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Elementos y significados

Iconografía de un altar 
de muertos

El mes de noviembre es un 
momento del año con un inicio 
mágico, al menos en México y 

algunas partes de Latinoamérica, en 
donde se celebra el tradicional Día 
de Muertos. Conmemorar a quienes 
ya no están con nosotros es, de cierta 
forma, volver a conectar con ellos. Y 
con una celebración tan importante, 
vienen decoraciones hermosas y 
con mucho significado, tal es el 
caso del altar de muertos. En este 
blog te explicamos el significado de 
los elementos imprescindibles para 
que tu altar siga manteniendo viva 
esta tradición.

1.- El agua. 

Esto significa la fuente de la vida. 
Se deja como ofrenda para que 
los difuntos sacien la sed de un 
largo recorrido. En algunas culturas 
simboliza la pureza del alma.

2.- La sal. 

Es un elemento de purificación, 
la creencia dicta que es ideal para 

que el cuerpo no se corrompa, 
en su viaje de ida y vuelta para el 
siguiente año.

3.- Velas y veladoras. 

Su flama significa “la luz”, la fe, 
la esperanza. Es la guía para que 
las ánimas puedan llegar a sus 
antiguos lugares y alumbrar el 
regreso a su morada. En varias 
comunidades indígenas cada vela 
representa un difunto, es decir, el 
número de veladoras que tendrá 
el altar dependerá de las almas 
que quiera recibir la familia. Si 
los cirios o los candeleros son 
morados, es señal de duelo; y si 
se ponen cuatro de éstos en cruz, 
representan los cuatro puntos 
cardinales, de manera que el ánima 
pueda orientarse hasta encontrar 
su camino y su casa.

4.- Incienso. 

Es el elemento que acentúa la 
oración o alabanza. Se le considera 
fragancia de reverencia. Se utiliza 

para limpiar al lugar de los malos 
espíritus y así el alma pueda entrar 
a su casa sin ningún peligro.

5.- Las flores. 

Simbolizan la festividad por su aroma 
y colores. Adornan y aromatizan el 
lugar durante la estancia del ánima, 
la cual al marcharse se irá contenta, 
el alhelí y la nube no pueden faltar 
pues su color significa pureza y 
ternura, y acompañan a las ánimas 
de los niños.

6.- El retrato del recordado.

Sugiere el ánima que nos visitará, 
pero este debe quedar escondido, 
de manera que solo pueda verse 
con un espejo, para dar a entender 
que al ser querido se le puede ver 
pero ya no existe.

7.- Las calaveras de azúcar.

Son alusión a que la muerte siempre 
está presente. Las calaveras chicas 
son dedicadas a la Santísima 
Trinidad y la grande al Padre Eterno.

8.- El licor.

Es para que recuerde los grandes 
acontecimientos agradables 
durante su vida y se decida a 
visitarnos.

9.- Cruz grande cenizas.

Es un símbolo de expiación; sirve 
para que al momento de que el 
alma llegue, pueda liberarse de sus 
culpas pendientes.

Estos sólo son algunos de los 
elementos que no pueden faltar 
en tu altar de muertos, pero 
existen muchos más que tienen 
usos más específicos. La Flor de 
cempasúchil, por ejemplo, era 
considerada como una flor curativa 
por los indígenas. De esta creencia 
se origina la tradición de utilizarla 
específicamente durante la 
celebración de día de muertos.

Imágenes religiosas: Se puede 
colocar una imagen o escultura del 
santo de devoción de la persona a la 
que se dedica el altar. 

Iconografía 
de un altar de 

muertos
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Flores: 

La flor de caléndula, o cempasúchil 
(pronunciado sem-pa-souch-ill), ha 
sido parte de esta celebración que 
se remonta a sus orígenes aztecas.

En todo México, las caléndulas 
a menudo se llaman flor de los 
muertos debido a su estrecha 
asociación con el Día de Muertos.

Creían que las flores de caléndula 
les permitían a nuestros difuntos 
saber exactamente dónde debían 
regresar para encontrarse con 
nosotros.

Hoy en día, ninguna ofrenda (altar) 
de Día de Muertos está completa 
sin algunas flores de cempasúchil. 

También verás caléndulas y flores 
de terciopelo rojo (cresta de gallo) 
decorando ciudades y cementerios 
en todo México.

La comida

Se coloca la comida favorita del 
difunto para que pueda saborearla. 

La comida que se coloca en la 
ofrenda de Día de Muertos tiene 
varios significados:

Deleitar a los difuntos

La comida se cocina en honor a 
los seres recordados y se coloca 
para que los muertos que visitan la 
ofrenda la disfruten. 

  

Se cree que la comida y los objetos 
colocados en la ofrenda ayudan a 
los difuntos a viajar desde Mictlán 
hasta las casas de sus seres queridos.

Algunos alimentos que se suelen 
colocar en la ofrenda son:

Pan de muerto: 

Simboliza la eucaristía y la 
fraternidad. Su origen se remonta 
a la época de la Conquista, cuando 
los españoles elaboraron un pan de 
trigo bañado en azúcar pintada de 
rojo para simbolizar un corazón y la 
sangre del sacrificado.

