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LA ERA DE LOS GIGANTES

Ca oc quirmmetin _y mieccan iquuc, "porque cn
touces habia gigaurcs cn muchos lugarcs"

A cuarcnra kilémetros :1 vucl0 dc péjaro al uorcstc dc la ciudad dc
México sc lcvantan imponcntcs bajo cl cic10 trégico dc la alriplauicic
las grandcs pirzimidcs, llamadas por 10s aztccas del S01 y cle la. Luna,
a cuy0 alrcdcdor sc cxticndcm cubricndo una superficic dc, p0r 10 mc
n0s, 750 hcctércas las ruimas dc tcmplos, palacios y casas dc una auti
gua mctrépoli que florccié muchos siglos amrcs dc quc 10s azrccas cscablc
cicran su impcrio. Las ruinas dc Tcotihuacén —cl lugar de adaracién, babi
tucién de la: diuu: 0 lugar dc ap0te0.ri.r¥ han sido m0tiv0 dc cspcculacio
ncs ya dcsdc ticmpos antcriores a la llcgada dc 10s csp2.ii0lcs; la, historia
dc la vicja urbc habia sido olvidada y la rradicién indigcna nos ha tras
mitido solamcntc mitos rcfcrcntcs a sus ccnstructorcs. Es dc notar, sin

embargo, quc cn csas tradicioncs pre-hispénicas no sc confuudia. a 10s

1. Los advcuedizos mexicaucs cuconrraron Teotihuaciu ya. en ruinas y es dudoso que ha
ya.¤ llegadc a conoccr los nombres originalcs, 10s nombres que diercn a la ciuclad muerra y a
los principales mouumemos en ella represenzan coucepms purameutc mexieanos, reflejos de
sus mitos cuyz corrcspondencia con las denominzciones originales 110 puede asegurarse. Se
hzcc dcrivar cl nombre néhuarl Tcotihuaczin del vcrbo tearia, adorzr; seria. pues "lugar de ado
rzci6¤". Otms 10 inrcrpreran como "habirzcién dc los dioses" y scgdn el padre Szuucén seria
lugzr dc apoteosis, porque los sciorcs que alli sc enterrabm despcrraban de un suei'10 en que
habim viviclo y ccnverciznse en dioses. A
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constructores de Teotihuacan con los toltecas semi—hist6ric0s. La iden
tificacién de Teotihuacén con Tollan, la capital de los toltecas, es un error
de origen reciente que parece haber surgido solamente cuando las primeras
excavaciones en Teotihuacan atrajeron la aiencion hacia la monumenta
lidad de sus construcciones, que se parangonaba con las descripciones az
tecas de la grandeza de Tollan, mientras que las ruinas de Tula —en el
Estado de Hidalgo, a ochenta kilometros al norte de 1a ciudad de México
permanecian en el olvido a pesar del reconocimiento preliminar de Gar
cia Cubas y de las excavaciones de Charnay en el ultimo tercio del siglo
pasado2. Esa erronea identificacién fué aceptada por la mayoria de los
cspecialistas —aunque con significativas excepci0nes— y ampliamente
difundida, y rebatida solo en los ultimos afnos, como veremos mas adelante.

5Qué nos cuenta la tradicion indigena sobre los constructores de Teo
tihuacan? Es bien sabido.que en la cosmogonia de los antiguos mexicanos
el mundo habia sido creado varias veces y destruido una y otra vez por.
cataclismos, hasta que fué creado el quinto sol que es el que nos alumbra
y acabara, también, con terremotos y hambre. Antes, el 'sol del agua',
quexacabo con grandes inundaciones —t0d0 se lo llevo el agua y los hom
bres se convirtieron en peces— el 'sol del jaguar, de la noche y de la tie
rra', que acab6 hundiéndose el cielo y quedando la tierra sumida en ti
nieblas, el 'sol de la lluvia 0 del fuego’, que acabé cayendo del cielo fuego
que lo consumio todo y el 'sol del viento', que acab6 con vendavales que
arrasaron la tierra y la transformacion de los hombres en monos, habian
alumbrado sucesivamente a diferentes humanidades.

Diversas tradiciones dan diferente orden de sucesién de los cuatro so

les anteriores, pero muchas concuerdan en que en una de las eras entre
catastrofe y catastrofe vivieron los quinamctin (plural de quinume), que
quiere decir los gigantes, hombres cuyo tamaiio descomunal podia compro
barse por los enormes huesos que se encuentran con frecucncia en los te
rrenos sedimentarios del centro de México, cuya estatura calculaba el
Dr. Francisco Hernandez —el ilustre médico al cual Felipe II envié a es
tudiar la historia natural de la Nueva Espana- debi6 de ser mayor de
cinco metros? Los paleontélogos ahora identifican esos huesos como es
queletos del elefante Arcbidircadon impmxtor, del Bison antigua: y de otros
mamiferos del Pleistoceno, pero en cl siglcr xv la leyenda parecia verosi—
mil y los cronistas espaiioles la consignaron en sus relatos de las viejas

2. ‘El profcsor Wiomuvro Jmérrnz Momma ha tratado en varics escriros del proceso de
formacibn de cse error; véase, por ejemplo, su Introduccibn a Gala Arquealdgica Ja Tula de Ar.
mzrro Ruz, México, 1945, de donde romo esta idea.

3. Dr. Fnrmcmco Hsnuimnuz, Antigiadadc: J: In Nueva Erpaiu, libro II, cap. XIX (edic.
Robredo, México, 1946, pag. 130).



tradiciones indigenas. Aim mas, Fray juan de Torquemada apoya su con
viccién en la verosimilitud de la historia de los gigantes con eruditas
citas del Genesis, el Deuter0nomio,_Oleastr0, San Agustin, Baruch, Theo
doreto y Amiano‘.

Pero si bien hay general acuerdo de diferentes tradiciones sobre la
realidad de los gigantes mexicanos, difieren unas de otras en cuanto a la
identificacién de los quinamctin con determinado grupo étnico y acerca
de cual de los sucesivos soles haya alumbrado sus vicisitudes.

Las divergencias de opinion en cuanto se refiere al sol en turno pueden
conciliarse en parte. E1 historiador tezcocano Ixtlilxochitl y los Anales
de Cuauhtitlan coinciden, por _un lado, en poner a los gigantes bajo el
scgundo sol, al cual Ixtlilxochitl llama rlalchironatiub 0 sea 'sol junto a
la tierra', 'sol en el horizonte', y los Anales dan el nombre acelatanatiub,
es decir 'sol del jaguar'. A este grupo se afilia Francisco Hernandez. La
Hirtayre du Mcchiquc, por otro lado, los hace aparecer tras los cataclismos
que acabaron con la tercera humanidad, que vivié bajo el sol yaualtanatiub
0 'sol de la nochc'. Noche, jaguar y tierra son conceptos equivalentes en
la complicada mitologia mexicana, de manera que los a primera vista di
'ferentes soles de las tres cosmogonias resultan ser uno mismo, tanto mas
cuanto parece muy posible —haciendo una comparacion de las tres- que
el autor de la Histayra haya erroneamente invertido el ordcn del scgundo
y tercer sol, debiendo colocarse yaualranatiub en scgundo lugar y no en
tercero. Los nombres del primer sol: atanatiulz, 'sol de agua', en Ixtlil
xéchitl y los Anales, chalcbiubranatiub 'sol de piedras finas' en la Histoyre,
son también equivalentes, puesto que el clzalcbilauitl, la preciada piedra
verde (jadeita) representa magicamentel al agua que hace fecunda a la
madre tierra.

Mas ai1.n, trastrocando el orden de sucesién de los soles, queda en pie
la diferencia de que mientras para Ixtlilxéchitl y los Anales los gigantes
fueron la segunda humanidad que viviera antes del derrumbe del cielo que
acabé con el sol del jaguar, de la noche y de la tierra, para el autor de la
Histqyre los gigantes aparecieron sobre la tierra después de esa catastrofe
y devoraron a los supervivientes*. En otro documento (Cédice Vaticano A
3738) se dice que los gigantes, llamados alli rzacuilicxeque, vivieron en la
primera edad del mundo, apacbibuillizrli, que acab6 por un diluvio; Xelhua,

4. Fray June mz Tonqumutmc La: Veintién Libra: Ritualu _y Monarquia Indiana, Madrid,
1723, tomo I, pag. 34.

_ _ La suposicién del Prof. Anmrns esti plenamente jusuficada, por el hecho que en la '
secuencia de las Edacles dc este manuscrito (Hixtayn du Mzcbique, 0 MS. Thévet ) figura la ca
tistrofe de fuego en el 2° pelda.130, distinguiéndose en ello netamente de las cmco fuentes mas
atcndiblcs y antiguzsc 0. Codex Varimnu: 3738, B Caijraruircana 0 Fumlcal, Y Cod. Cbxmalpapaca

39



uno de los pocos gigantes que escaparan a 1a hecatombc, marcho a Cho
lula donde edifico el tzacualli, la gran piramide que segun han probado las
excavaciones corresponde a la época de florecimiento de la cultura ECOf1·
huacana.

Y U U _ Esta divergeucia cu cuanto al sol de IOS gigantes se relaciona sm ducla
con las diferencias de opinion entre los antiguos mexicanos en cuanto a
su identificacion como grupo étnico. Mientras segiin un grupo de fuentes
hisroricas podemos identificar a los gigantcs con los constructores dc
Teotihuacén y de la gran piramide de Cholula, a los cuales sucedieron
en el dominio del centro de México otras nacionesf en este orden: Olmeca
Xicalanca, Tolteca y después los Chichimeca antepasados de las naciones
historicas Culhua-Mexica, Tepaneca, Acolhua, Tlaxcalteca, etc., otras
identifican a los quimzmctin con los Olmeca-Xicalanca, establecidos en los
Valles de Puebla y Tlaxcala, Morelos y sureste del de México desde tiem
pos anteriores a la fundacion de Tollan y que durantc la época de esplen—.
dor de esa metropoli parece mantuvieron su dominio sobre los territorios
situados al Este y al Sur de los dominados por los toltccass

o Analer de Quaubtitlén, 5 Cad. Gumu 0 Lcymda do Za: Sale: y E Relucién dc Ixtlilxécbitl, las cuales
todas- ponen la lluvia de fuego en el 3°, segon las series que siguen:
MS. Thévét B Y 6 1;
Agua I Edad Agua Tierra Tierra °' Tierra Agua
Fuego II » Viento Viento Viento Viento Viento
Tierra III » Fuego Fuego Fuego Fuego Fuego

IV rViento Carestia Agua Agua Agua Tierra

Ademas el MS. Thévét repite en la II Edad el nombre Cbalcbuy-tmariub (Sol de Chalehuyk
weye 0 de Agua) que ya caracterizaba a su I Edad, y que de ningim modo podria representar
la catastrofe de fuego que en su esquema figura como 2**.

Como lo dice el Prof. Armillas, ese MS. no eoloca a los Gigantes cn una de las Edades,
sino en un periodo de interludio frio y sin sol, exactamente el que se interponc entre el final
de la IH Edad y el comienzo de la IV. Estos errores deben adscribirse en parte a la forma indi
recta con que nos llega este documento, vertido primero al espanol y traducido luego por Thévét
al francés de su tiempo. Mas tales variaciones seriales aparecen igualmente en las fuentes mis
mas; son debidas a la distinta jerarquia de los cuatro puntos cardinales y sus colores. En cuanto
2 la serie mas correcta, es la que aparece en las fuentes B, Y y 8, que Seler llama Cvnonircbc Armrd
mmg, y que esta respaldada por el Cad. Burgia. De todos modos, estas construcciones miticas
de ningfin modo podrian aplicarse a la historiografia positiva, y asi se ha comprobado en el
Peru, Guatemala, etc., donde lo intentaron arqueologos como Tnu.o, Vxnuconrx, etc. Sabemos
actualmente que esta formulacion mitica fué comfm a todos los pueblos del mundo fecundados
por la cultura Templaria; considérese que los Gigantes aparecen en la Viluspa ya en las primeras
estrofas; Gigantes, ademas, significa literalmente ‘e¤gendrados por la Tierra' en la leugua y
la tradicion griega (Nara del Director).

5. Seguin la tradicion los Olmcca-Xicalanca impusieron en Cholula una tirania que duro
_ quinientos anos, siendo expulsados de alli por los Tolteca-Chichimeca y Chichimeca·Poyauh
teca hacna fines del siglo xu. Si seguimos al pie de la letra la tradicion, elestablecimiento
de esos Olmeca-Xicalanca en Cholula dataria cle fines del siglo vu, siendo anterior a la funda
cion de Tollan, y su expulsion fué posterior a la caida de la metropoli tolreca. Debemos con
siderar esa 'tirania' de estos olmecas en Cholula como resultado de una expansion de pueblos
cuyo hogar original estaba en el sur de Puebla y norte de Oaxaca, se ha conjeturado —sobre
bases que me parecen bnstante solidas— que hablabnn una lengua del grupo Mucro-Ot0man
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El ilustre Fray Bernardino de Sahagfm distingue sin lugar a dudas a
los gigantes de los toltecas y afirma que aquéllos fueron los constructores
de Teoti}1uacan°. Esta idea parece haberse conservado en el nombre del
vecino pueblo de Acolmsn, que segfm Jimenez Moreno habria sido antes
écalli-maui que significa 'estan los gigantes". Parece, pues, quedar claro
que para los antiguos mexicanos los gigantes habian habitado el centro
de México antes que los toltecas y que habian erigido los monumentos de
Teotihuacan, pero, en vista de lo expuesto en los pérrafos anteriores, que
da en duda quiénes fueran esos gigantes, a qué nacion hayan pertenecido.
jiménez Moreno ha hecho un laudable esfuerzo por identificar a los po
bladores de Teotihuacan con alguno de los grupos étnicos conocidos, pero
los datos historicos que pueden servir de base para esa identificacion son
tan pocos y tau poco precisos que solo permiten conjeturasg. En vista de
ello se prefiere designar —para evitar nuevas atribuciones err6neas— a
los constructores de Teotihuacan con el nombre de teotihuacanos y llama
mos teotihuacana a la cultura correspondiente. Por otra parte, la filiacion
étnica no tiene gran importancia en un area de marcada unidad cultural,
como, sin duda, lo fué la formada por el centro y el sur de México, Gua
temala y el occidente de Honduras y de El Salvador en la época que nos
Ocupa.

