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1.1. Definicirin de la ofrenda funeraria 

Diremos primeramente que dentro del mundo de los muertos las cosbxmbfees 
fuszer;lsias confofman un v m W o  mosaico taa?. r e p r e s e v o  de creencias y 
valores, que resultatan complejo de explicar hoy dia 

Esto &bid0 a que a travCs del tiempo se dio una variedad de marvfestaciones 
en las costumbres ntuales entre los diferentes grupos socides. En la epoca 
prehtspánica la muerte tenía tal sgmficado para los antpos que formaba parte 
de su estado animico, de su rdqybn y de su teogmia. 

’ h o l o e i a  de la d. Thomas, Yieut, pag 14 
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A tal c u e s t i o n e d o  &anos entonces que las 0l6rendas fu;ner.dfias podemos 
c ~ d e r a r l a s  corno aquel conjunto de elementos e i m p l e m e n t o s  que conllevan 
un significado de carkter simbdico-relqgoso y que se ofrece en forma de 
expresar cierta veneracijm a la persona que ha fallecido. 

En las ofrendas fujrerarias del ayer podemos observa hoy di3 dos variantes 
que nos resu;ltarn de &ran interts. E3L la primera se permite observar que es a 
m e s  de l;ls ofrendas en donde d hombre enc- el camino y el culto en 
una creencia de que los que han muerto no p.mtanJam.ás, los muertos no están 
mueJrtos, las ofrendas y los ritos pueden garantizar la svpervpivencia Sin 
embargo, es el mismo entienro quien marca así el comieflzo de la Wda nueva. 

1.2. Significado de una ofrenda ritual entre los zapotecas 

Todo elemento que forma parte del ritual. ceremonial tiene una finahdad, desde 
el obet0 más pequeño ofrendado hasta el mis &ran& y elaborado 
&sm@ron un papel de vital importancia para las sociedah anbguas. 

Para el pueblo zapoteca cada objeto, cada elemenh ofrendado no parece estar 
dado al azar, rnanhene &e si WL mensaje que encierra creencias, ideas que 
nos resultan dificil de comprender. 

S 



Tanto los elementos cmw los implemmtos ofrendados nos permikt1 conocer 
la riqueza o los pocos recursos de este gran pueblo zapoteca Tenemos por 
ejemplo: s i  todos los entierros inv;lsrat>lemetlte carecen de ofrenda, este hecho 
puede ser muy sqpfícativo en seniido & reuelamos una eccmomia pobre del 
pueblo m cuestiim. 

Menciona Devlin Joyce 

Un claro ejemplo de lo anteriot. nos lo o h c e  Monte A l b h  ea dcmde la ausencia de mas y 
demás implementos de guerra en todos los entierros, parece indicar que dicha zona era m 
gran centro ritual qw no fbe usado COMO guamicibn militar fortificada. 

Objetos junto al cráneo, encima del cráneo, junto 3 la pelvis y jmto a los huesos de los pies. 
Además se presentan dos formas mixtas: jwto al crhneo y prbximos a los besos de los pies 
y cerca del &e# y de l a s  articulaciones de las rodillas. 

&wc estudio de los gntierros de M e s o k i c a  webispkica. Devbn, Joyce, pag 5'7 
&eve estudio de los etlbirrrror de Mesoamkica Prehisejnica. De* Joyce, pag. 65 4 
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El slgnrf'icado del porque los  objetos cerca del difunto parece tmer su origen 
razonable m la creencia de que estos sirven para satisfacer una necesidad 

del difunto. 

1.3. Identificaúhn de elementos constitutivos en una ofrenda funeraria 

Ekiste hoy dia el problema de hallar algunos entierros con el  techo caído, 
algunos semisaqueados; otros ocupados por una pobiacih en m a  epoca 
posterior y otros m& que no c o k m  material o restos bseos. Las 
condicimes climálicas representa ciertame la más fuerte accidn destructora 
de los matefiales y restos bseos dentro de los eniienos. 

Hay aspectos de las cas';twnbes haea anhguas que indudablemente son 
dIEiciles de captar pues debido a su carkter perecedero no logaron perdurar 
por mucho tiemgo; pur ejemplo observmos la  naturaleza de la ropa o de los 
envoltonos que llevaba el difimto al estar enterrado, las ofimdas de comia 
bebidq flores, otros adornos y decoraciones, tal vez en cuero o madera, 
colocados en 1% entierros. 

En los Irmtierras, las offendas que acomp~m al &fímto estim compuestas de 
objetos muy variados, ya sean imperecedaos, de pledra o de barro. 
Abundantes y consis-es son los adornos (collares, orejm, narigueras, 
be-, pulseras). Dentro de la pan variedad de objetos, el material usado es 
diverso, asi por ejemplo vemos: la turquesa, la obsidianl;5 el jade, la concha el 
barro, etc. 



Como podemos ver los objetos los hay &S& los muy modestos hechos de 
barro hasta los otros muy lujosamente elaborados en turquesa o jade. Las 
sen-a representaclont3s de Eigwas las podemos observar desde un 
aspecto natwal hasta las otras de aspecto abstracto y de esotkrica qpificacibn. 
Nos dice Beatxiz de la Fuente’ 

Diremos que ex;isten ~ f i e ~ ~ k ~  COII elementos que impresionan por la veracidad 
realista de su expresirjn y el modelado tridunensional. 

Los zqotecas institucionalizaron la costumbre de colocar como acompafiantes 

aparece la figura divina o bien de seres sobrenaturales, posiblemente dentro de 
esta se ofkendaban objetos pequeños, por  ejemplo: figura de jade o navajas de 
obsidians. 

de -0s htlX&S Wnas f lUEfatk .  SObft! kSbS O b S W ~ O S  qW 

Además Be la m a  principal, se encuentra una serie de cinco u ocho urnas mis pequeiias, 
colocadas alrededor de la principal a manera de apdantes Fcufat.rijizs en zapoteca). 