Calaveras de azúcar: 

Las calaveras medianas representan 
la muerte siempre presente, 
las chicas están dedicadas a la 
Santísima Trinidad y las grandes al 
Padre Eterno. 

Dulces: 

Las preparaciones con azúcar 
representan una afirmación de vida 
y una dulce bienvenida simbólica a 
los difuntos.  

La iconografía es importante 
en un altar de muertos porque 
sirve para recordar a los seres 

queridos fallecidos y para simbolizar 
la festividad.Es por ello que no es 
de extrañar que cuando se trata del 
altar de muertos, seguramente se 
ponen algunas cosas ‘por hábito’, 
cuando en realidad existe todo un 
contexto de por qué tienen que ir 
de cierta forma, en cierto lugar y 
siempre respetando el orden.

Parte importante de un altar es 
como se conforma como antes 
mencionado, sus elementos y sus 
niveles representando el cielo, la 
tierra y el purgatorio.

Los elementos que adornan el altar 
tienen significados específicos. 
Las fotografías de los difuntos son 
un recordatorio de su presencia, 
mientras que las velas iluminan el 
camino para guiarlos de vuelta.

A través de estos símbolos, el altar 
se convierte en un espacio de 
homenaje y celebración, reflejando 

la profunda conexión emocional que 
los vivos mantienen con aquellos 
que han partido .

La construcción de un altar de 
muertos no solo implica un trabajo 
manual, sino también una gran 
atención al diseño arquitectónico 
de equilibrio, simetría y proporción 
se aplican al diseño de altares. 
Además, invita a explorar la fusión 
de elementos prehispánicos y 
religiosos en un espacio dedicado al 
homenaje y al recuerdo.

Hoy en día, la creación de altares ha 
trascendido los espacios familiares 
y se ha incorporado en lugares 
públicos, incluso adaptándose a 
interpretaciones contemporáneas 
del arte y la cultura.

Arquitectos   y diseñadores modernos 
continúan reinterpretando los 
altares tradicionales, respetando 
sus elementos esenciales, pero 
incorporando nuevas formas y 
materiales que mantienen viva la 
tradición.

El altar de muertos es mucho 
más que una tradición visual; 
es una manifestación cultural 
y arquitectónica que combina 
los valores espirituales con el 
arte del diseño. Para quienes 
estudian Arquitectura, esta es una 
oportunidad para profundizar 
en el estudio de los espacios 
ceremoniales y cómo los principios 
de la arquitectura pueden tener 
un impacto simbólico en nuestras 
tradiciones culturales.

¿Por qué son tan 
importantes?

Iconografía 
de un altar de 

muertos
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Colores tradicionales

El uso del color en el Día de 
Muertos refleja la dualidad y el 
ciclo de la vida y la muerte en 

la cosmovisión mexicana. La com-
binación de tonos vivos y oscuros 
celebra a los fallecidos con alegría 
y respeto, transformando el dolor 
en un momento de conexión con 
los ancestros y de aceptación de la 
muerte como una parte esencial de 
la vida.

Esta tradición, declarada 
Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad por la UNESCO en 
2008, utiliza el color para hacer 
del recuerdo algo tangible, donde 
los vivos y los muertos se 
encuentran en una 
comunión simbólica.

Naranja y amarillo: 

Representan el sol 
y la luz. Las flores 
de cempasúchil, 
de color naranja y 

amarillo, guían el camino de las 
almas con su color brillante y aroma, 
simbolizando la vida y la muerte 
entrelazadas. El amarillo también 
evoca la esperanza y la celebración 
de la vida de los difuntos.

Morado:

Este color representa el luto y la 
penitencia. Se relaciona con la 
muerte como un paso espiritual y 
es usado en altares y decoraciones 
para honrar el viaje de las almas 
al mundo espiritual. El morado 
también simboliza el respeto hacia 
los seres queridos que han partido.

Blanco: 

Simboliza la pureza y el cielo, 
especialmente en el contexto de 
los niños que han fallecido. En el 
altar, el color blanco también evoca 
paz y representa las almas que se 
consideran “limpias”.

 Rojo:

Este color representa 
la vida y la sangre, 
haciendo homenaje 
a aquellos que han 
muerto en situaciones de 
lucha o sacrificio. También se asocia 
con las tradiciones prehispánicas y 
la conexión con los ancestros.

Negro: 

Aunque no es uno de los colores 
predominantes, el negro simboliza 
la oscuridad y el misterio de la 
muerte. Se usa en ciertos elementos 
de la decoración, como las calaveras 
y las veladoras, recordando el 
enigma del más allá.

Color y textura 
de la Cultura Mexicana

Texturas más importantes

El dia de Muertos es mucho más 
que una festividad; es una ma-
nera de recordar y honrar a 

los seres queridos que ya no están 
con nosotros, y qué mejor forma 
de hacerlo que mediante el uso de 
colores vibrantes y llenos de simbo-
lismo. Desde el naranja brillante de 
las flores de cempasúchil hasta el 
morado profundo que representa 
el duelo, los tonos asociados a esta 
celebración ofrecen una rica paleta 
que puede transformar cualquier 
espacio en tu hogar, dándole un aire 
cálido, acogedor y lleno de historia.