II

EXCAVACIONES EN TEOTIHUACAN

Los trabajos sistematicos de exploracién de las ruinas de Teotihuacan
se iniciaron en 1864, cuando la Comision Cientifica de Pachuca, dirigida
por el ingeniero Ramon Almaraz, determino las coordenadas geograficas

gue: chocho-popoloca 0 mixteca y que fueron después absorbidos por los nahuas. Véase Pxur.
Kixcnnon: Lv: pueblo: de la Hirtoria Talteca-Cbiebimeca: :11: migracime: y parmrerra, en "Rev1sta
Mexicana de Estudios Antropolégieos", tomo IV, Nos. 1-2, pp. 77-104, México, 1940; Walter
Lehmann, "Una elegia tolteca", trad. Pxmzo R. Hnrniucns, "Publicaciones de la Sociedad
Alejandro dc Humboldt, México, 1941, pag. 23 (original Ein Taltebn-Klagegeraug, "Festschrift
Eduard Seler, Stuttgart, 1922); Wxonmrro Jruéunz Moruwo, El enigma de la: almecar, Cua- "
demos Americanos", México, 1942:5; id., Advertmciar Preliminar a la rraduccién de Ein Tal
tckm-Kl4g:ge.rar1g"; Pxmxo A1unLLAs: Lv: Olmeca-Xicalanca _y lar .riti0.r arqueolégicor del ruraerte
dc Tlaxcala, en "Revista Mexicana de Estudios Antropolégieos", tomo VI.I.I, pp. 137-145,
México, 1946.

_ _ _, 6. Hirraria general de Ia: tara: de Nueva Erpaia, libro X, cap. XIX-12 (edicion Robredo,
México, 1938, tomo HI, pag. 138).

7. Introduccién a la guia de Tula, nota 7.
_ _ _ _ 8. El enigma nk lar alraecar, pagina 141, sugiere —s1gu1endo a TOH.QU'BMADA* la identi

ficacién de los constructores de Teotihuaean (Teo:. 11-1].1) con los totonacas; pag. 139, iden
tifica a las gentes del final de esa época (cultura teouhuaeana epigonal de Azcapotzalco, des
pués de la destrueeién de la metrépoli) como mazatecp-popoloeas.



de las dos pirzimides mayores; se levanto un plano del centro de la zona
arqueolégica y se excavé un pequeiio monticulo que resulté ser un adora
torio. Siguieron las excavaciones de Charnay en la capa superior de los
'Edificios Superpuestos'°, las primeras de Batres en el 'Templo de la Agri
cultura', donde descubrio pinruras murales pronto destruidas por incuria,
los primeros trabajos de desescombro de la Piramide de la Luna llevados
a cabo por el ingeniero Antonio Garcia Cubas, quien también excavo un
pequefio adoratorio situado a un lado de la Calle de los Muertos, y se efec—
ru6 el descubrimiento de otras pinturas murales en el lugar conocido di
versamente con los nombres de 'Tcopancaxco', la 'Casa de Barri0s' 0 °del
Alfarero', en terrenos del pueblo de San Sebastian a unos 1.600 metros al
sur de la Piramide del Sol. Hay que aiiadir, a esta lista de trabajos lleva
dos a cabo durante los dos ultimos decenios del siglo pasado, las dos bre
ves visitas de Holmes, quien estudio la distribucién de monticulos y el
sistema de construccién de los edificios.

Desde 1905, Leopoldo Batres se dedicé al desescombro y reconstruccion
bastante desafortunada—- de la Piramide del Sol; en 1909 descubrio

nuevas pinturas murales en el ‘Templo de la Agricultura', inici6 el des
escombro de la llamada `Ciudadela' y excavo las capas inferiores de los
‘Edifici0s Superpuestos'. Desde 1917 hasta 1922 la Direccién de Antropo
logia, dirigida por el Dr. Manuel Gamio, llevé a cabo trabajos de levan
ramiento topografico detallado del centro de la antigua urbe‘°, excava
ciones en edificios del lado oriental de la Calle de los Muertos que fueron
denominados "Iemplo de Tlaloc’, calas estratigraficas en diferentes luga
res de la zona, perforacién de un tunel hasta el centro de la Piramide del
Sol y la magna obra de desescombro, sondeos y reconstruccién —mode1o
en su géner0— del enorme templo que es la 'Ciudadela'. Completa la lista
de excavaciones auteriores a 1922 la llevada a cabo cn 1910 por Ale§.
Hrdlicka, quien descubrio un entierro doble —de varén y hembra—y las
fosas de otros tres, individuales, ya saqueados, en el terreno al sur de la
Piramide del Sol.

Dos obras capitales compendian lo que sobre la curltura teotihuacana
se habia averiguado como resultado de estos trabajos. En 1915, Seler pu

9. Para evitar confusiones me veo obligado a usar las denominaciones que cl uso ha con
sagrado para los disrintos edificios de Teotihuacan, aunque generalmente esos nombres sou
imprecisos, inadccuados, infundados 0 eugaiosos. A fin dc no caer cn csos males sc ha cstablc
cido, en los ultimos aios, la costumbre dc designar los lugarcs de nucvas excavaciones con el
roponirnico correspondiente, ya que en la zona de Teotihuacan todos los solares 0 parcelas
uenen nombre.

10. El levantamiento de la Direccién de Antropologla abarca doscientas hectareas, pero
la superfncie que estuvo urbanizada, es, como minimo, setecientas cincuenta. No se ha hecho
hasta la fecha un plano completo dc toda la zona.



blicé su erudito estudio Die Twtibuacun-Kultur du Hoc/allmdr von Mexicou
y en 1922 aparecio L4 Pablacién del Valle de Teotibuacén, dirigida por Gamio,
cuyo como I, volumen I esta dedicado, principalmente, a la arqueologia.
Desde entonces nuevas excavaciones en la propia Teotihuacan y el enorme
incremcnto de nuestro conocimiento de la arqueologia del centro y sur de
México y de Guatemala logrado por medio de excavaciones intensivas
en cierto numero de sitios en diferentes regiones, han hecho posible nue
vas y mas amplias interpretaciones de la cultura teotihuacana, establecer
con mayor precision su cronologia y definir su significacion historica.

Los trabajos llevados a cabo desde 1922 han sido dirigidos principal
mente a la averiguacién de la estratigrafia y cronologia intemas de Teo
tihuacan, como base para precisar sus rclaciones con otras culturas, y al
estudio de edificios residenciales a los que parece adecuado —por el nu
mero cle cuartos y la riqueza de la decoraci6n— aplicar el nombre de pa
lacios. En esos edificios se han descubierto en los ultimos aiios buen nu

mero de pinturas murales que vienen a suplir en cierto modo la falta de
cédices de la cultura teotihuacana, pues aunque seguramente tales cédices
existieron, ninguno ha llegado hasta nosotros.

En 1924 el Dr. Alfred L. Kroeber, de la Universidad de California, es
tudi6 la ceramica encontrada en el micleo de la Piramide del Sol como re

sultado de la perforacion de un tunel desde el lado oriental de la base del
segundo cuerpo dc la piramide hasta el centro, llevada a cabo previamente
por la Direccion de Antropologia, y en· una ampliacion del time] hecha
bajo la direccién del mismo Kroeber. Esa ceramica procede de basureros
incorporados en la construccién al acumular la enorme cantidad de tierra,
cerca de 1.000.000 de metros cubicos, que sirvio para amasar el barro o
los adobes que forman el nucleo de la piramide y es, por tanto, anterior al
edificio. El resultado de ese estudio fué precisar la relaci6n de la época mas
antigua de Teotihuacan, anterior a todos los edificios conocidos hasta la
fecha en cse lugar, con ilas culturas arcaicas de otros sitios del Valle de
México, y reforzar la idea de la relativa continuidad entre las culturas
arcaicas y la iteotihuacana a través de tipos de transiei6n"

En 1925 el ingeniero Pedro Dozal, de la Direccion de Monumentos Pre
hispanicos, llevo a cabo excavaciones para determinar la naturaleza de la
cimentacion del Templo de Quetzalcoatl, en el centro de la 'Ciudade1a’.
Hall6 que los cimientos son de piedra asentada con lodo, descansando

11. En Qcmrnrrulre Ablmndlungm (ur Apurikanircbm Sprocb- uml Altertburrnrkurule, Bd. 5, pp.
:1

Ii§¤o¤.¤¤n: Archaic Culture Horizon; in tb: Valley af México, "University of
California Publications in American Archaeology and Ethnolcgy", vol. 17, N° 7, Berkeley,
1925. Inform: sobre las excavaciones en la_Piramide del Sol en las pp. 390-394.
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sobre la toba firme que es el terreno natural del lugar. La cimentacién se
cncuentra debajo de varios pisos de mortero que corresponden, sin duda,
a sucesivas reparaciones del pavimento de la gran plaza. El hallazgo mas
importante en esa investigacion fueron cuatro entierros, en pozos de plan
ta cuadrada de metro y medio de lado aproximadamente, excavados en la
toba en los cuatro angulos de la base de la piramide_decorada con relieves
de serpientes emplumadas. En cada pozo, a dos metros de profundidad
desde el piso de la plaza, habia un esqueleto humano, collares de cuentas
de concha labradas en forma de dientes humanos y puntas de proyectil
de obsidiana talladaw. Es posible que esos entierros indiquen sacrificios
propiciatorios hechos con ocasion de la consagracion del templo.

Durante el invierno de 1931-32 (Noviembre-Abril) el Dr. George C.
Vaillant, miembro en aquel entonces del American Museum of Natural
History de Nueva York, y su esposa dedicaron su atencion al problema de
las relaciones de las culturas arcaicas de El Arbolillo, Zacatenco y Tico
man con la cultura teotihuacana y al estudio de la estratigrafia internade
Teotihuacan. Excavaron en el llamado Grupo S', un grupo de monticulos
al oeste de la Piramide de la Luna, al otro lado del camino viejo de San
juan a San Martin, encontrando una estratigrafia de tipos de ceramica
con una fase antigua, representada por el material incorporado en el re
lleno de la plataforma que rodea al Grupo S', caracterizada por el predo
minio de decoracion pintada, la intermedia —debajo ‘de los pisos de los
edificios— por ceramica negra con decoracion incisa, y la superior —en
el escombro sobre los pisos de los edificios— en la que aparecen figurillas
del tipo llamado 'retrato'. La fase antigua con ceramica pintada correspon
de, sin duda, a la representada también por el material encontrado en el
interior de la Piramide del Sol en las excavaciones de la Direccion de An

tropologia, en las de Kroeber y mas tarde de Noguera y Pérez. Puso Vai
llant de relieve las diferencias entre esa ceramica y las de El Arbolillo,
Zacatenco y Ticoman, considerandola como un aspecto especial, teoti
huacano, de las ceramicas arcaicas, al parecer parcialmente contempora
neo con Gualupita en Morelos (Gualupita II) y Ticoman. Mas tarde (A{
tm of Mexico, pag. S7) la describio como de transicion entre el Arcaico su
perior y Teotihuacan propiamente dicho. También hicieron los Vaillant
ligeras excavaciones en la Piramide de la Luna, en la seccién oriental (la
{mica perforada hasta entonces) del tunel de la Piramide del Sol, en la
plataforma que rodea a esa piramide (al este de la casa del superintenden
tc dc la Zona Arqueologica), en los 'Edificios Superpuestos' y en los al

13. lnforme del ingeniero Pnnno Dozn, 20 de junio de 1925. Archivo del Instituto Nacio
nal de Antropologla e Historia, México, Cajon 1, carpeta México, exp. 11.
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rededores, al sur de la 'Ciudadela'. Vaillant nunca publico deralladamen
te los resultados de esas rnvestigaciones pero, a juzgar por los breves co
municados publicados y por sus notas inéditasu, sus conclusiones en cuan
toa las sucesrvas fases de la ceramica teotihuacana y su relacion con los
-Cd1f1C1OS de la zona central de las ruinas, la que se extiende a ambos lados
dela Calle de los Muertos desde la Piramide de la Luna al Norte hasta la
lCiudadela al Sur, concuerdan muy bien con los resultados obtenidos

en mis CXCSVZCIOHCS de 1942 y 1943.
Un hallazgo accidental ocurrido durantc la estancia de Vaillant en Teo

tihuacan condujo a un descubrimiento que ha tenido importantisimas
consecuencias, la identificacion de un nuevo estilo de ceramica, esrrati
graficamentc situado entre la propiamente llamada teotihuacana (la aso
c1ada con las construcciones de esa metropoli) y la ceramica negro-sobre
anaranjado caracteristica de los sitios ocupados en las épocas inmediata
mente pre-azteca (ejemplo Tenayuca) y azteca (Tlatelolco, Tenochritlan).
Tomas Mendoza, vecino del pueblo de San Francisco Mazapan (que se
asienta sobre la parte oriental de las ruinas de Teotihuacan, detras de la
Piramide del Sol) habia descubierto en su terreno, un solar llamado Las
Palmas, un entierro conreniendo buen numero de vasijas. Avisado de ello,
Vaillant llevo a cabo una excavacion sistematica en el lugar, encontrando
nueve craneos humanos, cada uno de ellos colocado dentro de una vasija
tapada con otra invertida, los huesos del csqueleto de un solo individuo,
dieciocho ofrendas o escondrijos de ceramica, y finalmente dos entierros
compleros con buena canridad de vasijas de ofrenda. La ceramica hallada
en esas excavaciones resulto ser ni arcaica, ni teorihuacana, ni azteca, y
puesto que en superficie se encontro ceramica azteca y en otros lugares se
encontro el nuevo estilo en depositos situados encima de los estratos que
contenian ceramica teotihuacana, su posicion cronologica quedaba clara,
posterior a Teotihuacan y anterior a la época azteca. El nuevo estilo fué
llamado de Mazapan"5 y Vaillant, que comparria el error muy extendido

14. Véase mas adelanre (nota 16) la lisra de publicaciones de V.u.r.r.Ar·rr que se reficren a
Teorihuacan. He renido la forruna de poder esrudiar las colecciones de Vaillanr y sus manus
criros inédiros duranre mi esrancia cn Esrados Unidos en 1947 como Fellow de la _]. S. Guggen
heim Memorial Foundation y he obrenido copia de esos manuscriros gracias a la amabilidad
del Dr. Goimou F. Enom, del American Museum of Natural Hisrory de Nueva York.