El concepto de w1 ukarnmdo hacía el cual se hacia un viaje dificil desp*.s de 
la muerte, Uev6 a los zqotecas la cosmbre de poner como ofrenda a Cssclavos 
tanto hombres como mujeres, cuantos haMa tenido el S&CK en vida, porque se 
M& que ellos tendnan que servirle en el otro mundo. Esb nos recuerda d 
pueblo rnexica que su vicia eterna parece estar presente en el mismo s a d c i o  
de la persona o&endando m vida misma a los dioses. 

De igual manera pasisti6 tambitin la creencia de poner como ofrenda y 
entenm perros jW.0 a los &tos, pues se creía que el perro los ayudaba en el 
camino y lees eruzaba el fio para llegar a la regih de los muertos. Nos seiiala 
Bernat7 

Se señala que alssuylas veces los instflunentos y adornos que acompaiiabm a 
los difuntos "se mataba" cermoni;llmente rompiéndolos, lo hacían esto para 
que e l  espintu de los difiwtos pu&era aprovechar el  espintu de los ob~etos que 
ha& sido "matados". 

1.4. Diferentes  ofrendas  entre la sociedad de Monte -4lbán 



Los materiales que acmpañm a una ofrenda ya sea en un entimo o turnba 
&terminan si la persona pertenecii, a IMT nivel de clase más alto o m& bajo. 
Los materiales encmtxados y que f k o n  &poslt;;ldios como ofrendas nos 
revelan su grado de complejidad, des& una vasija senda hasta ma muy 
elaborada como antaiofmente se ha mencimado. 

En base a las Cfescripcioaes que se obtuvieron referente a las ofrendas 
depositadas en los entefJramientos podemos deducir que los sacerdotes, nobles, 
guerrexos y clase pnvlilegiada W o n  mta~ados con los objetos de uso propio, 
de su profesi& u oficio en tumbas que eran especialmente elaboradas pacra esta 
clase. Además de las ricas ofrendas depositadas que indicaban la existencia de 
m perscmaje de alto status, se le otorgaba una ceremonia ritual con todos 
aquellos atributos que dicho p e r s q e  podia representa. 

Como podexnos apreciax el oficio que el difunto hubo desempaiíado se 
encuentra muy acorde al entieno efectuado, no Mando dada que la ofrendas 
conuevadas mantimen un simbolismo relqgoso y una creencia de que los 
objetosles&mítdaldifuntoenlaotra~da. 



Se am st umbra base^ al personaje con sus mejores ropas y adornos con ricas 
joyas (collares, pulsmas, anillos, orejera, nariguera, pectorales, etc.), todo 
tipo de objeto era realizado en los más bellos materdes naturales, como lo era 
el jade, la turquesa, la 0bsid.i- la pinta, la concha, etc. 

El prqósitx, era que la ofrenda h a a r i a  conkvara todo quel simbohmo de 
rehgmidad para que el difunto llegara a su lugar & eterno descanso a través 
desuviajeporelinfmnuncb. 

Gtwmhmk los eyltrierros de las tumbas qarecm asociados a las residencias. 
Así es posible &t.amimr que una gran cantidad de tumbas hallah son 
pertenecientes a la aristocracia dangente de la sociedad m Monte Albán. 

1.5. Ofrendas, ritos y muerte la ciudad Zapoteea 





CAPITULO 2 

2.1. Diferencia  de  entierros y tumbas entre los Zapotecas 

Des& que el hombre es hombre, el difnnto fire objeto de una atenciinr particular & su 
C$idhW.  
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Nos dice Javier Romero2 

La segurtlda modalidad, las Tumbas, son aquellas c o ~ ~ c c i o n e s  cuyas 
dimensiones son siempre de mayor antigüedad, presentan ma plrerta por la 
que se han depositado los enfierros y lac ofrendas. 
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El rrtual. ceremonial era d s s  de acuerdo a la posicibn social del difucnto. 
Cuando la gente no pertenecia a una clase m su &erro sendo en la cual se 
depositaban como ofkndas &versos objetos más o mmos valiosos para ellos. 
Por el contrario, cuando el difunto era un personaje impoftante? su entierro era 
una tumba grande, la posicibn que se empleaba era en decubito dorsal 
extendido. Se colocaba  por  lo general la rqzresentaci6n de una &vinidad en 
forma de wrra, cerca de la cabeza, lo cual se consideraba como una cierta 
proteccitjn para el personaje aUí enterrado. En tanh en los nichos del interior y 
alrededor del esqueleto se depositaban otros objetos posibles pertenencias del 
pfX%Xl;gje. 

Como observamos en la siguiente tabla en época fIIA los hallazgos regstxados 
de enterfamimios parecen ser muy escasos, a diferencia del periodo IIIB los 
enteSramientos parecen ser mucho mayor que el periodo que nos interesa 

El entierro y tumba comparten un sgmfícado c m &  la evolucih se ha dado 
desde ma s e n d l a  cist;r de piedras alineadas y talladas, a las e s m c t u w  con 
decoraciones altamente elaborada 

~gna~io ~ e r n a l ~  nos indica 



Es cierlto que para la @oca W c a ,  las twnbas de h4o& Albim se vuelsen más 
cmple~as paulatinamente. Podemos observar que las m b a s  presentan ya 
purtwr;l en SULS muros, a veces en toda la tumba o en ocasimes solo en parte & 
la misma, la desaipcibn mas &tallada se observara en el cagitulo 6 & esta 
misrna i n d a g a c i h .  

Vamos que en las tumbas se emplea el tipo r e w a r  y más tarde 
c w c i o m  muy complejas como lo es la planta crudorme y mtecárn- 
con nichos y fachadas esculpidas. La mayor pmte de los entmamientos 
contenían ofkendas que iban & simples a muy ricas. 