El reto de decorar para el Día de 
Muertos es balancear lo tradicional 
con lo moderno. ¿Cómo mantener 
la esencia de esta festividad sin per-
der el estilo y la estética contem-
poránea? Una forma de lograrlo es 
utilizando colores icónicos en tonos 
más sutiles o combinándolos con 
una paleta neutral.

Al seleccionar las pinturas adecua-
das para tu hogar en esta tempo-
rada, no solo es importante elegir 
los colores correctos, sino también 
asegurarte de que la calidad de la 
pintura cumpla con tus expectati-
vas. En Pinturas Berel ofrecemos 
productos que no solo brindan aca-
bados hermosos, sino que también 
garantizan resistencia al desgaste, a 
la humedad y al paso del tiempo.

El Día de Muertos es una celebra-
ción de vida y tradición, y tus es-
pacios pueden reflejar esa misma 
riqueza cultural utilizando los tonos 
apropiados y de la mejor calidad. No 
solo crearás un ambiente que hon-
re esta festividad, sino que también 
estarás asegurando que tu hogar 
se mantenga hermoso por mucho 
tiempo.

Color y textura 
de la cutua 

mexicana
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Texturas más importantes

El Alebrije es un tipo de artesanía 
originaria de México. Se trata de 
artesanías fabricadas con car-

tón o papel, y estructura de alambre, 
o con madera (tradicionalmente de 
copal), que se pintan con colores 
mayormente alegres y vibrantes. 
Los alebrijes son seres imaginarios 
conformados por elementos fisonó-
micos de animales diferentes, una 
combinación de varios animales, no 
solo fantásticos sino también reales 
que forman un ser fantástico.

La técnica para fabricarlo consiste 
en recortar figuras de manera ar-
tesanal, y se caracteriza por la alta 
densidad de los cortes en el papel. 
Los dibujos y las figuras tienen gran 
diversidad de tamaño, colores y di-
seños.

En otros tiempos, tanto las telas 
como los bordados que las ador-

naban, simbolizaban el estatus de 
la persona que las portaba. Por tal 
motivo, los primeros vestigios que 
se tiene del bordado en México son 
antiguas túnicas y mantos en los 
que se envolvía a los difuntos que 
pertenecían a la nobleza indígena. 
Algunos de estos hallazgos tienen 
un pasado de más de 2,500 años. 

Color y textura 
de la cutua 

mexicana

Texturas más importantes

Las artesanias mexicanas 
pueden variar en texturas y 
materiales, en mexico una 

de las mas emblematicas son las 
calaveritas de azúcar.

La calaverita de azúcar tiene su 
origen en el “tzompantli”, altar 
utilizado en la antigüedad en el 
que se colocaban cráneos com  o 
recuerdo de los seres queridos que 
fallecían.

El papel picado 

La técnica para fabricarlo consiste 

en recortar figuras de manera 
artesanal, y se caracteriza por la alta 
densidad de los cortes en el papel. 
Los dibujos y las figuras tienen gran 
diversidad de tamaño, colores y 
diseños.

Las artesanías de barro se hacen 
a mano, a la sombra, en el suelo o 
en una mesa rústica. Ollas y piezas 
grandes se construyen enrollando 
un churro en forma circular para 
formar paredes, luego alisando y 
modelando hasta que éstas dejan 
de ser visibles.  

Los detalles son hechos con las 
manos y herramientas rústicas, 
mientras que el barro se alisa con 
un pedazo de tela, madera o piedra.

La quema se realiza al aire libre o 
en hornos rústicos de ladrillos de 
adobe para proteger las piezas de 
un secado disparejo.
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El arte de 
capturar la 

tradición

Retratos de la eterna tradición

El arte de capturar la 

tradición

Noviembre en México es un mes lleno de color, simbolismo 
y tradiciones que invitan a reflexionar sobre la vida y la 
muerte. 

El Día de Muertos, en particular, es una celebración visual 
que captura corazones, pero también lentes fotográficos. Este 
artículo explora cómo la fotografía es un medio esencial para 
preservar y reinterpretar esta tradición tan emblemática.

No se trata solo de fotografiar un altar o una catrina; es capturar 
el alma de la tradición, las fotografías cuentan historias. 

Cada elemento tiene un propósito simbólico, y la fotografía debe 
honrarlo.

La fotografía no solo documenta; también inspira. Las imágenes 
de altares, procesiones y catrinas pueden convertirse en 
base para proyectos gráficos. Al reinterpretar estas fotos, el 
diseño gráfico puede ayudar a mantener viva la tradición y 
compartirla con nuevas generaciones, sino un homenaje visual 
a la riqueza cultural de México. 

Cada foto cuenta una historia, cada imagen preserva una 
memoria, y en noviembre, cada clic celebra la vida y honra a los 
que ya no están.  

El Día de Muertos se considera una 
celebración a la memoria y un ritual que 
privilegia el recuerdo sobre el olvido.

