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INTRODUCCIÓN: 

Planteamiento del problema:  
Las pinturas rupestres son representaciones gráficas y artísticas que los antiguos 
hombres realizaban sobre paredes de cavernas que se encontraban cerca de los 
lugares en que habitaban, las imágenes representaban los acontecimientos más 
importantes de su entorno.  
En México se han encontrado un sinnúmero de pinturas rupestres en gran parte 
de la República, en el estado de Tlaxcala se encuentran registros de pinturas 
rupestres, como las que se encuentran en Atlihuetzían en el Municipio de Amaxac, 
motivo de nuestra investigación. 

MARCO TEÓRICO 
El arte rupestre es aquel que se realiza sobre las paredes de las cuevas, puede 
ser pintura, grabado o escultura  
El color de una pintura rupestre está determinado por los pigmentos. El rojo es el 
color más utilizado en la mayoría de las pinturas rupestres halladas alrededor del 
mundo. Se ha podido conocer que el pigmento que da como resultado el rojo color 
suele estar constituido por dos minerales: óxidos de hierro (rojo), y óxido de 
mercurio (bermellón), materiales que se obtienen de la naturaleza. 

El arte rupestre, a diferencia de otros vestigios culturales del pasado, se encuentra 
al aire libre, en el mismo lugar en que hace cientos, o quizás miles de años, fue 
realizado. Expuestos a diversas condiciones climáticas como erosión, radiación 
solar, lluvia o humedad, al crecimiento de líquenes y hongos o al depósito de 
minerales en la superficie de la roca, muchos sitios están desapareciendo de una 
manera natural. (Martínez D. y Botiva, Á. (2004). 



Atlihuetzían (lugar donde cae el agua) 
 

Es un lugar localizado en el estado de Tlaxcala en el municipio de Amaxac. En la 
localidad de Santa María Atlihuetzían; ahí se localiza un acantilado donde existe 
una cueva de grandes dimensiones donde se concentran el mayor número de 
pinturas, distribuyéndose las demás a lo largo de las paredes del acantilado. 

“Todas las pinturas son de color rojo de diferentes tonalidades, lo cual parece 
responder a efectos de la lluvia o del sol. No se tomaron muestras del pigmento 
pero posiblemente se trata de Óxido de Hierro. En ningún caso se notó que la roca 
fuera previamente reparada, éstos se presentan de manera aislada o formando 
conjuntos numerosos que en general tienen una orientación al Norte Noreste y 
Este” (García-Cook, 1974). 

Para el registro y reproducción de los motivos, García-Cook procedió de la 
siguiente manera: denominó “unidad” al conjunto de motivos que por su 
proximidad parecían guardar relación entre sí. A cada motivo de una unidad le 
llamo “elemento” asignándole una letra minúscula.  

PROPÓSITOS 
� Mezclar los posibles componentes de las pinturas rupestres de acuerdo con 

los datos investigados en la bibliografía, realizando experimentos sencillos 
en el laboratorio. 

� Dar a conocer que los medios de conservación propuestos por el municipio 
de Amaxac no son los apropiados. 

METODOLOGÍA 
Visitamos las pinturas rupestres del lugar, así como su biblioteca local y el Palacio 
de Gobierno. Pedimos una cita con el presidente municipal de Amaxac, Ing. 
Oswaldo Pérez Cruz, pero nunca atendió nuestra petición. 
Tomamos muestras de la piedra que rodeaba el acantilado, viendo que era 
principalmente piedra de arcilla. 

Realizamos experimentos sencillos en los cuales intentamos reproducir el proceso 
que se utilizó en Atlihuetzían. 

 

RESULTADOS 
Al haber visitado la zona de Atlihuetzían nos hemos dado cuenta de que el 
municipio de Amaxac, no explota la zona arqueológica para el desarrollo 
económico adecuado, se observó el deterioro que hay en ellas por las acciones 
naturales como los deslaves, la lluvia, el sol (rayos ultravioleta) y la proliferación 
de avisperos que han decolorado más esas pinturas. 



El método de conservación que ha desarrollado el municipio es clausurar las 
cuevas con lo cual únicamente se controla el “factor humano”. 

Se puede observar que si se disminuye la contaminación producida principalmente 
por el Hotel Misión (situado a escasos 200m del lugar) si se limpia de basura la 
zona de la cascada y la laguna y se difunde la existencia de esas pinturas podría 
generar una serie de empleos como una zona turística donde se venderían 
artesanía típica de Tlaxcala, comida típica de la zona, dar empleo a guías. Al 
limpiar la zona del río se podría favorecer el ecoturismo. En el pueblo la 
construcción de un pequeño museo y biblioteca, donde se podría describir cada 
una de las pinturas así como la evolución del hombre en la zona. 

En nuestros experimentos notamos que la mezcla de oxido férrico con urea no es 
tan útil como la savia de nopal. 

 

CONCLUSIONES 
Una de las barreras que había colocado el municipio de Amaxac, para “prevenir” el 
daño de las pinturas, había sido destruida por una parte del acantilado que le cayó 
encima, además de la invasión de las pinturas por una gran cantidad de avisperos 
los cuales se han encimado a una serie de pinturas, demostrando que no es 
suficiente con estos cuidados. 
Descubrimos que, contrario a otras pinturas, que argumentan estar compuestas de 
oxido férrico con orina, el tinte queda con una mejor coloración, más homogéneo y 
con mayor cohesión a la piedra, si se utiliza oxido férrico con una mezcla de savia 
del nopal y agua en vez de urea (compuesto fundamental de la orina). 
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