15. La mejor descripcién de esa ceramica ha sido publicada por Lusmé: Archaeological Re
rewchu ur Tmibuamn, pp. 75-80. La decoracién peculiar es pinrada en rojo sobre el color
bayo del barro. Hay dos ripos prineipales: 1° Lineas delgzdas recras, curvas u ondu.ladas,
siempre en haces de lineas paralelas, pinrados al pareccr con brocha muilriple en
forma de peine. 2°. Lineas mas gruesas y rrazadas con menos cuidado que las anreriores
y no en haces, formando moeivos espirales, esvésrica de espirales, en forma de S y combinacio
nes de ellos. Ambos tipos de decoracion no aparecen nunca yuxtapuesros en una misma vasija,
·el segundo es mas burdo y ejecurado sobre vasijas de inferior ealidad, pero vasijas de ambos
ripos se encuenrran en asociacion. Las formasde las vasijas asi decoradas son plaros 0 cazuelas.
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en aquel tiempo de identificar Teotihuacan con la Tollan de los toltecas,
creyo que correspondian al periodo de las invasiones chichimecas después
de la caida de Tollan. Como veremos mas adelante, es precisamente esa
ceramica del esrilo de Mazapan la que posteriormente —resu1tado de las
excavaciones en Tula, Estado de Hidalgo— ha sido identificada como
caracteristica de la época tolteca, posterior a la ruina de Teotihuacan.
Sin embargo, ya Vaillant habia sospechado la posible asociacién de las
ruinas de Tula con la ceramica de Mazapan. En Tula habia. encontrado un
basurero donde predominaba esa ceramica y "puesto que las esculturas y
las columnas en forma de serpiente de Tula no son ni teotihuacanas ni az
teeas, pueden quiza corresponder al periodo Mazapan" (`Vaillant, "Ame
rican Anthropologist", Vol. 40, N° 4, pag. 544).

Otras excavaciones en terrenos del pueblo de San Sebastian, en la parte
meridional de las ruinas, revelaron la primera (en la plaza del pueblo)
ceramica azteca en los estratos superjores y ceramica predominantemente
teotihuacana, pero con algunos tiestos azteca y de Mazapan, en los infe
riores; sin embargo el caracter del suelo en ese lugar parecia indicar una
deposicion por avenida mas bien que un basurero in-situ. La segunda ex
cavacion en San Sebastian fué hecha a 100 metros al sur de la estacién del

ferrocarril y revelo una estratigrafia conteniendo ceramica teotihuacana
tardia y Mazapan en la capa inferior, Mazapan y la ceramica roja bruiiida
que perduro hasta la época azteca en las intermedias, y finalmente roja
bruiiida y azteca negro—sobre-anaranjado en las superiores confirmando asi
la posicion cronologica del esrilo de Mazapan como intermedio entre la
ceramica teotihuacana y la azteca.

También excavo Vaillant en los terrenos situados al sur del Museo

Regional, entre el edificio del museo y la antigua linea del ferrocarril 10
cal, donde Hrdliéka habia excavado en 1910. Enconrro dos entierros in

trusivos, es decir que al excavar la fosaf habian roto los pisos de edificios
anteriores; la cantidad de tiestos Mazapan sugiere que los entierros fueron
hechos posteriormcnte a la ruina de Teotihuacan

Otras iormas asociadas son vasijas tripodes (de las llamadas en México cojm:) decoradas con
unas pmceladas de pintura roja sobre cada uno de los pies (que son cénicos y colocados obli
cuamenre), ban-eiios, tinajas y ollas de alfa;-eria dornéstiea y vasijas decoraclas con ‘pic0s' 0
proruberancxas (ohm cimdo, figs. 54-111) Asociadas con la ceramica de Mazapan se encuentran
fngurillas de terracora de un tipo caracreristico y en Xolalpan hall6 Lmma una figura grande
de barro, hueca, representando al dios Xipe Totec, de un tipo previamenre conoeido en el cen
tro de México y hallado también en la region pipil de El Salvador (obra cirudo, fig. 113).

.16. Gnonos C. VAILLANTZ Strutigrapbirul Rmorcb in Cmtral Mexico, en "Proceedings of the
National Academy of Sciences", vol. 18 N° 7, Washington, 1932; Eorb Culruru of the Valli] of
MIXIFB, cn "Anthropological Papers", Amr. Mureum of Nor. Hin., vol. 35, N° 3, New Y0l'l¢,
1935; A Corrriation of Arrborologitul and Hirtoriml Saquantor in tb: Valley of Mexico, en "American
Anrhropologm ', vol. 40, N° 4, Menasha, 1938; Azur: of Mexico: origin, rin and fall of the Azur
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A las excavaciones de Vaillant succdicron las del Dr. Sigvald Linné
, de Estocolmo, quien inicié su primera temporada de trabajo en Teotihua
can en abril de 1932. Vaillant dirigio la atencion de Linné hacia el pro
blema del nuevo estilo ceramico que acababa de descubrir, cl estilo de
Mazapan, y le indujo a continuar la excavation del terreno Las Palmas.
Ademas de confirmar la estratigrafia encontrada en el mismo lugar por
Vaillant, descubrié Linné alineamientos de piedras que parecen haber sido
los cimientos dc un jam! (casa con armazon de postes y paredes de rama
entretejida o cai“1a)y una pequeia cueva natural, a la cual sc desciende por
una entrada situada dcntro de la casa y que parcce haber sido usada como
lugar dc almacenamiento; en ella encontro dos grandes tinajas.

Tsmrnuacm. - Perspectiva isométrica del edificio excavado por S. Linné en el solar llamado
Xolalpan (aio 1932).

Continué Linné sus excavaciones, que duraron hasta el mes de junio,
en un solar llamado Xolalpan, unos doscientos metros al nortc de Las
Palmas y seiscientos al estc—n0reste dc la Piramide del Sol. En ese lugar
descubrié los restos dc un complejo edificio cuya funcién parece haber sido
residencial. La parte excavada comprende unos cuarenta cuartos, varios
de ellos con atrio, y varios patios impluvio,__agrupados alrededor de un
gran patio central rodeado por cuatro plataformas con un aposcnto sobre
cada una de ellas; en el centro del patio hay otra pequefna plataforma que

Nation", Doubleday, Doran & Co., Garden City, 1941, cap. IH (tr. titulada D rivilizuién
eznca, Fondo de Cultura Econémica, Méxiw).
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sin duda sirvié como altar; en ella se encontraron fragmentos de los muy
ornamentados incensarios de terracota caracteristicos de la cultura teoti

huacana. Como es general en las construcciones teotihuacanas, los muros
son de piedra sin labrar asentada en barro y los pisos de mezcla de piedra
machacada y cal; paredes y pisos estan recubiertos con estuco de cal y su
mideros en los patios impluvio conducian las aguas de lluvia a un comple
to sistema de alcantarillas cubiertas, construidas bajo los pisos. E1 edifi
cio estuvo en uso durante tiempo bastante para requerir varias reconstruc
ciones y adiciones parciales, reveladas por la superposicion de varios pisos.
Debajo de los pisos encontro unicamente cerémica y artefactos caracteris
ticos de la cultura teotihuacana y siete entierros, asociados con diferentes
restauraciones del edificio, con abundante ajuar funerario, vasijas princi
palmente, correspondiente a la misma época. Enpel escombro que cubria
los pisos de la ultima construccién encontro ceramica de Mazapan y en
superficie azteca.

La excavacion de Xolalpan confirmo, pues, la posicion estratigrafica de
la ceramica de Mazapan, posterior a Teotihuacan y anterior a la azteca,
revelo, ademés, que la poblacion correspondiente a la ceramica Mazapan se
habia establecido en el lugar cuando los edificios de la vieja metropoli
ya estaban arruinados y puso al descubierto un excelente ejemplo de arqui
tectura residencial teotihuacana, que no pudo conservarse y restaurarse
porque por arreglos hechos previamente para obtener el permiso de exca
vacion del dueiio del terreno fué obligado rellenarlo nuevamente al termi
nar los trabajos". Ahora ese terreno esta plantado de magueyes.

En 1933 se perforo, bajo la direccion del difunto José R. Pérez, de la
Direccién de Monumentos Prehispanicos, un nuevo tunel en el nucleo de
la Piramide del Sol, esta vez al nivel de la base de la piramide y arrancan
do desde el lado occidental, hasta llegar al centro. Los propésitos de esta
nueva excavacion eran buscar posible superposiciones de edificios y reco
ger y estudiar ceramica para comprobar las conclusiones a que habia lle
gado Kroeber. Los primeros dieciséis metros y medio de la excavacion
fueron hechos a través de un relleno de piedra que constituye el nucleo de
una plataforma adosada después de la construccién de la piramide", cl
resto de la perforacion, cien metros mas, fué hecha a través del nucleo
de tierra y adobe en el interior de la piramide; no se encontraron mas su
perposiciones. Los tiestos, figurillas de terracota y artefactos de piedra,

17. S. Lnmé: Arcbaelvgiral Rnmrrbu at Tzatibuamn, México, "The Ethnographical Mu
seum of Sweden", New Series, Publication N° 1, Stockholm, 1934. Es el informe completo,
detallado y muy bien ilustraclo cle esas excavaciones.

18. Puede verse claramente esa plataforma del lado occidental de la piramide —en la base
de la e¤calinata— en la foto de la lamina Vll.
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concha y hueso encontrados en esa excavacion fueron estudiados por el
profesor Eduardo Noguera, quien teniendo como base para la comparacion
los estudios llevados a cabo en los afios anteriores por el Dr. Vaillant en
El Arbolillo, Zacatenco, Ticoman, Gualupita y en el propio Teotihuacan,
pudo precisar con mas detalle que Kroeber y Vaillant la relacion entre la
primera época de Teotihuacan y los otros sitios representativos de las cul
turas arcaicas del centro de Méxicow. También seialo relaciones entre los
origenes de Teotihuacan y el occidente de México (Michoacan, Jalisco,
Guanajuato); en mi opinion, aunque esas relaciones son evidentes, no
puede precisarse su sentido ——-si fueron influencias de las culturas arcaicas
del Occidente hacia Teotihuacan, como Noguera pretende, 0 al revés
mientras no podamos precisar la cronologia de aquellas culturas, como el
mismo Noguera reconoce. El articulo de Noguera es fundamental para el
estudio de la época mas antigua de Teotihuacan, anterior al desarrollo de
la urbe. Los objetos encontrados en el interior de la plataforma adosada
corresponden, sin duda, a una época posterior y son semejantes’° a los en
contrados mas tarde en las ofrendas del Templo de la Serpiente Emplumada.

Volvio el Dr. Linné, esta vez en union del Dr. Gosta Montel], a traba
jar en Teotihuacan desde febrero a abril de 1935, excavando en esta oca
sion las ruinas de un conjunto de edificios residenciales situadas en el bordc
oriental de la zona arqueologica, a unos doscientos metros al este de la vic
ja iglesia de San Francisco Mazapan y cerca de kilometro y medio al este
de la Piramide del Sol. El nombre del terreno en que se llevo a cabo la ex
cavacion es Tlamimilolpa.

Los edificios de Tlamimilolpa constituyen una compleja agrupacion
de viviendas, incluyendo —solamente en la parte excavada— ciento se
tenta y seis cuartos, ademas de patios impluvio, cinco patios mayores y
varios corredores de comunicacion. Los detalles de construccion, distribu

cion, superposiciones de edificios, etc., son semejantes a los de Xolalpan
o cualquiera de los otros conjuntos residenciales excavados antes 0 des
pués en Teotihuacén. Bajo los diferentes pisos se encontraron dieciséis
cutierros y tres escoudrijos, todos ellos con ceramica teotihuacana. En
el escombro acumulado sobre los pisos como resultado de la destruccion
de los techos y muros de los edificios, se encontro ceramica de Mazapan
(mas bien escasa) y abundance azteca. Después del abandono del edificio
fué roto el piso de uno de los cuartos y cavada una fosa para depositar un

19. R. Pémzz: Explorocién del him! de I4 Pirémide del Sal, y Er»¤An1:>o Noocmnaz Ante
cdmtu _y relociorur de Ia culrrra teotibumma, en "E1 México Antiguo", vol. IH, Nos. $-8, Mé
xico, 1935

20. Véanse liminas XXIV-XXVII de1_ articulo de Noctmn.
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cadéver; no se encontro ofrenda funeraria que pudiera servir para fecharlo,
pero Linné cree debe corresponder a la época Mazapan2

El estudio de la ceramica, artefactos de piedra, concha, hueso, etc.,
encontrados en Tlarnimilolpa arrojo nuevas luces sobre la cronologia re
lativa interna de Teotihuacan y sobre las relaciones del Valle de México
con otras regiones del centro y sur del pais y hasta Centroamérica duranlte
la época teotihuacana.