En México, la celebración varía de estado 
en estado, de municipio en municipio 
y de pueblo en pueblo, sin embargo 
en todo el país se tiene un mismo 
principio, reunir a las familias para dar 
la bienvenida a sus seres queridos que 
vuelven del más allá, la fotografía es un 
medio para plasmar la belleza de colores 
y emociones que desbordan  el día 02 de 
noviembre por todo el país.  

  Foto: Reuters y Cuartoscuro

  Foto: Frederik Trovatten

Foto: Raul Touzon

Foto: Tino Soriano 

 
Arte que No Muere
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La vida y la muerte entre colores

El arte de capturar la 

tradición

El arte urbano en México ha sido desde siempre una 
herramienta poderosa para expresar identidad, contar 
historias y conectar con las comunidades. En noviembre, 

las calles de nuestro país se convierten en lienzos vivos que 
reflejan tradiciones como el Día de Muertos, artistas urbanos 
dejan su huella creativa en forma de impresionantes murales. 

Estas obras de arte no solo honran a los difuntos, sino que 
también rinden homenaje a la cultura prehispánica y creencias. 

El muralismo ha sido un medio fundamental para preservar la 
historia y transmitir mensajes a las masas.  

Cada color es una celebración de nuestra historia, y cada muro 
pintado es una invitación a reflexionar sobre quiénes somos 
como sociedad, en ciudades como Oaxaca, Pátzcuaro y San 
Miguel de Allende, los murales no solo adornan calles y plazas; 
cuentan historias de familias, de sus ofrendas, de sus recuerdos. 
Incluso en entornos urbanos como Ciudad de México, los 
artistas reinterpretan esta tradición con un enfoque moderno, 
incorporando elementos contemporáneos como graffiti y arte 
digital. 

Estos murales nos recuerdan que la muerte no es el final, sino 
una etapa que nos conecta con nuestras raíces y con aquellos 
que amamos. Noviembre no solo se vive, también se pinta.

  Artista: Blacksay, Germen, CDMX 2020

  Artista: Persak, Baja California.  Artista: Diego Rivera, CDMX 1948.

El arte de 
capturar la 

tradición
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La Simbología 
de las Catrinas
1. Origen

Raíces Prehispánicas y Coloniales

En la cultura mexicana, la muerte era vista como 
una transición a otro plano de existencia. Micteca-
cíhuatl y Mictlantecuhtli, dioses del inframundo, 

eran venerados en ceremonias dedicadas a los muer-
tos, especialmente en lo que hoy conocemos como el 
Día de Muertos. Con la llegada de los españoles y el 
cristianismo, esta visión de la muerte se fusionó con las 
ideas católicas del más allá, dando lugar a nuevas tra-
diciones que mezclaban el respeto por los difuntos con 
elementos europeos. La Catrina, por tanto, representa 
esta fusión, siendo una figura que incorpora el respeto 
a la muerte con una crítica a las clases sociales.

José Guadalupe Posada y La Catrina

Posada, con su aguda crítica social, utilizaron la figura 
de la calavera vestida de gala para burlarse de aque-
llos que negaban sus raíces indígenas, buscando pare-
cer europeos. Su grabado original, conocido como “La 
Calavera Garbancera”, hace alusión a los vendedores de 
garbanzos que pretendían ser más de lo que eran. El 
mensaje subyacente era claro: ante la muerte, todos so-
mos iguales, sin importar el estatus social. El muralista 
Diego Rivera posteriormente bautizó a la figura como 
“Catrina” y la integró en su obra, consolidando su lugar 
en la cultura mexicana.

2. Evolución

Del Grabado a la Pintura

Aunque José Guadalupe Posada fue su creador, la Ca-
trina fue popularizada por Diego Rivera, quien la repre-
sentó con elegancia en su mural de la Alameda Central. 
Desde entonces, la Catrina ha sido inspiración para ar-
tistas de todas las disciplinas. En las décadas posterio-
res, artistas como Frida Kahlo y Rufino Tamayo también 
hicieron su propia interpretación de la Catrina, combi-
nando elementos de crítica social con simbolismo rela-
cionados con la vida y la muerte.

Catrinas Contemporáneas

Hoy en día, la Catrina ha adquirido nuevas formas en las 
manos de artistas contemporáneos. En el arte callejero 
y el graffiti, la Catrina se mezcla con temas sociales ac-
tuales como el feminismo, la migración y la lucha por la 
justicia social. Artistas como Alfredo “Libre” Gutiérrez y 
Cix Mugre han utilizado su imagen en murales urbanos, 

3. Día de Muertos

Altares y Celebreación

El Día de Muertos es una de las fes-
tividades más representativas de 
México, donde las catrinas juegan 
un papel central. Durante estas ce-
lebraciones, la Catrina no solo es un 
símbolo de la muerte, sino también 
de la vida que sigue. En los altares, 
suele acompañar a las ofrendas, 
junto a fotografías de los difuntos, 
flores de cempasúchil y alimentos 
que eran del gusto de los fallecidos. 
Las catrinas hechas de azúcar o ce-
rámica son colocadas como un re-
cordatorio de que la muerte no es 
el final, sino un regreso temporal a 
convivir con los seres queridos.