Arturo Romano5 menciona 



2.2. El significado de un entierro directo e indirecto en Monte Albzin 

Amque los entienos directos fueros realizadas en simples fosas, en algunos de 
d o s  es posible ver qw: aparecen con el cráneo y primeras tmtebfas cmlcales, 
por lo regular indi\+duos adultas que debieron ser posibhenfx decap&ados. 

Se depositaron más cadivexes directamente en la tierra, siguihdolrs el Bepositado en la fosa 
y con menos fkecuencia en ollas. 



Ya sea m los mten-amidos directos o indirectos, simples, maples  c)  

simdtáneos, los cadkveres gma- eran amorkgados, empleando para 
ello divasos materiales que pudieron ser petates o m a n t a s ,  fomándose así el 
bulto o fardo fuyleraro, que en muchos casos contierze m b i h  m ofrenda 
que acompaña al  muerto. 

2.3. Definici(rin de un entierro Primario y Secundario. 

Para &sc&ir 10s s g u i m k s  conceptos retomamos a Rubín de la Borbolla, 
citacso por Joyce Devlida 

El entierro primario es aquel que por sll posición y por la relación matirmica be sus partes 
bseas, muesfra haber sido enterrado poco &qm& & la muerte; e1 lagar donde se le encmtt-6 
no k m  cambiados o tocados sus restos bseos. 



Par lo regular en las tumbas se encuentra tres tipos de entienos, el kdwidual 
primario, el m a p l e  secundario y el mriltiple compuesto por m o  o varios 
primaios en compañia de un secmdaio. Existen otros que bien pueden 
d e n e k s e l e s  mixtos: 

a Tumbas con entienos mi&ples compuestos por prim;rricrs y secundarias 
b. Tumbas con entimo inhvidual primario 
c.  Tumbas  con entimo m a p l e  s e c w h o  
d. Tumbas con entieno rruíltiple compuesto de -0s exclusiirmnente 
e. Tumbas con entierro indwidual secundario 
f. Tumbas con restos muy desWdos en que fue imposible determinar el tipo 

g Tumbas que sin estar saqueadas no codmzm restos humanos 
h. Tumbas saqueadas sin restos bseos 

deí3titXfO 



h q u e  en los entierros predomma el primario como anteziomente se dijo, se 
realizaron con mucha fkecuencia  los enfienos secw~kos .  Muchas veces los 
huesos encontrados en este tipo de entimos presentan huellas de haber estado 
expuestos ala acciim del %o. Estos restos, frecuentemente se depositar* en 
Ollas.  

Tanto los entimos -0s y secmdarios pueden encontrarse en ollas, 
algunas veces tapadas con cajetes, el tanaño de la olla varía con el tipo de 
entierro- 

2.4. A que se le &ma un entierro mdtiple 

Una cm-ca de los entierros en Monk Alba es el llamado entmro 
rnúhpk, retomamos el concepto de Joyce De~lin'~ quien al respecto nos dice 

Llacnamos entierros miiltiples a aquellos restos osteolbgicos de dos o mis individuos. 

Es frecuente observar a un hombre principal con varias mujeres o una mujer 
impmtmk con otras mujeres o mujeres con niiíos saaifícados. El ent;Lerro 
ciertamente maple  puede estar relacionado at sacdíicio humano. En los 
entimos m.lijtiples también pueden presmtarse el tipo de la zona de accidente. 



Un rasgo curilr>so de los ent,ienos maples fú.era  de las twnbas e5 que cada 
esqueleto est5 colocado en su fosa de tima, siendo u51 entierro individual, 
prhnasio o secmhio, con o sin objetos y todos en fila. Asi tambik?. 
predomina la posiciim decúbito dorsal y los huesos de muchos entienos se 
pvrtan de rojo. 

Se considera que un tipo especial de e n t e r r a d o s  maples lo constituyen 
los  tipos radial, asi se llaman por su colocacibn alrededor Be un basamento 
Úf*. 

2.5. Lo que representi, Ia arientacibn y la posicibn dentro de 10s entierros 

En la ciudad de Monk Albán parece ser que el mmto no es enterrado en 
cualquier po>stwa, to& buscan una. pasicion que se cotlSidera de divinidad, de 
seriedad, o de c e o  hacia el muerto. 

En cuanto a la posicibn que se daba a los cuerpos al ser enterrados o 
depositados en las tumbas podemos observar que se practica  una vasiedad de 
n"as como sf: muestran en seguida. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 .  
8. 
9. 



Puede deducirse en lo fundame&& la posicitm decúbito dorsal corresponde a 
los individuos de la edad adulta y la fetal a los entierros de njfios. Lo m& 
probabk es que las posiciones en decúbito, ya sea dofsal, ventral o latad, 
hallan sido privativas de los adultos y la fleldonada o fetal de los niños. 

Se  empleara el tkrnino de posición fetal cuando el eqwleto tiene las rodillas 
pegadas a la mmdibula, pudiendo quedar la columna vertebral ya sea vertical, 
inchadao birrn horizontal. 

DPrrtro de la idea ceranonial que es la oximtaci6n crbsmamos que predomina 
más la duceccitm  este-oeste pero observamos que el difuslto puede colocarse 
con la cabeza al no&, es decir, hay variantes dentro de WI mismo patrbn, que 
son una serie de aspectos net;wlRnte cutturales que proceden al entierra y que 
están detemrina&os por la cultura local o por la @oca del entierro en es* C ~ S O  

la Ciudad & Erionte Nbh. 
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2.6. Caracteristicas fisicas en la sociedad zapoteca 

Dentro de la cultwa mesoamericana podemos observar que e m  ciertammte 
rasgos físicos y c-es, mehank lstos es posible drstulgwr la &versidad de 
grupos c u b r a l e s  y conocer mis de cezca el tipo e c o  & la persona, m este 
caso de la cuttufa zapoteca 

2.6.1. Rasgos f"lsicos 

La estatura que SG pudo &kctar en los enterrarnientos obsmarnos que la 
mujer fue de 147.0 a 149.8 rm, y los hombres de 157.1 a 160.9 c m ,  se 
considera a ambos de una estatura por lo  regular baja Parece que en el a h e o  
en general de las pasonas era  braquicránea 



El examm de las edades fisiologicas cle los restus okece el nahxal predominio 
de la edad adulta tanto en los entierros como en las tumbas. 

