pp. 3, 49-50 ; Vatica1111s B 1993, pp. 15, 19). Es decir, este 
patron rojiblanco ocurria en diferentes contextos - en dioses, en ceremonias de 
sacrificio y en templos - por Io que parece referir a un concepto religioso amplio. 
Una posibilidad es que representaba papeles goteados de sangre, una ofrenda de 
sacrificio bien documentada en la region nalma (Motolinia 1988, p. 87; Sahagùn 
1997, p. 74). En los codices ocurren papeles blancos con lineas rojas que parecen 
ser esos papeles de ofrenda (p. ej., Nutta/11992, p. 44 ; Se/den 1964, p. 2), y vasijas 
que llevan esos mismos papeles rayados (Borgia 1993, pp. 63, 65). En csas vasijas 
del Borgia se nota con claridad que las rayas rojas estan sobre pape!, pues éste 
tiene los ganchitos que indican pape! cortado con la punta de la obsidiana 
(Sullivan 1997, p. 111). Asi, Jas franjas rojas sobre blanco, tanto en las vasijas 
como en otros contextos, pudieron indicar ofrenda de sacrificio, devocion en la 
que se enfatiza el aspecto de ofrenda de sangre. En Jas vasijas, sobre esa banda 
rojiblanca aparece uno o varios ojos estelares ; cstos suelen indicar noche y 
oscuridad, la atmosfera misteriosa de los dioses y del trance (Anders y Jansen 
1993, p. 229; Jansen 1998, p. 294). Por Io que en este caso pueden significar que 
la ofrenda de sacrificio se rodea de un ambiente de oscuridad y misterio. 
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Fro. 11 - Vaso bic6nico de Ocotclulco con iconografla del complejo de Ofrenda a la Ticrra . Deposi
tado en el centro fNAH de Tlaxcala (cla\•e 10-356283). Es la misma leyenda de color que en la 
Figura 4. 

En conjunto, la iconografia parece referir a una ofrenda de sangre para la 
tierra seca y dafiada en un contexte de oscuridad y misterio. Asi, es posible que las 
vasijas de este complejo se involucraban en cercmonias de fertilidad agricola. Las 
formas son vasos, inccnsarios y sahumadores. Esto sugiere que las actividades 
ritua les para proteger la tierra de labranza involucraban la bebida de algùn 
liquide, como seilalan los vasos, y la ofrenda de humo, como evidcnciau los 
incensarios. 

COMPLEJO DE HUMO Y OSCURIDAD 

Aqui se agrupan 29 vasijas que vicneu del va lie de Puebla-T laxca la, Oaxaca y 
Veracruz. Sus formas son : copa (41.38 %), cajete tripode evertido ( 13. 79 %), olla 
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FIG. 12 - Copa de Cholula con iconografia del complejo de Humo y Oscuridad. Depositada en el 
Ethnologisches Museum de Berlin (clave IV Ca 7895). Es la misma leyenda de color que en la 
Figura 4. 

(13.79 %), ollita tripode (13.79 %), incensario (6.90 %), apaxtle (6.90 %) y vaso 
tripode (3.45 %). Se caracterizan por tener bandas con volutas onduladas, en 
naranja sobre negro, que pueden representar humo, pues son similares a la 
manera en que éste se pinta en los codices (p. ej., Borbo11ic11s 1991, p. 5; Cospi 
1994, p. 12; Vatica1111s B 1993, p. 31 ; Vi11dobo11e11sis 1992, p. 6) (Figura 12). En 
algunas vasijas, varias volutas fonnan cabezas estilizadas de aguila, serpiente o 
jaguar (Figura 13), que podrian referir a que el humo tomaba esas formas. 