Desfiles de Catrinas

Los desfiles de catrinas, como el fa-
moso desfile en la Ciudad de Méxi-
co inspirado en la película “Spectre” 
de James Bond, se han vuelto una 
manifestación cultural vibrante. En 
estos eventos, miles de personas se 
ven y se maquillan como Catrinas, 
creando una atmósfera festiva pero 
con respeto hacia la muerte. Este 
tipo de eventos no solo son una ma-
nera de rendir homenaje a la tradi-
ción, sino también una expresión 
de la identidad mexicana ante el 
mundo, donde la muerte se celebra 
como parte de la vida.

El Sombrero y las Flores

En la representación original de Po-
sada, el sombrero era un símbolo de 
vanidad y pretensión social, ya que 
las clases altas solían vestir som-
breros como muestra de estatus. 
En la Catrina moderna, el sombre-
ro ha evolucionado para simbolizar 
la elegancia y la aceptación de la 
muerte con dignidad. Las flores que 
decoran su atuendo, especialmente 
el cempasúchil, son consideradas 
flores de los muertos, pues se cree 
que su aroma guía a las almas en su 
camino de regreso al mundo de los 
vivos.

Colores y Decoraciones

Los colores y detalles que adornan a 
la Catrina son fundamentales para 
entender su simbolismo. El blan-
co y el negro son los colores de la 
muerte, pero están rodeados de 
colores brillantes como el naranja, 
el morado y el rojo, que represen-
tan la vida y la celebración. Detalles 
como cruces, calaveras pequeñas, o 
incluso corazones, pueden adornar 
su figura, agregando capas de sig-
nificado. Cada Catrina puede contar 
una historia diferente dependiendo 
de los elementos decorativos que 
se utilizan.

4. Simbolismo de los Elementos 
en la Catrina

Dia de muertos 
en el diseño 

contemporáneo
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5. Catrinas Internacionales

El Impacto Global

El impacto de la Catrina ha tras-
cendido fronteras. En ciuda-
des como Los Ángeles, Lon-

dres y París, se realizan eventos de 
Día de Muertos que incluyen desfi-
les de Catrinas y altares en honor a 
los muertos. Incluso en países don-
de el Día de Muertos no es parte de 
la cultura, la Catrina ha encontrado 
su lugar en festivales de arte y en 
la moda. Esto refleja cómo, aun-
que profundamente enraizada en 
la cultura mexicana, la figura de la 
Catrina ha resonado con personas 
de todo el mundo, convirtiéndose 
en un símbolo universal de la vida, 
la muerte y la memoria.

La Catrina en el Cine y la Cultura 
Pop

Las catrinas han aparecido en nu-
merosas películas y series que ex-
ploran la muerte y el Día de Muer-
tos. Una de las representaciones 
más emblemáticas recientes fue 
en la película animada Coco de 
Disney-Pixar, donde las catrinas 
cobran vida en un colorido mundo 
de muertos. El diseño visual de las 
catrinas, con sus rostros pintados y 
sus trajes elaborados, también ha 
sido parte del cine mexicano, y en 

desfiles como el de Día de Muertos 
en la Ciudad de México, inspirando 
la creatividad de todo el mundo. 
Las catrinas se han convertido en 
un símbolo visual tan poderoso que 
hoy en día las vemos en festivales, 
decoraciones, videojuegos, e inclu-
so en tatuajes.

6. Maquillaje de Catrinas

Arte en el Rostro

El maquillaje de catrina se ha con-
vertido en una forma de arte que 
combina tradición y creatividad. 
Este tipo de maquillaje requiere ha-
bilidad para transformar el rostro en 
una calavera, pero a menudo inclu-
ye detalles personales como flores 
pintadas, diamantes falsos y colores 

7. Catrinas en el Mundo

Una Tradición que Cruza Fronteras 

Lo que comenzó como una tradi-
ción mexicana se ha expandido a 
nivel internacional. En países como 
Estados Unidos, donde hay una 
gran comunidad latina, el Día de 
Muertos y las catrinas han ganado 
popularidad y la diversidad cultural. 

9. Artesanía Mexicana

La Elaboración de Catrinas 

La creación de catrinas es una for-
ma de artesanía que combina tra-
dición y habilidad. Artesanos de 
estados como Oaxaca, Guanajuato 
y Michoacán elaboran catrinas utili-
zando materiales como barro, papel 
maché, madera y cerámica. Cada 
figura es única y puede incluir tra-
jes típicos de diferentes regiones o 
elementos modernos, mostrando la 
creatividad de los artistas. 

8. Catrinas y la Inclusión

Catrinas y la Inclusión 

Con el paso del tiempo, las catrinas 
han sido reinterpretadas de diver-
sas formas, adaptándose a diferen-
tes culturas y estilos de vida. Hoy en 
día, es común ver representaciones 
de catrinas que incluyen la diver-
sidad étnica, de género y de estilo. 
Las comunidades indígenas, por 
ejemplo, adaptan sus propias vesti-
mentas y tradiciones a la figura de 
la catrina, añadiendo sus colores y 
simbolismos. En las ciudades, las 
catrinas modernas pueden verse 
con influencias urbanas, utilizando 
ropa contemporánea, mostrando 
que esta figura es una mezcla de la 
tradición y la evolución cultural.