X sexo de los restos prkticamente existe un equilibrio entre ambos. A veces 
resulta &fid detaminar a cada sexo ya que m el estado en que a veces 
aparece no pemrite su clasficacih, y ciertarne no se ha contado con los 
recursos seguros para la determinacíim corno son los huesos pélvicos. 



2.6.2. Deformacíh Craneal 

Se reconoce que las m n e s  que llevaron a deformas el cráneo estaban dadas 
socialmente, y que v;rri;trcm conforme a las c i r c ~ c i a s  de cada p p o  o a 
m é s  del tiempo. 



2.6.3. Mutilacibn dentaria 

La hcrustacibn y mutilacibn aparecen en individuos encontrados tanto en 
tumbas como en entierros, aproxim- 5WO mis en tumbas que en 
entiwros. 

Este tipo de trabajo en los dientes es mis frecuente en el sexo mascubno que en 
femerrino. La práctica ciertmnente en la @oca y la in&&bn en la qoca 11. 
Siendo para la boca 3IIA el mimimo desarrollo de esta practica &e la 
sociedad. 

No se ha reportadlo Mos con incnrstaciones en los dientes; tal vez estos se 
hacían en la adolescencia, como un rito de pasaje para ciertos indwiduos. La 
costumbre de la mutdacih dataria se hacia en Monte Albh desde la @oca I 
perdura hasta la boca V. 

De la tipología del limado se pasa a la incrustacicin dentaria La práctica de la 
incrustad& swge en la @oca If y alcanza su m h a  elaboracicin en el I V ,  

pero desaparece en la epoca V. 

2.6.4. Trepanaubn 
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3.1. Monte Alban, una ciudad altamente ceremonial 



En d cMco temprano como lo considera John Paddock' 

El crecim.iW del estado altamente jerarquizado de Monte Albh pudo haber 
sido, en p a ,  una repuesta a la expansi& de Teokhuacan. Esto debido a que 
una ciudad constituida como  lo es la zapoteca habria contado c m  los recursos 
y la organjzaciiln para oponme a la expansibn futwa de la hegemonía 
teotihuacma y mantener los patrones de simbiosis. 

sin embargo podemos decir que la mfluencia procedente del iralle de M&co 
se hiu> presente en la ciudad zapoteca y fue park muy importante dentro del 
ritnal ceremonial zapoteca 

Monk Albh llegó a su c-bn y podaio mediante el control de las rutas 
comerciales y el dominio de las r e g i a s  @colas, notándose para entonces un 
impresionante crecimient.o de la wbe zapoteca 

La ciudad logra concentrar una población mayoritaria; sacerdotes, p c i p e s ,  
nobles, aristocracia y jefes militares parecen legtimar a la sociedad. Esta estuvo 
a la vez dividida en estratos sociales, des& la clase social mis alta hasta la clase 
s o d  más baja Observamos sin embargo que t;tnto sacerdotes, comerciantes, 
artesanos, arquitectos, politic.os y demás miembros llesan 3 cabo la tarea de 
crear y sustentar d gran estado zagpoteca que logarit padwar durante varios 
@os. 

Desde templos, palacios y adoratorios parece guiarse la vida cmmonial en la 
ciudacl. No existe duda de que 13 re@& cobri, vital impatancia en la ciudad. 
Su rehgbn politeista les pamiti6 tener la visiún del cosmos y pmsom.ficarlo 
con lana gran multitud de dadades. 



3.2. La ídedogía y la hegemonía en b ciudad 

Hablar de la culturra zapoteca m la ciudad de Monk Albb nos resulta a awes 
tan complejo,, esto debido a que exis* infinidad de elernentos que no  son 
independientes entre sí, sino que m& bien, est;im intjm;rmente relacionados en 
el aspecto de lare@osiW. Asi vemos por ejemplo: 

Esmlifum a la que se asocia iconografiK cerdmicu en la que se muestxa 
v"idad de motivos re@osos; urms con las máximas repxesentaeiorres de 
sacerdotes y &oses del mundo zapoteca hechas en bmo o m arcjlla; una 
arquitm;furcr hecha especialmente para el tipo ceremoni;lll, las residencias y los 
grandes palacios, asociados a las habitaciones en dm& resid.cn los &os 
jerarcas &l sacerdocio; rUrtltbcrs en donde se observan va- estructuras 
arquikctimicas y que corrsfiibxyen el r e d o  que el muerto ocupara d e s p i s  de 
la muerte, G O ~  el mbimo lujo que pueda similar la residencia que  habitaba en 
via jusgu de pd&t en don& parece ser más de tipo ritual que deporte; 
at~lus, kúpj&s, giifus conllevan un mensaje de tipo rt.jlgroso. 

Monte Albán parece  conjugar dos conceptos primor&he importantes, el 
primero se basa en una ideologia con matiz de re@osidad drrigda por la clase 
sacerdotal, que tiene como fwlcibn  proporcionar la cmcepcih magica de 
implorar y venmar a los dioses mismos de la ciudad- El segunrsO,, el poder debe 
ser k ~ a d o  a travis de un s % s a  ideolrigico-relqgoso, de manera que  los 
concqptos  cosrnolijgicos cfistalizados den forma al culto oficial del estado. 

3.3. Presencia de dioses en la ciudad  de Monte Mbán 

En la antigua ciudad de Monte Albh, dioses y sacerdotes @an el &=tino de 
los zapotecas. Creencias e ideas m la sociedad lucieron posible el desarrollo de 
un ceremonial rehgoso cada vez mis importante. 