En 1939, Caso, Rubin de la Borbolla, D'Aloja y Pérez, del Instituto Na
cional de Antropologia e Historia, hicieron sondeos al pie de las escaleras
de las dos fachadas occidentales del Templo de la Serpiente Emplumada
(Quetzalcoatl) en el centro de la 'Ciudadela'. Se encontraron las ofrendas
correspondientes a ambos edificios y el arranque de otra escalera, bajo la
escalinata de la fachada de piedra esculpida, que corresponde a una cons
truccion anterior. Asi, pues, hay en el Templo de la Quetzalcoatl por lo me
nos tres estructuras: 1“, la correspondiente a la escalera descubierta en
1939; 2**, la decorada con relieves en piedra representando al dragon ce
lestial de los dioses de las a uas como se iente em lumada 3“ la la- g rp P 7 yl 7 P
raforma adosada sobre la fachada occidental de la estructura 2**, que tiene
paramentos pintados de rojo.

La ofrenda de la estructura 2“ fué encontrada debajo del piso frente al
arranque de la escalera, la de la estructura 3° perforando una galeria de
bajo de los escalones. Segun el unico informe publicadou se trata, sin duda,
de ofrendas rituales, no de entierros humanos. Aunque se encontraron al
gunos fragmentos de huesos humanos —incluyendo un incisivo decorado
con incrustacion de pirita— supone el autor del informe que fueron incor
porados con la tierra de relleno de la fosa, pero quiza formaban parte de
las ofrendas —por lo menos de la ofrenda de la estructura 3*- algunos
animales, venado, liebre, cacomixtle, cuyos huesos se encontraron, aunque
no se dice en el informe si los esqueletos estaban articulados 0 revueltos
los huesos en el rclleno. El inventario de objetos depositados en esas ofren
das comprende figurillas y cuentas de jade y otras piedras verdes, pedazos
de jade sin labrar, espejos de pirita, pequefias figurillas-de obsidiana esque

21. S. Lmwé, The expedition ro Mexico rent our in 1934-35 by the Etlvnograpbieal Mureum of
5`weden, "Ethnos", vol. 1, pp. 39-4B, Stockholm, 1936; ".S`rorenr etnografirlw rnureurn expedition
till Mexico, 1934-35. De urlteologirlw underrokningnrna, "Ethnos", vol. 2, pp. 267-300, Stockholm,
1937; .Mexiron Highland Culturer, "The Ethnographical Museum of Sweden", New Series, Pu
blication N° 7, Stocleholm, 1942. Este ultimo libro incluye un completo informe sobre las ex
cavaciones en Tlam1m1lolpa, los reconocimientos y excavaciones alrededor de Calpulalpan
a los que me refenré mas adelante y en la region de Chalchicomula y un bien logrado ensayo
sobre la cultura reotihuacana, Esta profusamente ilustrado.

22. Damn F. RUBlN on LA Bonnoua: Teotibuucdn: ofrendar de lor Templar de Quetzulcoatl,
H·c¤ Anales del Instituto Nacional de Antropologla e Historia", tomo II (194L1946), México,
1947. pp. 61-72.
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maticamenre talladas, puntas, navajas y cuchillos del mismo material,
pequenos discos de uns substantia amarilla (G), agujas y punzones de hue
so, figurillas de terratota de los tipos correspondientes a las primeras
fases de Teotihuacan (hasta el tipo “retrato'), grandes caracoles marinos
(Fmcialaria gigzmtm) y tonchas y caracoles perforados y cortados (Span
dylus, Pcctm, Oliva). El informe publitado es tonfuso y no hate claramente
distincion entre objetos entontrados en cada una de las ofrendas, parece
que ambas eran bastante semejantes y que podemos fetharlas en la época
de transition de la fase Mictaotli a la fase Xolalpan.

En febrero de 1942 inicié mis excavationes en el Grupo Viking. Recibe
este nombre un grupo de edificios, ton funcion al pareter residentialub,
situados a unos trescientos metros al suroeste de la Pirémide del Sol, en el
lado oriental de la Calle de los Muertos y dando frente a esa avenida (lam.
VII). El seior José R. Pérez, Conservador entonces de la Zona Arqueolo
gica, habia tomenzado en 1941 las excavaciones en ese lugar, destubriendo
un patio con portitos _en sus cuatro lados, que fué provisionalmente deno
minado Patio I, y tomenzando a desescombrar otro patio contiguo rodea
do por cuatro plataformas con restos sobre cada una de ellas de los muros
de un aposento, del tipo conocido entre los arqueologos mexitanos con el
nombre de 'adoratorios', aunque no me parece seg1ro que su funcion haya
sido en todos los casos religiosa. Continué los trabajos en ese lugar hasta
1943, por cuenta del Instituto Nacional de Antropologia e Historia, diri
gido entonces por mi estimado maestro Alfonso Caso, y del Viking Fund
de Nueva York. En honor de esa institution la section de las ruinas des

cubierta en esa tempotada recibio su nombre.
Figuraba en el plan de las éxploraciones la. localization de ofrenclas

rituales en las plataformas mencionadas y quizé tumbas, cuya existencia
permitia sospechar la disposition de aquellas estrutturas por analogia
con los patios de las tumbas en Monte Alban; esa suposition era reforzada
por la tradition transtrita por el padre Sahagun sobre la funcion funeraria
de los monticulos teotihuatanos", idea que se refleja también en el nom
bre miccaarli, el camino de los muertos, que los mexicanos dieran a la ave
nida frontera. Pero a pesar de haber hetho una diseccion bastante com
pleta del `adoratorio' occidental y buen nfunero de sondeos y galerias
debajo de los pisos del edificios, solo se encontraron dos pozos de ofrenda

Zlb. Se supone esa funcion por la distribution de la; pllbzas y por haberse cncontrado alli
VIIIOS IIlOlIDOS de HIZHO CFDCEZECSD.

2}. "Alli también se enterraban los principales y seiores, sobre cuyas sepulturas se man
daban hacer tumulos dc tierra, que hoy se vcn toclavia y parecen como montecillos hechos a
mano", Hirtvria general de la: cou: de Num: Erparia, libro X, cap. XIX-12 (edicl. cit., tomo III,
pagina 138).



y ambos habian sido saqueados, uno de ellos en época con seguridad an
terior a la ruina de la ciudad, pues sobre la ofrenda violentada se habia
hecho una nueva construccion cuyos pisos estaban intactos; el otro caso
es dudoso. En cambio, los sondeos bajo los pisos de cuartos y patios nos
dieron una excelente estratigrafia. Mediante el estudio de la ceramica
sellada por esos pisos se pudo averiguar que la construccion de las varias
capas de edificios en el Grupo Viking fué posterior a la ereccién de la
Piramide del Sol, contemporanea con la del Grupo 5' y al parecer los mas
de los edificios a lo largo de la Calle de los Muertos, pero anterior a Xo
lalpan y Tlamimilolpa.

En las excavaciones del Grupo Viking se hizo un descubrimiento sor
prendente. En un patio interior del edificio, debajo de un piso de mezcla
y de una capa de grava (bajo el piso) de veinte centimetros de espesor sc
encontraron dos capas de laminas de mica (lam. XVIa) con espesor de unos
seis centimetros cada capa y diez metros cuarenta centimetros por dos me
tros ochenta centimetros de extension, que es toda la del patio; entre capa
y capa hay un delgado manto de tierra. Los sondeos hechos bajo la mica
no han arrojado luz sobre cual puede ser el objeto de esas capas, pero hay
que advertir que los trabajos se suspendieron —para atender a otros re
querimientos— antes de agotar todas las posibilidades.

Los edificios de la capa superior fueron destruidos por un incendio cu
yas huellas (vigas y pilares de madera calcinados, alteraciones de color en
la pintura de las paredes y manchas de humo, cocimiento de la argamasa)
se encontraron muy visibles en estas ruinas y se han encontrado asimismo
eu otros edificios de la vieja urbe“

En el mismo aio de 1942 me ocupé, junto con mi malogrado amigo
Pérez, de la excavation de otro edificio situado en_ un solar denominado

Tepantitla, en terrenos del pueblo de San Francisco Mazapan, quinientos
metros al este de la Piramide del Sol y muy cerca de Xolalpan, el lugar
excavado por Linné en 1932. El duefio del terreno habia descubierto, ca
vando hoyos para plantar magueyes, muros con pinturas y los peones que
trabajaban en las excavaciones del Grupo Viking me informaron del des
cubrimiento. Decidiése, en consecuencia, reconocer el lugar y la subsi
guiente excavation puso al descubierto varios patios y cuartos decorados
con figuras del dios de las aguas (Tléloc de los mexicanos) en diversos as
pectos. Vemos alli al pintado de rojo, uno de los apelativos del dios de las

24. Pnnno AnMu.i.As: Explorations: recimtu m Tmtihuacdn, Méxira, Cuademu Amcricxmox,
aio III;4, pp. 121-136, México, 1944. Aclemés de dcscribir la excavacibn del Grupo Viking
defini cn cse articulo la; diferentcs fascs distinguibles cn la ceramic: tcotihuacana y sus impli
cacioncs cronolbgicas.



aguas; al que surge de las aguas del mar para derramar sobre la rierra llu
lluvias fecundas; sacerdores de Tlaloc Nahualpilli —el que hace brorar,
principe hechicero que esrimula la ferrilidad de la rierra—, que marcha
en procesién canrando himnos de abundancia", arrojando a rierra semillas
y piedras preciosas; escenas de la vida de ulrrarumba en el Tlalocan, la
mansion del dios de las aguas, la casa de rurquesas, rierra de riquezas y
paraiso rerrenal, donde las yerbas esran siempre verdes y las flores fres
cas y olorosas, donde van a morar los muerros elegidos por Tléloc (lam.
XIIIb). El descubrimienro de esas pinruras arrojo mucha luz sobre las ideas
religiosas de los reorihuacanos2°. El pinror Agusrin Villagra l1ev6 a cabo
en forma digna de encomio la resrauracion de esas pinruras y de las suce
sivamente descubiertas en los edificios de Tetirla y Arerelco.

La técnica de esas pincuras comprende el uso de los procedimienros al
fresco y al temple sobre una base de carbonaro de calcio mezclado con
arena fiua de cuarzo extremadamenre puro. Los minusculos crisrales de
cuarzo eu la superficie de la mezcla son los punros brillanres que se ven
en ella y que producen un curioso efecro de_ cenrelleo. E1 color blanco lo
da generalmente la meucionada base de calcio y aparece, por. ranro, en las
superficies no cubierras por orros colores, pero, por lo que se vera mas
adelaute, parece que esos espacios esruvierori originalmente cubiertos con
verde. Sin embargo, en uno de los palacios descubiertos`posteriormenre
(Atetelco) y que seguramenre es de época rardia, hay blanco superpuesro
a orros pigmentos. Todos los colores analizados son minerales, exisren
er1 estado natural y puedeu ser molidos muy finamente con facilidad. La
gama de rojos —llegaron a usarse cuatro tonos— se logré probablemente
con hemarita (`Fe20;,), amarillo y naranja con lirnonira y goerhira CFC203,
I1 H20; Fe203, H20), el negro acaso con magnesita (Fe0, FC203), el ver
de cou malaquira oi azurita (Cu Cog, Cu (OH)2, 2 Cu Cog, Cu (0H)2). Los
rojos se pintabau eu fresco, los verdes nunca en fresco sino al temple sobre
el blanco fondo de la base seca, la base aparece por transparencia y da a
los verdes su peculiar brillantezg pero en cambio el color forma una pcli
cula que se desprende fécilmenre, dejando en blanco muchas parres que

25. La palabra se reprcsenra en la piurura iudigena por una volura 0 virgula que sale de la
boca del orador. Cuando adornada con flores es la 'palabra florida', es dec1r el verso ocinuco.

26. Véase la descripci6n de la escena del Tlalocan por Auouso Casoz El pamira mrmul m
Tearibuacén, en "Cuademos Americanos", aio 1:6, pp. 127-136, México, 1942. Sobre el ca
récrer de la religion reorihuacana y los diversos aspecrofde sus dioscs, Psmzo ARLIILLASZ Ira:
Jian: de Tearibuudn, en "Anales del Insriruro de Ernologia Americana", Universidad Nacio
nal de Cuyo, tomo VI, pp. 35-61, Mendoza, 1945. Sobre el culro del dios de las aguas en Teo
rihuacin, espccialmenrc desde el punro dc vista del simbolismo de la serpienre emplumada,
Pmno A1nnu..As: I4 Ierpimtc Emplumada, Quctzalraarl _y Tlilac, Cuademar Americana, ano
VI:1, pp. 161-178, México, 1947.

53



4E

\ `\

2fF%

x 12

E c
" n

_, 2



originalmente fueron, sin duda, brillantes verdes". Es posible que el tem
plelempleado fuera aguamiel, el jugo no fermentado del maguey.

El sefxor Rafael Orellana prosiguio mas tarde la excavation y restaura
cion de Tepantitla y encontro en 1943 entierros bajo los pisos del patio
mayor, los esqueletos en posicion de feto en utero y acompafiados de cera
mica de la fase Xolalpan. Uno de los craneos tenia los bordes distales de
los incisivos centrales superiores recortados en forma de angulo, otro
incrustaciones circulares de pirita en el frente de los cuatro incisivos su
periores. E1 piso sobre esos entierros estaba remendado, es decir que la in
humacion tuvo lugar posteriormente a la construccion del edificio y antes
de su abandono.