10. Literatura Mexicana

Las Catrinas y su Conexión con la 
Literatura 

La catrina no solo ha inspirado el 
arte visual, sino también la literatura 
mexicana. Desde poemas tradicio-
nales conocidos como “calaveritas 
literarias”, que satirizan situaciones 
de la vida cotidiana, hasta novelas 

vivos. Las técnicas incluyen contor-
nos oscuros para definir los pómu-
los y el uso de pigmentos brillan-
tes para darle vida a la figura de la 
muerte. Los tutoriales en línea y los 
concursos de maquillaje han popu-
larizado esta práctica, haciendo que 
el look de catrina sea un fenómeno 
de belleza durante esta festividad.

Además, estas artesanías son piezas 
fundamentales en mercados y fes-
tivales del Día de Muertos, siendo 
adquiridas tanto como decoración 
como un homenaje a la tradición 
mexicana. La elaboración de catri-
nas no solo preserva la cultur.

modernas que exploran el Día de 
Muertos, la figura de la catrina ha 
servido como un símbolo central. 
Escritores como Octavio Paz han 
reflexionado sobre el significado 
cultural de la muerte en México, 
destacando a la catrina como un 
emblema de la convivencia entre 
la vida y la muerte. Esta conexión 
literaria refuerza su importancia 
como un ícono del patrimonio 
mexicano.

La catrina ha sido una fuente de 
inspiración recurrente en la litera-
tura mexicana, en especial en las 
calaveritas literarias, pequeñas 
composiciones satíricas y humo-
rísticas que se escriben durante 
el Día de Muertos. 

Dia de muertos 
en el diseño 

contemporáneo
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Raíces Místicas en el Diseño Mexicano

El misticismo en el

arte mexicano
Dia de muertos 

en el diseño 
contemporáneo

El arte mexicano es una ventana 
hacia la riqueza cultural de un 
país donde la espiritualidad y 

la tradición se entrelazan. Desde las 
civilizaciones prehispánicas hasta la 
era contemporánea, el misticismo 
ha sido un eje central en la creación 
artística, inspirando desde murales 
monumentales hasta diseños grá-
ficos actuales. Esta conexión con 
lo trascendental no solo refleja las 
creencias colectivas de la sociedad, 
sino que también trasciende como 
fuente inagotable de inspiración 
para el diseño contemporáneo.

La Raíz Mística en el Arte Mexicano

El misticismo en el arte mexicano 
tiene raíces profundas en las cultu-
ras prehispánicas, donde los dioses, 
la naturaleza y el cosmos eran ve-
nerados como entidades sagradas. 
Las civilizaciones mexica, maya y za-
poteca dejaron un legado visual re-
pleto de simbolismos que aún hoy 
impactan:

Iconografía prehispánica: Quetzal-
cóatl, la serpiente emplumada, re-
presenta la dualidad entre el cielo 
y la tierra; Tláloc, el dios de la lluvia, 
simboliza la fertilidad y el ciclo vital.

Rituales sagrados: Los elementos ri-
tuales, como los altares y las danzas, 
se plasman en artesanías y pinturas, 
evocando una conexión espiritual 
con lo divino.

Fusión religiosa: Con la llegada de 
los españoles, las expresiones artís-
ticas adoptaron elementos cristia-
nos, como la Virgen de Guadalupe, 
que combina características indíge-
nas con iconografía católica.

El Día de Muertos es otro ejemplo 
emblemático donde la tradición 
prehispánica se une con el catoli-
cismo. Los altares, decorados con 
cempasúchil, papel picado y ofren-
das, son una expresión artística que 
celebra la conexión entre los vivos y 
los muertos.

El Misticismo como Motor del 

Diseño Contemporáneo

En la actualidad, el diseño mexica-
no se nutre del arte místico para 
crear piezas llenas de significado y 
estética cultural. Este diálogo entre 
tradición y modernidad se refleja en 
varias disciplinas:

Textiles y patrones: Diseñadores 
reinterpretan símbolos ancestrales, 

como grecas zapotecas o formas 
geométricas mayas, en ropa y acce-
sorios contemporáneos.

Diseño gráfico: Logotipos, carteles y 
branding adoptan elementos místi-
cos como inspiración, utilizando co-
lores vibrantes y figuras simbólicas 
para transmitir identidad.

Arquitectura y decoración: Espacios 
que integran materiales naturales, 
geometría sagrada y motivos reli-
giosos crean ambientes que evocan 
una sensación de espiritualidad.

Moda: Bordados tradicionales se 
combinan con siluetas modernas, 
mostrando una narrativa que hon-
ra el pasado mientras mira hacia el 
futuro.

Ejemplos Icónicos

La influencia del misticismo en el 
arte mexicano está presente en 
obras que han marcado la historia:

El muralismo mexicano: Diego Ri-
vera, José Clemente Orozco y David 
Alfaro Siqueiros plasmaron en sus 
murales referencias mitológicas y 
espirituales que exaltan la identi-
dad nacional.