La presencia de los dioses cohb n q o r  al grado de domina-, cada uno 
de los aspectos de su vida y se enconk6 presente en a c ~ ~ c € a d e s  como el juego 
de pelota, la guer~a, el comercio, entre algunos otros mis que integran la vida 
en la sociedad. 



SeñalaBeatfiz de 1aFuente' 

En el mundo q o k c a  se adoraron y venefaron i r h d a d  de hoses, dioses que 
representaban a la divinidad, a la vida y a la muerte, al  bien y al mal, a la noche 
yatdia 

Los mpotecas adoraban P wr. dios supremo, lo consideraban el creador, era el 
máximo dios que estaba par encima d e .  los ot;ros ~ ~ O S G S ;  el pueblo zapoteca lo 
conah por diversos nombres que le eran asi;nados. 



0tS;ls deidades que en la ciudad de Monte Albh fueron Lnf.itlitamente 
veneradas en el panteon zapoteca es CUC~U,  relacionado a la lluvia, el rayo y d 
tXUt3lO. 

Pifao ~ C Q ~ Q  o pecaltr llamado así entre los zap#t.ecas, es conocid# tambiin 
como d s e ñ o r  de las flores o con su nombre ~alt%tki~o ''5Jor ", es el dios 
d e l  amor, del sueiio y la lujuria se le  relaciona tato con  el sol dador de vida, 
COMO con el canto y el bade. 

Muy sgmficativa fire la presencia de la &osa llamada "l.? ~wpierrfd' a quien 
se le asocia al complqo del maiz, gramínea que juega un imp0rt;ante  papel de la 
dieta de los antqgms mexicanos. 

Se considera que ctentro de la cultura zapoteca existen dioses no precisamente 
de origen zapotecq sino más bien &oses que la misma civibzacibn zapoteca 
adoptb. 



Observamos por ejemplo dioses como: @&=Q~coQ~~ o dios d e l  tiento, a Xipe 
Totgc el dios de la primavera o renovahim de la vida misma asi corno 
relacionad5 al dios de los joyeros, Xochipirri o &dad de la flores y el canto, 
etC- 

Las manifestaciones dadas en la cultwa sobre la escmcacibn y 
represenkibn & dioses  puede  observarse en elementos que fueron 
trascmdentriles dentro de la cultura, asi tenemos las lluaimadas "mas 
funerafias" que. en la mqor park de ellas se representan deidades o sacerdotes 
-dos con los atributos de algm &os. 

3.4. Rdigibn, costumbre y sociedad 

En la Ciudad & Monte Albán, la sociedad  zapoteca  encontrb en la relqybn su 
propla guia espiritual. Et culto y la veneracih hacia los dioses se luz0 cada VGZ 
más pratente en la vida del pueblo. Pzheiptx y sacerdotes enmacaron la pauta 
para el  desarrollo de la vida ceremonial. 

Es un hecho que el  pueblo zapoteca manknía la creencia de que los chases 
regía la vida en general. Monk Alb& como muchos otros pueblos 
meso;lmeric;tnos persodicaron ~1 cosmos en infinidad de deidades, en efecto 
el mundo humanizada m deidades mtmpornhficas GOW~~XIJWI ma variedad 
de actxbdes o fantasias imaginarias que resultaron especialme importantes y 
cfdesminantes ent;re los zapotecas. 

Creemos que es a tmvés de la r-bn donde las ideas SG tr;wsforman m una 
realidad, don& los mitos y las creencias dan forma a la mfinidad de 
costumbres que pasistirim en la ciudad antipa 



La Uudad zapoteca qw con el paso de los @os lleg6 ala época clkica con un 
amplio dominio sobre los otxos valles fue en su mmento la cabeza y el centso 
principal de gran importancia 
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5.1. Significado e importancia de las urn3s zapotecas 



5.2. Las Itamadas Urnas fAcampaiiantes” 

Se ha considerado a uti c i e r t ~  tipo de urnas que se han denominado 
“ACompz&mte”, que no parece reQresentm a un dios, sino a un hombre o una 
mujer acompañante de los ~ ~ O S G S ,  de donde deriva el nombre que recibe. 



De la época txansicicjn II existen varios ejemplos pero dentro de los elementos 
realizados se muestra que existe imprecisitjn con la que se trata este detalle. 
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5.3. Descripcitin e interpretacihn de urnas funerarias 





Parece que en la @oca IIIA. la &osa se representaba s impre  en posicibn 
sedente. No se ha podido i d e f i c z  a esta &osa en las épocas I y If y 
trarsicibn .Lo que si es que se lr>.caljzaron vasos m h4onte Alb;irn, &ompa y 
otros sitios más. Esta &osa por una diversidad de razmes permitr: creer que la 
diosa "2 J" de las colecciones az-qwolbgicas es la patrona del algod6n. 





El dios del m i i o  m el tocado a veces no lleva mascara sefpeaha can la nark 
volteada hacia arriba, que tambikn se hallan en la rqresmtacibn de otros 
dioses. 

Lo que conecta al dias del moño en el tocado con el dios del m& es la 
máscara bucal serpentina, con la lengua bífida, y nn tocado con el  lazo en el 
centro sostenido por un m050 con tiras que cuelgan a ambos lados. Las 
representaciones de la cabeza s e r p d a  con la  nariz hacia afriba es muy 
fkecuente en el athe zapoteca 

Ahora bien lu mas impolt.ante en relacibn al dios con moño et1 e l  tocado es 
que, analizando S'US atributos podemos idmhfícarlo con las celebres cabem 
que decoran el "templo de Quetzalcoatl" m la ciudadela de. Teotihuacan y que 
allí atternan con las cabezas de la serpiente emplmada. La figura en el templo 
de Quetzalc0at.l puede verse el m d u  en el tocado y los d o s  en el tocado que 
lo identifican con Tlaloc. 
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El dios Tlacuache. Aparece jntimarnente C C H K C ~ ~ ~ O  con las deidades de la 
femidad y especialmente con los dioses del m a  aun e m d o  también se  le 
encumha muy &ec- unido a la diosa de la tima como puede 
observatrse en los cbhces Zouche-Nu&aU (pag. 3). 