El descubrimiento de los muralesde Tepantitla avivo el interés para
encontrar mas documentos semejantes y en 1944 fué localizado, en un te
rrcno denominado Tetitla a mil metros al suroeste de la Piramide del Sol,
el sitio de donde habia sido arrancado cuatro 0 cinco aiios antes un mural

completo dcscubierto en excavaciones clandestinas, que fué exportado
fraudulentamente, publicado en una revista y forma parte ahora de una
coleccion privada en Washington. A partir del mes de abril de ese aiio
llevo a cabo excavaciones en el lugar·Carlos Margain y el autor las con
tinuo en 1945. El edificio es semejante a los palacios ya descritos; como
en los otros se encuentran en Tetitla varias —capas —cuatro o cinco— de
construcciones y las dos superiores tenian muros decorados con pinturas
de caracter religioso. Para cimentar la mas reciente se habian destruido
en gran parte los muros de la penultima, pero de la ultima construccion
(gcuarta?) solo quedaban los pisos y los arranques de los muros, las pin
turas conservadas (ejemplos lam. XIV) fueron encontradas en la parte
inferior de los muros de la tercera (P) construccion, hasta la altura a que
fueron cortados al construir la cuarta. Bajo los pisos de la tercera construc
cion se encontraron fragmentos de estuco con pintura a rayas rojas sobre fon
do blanco, que deben corresponder a los muros de la segunda construccion.

Debajo de la construccion mas antigua encontré un entierro primario,
la mayor parte de los huesos estaban en posicion y con sus superficies ar
ticu1a.res todavia er1 contacto, cn postura de feto en utero, colocado en
una cavidad somera hecha en el tcpcmtc (toba) que forma el subsuelo de la
region. La ofrenda funeraria consistia de vasijas correspondientes a la fase
Miccaotli, es decir, semejantes a las encontradas bajo los pisos del Grupo
Viking o del Grupo S', y de un craneo humano aislado, sin los restantes
huesos dc cse esqueleto.

27. El auilisis de los colorcs fué hecho por el senior Bacmnz. Las muestras analizadas
fueron rccogidas cn Tetitla.
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La estratigrafia de Tetitla es (a grandes rasgos) de abajo a arriba 0 sea
de antiguo a reciente: 1°, entierro de la fase Miccaotli en una cavidad del
tcpmzre; 2°, ceramica semejante a la de Xolalpan y Tlamimilolpa (mas
bien en mi impresion a la ultima) sellada por los pisos de los edificios con
mums pintados; 3**, relativa frecuencia de ceramica del estilo de Coyotla
telco en el escombro sobre los pisos de la ultima construccién; 4°, restos
de un entierro con ceramica de Mazapan casi en la superficie del terreno.
Discutiré el significado de esta estratigrafia al referirme a los hallazgos
de Atetelco.

En 1944 fué localizado y al aio siguiente se hicieron algunas calas en
otro edificio con pinturas murales, en el solar llamado Zacuala a unos
cien metros al norte de Tetitla. Los sondeos preliminares pusieron al descu
bierto en uno de los cuartos varias tinajas arrimadas a la pared, en tal

forma que hace suponer se trate de una despensa 0 bodega.
Es evidente que esta zona del suroeste de la urbe fué un barrio residen

cial de importancia. La excavacion de Zacuala fué suspendida, y no se ha
continuado hasta la fecha, porque un nuevo descubrimiento en un solar
llamado La Presa 0 Atetelco, situado al occidente de Tetitla, a cerca de

1.500 metros al suroeste de la Piramide del Sol y en el borde, al parecer,
del area antiguamente urbanizada. Como. es el caso de los otros palacios
con pinturas, el descubrimiento lo habian hecho los duefios del terreno,
al cavar para plantar magueyes, 0 a proposito para encontrar antigiieda
des que vender a ttaficantes y turistas. Comencé las excavaciones en Ate
telco en agosto de 1945; pronto se puso en claro que también en ese lugar
habia —c0mo en los anteriores— por lo _rnen0s dos capas de construcciones
decoradas con pinturas. Concentré mi atencion principalmente en el deses
combro del patio mayor del edificio, donde encontré sobre los pisos cerca
de dos metros de espesor de escombro muy abundantc en tiestos, entre 10s
que predominan los del estilo de Coyotlatelco. A escasa profundidad bajo
la superficie del terreno y sin ninguna relacion con las construcciones

lo cual indica que las inhumaciones fueron hechas cuando los edificios
estaban ya completamente artuinados y buen espesor de escombro cubtia
los pis0s— encontré cuatro entierros, todos ellos de adultos, en posicién
fetal y dando frente al Este. Dos de ellos fueron explorados por la profe
sora Faulhaber asistida por el sefior Francke; ambos esqueletos estaban
scntados sobre sendos platos Mazapan colocados boca abajo; juntoauno
de ellos se encontro una pequeiia vasija en forma de perro, con el otro una
placa anular de concha —gin situ? ante la 6rbita izquierda— con pequc
hos agujeros que seguramente sirvieron para pasar hilos para colgarla,
una punta de proyectil de pcdemal junto al cranco y cerca dc los pics frag
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LSMINA XI. — Tula, figuras de éguilas y jaguares que decoran la fachada de la pirémide.
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mentos de orejera de jadeita, plaquitas del mismo material (probablemen
te restos de un mosaico) y de pirita, dos fragmentos de cristal de roca,
cuentas y una estrellita de nzicar y fragmentos de mica. El tercer entierro
(lam. Vb) tenia junto a los pies siete vasi jas, entre ellas un malcajerz tripode,
que aunque no decoradas en el estilo caracteristico Mazapan correspon
den, sin duda, a esa misma época (al llamado 'complejo Tula-Mazapan');
bajo una de las vasijas habia un punzon de hueso. Con el cuarto entierro
no se hallo ofrenda, pero por la identidad de posicion y proximidad a los
anteriores considero que pertenece a la misma época; la tierra del fondo
de la fosa estaba calcinada, indicando, posiblemente, una preparacion
previa a la inhumacién que consistiria en endurecer las paredes por medio
del fuego.

En el centro del patio mayor aparecieron bloques de cantera labrada,
que formaban parte de un pequefio altar que estaba completamente destrui
do; la piedra estaba cubierta de estuco policromado, con glifos. En los
pérticos de los aposentos situados· sobre las plataformas que rodean un
patio menor, aparecieron adornadas figuras de jaguares y coyotes (lam.
XV) pintadas en tres tonos de rojo y en los aposentos mismos decoracion
gcométrica con motivos en forma de ganchos.

Desde 1947 han seguido los trabajos en Atetelco, a cargo de Villagra
y Margain. Villagra ha logrado reconstruir? a base de los fragmentos en
contrados en el escombro, la parte superior de los muros de los porticos
del patio menor —donde esta la procesion de jaguares y coyotes empena
chados— que fueron destruidos por los propios teotihuacanos al hacer
la ultima reconstruccion del edificio. Estaban decorados esos muros con

figuras de serpientes —pintadas, asimismo, en varios tonos de rojo— en
trelazadas formando rombos en cada uno de los cuales hay una figura de
sacerdote ricamente ataviado; detalles de la indumentaria, especialmente
el baston-sonaja que llevan en la mano, acreditan a esos sacerdotes como
ministros del dios de las aguas. También se han descubierto en las exca
vaciones de Margain figuras de contrahechos que se han identificado como
posibles representaciones de Nanahuatzin, el dios pobre, deforme y bu
boso, que segun el mito mexicano se arrojé a la hoguera encendida por
los dioses en Teotihuacan y se convirtié en el quinto sol, y placas de terra
cota con figuras de coyotes y jaguares. Esas placas decoraban el eclificio
de la ultima superposicion, pero las pinturas de contrahechos pertenecen
al edificio anterior.

Bastien ha hecho notar certeramentezs que el simbolismo y aun el

28. Rum Bnrrrmw: New frum: in rb: City of rb: Gods, "Modern Mexico", vol. 20, N° 10,
New York, 1948, pig. 21.
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estilo de esos jaguares y coyotes de Atetelco fué adoptado mas tarde por los
tolrecas, para decorar los paramentos de la piramide de Tula (véase lam. XI).

Volviendo a la estratigrafia, la dc Atetelco cs pucs —como la de Teti
tla— de antiguo a reciente: 1°, edificios indudablemente construidos en
la época de esplendor de Tcmihuacan"; 2°, escombro muy abundance en
tiestos del estilo (IC Coyotlatelco; 3°, CHKICITOS, IHSCIIISIVOS C11 CSC CSCOH1
bro y muy superficiales, de la época de Mazapan. La importancia de esa
estratigrafia reside en la posicion cronologica de la ceramica de Coyotlatelco
y su interés para relacionar el final de Teotihuacan y los origcnes de Tollan.

El estilo de Coyotlatelco (tiestos pintados rojo-sobre-crcma y menos
frecuentemente rojo-sobre-blanco y figurillas de terracota dc derivacion
teocihuacana, planas, hechas en molde) fué descrito por Tozzer", quien
lo encontré bajo pisos de mezcla en un edificio al parecer corrcspondiente
a la época teotihuacana (puede muy bien ser Teotihuacan epigonal) cn el
solar llamado Coyotlatelco, al oeste del barrio de Santiago Ahuitzotla
en Azcapotzalco; Tozzer lo consideré como un estilo 'tolteca', segun la
nomenclatura de aquel entonces, es dccir contemporaneo con Tcotihuacan.
Nogucra lo encontro en Tenayuca asociado, al parecer, con la ceramica
negro-sobre-anaranjado del tipo Tenayuca (mal llamado 'Aztcca II') con
cluyendo que no hay seguridad de que fuera producto dc la cultura teoti
huacana y que, sin duda, perduro hasta tiempos post-ceotihuacanos, pero
es con seguridad anterior a Tenochtitlan y Tlatelolco (’Azteca III y IV')‘*
Las invcstigaciones de los Vaillant en Azcapotzalco (1934) les llevaron
a la conclusion de que era posterior a Teotihuacan (incluso al teotihua
cano epigonal o Periodo V de Vaillant) pero anterior a la ceramica Tena
yuca negro-sobre-anaranjado ('Aztcca II') y el estudio de coleccioncs de
tiestos de superficie en varios lugares del Valle de México lcs permitié
sugerir la parcial contemporaneidad con la ceramica de Mazapan". La
ceramica de Coyotlatclco cs idéntica cn colorcs, formas y motivos decora
tivos a cierta ceramica del Valle dc Tolucaa

29. Supongo, por la posicibn periférica de Atetelco, que las pinturas de cse palacio corres
pondeu a la época de Tlamimilolpa; ideas nuevas como la proccsion de iaguares y coyotcs,
tambnén parecen indicar que Atetelco es tardio dentro de la época teotihuacana. Hay que es
perar a que Margain publique cl informe de sus cxcavaciones para podcr prccisar la fccha dc
Atetelco, relariva a los otros edificios esrudiados en Teotihuacan.

30. ALFREI?. M. Tozzsnz Excavation af a rite at Santiago Abuitgarla, D. F., Mexico, "Smlth·
l soman Institution, Bureau of American Ethnology" Bulletin 74, Washington, 1921, pigs. 42
43. 51-53. Las excavacioncs dc Tozzer en Coyotlatelco fucron realizadas en el invierno 1913-14.

31.nE¤uA¤¤0 Nooumur La reramira de Tmayura _y la: excauacianu urrarigrdficax, en "Tc
nayuca , Secretaria de Educacién Pfiblica, México, 1935. pp. 141-201.

32. VAILLANT, "Amer. Anthr.", 40-4, pp. 544-545
33. joel? Gncia PAY6N: La urdmica del Valle de Toluca, en "Revista Mexicana dc Estudios

Antropolbgncos", tomo V, Nos. 2-3, México, 1941, pag. 230.



En 1941 y 1942, Acosta, Moedano y Ruz encontraron el tipo Coyotlatel
co cn los estratos inferiores de Tula y mezclado con Mazapan en los inter
medios, pero con rendencia a desaparecer en los superiores“. Comparando
esos datos con Ia estratigrafia de Tetitla y Atetelco llegamos a la conclu—
sion de que el estilo de Coyotlatelco es intermedio entre la dcstruccion de
Teotihuacén y el florecimiento de Tula, con cuyos origenes esta asociado.

Termina este informe de trcinta afios de actividades en Tcotihuaczin
con la reseiia de las exploracioncs hechas ultimamente en las cucvas y so
cavoncs que rodean a la antigua zona urbana. Un grupo de esos socavones
y cucvas esta situado al oeste del camino viejo de San juan Tcotihuacan
a San Martin de las Piramides, donde terminan las ruinas de edificios de
cal y canto. Sobre las cucvas proximas al camino aun se encuentran cimien—
tos de cdificios pertcnecientes, al parecer, a la época de esplendor de la
cultura teotihuacana. La mayor parte de esas cucvas conservan vestigios
de ocupacién humana relativamente reciente. En las mas cercanas al ca
mino sc cncuentra, segun mis observaciones, ceramica teotihuacana; en
las mas apartadas, ceramica Tenochtitlan negro-sobre-naranja (la llama
da 'Azteca IH') muy abundaute, Tlatelolco negroésobre naranja ('Azteca
IV') y negro-sobre-guinda bastantc abundantes y restos de talleres de obsi—
diana.