En el Borgia (1993, pp. 9, 20, 61, 68) aparecen varias veces volutas como de 
humo, anaranjadas con las manchas deljagua1~ un fleco de pelo blanco y ojos con 
ceja que podrian representar humo en forma de jaguar. También, en un rnonu
mento de piedra de Huilocintla, Veracruz, reportado por Seler (1908, p. 2) 
aparece una serpiente con volutas en el cuerpo en una escena donde un persona je 
se punza la lengua en autosacrificio. Y en el Dintel 15 de Yaxchilan una serpiente 
con volutas emerge de una vasija con papeles con sangre de autosacrificio (Furst 
1976, p. 186). Ambas pudieron ser serpientes de vision que se veian como 
serpientcs de humo. Asi, una posibilidad es que en las vasijas se represento al 
humo en forma de esos animales. Quiza esto tenia que ver con la idea mesoame
ricana de que en el humo de ofrenda podian verse los dioses o antepasados a los 
que éste se dedicaba (Miller y Taube 1993, p. 99). 

El arreglo tipico de las vasijas de este grupo consiste en una banda cerca del 
borde con volutas de humo en color naranja sobre fondo negro. Éstas pueden ser 
simples o tener forma de serpiente, agui la o jaguar. Algunas vasijas solo llevan esa 
banda, mientras que otras muestran una o varias mas. Estas otras bandas pueden 
ser de xicalcoliuhqui ylo de grecas escalonadas y/o de piedras preciosas y/o de 
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1~ .. ~,,~<li 
FIG. 13 - Volutas de humo en vasijas del complejo de Humo y Oscuridad : a) volutas de mandibula de 

serpientc, b) volutas deâguila , c) volutas de jaguar. Es la misma leyenda de color que en la Figura 4. 

volutas en forma de « S » conocidas como xonecuilli. Todas en naranja sobre 
fondo negro. Estas bandas indican preciosidad y nobleza, con excepci6n quiza de 
la de xo11ec11illi 8 . En conjunto la iconografia parece rcferir a humo, a preciosidad 
y a nobleza. El fondo de color negro relaciona estos conceptos a un ambiente de 
oscuridad y misterio. 

Sahagùn (1992, II, Ap. 3, pp. 164-165) menciona que quemar resinas u otros 
materiales era una ofrenda preciada y parte esencial de muchas ceremonias. Asi, 
el humo en las vasijas pudo referir a ofrenda, a devoci6n y a ceremonia. También, 
el copal se consideraba cl alimento de los dioses (Olivier 2003, p. 224), por Io que 
el humo pintado pudo igualmente tener ese significado. El humo ademas era el 
medio de contacto con los dioses y cou el mas alla, como deja ver Ja descripci6n 
de Duran (1967, I, p. 41) de un ritual cotidiano de incienso: 

[ ... ]las llevaban con aquel idolo encima en procesion por dcntro del circuito del patio, 
llevando delante de si dos sacerdotcs con dos braseros o incensarios de barro, incen
sando al idolo, yendo y viniendo muy a menudo a inccnsarle. Donde cada vez que 
echaba aquel incicnso, alzaba cl brazo en alto, tanto cuanto podia extenderlo, 
haciendo aquella ceremonia al idolo y al sol, pidiéndoles subiesen sus ruegos y 
peticiones al cielo, como subia aquel humo odorifero a Io alto. 

Entonces en Jas vasijas el humo pudo aludir al contacto entre los dioses y los 
humanos, pues era el que llevaba las sùplicas y propiciaba ese cncuentro. Por otra 
parte, humo y niebla formaban un difrasismo para referir a fama y honor 
(Sahagùn 1969, p. 244). Asi, la banda de humo en Jas vasijas pudo simbolizareste 
conjunto de significados rclacionados como ofrenda, ceremonia, cl alimento de 
los dioses, el medio de contacto con Io divino y el mas alla; y quizâ, fama y 