El culto a este animal e M b  en la época I y, aun cuando no se tiem ejemplares 
en la época 11, el hecho de ser tan fkec~t~t~k en la &poca de tcmsicicin, parece 
sugerir que su culta fue continua. Los ojos de este animal son redondos y están 
decorados con cejas escalonados corno es ffecuente en mas de las épocas 
IIIA y IIIB. 

La representaciim & esta dadad suele a;par~ca m forma sedente como los 
realizados a &S del IIXJ3 en las u;mas donde se plasnlo su imagen. Dkmos 
que este dios Tlacuache esta asociado con el culto de la diosa de la tierra y el 
maíz. 



5.4. Simbolismo entre las urnas zapotecas. 

La gMca zapoteca e m  como simbo1.0 y su representaci6n se manifiesta en 
prácticamente toda su cultura, como ejemplo la podemos obsmar m sus 
relieves grabados sobre la roca, en las escuhras mtropomorfs o zoomorfas, 
en los altares, momAitos, urnas, cmimica, figtmllas. Sin embargo podemos 
ccmsiderar que W e  los primeros ejemplos de la escritura pmecen contener 
más bien símbolos iconográ€ícos que jeroglíficos. 

Muy poco es lo que se conoce del carácter de las antigu;as &vinidades 
zapokcas cuyas figuras se han enconkado en gran número m Monte Mbin y 
sus alrebedores. 



El Murúdlago. La simbología que esta aso& a e s a  deidad se i¿l.mhflca en 
las mas y conlleva elementos como: 
Tragus junto a la boca objeto en forma de hoja o como pectoral. 
Tragus junto a la comiswa de los lahos. 
A p k d i c e  nasal sobre la cabeza 



Dios con gEfo 'L" o Cozobí 
Glifo "C' o sea  la  boca  del trgre 
Mazorcas de maíz 
Vrrgutas cerca de la boca 
Glifo dd año f a d o  por el txqecio y el txihngxdo 
Sobre la nariz aparece un tipo de máscara m -S y plumas 
OrejerasenformadeM 
Aspas que ennzadcitn su nariz y boca 

Moño en el tocado 
Moño con nudo y cuenta de jade 
Falda ondulada 

Lf3IguaWd.a 

Urna 'Acompafiante" 
Pectoral 
Collar o capa 
Tocado en forma a q y k  

Nudo en el pecho 
Tiras que caen sabre el pecho @a del tocado c h i c o )  
Mofio en el tacado 
Mechbn ctzntxal y t;renzalat.ed 
&ejeras en € o m  de adorno 
orejeras esfkicas 

Qfejeras en cuatro p e q e o s  &cos 



Turquesa 
Ptxtmal que repfesmta la turquesa sobre placa &ptica en foma a ~ t t - i c a  
Pectoral en A 
Tapones cilindrrcos que representan n a r i p a s  de jade 
Bultos sobre el tocado o plumaje especial 
Cejas de media l u n a  o bultos atados 
Aparece el gMo T' en forma de flor 

Cejas en forma de gancho 
orejesva con orejera que sirve para dos aves de p f l  
Ceja con hendidura 
Objetos trífoliados 
Fleco diecorado con &cos 
Flor colg;rmte hacia abajo 
Mibra chica invertida sobre  pelo y caen punt;ts por &tris 
Glifo T" que sustituye la barra numeral 
Aparece el #&o 'T' invertido 
El glrfo 7" en el m d a t l  

Se representan cejas crecientes 

Viejo 2 Tigre 
Gorro chico  con guirnalda 
Mechcin que cuelga sobre la f'rente o sobre hombre similar al que usa el 

Orejm en forma de garra 
Penacho en fonna & abanico con ave 
Placa en forma de c m o  
Tiras sobre los hombros 
Placa &@ca al lado de la cabeza simtlar a orejera, con una voluta 
Collar en forma de placa escalonada 
Cejas en forma de placas decoradas 
Tiras que cuelgan rematadas en chalcluhuites 
Tocado donde se observa caracol, concha, jade, hojas, olivela y pecten 
Miscara de supate  o placa rectangular 
Sobre el pectoral una fim en forma de placa de mosaico 
Sobre el tocado palada de la s q n m t e  
Cejas en f o m  de almena y máscara bucal @ al @o "L" 
Sobre el tocado tiras en forma dc3 ojos corno admo 
Cejas en forma de arolutas muy corniul en el tocado 

acqsante 



Xipe Totec 
Volutas debajo & los ojos 
Moño en los brazos 
B a n  de soqas o Chicahuazdi 
Nudo ctjnico o abultado 
Pectoral en forma de T“ con cuentas esfkicas, cituzdricas y ~ d a l o i d e  
Visera sobre el pelo 
Bandas para detener el p l q e  
Linea tatuada 

Capa poco c w n h  en esta &dad 
Collar posib- de concha 
A d m m  sobre su costado 
Collar del sacrifjicado que se usaba como adorno en el cuello 
Caritas que sirven como broche en la falda 
qos y boca m forma de granos de cafi! 

&Kfo CbtlkO 



El glífo 11 Muerte 
Cocijo de t i p  de broche en el tocado 
Maiz en fomraesbhzada 
Tocado de plwnar; c m  borlitas 
orla con Xcalcoliuhquis verdes 
Cenefapolicrcmada de la @da 

Dios 13 Serpiente 
Pectoral c m  placa  elíptica ifl-epku 
Cintuxbn de imgulos o c&dor 
Qo de serpiente sl3stitu;idk) por la cabeza completa de reptd 
Pdo o copete de la diosa con trenzado 
QuechquemU sencillo o decorado 

Diosa con tocado de plumas 
Plumaen f m a  de voluta 
plac;L. decorada eon aildl0 

OJOS estelares 
Fajas hofizontales a el centro del tocado 
Placa con flecos con esferas realzadas 
Tocado asímkkico que es difmmte 



6.1. La pintura mural prehispinica 

Una de las mis bellas expresiones que se C O ~ O C ~  dentro de las c&as 
precolombinas ha sido en esencia su purtura mural. Esta se define como la 
representacibn de im&mes en una superficie arquhctimica bihensioml. 