Durante el invierno 1945-46 el Dr. Hellmut de Terra y el sefior Rémy
Bastien llevaron a cabo excavaciones, costeadas por The Viking Fund,
en una dc esas cucvas llamada E1 Pozo dc las Calaveras, situada a unos
trescientos metros al oeste dc la bifurcacién del camino viejo y la nueva
carrctera de Otumba. En la capa superior —hasta 47 cms. de profun`didad
encontraron ceramica doméstica y rojo bruiiido correspondientc a la época
azteca, mas abajo se suceden tres capas de ceniza alternando con cstratos
que contienen ceramica y una delgada capa estéril —entre 88 y 106 cms.
de profundidad— y entre las profundidades 285 y 305 cms. encontrarou,
en un espacio `de 1 metro cuadrado, trcinta y ciuco créneos humanos, una
calota humaua recortada y aplicada como bonete sobre uno de los craneos
y muy escasos huesos del tronco y miembros (algunas vértcbras y huesos
de la mano, omoplato y clavicula). La ceramica asociada con los crancos
pertcnece a la fase Miccaotli. Mas abajo, hasta la profundidad 410 cms.
en que se abandono la excavacion, no habia rcstos de ocupacions

34. Véase el capitulo 4, sobre las excavacioncs cn Tula.
_ 35. RE..\{Y BASTIBNI Inform: rabrz Ia: explvraciaru: Inaba: m el Pozo do la: Caluvemx, Tecu

huacin, 1946. Archivo del Instituto Nacional de Antropologia e Historia, exp. 465.
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III

EXCAVACIONES EN OTROS SITIOS DE LA CULTURA
·TEOTIHUACANA

Un nuevo sitio, llamado El Tepalcate, de interés para el estudio de los
origenes de la cultura teotihuacana, fué descubierto por el ingeniero Ola
Apenes cerca de Chimalhuacan, en la orilla sureste del Iago de Tezcoco, y
excavado por Noguera en 1940. En el Tepalcate la ceramica de transicion
entre el Arcaico y Teotihuacan aparece in situ, no removida e incorporada
al material de construccion como en las pirémides 0 en la plataforma del
Grupo 5'; debido a fluctuaciones del nivel del Iago el sitio estuvo sumer
gido desde fines de la época arcaica hasta tiempos recientes y por esa razén
no se han depositado en el lugar vestigios de tiempos posteriores. Se en
contraron en El Tepalcate alineamientos de piedras, formando rectangu
los de diversos tamaios que probablemente sean cimientos de chozas y
restos de las cercas que las rodearan, y montones circulates que pueden
haber servido para sostener los postes de un cobertizo. La ceramica es sc
mejante a la encontrada en el nucleo de la Piramide del Sol o en el relleno
de la plataforma del Grupo 5' pero incluye mas elementos caracteristicos
de la ultima fase de las culturas arcaicas de las orillas occidentales del la

go, Ticoman III"°. Representa, pues, el sitio El Tepalcate una transicién
entre las culturas arcaicas y Ia fase mas antigua de Teotihuacan, sea en
espacio —si Ticoman III fuera contemporéneo con Ia fase Tzacualli de
Teotihuacan, siendo ambas diferentes aspectos de Ia época final de las cul
turas arcaicas, uno con distribucion al occidente del Iago, otro al oriente
como Vaillant sugirio, sea en tiempo si Ticomé.11 III fuera ligerameute
anterior a la primera ocupacion conocida hasta ahora de Ia zona de Teo
tihuacan.

La importancia arqueologica de la region de Azcapotzalco, en las afue
ras al noroeste de la ciudad de México, es bien conocida; alli se hicieron
las primeras investigaciones estratigraficas Ilevadas a cabo en México, que
condujeron a la determinacion de la secuencia de culturas arcaica, teoti
huacana y Azteca". De las ladrilleras situadas en los barrios occidentales

36. OLA Aramis: The 'tlutele.r` af Luke Texeacu, "Amcrican Antiquity", vol. 9, N° 1, pp. 29-32,
Menasha, 1943. Eounoo Noc.unA: Exmvacianer en El Tepulcate, Cbimalbuncin, Mixica, mis
mo volumen, pp. 33-43.

37. Mnzum. GAM1o; Arquealugla de Atzcapatulcu, D. F. Mlxico, "XVIII International Con
gress of Americanists", London, 1912. Proceeding, part I, pp. 180-187, London, 1913. Cord
mm dn San Miguel Amemrla en laminas 59-62 del Album de coleceiarw arquealégicus, "Publicacio
nes de la Escucla Internacional de Arqueologia y Etnologia Amcricanas, México, 1921. Véasc
también Tozzn, ab. cir. cn nota 30.



de Azcapotzalco (San Miguel Amantla, Santiago Ahuitzotla) han salido
enormes canridades de ceramica teotihuacana. Los Vaillant llevaron a ca
bo nuevas excavaciones a fines de 1934, en un terreno llamado El Corral
en el barrio de Santiago, con objeto dc precisar la estratigrafia de esa re
gion con el mayor detalle permitido y requerido por los progresos hechos
desde los primeros afios de la segunda década del siglo. Encontraron ba
sureros formados por acumulacion gradual en capas lenticularcs horizon
tales, bajo pisos de mezcla y de tierra apisonada y cimientos de muros;
depositos en pozos que fueron excavados y usados como basureros por los
ocupantes de las casas a las que corresponden pisos y muros; buen numero
de entierros humanos y entre ellos uno de un perro sin cabeza (gdecapi
tado?) inhumado bajo una vasija, seiial al parecer de alguna ceremonia
rcligiosa. La ceramica encontrada con los entierros, que estudié en el Museo
de Historia Natural de Nueva York, es idéntica a la encontrada bajo los
pisos del Grupo Viking en Teotihuacan, es decir fase Miccaotli, y al mismo
periodo parece corresponder lo mas, si no toda, de la incluida en los basu
reros bajo los pisos. Mas en el estrato encima de los pisos encontro Vai
llant material muy diferente, de indudable tradicion teotihuacana; pero
que no se encuentra —o solo en superficie y raramente— en la zona de
Teotihuacan, ya conocido previamente como caracteristico de la region
de Azcapotzalco y que indudablemente representa un florecimiento epi
goual de la cultura tcotihuacana cuando la metropoli ya habia sido
destruida““

Las exploraciones llevadas a cabo en la altiplanicie mexicana en
1934-1935 por Sigvald Linné y Gosta Montcll, del Statens Etnografiska
Museum de Estocolmo, tuvieron como proposito estudiar el area de distribu
cion de la cultura teotihuacana. Ya he resefiado sus excavaciones en Teoti

huacan (Tlamimilolpa). Exploraron ademas la region de Chalchicomula,
al pie dcl Pico de Orizaba en el oriente del Estado de Puebla, con resultados
negativos en cuanto a la extension por esa zona de la intluencia teoti
huacana, y la de Calpulalpan, en el noroeste del Estado de Tlaxcala. Vai
llant habia visitado previamente algunos de los sitios arqueologicos de la
region (Las Colinas, Zoquiapan) y se los hizo conocer a Linné y Montel];
las investigaciones en Calpulalpan y su vecindad ocuparon a Linné, la se
Eora Larsen y la seiiorita Christensen duxante el mes de marzo de 1935.
Los sitios explorados fueron: 1°, las afueras, al sur, de Calpulalpan. Linné
adquirio una coleccion de figuritas teotihuacanas (fase Xolalpan) en
contradas en cse lugar. 2°, Las Colinas, dos kilometros y medio al este de

38. VAn.r.4u~rr, "Amer. Anthr.", 40-4, pigs. 542, 543 y notas’inéditas.
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Calpulalpan, sitio en terreno llano en el que hay dos monticulos mayores
(ca. 45 metros de diametro por 8 metros de altura), seis menores y otros
restos de edificios; un pequerio estanque cercano puede haber servido como
deposito de agua durante la estacion seca, un arroyo corre en el fondo de
una barranca a algunos centenares de metros al Este. Las excavaciones en
cse lugar revelaron un relativamente corto periodo de ocupacion, corres
pondiente a la época de Xolalpan y Tlamimilolpa. Bajo la parte CO1`1'CS·
pondiente-a la escalera de un pequefio ‘ado1·atorio’ fué descubierto un en
tierro acompaiiado de finas piezas de ceramica, una cuenta de jade y una
navaja de obsidiana; frente a la misma otro entierro con abundante cera
mica, entre ella la notable vasija que reproducimos en la lam. Va, hecha,
sin duda, en molde” y decorada con la efigie del dios de las aguas, de sa
cerdotes (semejantes a los de las pinturas murales de Tepantitla, Tetitla
y Atetelco) y de animales relacionados con el culto de ese dios, entre
ellos la serpiente emplumada. 3°, San José Zoquiapan, a 10 kilometros al
este de Calpulalpan. Sitio en llano, regado por un pequeiio arroyo. En el
terreno hay pocos vestigios de ocupacion, pero el duefio de la hacienda ha
orma o una no a e co ccci n, corres n ien c a as ases `ccao i f d t bl 1 6 d t 1 f M.1 tl y
principalmenté Xolalpan. 4°, San Nicolas el Grande, extenso sitio en una
suave pendiente, a 15 kilometros al este cle Calpulalpan. Tres monticulos
principales (pero menorcs que los de Las Colinas) y unos cuarenta menores.
S l L 1 1 d t d d z q l t efna a inné, en as conc usioncs c su es u io e esa ona, ue os si ios
ocupan siempre lugares abiertos, indudablemente no fueron elegidos con
propositos defensivos, lo cual he hecho notar se aplica en general a todos
los sitios del centro sur de México, Guatemala el occidente dc Hon- Y Y
duras y de El Salvador en esa época‘°. Aunque en Las Colinas y en San Ni
colas el Grande hay buenas construcciones de cal y canto, esos sitios pare
cen represcntar un aspecto rural de la cultu.ra teotihuacana, con mayor abun
dancia relativa de ceramica sencilla, doméstica, que en Teotihuacan; entre
la ceramica fina es notable la abundancia de la anaranjada delgada (cuya
significacién discuto en el cap. 5)**

Las excavaciones llcvadas a cabo por el Departamento de Monumentos

39. En el escombro sobre lospisos del Grupo Viking (correspondiendo a la fase Xolalpan)
. cncontré un {ragmento de vasija idéntica a ésa. Otros fragmentos del mismo tipo, pero no idén
KICOS, ZPZFCCICTOD CD el mismo estrato.

40. Punuo ARMILLABZ Fortulqm Mexicunar, "Cuadernos Americanos", aiio V`lI:5, México,
1948, pag. 145.

41. Lmuiz, ohm: citadas en nota 21. En Las Colinas y cn Zoquiapan se eucontraron buen
numero de bolas de barro, al parecer proyectiles para cerbatana, véasc Lmmi, 1942, pigs. 81-82
Y del mlsmo autor Blow-gun: in Ancient Mexico, "Ethnos", vol. 4, pp. 56-61, Stockholm,
-I939. Sobre lan figurillas de terraeota de la regibn de Calpulalpan: V.uu.Azrr, "Amcr. A.nthr.'
40-4. pig. sc.
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Prehispanicos desde 1931 en la gran piramide de Cholula —·mayor que la
del §ol—— demostraron que la construccion de csc monumento (que los
espanoles encontraron ya abandonado y en ruina) data de la época teoti
huacana".

Desde alli hacia el Sur, a través de la region mixteca (Yucufiudahui)
0 por la. via de Tehuacan, la inlluencia teotihuacana llego al centro de
Oaxaca (epoca Monte Alban III-a); hacia el Este a la costa del Golfo en
Cerro de las Mesas y Tres Zapotes, en la parte central y meridional del Es
tado de Veracruz; hacia el Noreste se encuentra la influencia teotihuacana
en los origenes de E1 Tajin, en el Totonacapan; hacia poniente del Valle
de México se extendio por el de Toluca y —a1 parecer via Valle de Bravo,
en el suroestc del, Estado de México- hasta la Tierra Caliente de Guerrero
y Michoacan (Tanganhuato, Huetamo)“; hacia el Sur a través de la region
de Mezcala —de donde provienen muchas mascaras de piedra de estilo
teotihuacano— hasta el area de Acapulco en la costa del Pacifico (perio
do Tambuco 11)*

Pero las revelaciones mas sensacionales sobre la expansion de la cul
tura teotihuacana las produjeron las investigaciones llevadas a cabo en los
iiltimos decenios en Guatemala. Desde 1936 la Carnegie Institution of
Washington llevo a cabo excavaciones en Kaminaljuyii, un extenso sitio
en los arrabales suroccidentales de la ciudad de Guatemala, las cuales pro
baron que durante la época dc Xolalpan (correspondiente a la fase deno
minada Esperanza en la secuencia de Kaminaljuyu) ese sitio fué puesto avan
zado de la cultura teotihuacana en Centroamética. Desde Kaminaljuyfi la
iniluencia teotihuacana se propago hacia el valle del Motagua (fase Lato),
El Quiché y la Alta Verapaz (fase Balam de Zacualpa, Chama 2), El Petén

42. Iouacro Mxxounu: Exploracionec en la pirdmide de Cbolula, "XXVH Oongreso Inter
nacional de Americanistas", Actas de la Primera Sesion, tomo II, pp. 52-63, México, 1947.
Emueumo Noounna: La cerdmica de Cbolula _y ru: relacione: con otra: culturar, "Revista Mexicana
de Estudios Antropologicos", tomo V, Nos. 2-3, pp. 151-161, México, 1941.

43. Datgs sobre Tanganhuato y otros puntos de la Tierra Caliente obtcnidos en explora
ciones del autor, no publicados.

_ 44. Tehuacan:E¤¤41u:>o Nooomu: Excavation: at Tebuacan, en “The Maya and their Neigh
bots", pp. 306-319, New York, 1940. Yucuiiudahui y Monte Alban: Auouso Cxso, Explo-»
racione: en Oaxaca: quinta _y rexta temporada: 1936-1937, "Instituto Panamericano dc Geografia
e Historia, Publicacion N° 34, México, 1938. Tres Zapotes y Cerro dc las Mesas: Pmur Dnucun:
Ceramic sequence.: at Tre: Zapotes, Veracruz, Mexico, "Smitl1sonian Institution, Bureau of Amer.
Ethn.", Bulletin 140, Washington, 1943; id., Ceramic rtratigrapby at Cerro de la: Mc.ra.r, Veracruz,
Mexico, idem, Bulletin 141, Washington, 1943. Tajin: Wrimuno DU Sousa, Principale: conclu
cioner obtenidax del ertudio de la cerdmica del Tajfn, XXVII CJ. A., Actas de la Primera Seccion,
tomo H, pp. 25-38, México, 1947. Valle de Toluca: Gncia Pxxou, ob. cit. en nota 33. Re
gion de Mezcala: Miooui Covxnunrasz Tipologia de la inducrria de piedra tallada _y pulida de
la cuenea del Rio Mezcala, "El Occiclente de Mexico", pp. 'B6-90, México, 1948. Acapulco:
Gomou F. Etuoucz Ceramic rtratigrapby at Acapulco, Guerrero, "El Occidente de México", pp.
95-103.