Frida Kahlo: En sus autorretratos, 
Frida exploró temas como la muer-
te, el renacimiento y la conexión con 
la naturaleza, reflejando un misticis-
mo íntimo y profundo.

Artesanías: Los alebrijes, figuras co-
loridas y fantásticas, son ejemplos 

claros de cómo la imaginación y la 
espiritualidad se combinan en pie-
zas únicas.

El arte mexicano, cargado de mis-
ticismo, sigue siendo una fuente 
de inspiración para diseñadores de 
todo el mundo. Esta rica tradición 
no solo conserva la esencia de una 
cultura, sino que también permite 
que nuevas generaciones exploren 
y reinterpreten el simbolismo espi-
ritual en formas innovadoras y sig-
nificativas.
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Leyendas Mexicanas: El Arte del Misticismo y la Tradición Oral Ilustraciones

México, tierra de culturas an-
cestrales y paisajes vibrantes, 
es también el hogar de un 

universo místico poblado por leyen-
das que, desde tiempos inmemoria-
les, han alimentado la imaginación 
de generaciones. Estas historias, 
transmitidas de boca en boca, han 
trascendido el tiempo para conver-
tirse en un componente esencial de 
la identidad cultural mexicana. En 
ellas conviven lo mágico, lo trágico 
y lo sobrenatural, ofreciendo no solo 
entretenimiento, sino también una 
ventana hacia las creencias y valores 
de los pueblos que las originaron.

El Misticismo en las Leyendas 
Mexicanas

Las leyendas mexicanas son una 
fusión única de las cosmovisiones 
prehispánicas y las influencias del 
mundo occidental, resultado del 
mestizaje cultural. Desde las anti-
guas narraciones aztecas sobre dio-
ses y sacrificios, hasta las historias 
coloniales de espectros y milagros, 
estas historias reflejan una relación 
profunda entre el mundo terrenal y 
lo trascendental.

El misticismo de las leyendas mexi-
canas radica en su capacidad para 
tejer lo cotidiano con lo sobrenatu-
ral. Lugares comunes como calles, 

El misticismo , en el arte mexi-
cano, especialmente en la ilus-
tración, tiene una conexión 

profunda con las creencias y la cos-
movisión de los pueblos indígenas 
precolombinos, así como con la 
reinterpretación moderna de estos 
conceptos. La tradición mística en 
México ve al artista no solo como un 
creador, sino como un intermedia-
rio espiritual, un canal a través del 
cual la cultura y lo sagrado se expre-
san visualmente. 

En las culturas antiguas, el arte era 
considerado un acto sagrado, don-
de la creación estaba guiada por los 
dioses y se vinculaba directamente 
con lo espiritual. Los artistas prehis-
pánicos seguían un camino místico 
que implicaba autoconocimiento 
y entendimiento del entorno para 
expresar las complejidades del uni-
verso .

Este legado se extiende a los ilustra-
dores modernos, quienes reinter-
pretan símbolos tradicionales para 
expresar temas contemporáneos. 
El ilustrador Edgar Flores, conoci-
do como Saner, es un ejemplo de 
cómo la iconografía indígena —
como máscaras y animales mitoló-
gicos— se usa para crear imágenes 
cargadas de simbolismo y crítica 
social.

Figuras como Leonora Carrington, 
quien también formó parte del su-
rrealismo en México, añadieron al 
imaginario místico mexicano su vi-
sión de criaturas oníricas que com-
binan magia, mitología y elementos 
personales. Su enfoque surrealista 
permite a las figuras místicas entrar 
en el ámbito del subconsciente y la 
espiritualidad moderna, acercándo-
se a una interpretación más psicoló-
gica del misticismo .

El misticismo en la ilustración mexi-
cana actual es, por tanto, una rein-
terpretación dinámica de las raíces 

iglesias y ríos se transforman en 
escenarios donde lo inexplicable 
cobra vida, dejando a quienes escu-
chan sus relatos con una mezcla de 
fascinación y respeto.

La Llorona: El Grito de la Culpa y 
el Dolor

Quizá la leyenda más conocida de 
México, La Llorona, cuenta la histo-
ria de una mujer que, tras asesinar 
a sus hijos en un arrebato de des-
esperación, vaga eternamente bus-
cando redención. Su desgarrador 
lamento, “¡Ay, mis hijos!”, se escucha 
a menudo cerca de ríos y lagos.

La Llorona simboliza el peso de la 
culpa y el arrepentimiento, y su his-
toria, que tiene raíces prehispánicas 
en figuras como la diosa Cihua-
cóatl, se ha adaptado con el tiempo, 
convirtiéndose en un reflejo de las 
tensiones sociales y espirituales de 
cada época.

Leyendas como Reflejo de la Iden-
tidad Mexicana

Las leyendas mexicanas reflejan 
la identidad colectiva al plasmar 
miedos, valores y esperanzas de un 
pueblo que encuentra en lo sobre-
natural una forma de entender el 
mundo. Desde los dioses mexicas 
hasta relatos de fantasmas, mues-
tran cómo lo mágico y lo cotidiano 
se entrelazan, evolucionando con 
los cambios culturales sin perder su 
esencia misteriosa.

culturales y una búsqueda de iden-
tidad que enlaza lo ancestral con lo 
contemporáneo en un diálogo vi-
sual y espiritual profunda.