honor. 
En breve, la iconografia de este complejo refiere a humo, a nobleza y a 

preciosidad. Sin embargo, esto no implica que en las vasijas mismas se producia 
humo. La mayoria de ellas ticnen formas que no fueron diseîiadas para sahumar 
como las copas, las ollas, los vasos, los cajetes evertidos o los plat os. Mas bien, las 
bandas de humo pudieron referir a ofrenda, a devoci6n, a ceremonia, a alimento 
divino y al encuentro con los dioses ; y por tanto se11alar que las vasijas eran parte 
de rituales donde se buscaba el contacto con los dioses. El que el humo se 
represcnt6 sobre un fondo de color oscuro parece indicar que esas ceremonias 
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se daban en un contexto de oscuridad y misterio, que era el ambiente de los 
di oses. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En los cuatro grupos de vasijas descritos se distingue que hay complejos de 
motivos con un arreglo estandar que parecen referir a conceptos asociados con 
temas rituales especificos. Con base en la iconografia y en informaci6n colonial 
temprana aqui se propone una interpretaci6n para cada complejo, teniendo en 
cuenta que la iconografia Mixteca-Puebla permite varios niveles de lectura. Las 
vasijas del complejo de Banda Solar referian a la purificaci6n ritual en relaci6n 
con el sol ; las de Plegaria a los Difuntos aludian a los difuntos en un am bien te de 
oscuridad y en relaci6n con Tezcatlipoca ; las de Ofrenda a la Tierra menciona
ban una ofrenda de sangre para la tierra seca, y las de Humo y Oscuridad 
indicaban el contacto entre los humanos y los dioses en un con texto de oscuridad. 
Estos cuatro temas representan conceptos esenciales de varias de las mas comu
nes actividades rituales en Mesoamérica, por Io que es de suponer que aludian el 
uso ceremonial de las vasijas. 

Las vasijas, a diferencia de los c6dices, parecen haber sido un género dirigido 
al gran pùblico. La pictografia es relativamente sencilla comparada con los 
c6dices, y su distribuci6n arqueol6gica sugiere que aunque eran artefactos esca
sos, no eran muy restringidos, ya que se han hallado tanto en areas ceremoniales 
como habitacionales. El que en las vasijas se hayan pintado alusiones a su uso 
ritual con una iconografia sencilla y fâcil de entender sugiere que eran objetos 
creados para una actividad ceremonial que debia ser identificada por cualquiera. 

Llama la atenci6n que las formas de vasija mas frecuentes en el complejo de 
Banda Solar son platos (45.65 %) y cajetes evertidos (28.26 %), que son formas 
que por su disefio pueden contener comida u ofrendas s6lidas, como papeles o 
espinas. En cambio, el vaso es la forma mas frecuente en el complejo de Plegaria 
a los Difuntos (76.47 %) y en el de Ofrenda a la Tierra (66.6 %), cuya funci6n es 
contener liquidas para consumo individual. Esto sugiere que las ceremonias a las 
que se aludia en estos tres grupos de vasijas involucraban diferentes actividades. 
Para la devoci6n en relaci6n con el sol podian hacerse ofrendas s61idas ode unas 
gotas de liquida, mientras que la veneraci6n a los difuntos y antepasados, y la 
ofrenda a la tierra incluian la bebida de algùn liquido. 

Cholula es el sitio de procedencia mas comùn de la muestra ; un 24.44 % de las 
vasijas vienen de ahi. Esto concuerda con el caracter religioso de la ciudad, pues 
scguramente las actividades rituales a las que parece referirse en las vasijas como 
purificaci6n ri tuai, culto a los difuntos, ritos de fertilidad y ofrenda de humo, eran 
mas frecuentes ahi que en otros lugares. Sin embargo, el hecho de que en otros 
sitios en Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz también aparezca esta ceramica 9 
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con un arreglo de motivos similar, sugiere que en esas tres regiones habia una 
iconografia compartida para designar practicas rituales comunes. 

Ese sistema de motivos comùn cs Io que se conoce como estilo Mixteca
Puebla, que debi6 ser la manifestaci6n de una tradici6n rcligiosa que sc expres6 
en los c6dices del Grupo Borgia, en pintura mural y en la ceramica policroma 
« tipo c6dice ». * 

• Manuscrit reçu en février 2004, accepté pour publication en novembre 2004. 