Calpulalpan, sitio en terreno llano en cl que hay dos monticulos mayores
(ca. 45 metros de diametro por 8 metros de altura), seis menores y otros
restos de edificios; un pequeiio estanque cercano puede haber servido como
deposito de agua durante la estacién seca, un arroyo corre en el fondo dc
una barranca a algunos centenares de metros al Este. Las excavaciones cn
ese lugar revelaron un relativamentc corto periodo de ocupacién, corres
pondiente a la época de Xolalpan y Tlamimilolpa. Bajo la parte corres
pondiente a la escalera de un pequeiio 'adoratorio’ fué descubierto un en
tierro acompaiiado de finas piezas de ceramica, una cuenta de jade y una
navaja de obsidiana; frente a la misma otro enrierro con abundante cera
mica, entre ella la notable vasija que reproducimos en la lam. Va, hecha,
sin duda, en molde” y decorada con la efigie del dios de las aguas, de sa
cerdotes (semejantes a los de las pinturas murales de Tepantitla, Tetitla
y Atetelco) y de animales relacionados con el culto de ese dios, entre
ellos la serpiente emplumada. 3°, San _]osé Zoquiapan, a 10 kilémetros al
este de Calpulalpan. Sitio en llano, regado por un pequefno arroyo. En el
terreno hay pocos vestigios de ocupacion, pero el dueiio de la hacienda ha
formado una notable coleccion, correspondiente a las fases Miccaotli y
principalmenté Xolalpan. 4°, San Nicolas el Grande, extenso sitio en una
suave pendiente, a 15 kilémetros al este de Calpulalpan. Tres monticulos
principales (pero mcnores que los de Las Colinas) y unos cuarenta menores.
Seiiala Linné, en las conclusiones de su estudio de esa zona, que los sitios
ocupan siempre lugares abiertos, indudablemente no fueron elegidos con
propositos defensivos, lo cual he hecho notar se aplica en general a todos
los sitios del centro y sur de México, Guatemala y el occidente de Hon
duras y de El Salvador en esa época". Aunque en Las Colinas y en San Ni
colas el Grande hay buenas construcciones de cal y canto, esos sitios pare
cen representar un aspecto rural de la cultura teotihuacana, con mayor abun
dancia relativa de ceramica sencilla, doméstica, que en Teotihuacén; entre
la ceramica fina es notable la abundancia de la anaranjada delgada (cuya
significacion discuto en el cap. 5)**

Las excavaciones llevadas a cabo por el Departamento dc Monumentos

39. En el escombro sobre los pisos del Grupo Viking (correspondiendo a la fase Xolalpan)
encontré un {ragmento de vasija idéntica a ésa. Otros fragmentos del mismo tipo, pero no idén
IICOS, ZPZICCICIOH CD cl EDlSmO CSEIZCO.

4OlE;¤pnnM1LtAs: Farmleqar Mexicana, "Cuadernos Americanos", aio VII:5, México,194Béé%
41. Lnmé, obmr timdar en nota 21. En Las Colinas y en Zoquiapan se enconrraron buen

nfimero de bolas de barro, al parcccr proyectiles para ccrbatana, véase Lmmi, 1942, pigs. 81-B2
y del mismo autor Blow-gun: in Ancient Maxicu, "Ethnos", vol. 4, pp. 56-61, Stockholm,
1939. Sobre las figurillas de terracota de la region de Calpulalpan: V.uu.Am·, "Amer. A.nthr.'
40-4, pag. 543.
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Prehispanicos desde 1931 en la gran piramide de Cholula —mayor que la
del §ol— demostraron que la construccion de ese monumento (que los
cspanoles cncontraron ya abandouado y en ruina) data de la época teoti
huacana".

Desde alli hacia el Sur, a través de la region mixteca (Yucuiiudahui)
0 por la via de Tehuacan, la influencia teotihuacana llego al centro de
Oaxaca (época Monte Alban III-a); hacia el Este a la costa del Golfo en
Cerro de las Mesas y Tres Zapotes, en la parte central y meridional del Es
tado de Veracruz; hacia el Noreste se encuentra la influencia teotihuacana
en los origenes de El Tajin, en el Totonacapan; hacia poniente del Valle
de México se extendio por el de Toluca y —al parecer via Valle de Bravo,
en el suroeste del, Estado de México— hasta la Tierra Caliente de Guerrero

y Miehoacan (Tanganhuato, Huetamo)“; hacia el Sur a través de la region
de Mezcala —de donde provienen muchas mascaras de piedra de estilo
teotihuacano— hasta el area de Acapulco en la costa del Pacifico (perio
do Tambuco 11)*

Pero las revelaciones mas sensacionales sobre la expansion de la cul
tura teotihuacana las produjeron las investigaciones llevadas a cabo en los
ultimos decenios en Guatemala. Desde 1936 la Carnegie Institution of
Washington llevo a cabo excavaciones en Kaminaljuyfi, un extenso sitio
en los arrabales suroccidentales de la ciudad de Guatemala, las cuales pro
baron que durante la época de Xolalpan Qcorrespondiente a la fase deno
minada Esperanza en la secuencia de Kaminaljuy(1)ese sitio fué puesto avan
zado de la cultura teotihuacana en Centroamérica. Desde Kaminaljuyo la
influencia teotihuacana se propago hacia el valle del Motagua (fase Lato),
El Quiché y la Alta. Verapaz (fase Balam de Zacualpa, Chama 2), El Petén

42. IoNAcro Mxnqvmaz Exploracione: en la pirdmide de Cbolula, "XXVII Congreso Inter
nacional de Americanistas", Actas de la Primera Scsion, tomo II, pp. 52-63, México, 1947.
Epunuao N ootrmu: La cerdmica de Cbolula _y :u.r relacioru: con otra: culturar, "Revista Mexicana
de Esrudios Antropologicos", tomo V, Nos. 2-3, pp. 151-161, México, 1941.

43. Datos sobre Tanganhuato y otros puntos de la Tierra Caliente obtenidos en explora
ciones del autor, no publicados.

_ _ 44. Tehuacan: Eouaxoo N cousin: Excavation: at Tebuaean, en "The Maya and their Neigh
bors", pp. 306-319, New York, 1940. Yucufnuclahui y Monte Alban: Auouso Caso, Explo-i
racione: en Oaxaca: quinta y rexta temporada: 1936-1937, "Iustituto Panamericano de Geografia
e Historia, Publication N° 34, México, 1938. Tres Zapotes y Cerro de las Mesas: Pmuv Dnuczn:
Ceramic sequence: at Tre: Zapoter, Veracruz, Mexico, "Smithsonian Institution, Bureau of Amer.
Ethn.", Bulletin 140, Washington, 1943; id., Ceramic rtratigrapby at Cerro de la: Me:a:, Veracrzq,
Mexico, idem, Bulletin 141, Washington, 1943. Tajin: Wiummo Du Sousa, Principale: conclu
:ione: obtenida: del ertudio de la cerdmica del Tajin, XXVI1 C. LA., Actas de la Primera Seccion,
tomo H, pp. 25-38, México, 1947. Valle de Toluca: G.nciA Paxou, ob. cir. en nota 33. Re
gion de Mezcala: Micmu; Covnmumasz Tipologla de la induttria de piedra tallada _y pulida do
la euenca del Rio Mezeala, "El Occidentc de Mexico", pp. '86-90, México, 1948. ocapulco:
Gomou F. Enom: Ceramic rtratigrapb] at Acapulco, Guerrero, "El Occidente de México , pp.
95-103.



(Uaxaetun, fase Tzakol 2-3, y Holmul), Honduras Britanica (San José II)
y Copan (época antigua de la `Acropolis') en Honduras, a 1.200 kilometros
de distancia de la metropoli de los gigantes; recientemente se ha encon
trado la misma influencia en la época mas antigua de ocupacion de Za
culeu, junto a Huehuetenango. Los hallazgos de Kaminaljuyo estable
cieron sin lugar a dudas la contemporaneidad de la fase Xolalpan de Teo
tihuacan con la fase Tzakol 2-3 del Petén, permitiendo asi fechar la época

de apogeo. de la antigua merropoli de1·va11e de México en términos de la
Cuenta Larga maya. Investigaciones de Thompson en la region de Santa
Lucia Cotzumalhuapa, en la costa del Pacifico de Guatemala, han mos
trado la via por la cual debio de llegar la influencia teotihuacana —desde
el Istmo de Tehuantepec por el Soconusco— corredor que parece habcr
sido seguido repetidamente por pueblos mexicanos en ruta hacia Centro
a.mérica“.

IV

EL PROBLEMA DE LOS TOLTECAS Y LAS EXCAVACIONES

EN TULA

En el capitulo I he mencionado que la por mucho tiempo ampliamentc
aceptada identificacion de Teotihuacan como la capital de los toltecas
semi-historicos, ha sido rebatida de manera concluyente, durante los ol
timos anos.

Los descubrimientos que establecian inequivocamente la contempora
neidad de Teotihuacan con 1a primera parte del mal llamado ‘Viejo Imperio'
maya, mientras que la tradicion senalaba la iniluencia tolteca en Yuca
tan en la época del 'Nuevo Imperio', plantearon seriamente la necesidad
de revisar las ideas corrientes sobre la antigiiedad de Teotihuacén y su re
lacion con los toltecas. Pero ya desde 1934 el profesor jiménez Moreno
venia propugnando en el Museo Nacional por la revision de las ideas ge
neralmente aceptadas; él demostro que las historias indigenas al tratar

45. Kroon, Jaumucs, and Snooz: Excavation at Kaminaljuyé, Guatemala, "Carnegie
Institution of Washington", Publication 561, Washington, 1946. Suxm and Kroon: Ex
ploration: in the Motagua Valley, Guatemala, CIW-Publ. 546, Washington, 1943. Ronmrr WAU
cnova, Excavation; at Zaeualpa, Guatemala, "Tulan University, Middle American Research
Institute, Publication N° 14, New Orleans, 1948. Mnur Burma: A pottery tequence from the Alta
Verapaz, Guatemala, "The Maya and their Neighbors", pp. 250-267, New York, 1940. Ro
murr E. Snrrn: Ceramic: of the Peten, rnisma publication, pp. 242-249. Mmnwm and V.ur..t..n·rr:
The ruin: of Holmul, Guatemala, "Memoirs, Peabody Museum Harvard University", vol. 3.
N° 2, Cambridge, 1932, jonu M. Louovnanc Tbe etbnological rignificante of Copan pottery, "The
Maya and their Neighbors", pp. 268-271. Enrc S. Tnomvnou: Excavation: at 5`an fore, Brititb
Hondurat, CIW-Publ. 506, Washington, 1939, Id., An archaeological reeonnaittanee in the Cetzu-_
malbuapa region, Eteuintla, Guatemala, CDV-Puol. 574, Washington, 1948.
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de la Tollan en que residio el rey-sacerdote Ce Acatl Topiltzin Quetzal
coatl se refieren, sin duda, a la actual Tula del Estado de Hidalgo. Los
toponimicos mencionados en esas historias para designar lugares situados
en las cercanias de Tollan —Cerro Xicococ, Xippacoyan, Rio Texcalapan,
Xochitla, Cerro Cincoc— se han conservado hasta tiempos recientes y los
mas de ellos persisten hasta hoy en dia en la comarca de Tula y no en los
alrededores de Teotihuacén. Desde el punto de vista arqueologico, el cri
terio de lo tolteca lo determinan los elementos —arquitectura, escultura,
ideas religiosas— extraiios a la tradicion maya y que aparecen en Chichén
Nuevo, en la capital de los Itzaes.

Para resolver la cuestion, desde 1940 se iniciaron excavaciones sistema

ticas en el llamado Cerro del Tesoro, contiguo a Tula, dirigidas por el
seiior Jorge Acosta. Ya desde la primera temporada de trabajos se estable
cio —sin lugar a duda— que esas ruinas eran posteriores a Teotihuacan;
porque la ceramica asociada con los edificios pertenece al estilo de Maza
pan, cuya situacion estratigrafica en Teotihuacén ya hemos visto; recor
demos que Vaillant habia sospechado esa asociacion pero atribuyendo
ceramica y edificios a la época chichimeca. En 1941 se celebro en México
la Primera Reunion de Mesa Redonda sobre Problemas Antropologicos
Mexicanos y Centroamericanos, convocada por la Sociedad Mexicana de
Antropologia; asistieron los mas notables especialistas mexicanos y nor
teamericanos y aunque la reunion fue en cierto modo prematura —porque
las excavaciones en Tula aim no habian progresado suficienremente— se
llego a la conviccion casi unanime de lo correcto de la tesis que rebatia
la acostumbrada identificacion de Teotihuacan con la Tollan de las tra

diciones.

Sucesivas temporadas de excavaciones en Tula, que contindan hasta la
fecha, han comprobado plenamente: 1°, que todos los elementos especi
ficamente diagnosticos de la influencia tolteca en Chichén" se encuen
tran en Tula (pero son extrafnos a Teotihuacan); 2°, que Tula es posterior
a Teotihuacan y anterior a la época de Tenayuca Cy por encle de Tenochti
tlan y Tlatelolco).

No se ha encontrado cerzimica teotihuacana en el Cerro del Tesoro.