Se puede sefíalar que los muros de los eddicios a menudo iban pmtados de 
color  uniforme pero m general las i m h g e n e s ,  los diseños y las escenas se 
reservan para los interiores. La-itica se hallaba acorde con d destino de la 
edificacibn en que se p.mtab;w; asi, su carácter podia m c m c e p w  narrativo, 
histórico, rituat o relgmso,  belicoso o c o s m ~ 6 ~ c o  y con menor f!recuencia 
cotidimo. 

C m  el auge de las grandes ciudades, la comunicaciljn pctbrica se dJlfundii, por 
casi todo Mesomtxica Muchas de las edif'icaciones en el iuea cultural 
estuvierm pmtadas; cabe añadir que eradl const;nrccíones por lo regular para las 
clases  en  el poder: templos sobre pirámides, eddicacirnes palaciegos, cámaras, 
recintos y conjuntas, a 105 cuales tambikn se les adjudicaba h c i m e s  
admhistx&vas y seculares. 

Al interior de los reciatos arquikctimicos aparece pntm mud, creemos que 
la gran mym-ía de ellas se encontraban en centros de no fácil acceso o bien en 
pequeños Witaciones a los que s610 podian acceder m nimero reducido de 
p e m m a s .  Así entonces la informacicin plasmada en los murales estaría d;rrrgtcia 
a un nú.mero reducido de personas conocedoras de la temática representada. 



obro elemento compartido es la ausencia de perspectiva c m  punto de %a; a 
veces, las imágenes muestran distintos tanaiíos y proporciones, y los planos se 
traslapan para dar la impredm de superposiciim y profundidad. Tambien la 
saturacibn de los culores tiene el mismo prqbsito, así mismo, la sensacibn de 
Mania se consigue por el abatimiento de los plmos. Et inferior resulta ser lo 
más cercano y lo superior lo m& distar&. 

La puztw;3 en todo caso siempre r e a  simbdica ya que esta r e p r e s m  en 
el plano. Se ha propuesto que la pnim mwal muestra en s ~ i .  mayofia y con 
diversos recwsos imigmes pktnas, mstentadas en los conceptos que los 
hombres teni;m de sí mismos, de la mtm-aleza y del cosmos. 



c) La pintura con  escenas de 13 vida genmalmente  parecen referirse a sucesos 
hstbxicos, aunque tambiim parezcan referirse a escenas ceremoniales o 
actos de propciaciim. Es muy comh Bentro Csta k&&i~a hallar 
jeroglíficos, embl.em.as, simbolos, y toda clase de motivos accesorios que 
acenthn la complejidad de la escena 

Uno de los rasgos mis caractensticos empleaclos m las escenas mudes en 
general, es el crear la idea del movimiento y este se reaka a &aves de la 
direccionalidats: las imágenes se suceden, de perfil, una de otra m 
swntido de carninar&. Muchas de las figuras humanas que tomm bolsas con 
wra de sus mmos y por ella han sido cmic#erados “sacerdoks” o “dioses” son 
muestra & este patrt)n representativo. 

Para los  pueblos mesoameficanos la poliu-omia fue de m a  importancia. 
Asociado a la idea de comunicacicin, las evidencias rnuestran que era parte 
intfinseca en la c a n c w c i b ~  de las manifeshciones ;disticas. 

De hecho el color tuvo divasas funciones y, posiblemente  el agmfícado que 
se le a s 6  a cada w o  fue a partir de ciertas asociaciones con la naturalea el 
cosmos y el hombre, por ejemplo,  los  colores tan s e n d o s  como “el azul agua’’ 
o “rojo-sangre’?; S% embargo esto no quiere decir que hayan tenido un solo 
valor simbdico. M vemos que el rojo taanbikn se aludia al sol, al firego o al 
Este, sólo así es que puede asociarse con la realidad o funcionar  como signo. 

Se ha consi&rado que por lo tanto para poda descifrar el lenguaje del color se 
debe tener en cuenta el contexto en que se ubica El color  parece haber sido 
seleccionado para denatar algo espedco,  se plensa que es la faddad que 
había para obtener m n  pigmento, 10 cual txtnbih j d c a  su. uso. 

En este sentido el simbolisnlo implícita de cada tono se une para completar el 
objetivo  iconográfíco de la figma representada en piedra o estuco y al efecto de 
percepcibn que se crea  con el juego de luz y sombra Si el color fue utilizado, 
ciart;rmente para apresar un mensaje a la poblacibn, tste &bia ser ímaxiable, 
de ahí su. lzga permanencia en el tiempo. 



6.2. La pintura mural  precolombina y sus tticnicas 

Se ha señalado que sobre la maanposteria del muro, piedras labradas, etctc; se 
aplicaba una capa de argamasa o estuco en la que se &&an débilmente las 
figuxas con  pinceles o arin con puntas para esgrafio; inmediatamEvlte se 
esparcía y llenaba el color, aplicando entonces eon mano firme el contorno de 
las iigums. 

Una caractaistica plástica  notable de la pintura mural es la saturacicjn 
homogénea del  color, lo cual mida a la lisura y c & M  *ea de la capa 
pictimica, hace que los murales semejen placas de m h o 1  coloreadas. Su 
malopa formal. se encumha en la natwafe.za geomdxica e idealizada de ks 
im; igeneS.  