NOTAS 

1. Este trabajo es parte de un proyecto doctoral en la Onderzockschool CNWS de la Universidad 
de Leiden apoyado por becas de esc instituto y de CONAC YT. Mucho agradezco la guia de mis 
maestros Maarten Janscn y Pa tricia Plunket ; Ulla buena parte de las ideas aqui prcscntadas vienen de 
discusiones con cllos. Michael Lind me dio amablementc valiosa orientacié n, y copias de su colecci611 
de fotografias de vasijas « tipo cédice ». Gracias a Helga Giova1111ini y Michael Swan ton por sugcrir 
ùtiles mejoras al documento, y a los lectores a 11611imos por sus valiosas recomendacioncs. 

2. Agradezco las faeilidades para consultar y regist ra r vasijas en el laboratorio de Arqueologia de 
la Univcrsidad de las Américas-Puebla, los ccntros INAH de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, el Museo de 
las C ulturas de Oaxaca, el Museo Rufino Tamayo en O axaca, el Museo de Antropologia de Jalapa, e l 
Musco del Templo Mayor, e l Museo Nacional de Antropologia, cl Ethnologischcs Museum en Berlin, 
el Museum für Vôlkerkunde en Miinich, el Museum für Vôlkerkundc Cil Frankfort, cl British Museum, 
cl Tropenmuseum en A msterdam, cl Rijksmuseum voor Volkenkundc en Leiden y cl Museum fiir 
Vôlkcrkunde en Viena . 

3. En la mucstra 251 vasijas (61.97 %) est:\n complctas. 
4. Peperstraetc (2002, p. 13) sugiere que este motivo evoca la representacién del agua y las plumas 

del ave c/1a/chi11htotoli11 ; también reconoce que aparece en el ce1iidor de Tezcatlipoca en el Borgia por 
Io que debi6 a ludir a ese d ios. 

5. Cecelia Klein (2000, p. 21) sugiere que estas capas tenian propiedades magicas curativa s. 
6. Aunque en el alta r de la cstructura hay o tros mo tivos que no aparecen en la ccr:\mica, es claro 

que el tema en ambos es el mismo. Siguicndo a Contreras (l 994a, p. 111), en las paredes del altar, sobre 
el patré n de franjas negras sobre blanco, hay ocho serpientcs de fuego, x i11/icoatl en 11{1huatl, que 
descienden en corrientes de sangrc hacia la base del a lta r. Tambié11 , en la pared fronta l del altar hay un 
rectangulo rodeado de pedernales que a l ccntro tiene 1111 brasero. Sobre éste, hay un pedernal grande del 
que sale c l rostro de Tezcatlipoca. Este rect:\ngulo e s similar a la pagina 32 del Codex Borgia (1993) 
donde se describc un ritual en 1111 lugar rodeado de pcdcmales y oscuridad . 

7. De s6lo una de las vasijas de este complcjo se conocc su contexto arqucol6gico especifico. Se 
trata de 1111 cajcte tripodeevertido de Ocotelulco hallado sobre un t/ecuil(o hogar) en uno de los cuartos 
inmcdiata mente al norte de las estructuras poHc romas (Palavicini y Cont reras 1994, pp. 99-100). 

8. Con cl nombre de xo11ernilli se llamaba Ulla constelaci611 que te nia fo rma de« S »y unos panes 
con el mismo discii.o que se ofrendaban a varios d ioscs y que se deda rcpresentaban rayos del cielo 
(Sahagùn 1992, VII, Cap. 4, p. 435; J, Cap. 10 , p. 35). 

9. Hector Neff y colaboradores (1994) realizaron un analisis de activacion neutr6 nica de las pastas 
de una muestra de vasijas « t ipo cédicc »de varios sitios del centro de M csoamérica. Los rcsultados 
indican la existencia de muchos centros de producci6 n de esta ccramica en el Postclasico Tardio como 
Cholula, H ucjotzingo, Tizatl:\n-Ocotel ulco, Taxque1ia en la cuenca de México y la Mixtcca. 
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