La esrratigrafia de Tula es la siguiente: 1“, ceramica Coyotlatelco, abun

46. Columnas cn forma dc scrpientes cmplumadas con la cabeza abajo y los croralos arriba;
pilares dccorados con figuras dc guerreros (lam. IX); figuras Chac-mool; figuras porca-csran
dai-ces; figm-as 'atlanrcs'; asientos cn forma de jaguar; frisos de proeesiones de jaguarcs (cscul
pidos) con collarcs (lim. XI); cierta forma de placa pecroral (véase lém.VI.H a); persouajes acom
paiiados por una scrpiente emplumada (Quetzalcoarl); personaje cuyo rostro aparece eulas
-fauces dc un monsrruo jaguar-serpiente-quetzal (Quetzalcoatl) (lam. Xa); columnaras cubier
tas al pie de las escalcras de las pirémides; banquctas alrcdedor dc csos vestibulos, dccoradas
con frisos esculpidos y policromados.



da en los estratos infcriores y desaparece en los superiores. Se encuentra
asociada a una ceramica con decoracién negativa y otra decorada con
bandas rojas e incisiones, cuya forma me parece de derivacién teotihua·
ema*’ (‘complejo Tula-Mazapan antiguo', Acosta); 2°, complejo Tula
Mazapan reciente (varios tipos asociados, incluyendo la ceramica Maza
pan) predomina en los estratos medios y superiores, aunque se encuentra
desde los inferiores; 3**, ceramica Tenayuca negro-sobre-anaranjado en el
escombro_s0bre los pisos de los edificios, posterior a la destruccién de Tula.
La ceramica plomiza (plumbatc) que se encuentra en Tula asociada con las
del complejo Tula-Mazapan, es otro de los elementos comunes a Tula y
Chichén Itza, caracteristico en el centro de México y en Yucatan de la épo
ca tolteca, pero posterior a la ruina de Teotihuacan.

Las excavaciones en Tula han producido, pues, resultados definitivos
en cuanto a la identificacién de las ruinas del Cerro del Tesoro con los

templos y palacios de la capital del seiiorio de Ce Acatl Topiltzin Quetzal
coatl, cuya efigie esta esculpida en las peias del frontero Cerro Coaya
hualco (ahora llamado La Malinche) dando frente al Chalchiuhapan,
el rio de jade, y a la arruinada grandeza de su otrora poderosa metr6poli“.

CRONOLOGIA DE LA CULTURA TEOTIHUACANA

A la luz de los descubrimientos del niltimo cuarto de siglo podemos
ahora establecer sobre bases mas firmes, aunque no todavia con suficiente
precision, la cronologia de la cultura teotihuacana. Es necesario, en pri
mer lugar, definir la cronologia relativa interna del propio Teotihuacan.
Vaillant dividio en cinco fases sucesivas, numeradas de I a V, la secuencia
de estilos de ceramjca y relaciono la segunda y tercera con diferentes
construcciones, sjendo anterior la I° a todos los edjficios conocidos en ese

47. Joao: Acoum: La cuarta y quinta temparadax do excavation: m Tala, Hidalgo, 1943-1944,
"Revxsta Mexicana de Estudios Antropolégicos", tomo VII, México, 1945. pp. 32-34 y fig. 34.

4B. Acta.: de la Primera Reunidn dc Mun Rcdmda Jabra Prabkma: Anrrapalégicar Mexicana:]
Cmtroamerimrmx Tula _y la: talucar, "Sociedad Mexicana de Antropologia", México, 1941._]o¤.
on Acosr.4: Informer de sucesivas temporadas de excavaciones en Tula; en "Revista Mexicana
dc Estudnos Anrropolégieos", wmo IV, N¤ 3, pp. 172-194 (1940); torno V, Nos. 2-3, pp
239-248 (1941);. como VI, N¤ 3, pp. 125-164 (1942); rome VII, pp. 1-42 (1943 y 1944); to
davia nolhan sudo publicados los informes de las cxcavacioncs posteriorcs. Annunro Ruz: Gaia
Affilfvlfglra Je Tula, "Ateneo Nacional de Cienciag y Arres de México", 1945. JORGB ACOBTA!
Ea cwdad dr Qurtxalcuatl, "Cuadmm; Ameriranar", 1942:2, pp. 121-131- Id-. LN Wl“'”` d' T“l'· "
C¤¤d¢MvJ rirruricanvr1943:6, pp. 138-146, Hugo Monnnro, El frirodc I0: Mtiqwl, NADP

l¢¤ dd Instituto Nacional de Ann-opologia e Historia", tomo II, pp. 113-136, MéXlC0, 1947
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lugar; la IV‘ _SCg\iI1 dec1ara— esta basada en datos muy imprecisos, cs
mas abundante en los sitios de la region de Calpulalpan“’; la V° es carac
teristica de la zona de Azcapotzalco; Vaillant la encontro sobre los pisos
de los edificios en El Corral". Mis excavaciones en el Grupo Viking y mas
tarde el anélisis de las colecciones hechas por Vaillant en E1 Corral y de
sus notas inéditas, me condujeron a introducir modificaciones en esa clasi
ficacién; la principal diferencia consiste en que de acuerdo con esos datos
entre la fase representada `por el material incorporado en el nucleo de la
Piramide del Sol y en el relleno de la plataforma del Grupo 5' y la apari
cién del caracteristico vaso cilindrico, tripode (de soportes grandes), con
tapadera, y la decoracion en cbamplwé, unida a la aparicién del tipo de
figurillas llamado 'retrato', hubo un periodo de considerable duracién
durantc el cual fueron construidos y reconstruidos los edificios situados
a ambos lados de la Calle de los Muertosn

Kidder ha criticado acertadamente el uso de denominaciones numéri

cas para las diferentes fases. Una nomenclatura de ese tipo no se presta a
interpolacioues y tiende a producir impresion de continuidad cultural
entre las sucesivas ocupaciones de un sitio, lo cual puede no ser cierto.
Siguiendo tan estimable sugestién —propone Kidder una terminologia
mas flexible, designando las fases con nombres en lugar de nf1meros—— doy
a continuacion una nueva nomenclatura para las sucesivas fases de la cul
tu.ra teotihuacana, advirtiendo que la division en fases no implica discon
tinuidad cultural, es simplemente un recurso para facilitar comparaciones.
En mi impresi6n, aun el material incluido en el nucleo de la Piramide del
Sol representa los origenes de la cultura teotihuacana, no fmicamente los
vestigios de una poblacién anterior sin relacion con los constructores de
los monumentos, como a veces se sugierc. Serialo en cada fase su corres
pondencia con mi clasificacion anterior y con la de Vaillant.

Cbimalbuucdn. — Le corresponde la ceramica encontrada por No
guera cn El Tepalcate, que parece anterior a la encontrada en el nucleo
de la Piramide del Sol y muestra mayores afinidades con Ticomin. Cons
truccioncs asociadas con esa ceramica: cimientos de chozas, cercas, cober

tizos(?). Incluido por Armillas (1944) en 'Teot. I'.
Tzacualli. — Representada por el material encontrado en el nucleo de

la Piramide del Sol y en el relleno de la plataforma que rodea al Grupo 5.
(Vai11ant Teot. I, Armillas Teot. I); puede haber sido parcialmente con

49. Pero Lnnré considera exagerada la afirmaeion de `>AILLAN'.I.', que el 75 % de figurillas
de tcrr:.cota'en la zona de Las Colinas pcrteuece a esa fasc.

$0. Vnu.nn·, "Amcr. Anthr.", 40-4, pp. 539-544.
51. Esos dams han sido publicados s610 eu forma preliminar; Amman: Explorations:

r¢¢1mt:.r..
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temporanea con Chimalhuacan. Anterior a todos los edificios conocidos
en Teotihuacan; el comienzo de la urbanization de ese lugar con la cons
truccion de las piramides del Sol y de la Luna marca el final de esta fase.

Miccaarli. — Ceramica encontrada por Vaillant bajo los pisos de los
edificios del Grupo 5' y con los entierros de El Corral; por Armillas bajo
los pisos del Grupo Viking o en el entierro Tetitla 45-1 (Vaillant, figuri
llas Teot. II, pero no vasijas tales como las de su fig. 3d-e; Armillas, Teot.
II). Durante esta época el desarrollo de la zona urbanizada llego a cubrir
un minimo de doscientas hectéreas (probablemente mas, pero con seguri
dad no menos) a ambos lados de la Calle de los Muertos desde la Piramide
de la Luna hasta 'la Ciudadela'. El nombre que propongo para la fase ha
sido elegido por esta razon.

Parece que al final de esta época se construyo la plataforma adosada
a la Piramide del Sol, que estaba decorada con relieves esculpidos en pie
dra del tipo de los que decoran el Templo de la Serpiente Emplumada y
la ‘Ciudadela' incluyendo ese templo. Pinturas murales con motivos geo
métricos (ejemplos: los entrelaces llamados 'totonacas' en el adoratorio
de la capa inferior de los 'Edificios Superpuestos' y las descubiertas en las
excavaciones de 191752); tengo la impresion de que corresponden al final
de esta época los murales del frente del 'Templo de la Agricultura'5? Es
cultura monumental (fachadas mencionadas, y la 'Diosa del Agua’ que
esta en el Museo Nacional de Antropologia de México).

Xalalpan. — Ceramica hallada por Linné bajo los pisos de ese edificio,
por Vaillanr sobre los pisos del Grupo S', por Armillas sobre los pisos
del Grupo Viking (Vaillant III y algunos elementos del II y del IV, Armi
llas III). Expansion de la zona urbanizada hasta cubrir por lo menos sete
cientas cincuenta hectareas, los nuevos edificios fueron construidos peri
féricamente al viejo nucleo de la época Miccaotli, son principalmente de
caracter residencial, no grandes templos. Pinturas murales de caracter
hieratico con figuras de dioses, sacerdotes, animales sagrados pero también
escenas muy animadas de un estilo mas naturalista (pintura del Tlalocan).

Maxima expansion de la influencia cultural de Teotihuacan. Las rela
ciones con diversas regiones de México y Guatemala y hasta Copan, en
Honduras, mencionadas en el capitulo 3, corresponden a esta época.

Tlamimilolpa (P). — Linné y el autor creemos que Tlamimilolpa es pos
terior a Xolalpan, pero falta todavia la prueba estratigrafica. Es posible
que esa prueba se encuentre en el material sellado por los pisos de Tetitla,

$2 L4 Pabluciln del Valle de Tmibuucdn, tomo I, vol. I, laminas 30 y 31. La reproduccion
de los colores no es fiel.
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que varias ocupaciones y dificultades ajenas a mi voluntad me han impedi
do hasta la fecha estudiar. Es posible que no se encuentren elementos su
ficientes para justificar su separation como fase aparte de Xolalpan. Mi
razon principal para considerarla posterior a Xolalpan es la relativa fre
cuencia de ceramica con decotacion raspada (en cbumplwé) antes de la co
chu.ta, que me parece una novedad por que el cbamplwé de Xolalpan es
raspado después de la cochura. La situacién periférica de Tlamimilolpa es
también indicio de modernidad; a la misma fase podria corresponder Ate
telco. Vaillant, Teot. IV (Q), Armillas, indeciso entre III y IV.

Incendio, destruccién de Teotihuacan. Entre las ruinas se establecieron

las gentes que usaban la ceramica del estilo de Coyotlatelco, en el sector
suroeste de la arruinada ciudad, sin ocupar toda la superficie anteriormente
urbanizada. Mas tarde se puso de moda el estilo de Mazapan, que puede
indicar la afluencia de nuevos pobladores 0 la adopcién de un estilo ori
ginado en otra parte; las gentes que la usaban ocuparon secciones al orien
te y al suroeste de la zona, construyeron chozas sobre el escombro de los
viejos edificios y enterraton alli sus muertos, rompiendo, a veces, para
ello, los pisos de los palacios.

Abuit/(atla—Amantla. —Con este nombre, por los barrios occidentales
de Azcapotzalco, donde se encuentra en abundancia el material que corres
ponde a esta fase, designo la época epigonal de la cultura teotihuacana
(Vaillant: Teot. V; Armillas: Teot. IV), escasamente teptesentada —y
hasta ahora solo por hallazgos de superficie o en el escombro sobre los
pisos de los edificios- en el propio Teotihuacan. Representa la ultima
supervivencia de la cultura teotihuacana en Azcapotzalco, cuando ya la
metrépoli habia sido incendiada. y destruida. Son necesarios nuevos estu
dios para precisar la relacién entre esta fase, la ceramica de Coyotlatelco
y los origenes de Tula.

Como ya he mencionado, la difusién de iniluencias teotihuacanas
durante la fase Xolalpan ha permitido fechar esa época en términos de la
Cuenta Larga. maya. La difusién —en unos casos resultado de comercio,
en otros de imitaci6n— del vaso cilindrico, de fondo plano, tripode, con
tapadera c6nica, una forma caracteristica dc las fases Xolalpan de Teoti
huacan y Esperanza de Kaminaljuyu, y el comercio de la ceramica anaran
jada delgada, un fino producto que fué fabricado en un solo centro todavia
no localizado y llevado a Teotihuacan, a Monte Alban, a Kaminaljuyfi
y hasta los limites del area cultural México-Guatemala, la remota Colima,
en el Noroeste y Copan cn el Sureste, son excelentes indices de tiempo.
Ademas, algunos fragmentos de la ceramica Tzakol, del area maya central,
han sido encontrados en Teotihuacau.
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Esas relaciones —que han sido cxpuestas en detallc y discutidas cn
varias dc las publicacioncs citadas en este trabajo— prucban satisfactoria
mcnte la contemporaneidad de la fase Xolalpan de Teotihuacan (0 por lo
menos parte de ella.) con Tzakol 2-3 de Uaxactfm, es decir, con la primera
mitad del baktuin 9 de la Cuenta Larga maya y en términos de nuestra cro

nologia (usando la correlacion Thompson) los siglos v y VI dcspués de
Cristo. Como se desprende de la cstratigrafia de Tcotihuacan y Tula, la
destruccién de aquélla fué anterior a la fundacion dc ésta, que Wigberto
Jimenez Moreno —como resultado de un cuidadoso analisis de los datos
contenidos en la histotia traditional- sit{1a cn el siglo x. Los comienzos
de Teotihuacéu, la construccién de las grandes piramides, parccc dcbc
fecharse cn los siglos II o 111 después de Cristo.