Observamos que surgen formas policromas por ejemplo: que flotan en un 
fondo rojo oscuro, a pesar de estar inspiradas en referentes reales  como 
mimales, plantas, &.c; estas figuras tienen poca semejanza con el mundo 
visible. Son w a  síntesis de trazos que adapta las fonnas naturales al  univezso 
conceptual de su reyresentacibn- 

Los atistas teotihuacanos, mayas y demis p p o s  c-ales cle casi toda d hea 
mesoamericana conocían muy bien coma trabajar la cal. X uso de ciertos 
mineraks como el tezmtle, el cuarzo  volcanico y las a r d l a s ,  los cuales a l  ser 
combinados  con la cal mejoran la calidad material de sus pvltwas creando así 
una manera particular de pmku at fkesco. 



6.2.1. Pintura aI fresco 

7 2. 



6.2,2. Pígmentos y colores de la pintara 

COLOR I 



Se ha m;mifestado que &S& los mis tapanos  mwales notarnos que se 
la cmbinacib de d;lversos pigmmtos para obtener gradaciones 

pxticukes de un color. En el periodo inicial, por ejemplo, los mwaks 
representan tres matices de color verde, ademis de rojo, ocre y negro. 

Un verde firesco  hecho c m  malaquita pwa; otro dar al tono oliva, llamado 
urn& seco, en el que se combina  la  malaquita (vade) y imido de fimo (rojo, 
ocre y esé); y , por liltimo un tono oscuro ver&-afll;lado, en que se añade 
azufita (azul) a la mexh Las tres tonahdades parecen estar represenkmdo las 
cualidades de sequedad y hwnedad de los f m 6 m o s  naturales, corno los 
vegetales y la lluvia 

En los mmales poliwomos se uso una amplia  gama de abm-s tonos, casi 
todos los colores se presentan en sus gradaciones oscuras y claras. Se ha 
revelado en los estudios realizados Icecienkrnente que los colores son 
bisicarnente en su mayoria de o q e n  vegetal o mineral. 

6.3. La pintura entre las tumbas zapotecas 

Antes de los descubximientos de las twnbas IO4 y 105 realizadas por &l Dr. 

AW6nso Caso, no se conocia la purtura mural, nos señala Salvador Toscano4 

7 4  



6.3.1. La presencia de los @os en el mural oaxaqueno 

Tenemos que los @os y numerales que ejemplifican a la etapa más antigua del 
muralism0 oaxaqueño (200 al 400 d.C.) fueron aplicados libremente sobre el 
enlucido coloreado de la twnba n-0 72 de Monte Mbán. 

Así como los cuatro vientos y las CZUO dxecciones simbahzadas por 
Tezcatlipoca delimitaban el mundo rrtual dum& el postclásico, los cuatro 
rumbos &Wan el punto donde los difuntos encaraba la izltima verdad. 

En esta twnba 72 de Monte Albin tambikn se encuentran cuatzo glrfos con >sus 
respectivos nwnezales que qar- representan a los nlimenes 
asociados a cada ma de las direcciones del COSMOS, dos al Norte y dos a l  Su-  
sohe los mwos largos del recinto. 

En el interior de estos @os se repite tres veces el rostro del &os "L", 
manifestacibn de Cocijo que personifica el movimiento de la vida y del 
cosmos. Se@ los &os de Alfonso Caco', extraídos del articulo de F&md 
Beya, señala 
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6.3.2. Rasgos de la pintura mural teotihuacana en Monte Albh 

W e  los años 400 y 500 d.c. ,  se pint.d la twnba 112. de Monte Mhán 
respetando la convmcibn teotihhuacana de erunarca~ el diseño central entre 
bandas horizontaes decoradas con ganchos vades sobre un transfondo por lo 
gemd rojo. Se observa dentro de esta tumba 112, varios personajes que 
des= sobre 'les mwos, atternando c m  bandas verticales decoradas por 
diseños geométrico y signos no descifiados. 

Tanta el diseño conm la iconogafía colocan a la pmtw;l. de la tumba 112 m el 
contexto de las relaciones entre Monte Atbán y T e o a w a  cuya inknsiidaci 
repercutib en todos los  niveles de la sociedad. 



6.3.3. Pintura mural ea las Tumbas 104 y 105 

La descripción en la que nos hemos basada para la tumba 1 0 4  es la de Alfonso 
caso6 - 

En esta twnba el aplanado es apso y Be m colorido pobre y descuida&?, por 
lo que supone que la tumba se pint6 a gran prisa, segw;lmente cuando el 
individuo que iba a ocuparla  estaba muerto. 

Dentro de esta tumba 104 de Monte Mbm se observa que los tres nichos 
colocados uno a l  centro y dos a los fados,  le dan a la tumba una forma 
cfllcifofmt3 como sucede en algunas otras cuituas, las purtwas de la tumba 10.1 
está pintada como si los dos mums lakales conver- en el  del fmdo. 



Cabe sefialaf que en el muro norte de la tumba 104 la figura del sacerdote que 
lleva tocado de seqnente ernplumada simbolo de la tiara y de la vegekcibn 
que se ve refolzada por la presencia del numeral cinco en la  ceja de la serprente 
nos resulta & gran interis para su Ulterpretacib en su mismo contexto; a un 
lado de dicho sacerdote se ~ I I G I X ~ ~ X ~  el &€o id.enhí3cado como "1 M'? nombre 
que parece ser del individuo ahi enterrado,, quien tambih se e n c w a a  
menionado en la pdxa que cenaba el acceso a la tumba 





Conclusiones 



Un elemento que nos es de importancia resaltar es el de las “mas fiu;nerarias”, 
mediante estas es posible conocer a sus dioses que formats parte del panteun 
z;lpoteca Dentro de las “wnas f u r ~ m r i a s ’ ’ ,  su iconogafia es de gran intefés, 
pues nos permite tener un mejor conocimientx, para describir e interpretar pate 
desucultura 
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