Dia de muertos 
en el diseño 

contemporáneo
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Proceso creativo del 
papel picado

El papel picado del arte 
tradicional al diseño digital

El papel picado 
del arte 

tradicional al 
diseño digital

El papel picado es una artesanía 
tradicional que consiste en cor-
tar figuras en papel, caracteri-

zada por la densidad de sus cortes. 
Es un elemento decorativo típico en 
celebraciones como fiestas patrias, 
bodas y el Día de Muertos, donde 
simboliza el aire en las ofrendas. 
Cada color tiene un significado es-
pecial, como el luto o la pureza. Se 
elabora con tijeras, navajas o cin-
celes, utilizando esténciles y herra-
mientas como gurbias y martillo. 
Huixcolotla, Puebla, es reconocida 
como la “cuna del papel picado” de-
bido a la dedicación de su población 
a esta tradición.

La transición del papel picado tradi-
cLa transición del papel picado tra-
dicional al diseño digital ha transfor-
mado esta técnica en términos de 
elaboración, estilo y aplicaciones. El 
método artesanal, realizado a mano 
con tijeras o cuchillos, refleja ele-

mentos culturales mexicanos a tra-
vés de diseños únicos que requieren 
gran habilidad y paciencia. Con la 
digitalización, herramientas como 
Adobe Illustrator permiten crear pa-
trones de forma más rápida y pre-
cisa, además de incorporar efectos 
modernos como sombras y texturas. 
 
El papel picado digital no solo con-
serva la esencia de la tradición, sino 

que amplía su alcance a aplicacio-
nes modernas, como invitaciones 
electrónicas, redes sociales y publi-
cidad. A diferencia del papel físico, 
los diseños digitales son más fáciles 
de preservar y compartir, llegando 
a un público global. Esta evolución 
ha mantenido viva esta expresión 
cultural, integrándola a las posibili-
dades creativas y tecnológicas del 
presente.

La geometría en  
el papel picado

La geometría es fundamental en la 
elaboración del papel picado, ya que 
muchos de sus diseños se basan en 
patrones simétricos y repetitivos 
que aprovechan formas geométri-
cas como triángulos, círculos y cua-
drados. Estos patrones no solo ase-
guran una estética armoniosa, sino 
que también facilitan la creación de 
diseños intrincados y equilibrados. 
En la técnica artesanal, la simetría se 
logra al doblar el papel y cortar en 
secciones específicas, permitiendo 
que los mismos elementos geomé-
tricos se repitan a lo largo del dise-
ño. En el diseño digital, la geometría 
se utiliza para crear y organizar los 
patrones con precisión, gracias a he-
rramientas de dibujo vectorial que 
permiten manipular formas básicas 
y crear composiciones complejas.

El papel picado es una forma de arte 
tradicional mexicana que simboliza 
la conexión entre lo terrenal y lo es-
piritual, al mismo tiempo que refleja 
la fragilidad de la vida. Originado en 
las culturas prehispánicas, donde se 
utilizaba papel amate en rituales, 
este arte sigue siendo un elemento 
esencial en celebraciones como el 
Día de Muertos, bodas y fiestas pa-
trias. Representa el aire, uno de los 
cuatro elementos presentes en las 
ofrendas, y cada color del papel pi-
cado tiene un significado especial:

Blanco: Representa la pureza de los 
niños fallecidos 
Negro: Simboliza el inframundo 

¿Qué representa el  
papel picado? Naranja: Representa el luto y el 

respeto por los muertos 
Morado: Representa a la 
iglesia católica 
Azul: Representa a los fallecidos a 
causa del agua 
Rojo: Representa a las mujeres 
que murieron durante el parto y a 
los hombres que fallecieron en la 
guerra 
Verde: Representa a los muertos 
jóvenes 
Amarillo: Representa a los falleci-
dos ancianos o de edad avanzada 
Rosa: Representa a México 

El papel picado es una artesanía tra-
dicional mexicana que representa 
la fragilidad de la vida y la conexión 
entre los vivos y los muertos.
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El papel picado en las  
redes sociales

El papel picado se ha integrado de 
manera creativa en redes sociales 
y publicidad digital para celebrar 
el Día de los Muertos. Su estética 
vibrante y simbología cultural lo 
hace una herramienta visual efec-
tiva para conectar con el público. 
En redes sociales, se utiliza en pu-
blicaciones, animaciones, filtros y 
stickers, especialmente en plata-
formas como Instagram y TikTok. 
En publicidad digital, se emplea en 
anuncios gráficos, banners, videos 
promocionales, email marketing y 
diseño de sitios web, creando una 
atmósfera festiva para propomico-
nar productos con la estetica de la 
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Los pasos para su elaboración son 
los siguientes:  
  
1. Se utilizan hojas de papel china 
de colores vivos.  
  
2. Los artesanos crean diseños y 
patrones con las gubias.  
  
3. Se perfora el diseño en una pila 
de hojas de papel de seda con una 
plantilla.  
  
4. Se separan las hojas una vez que 
se termina de cortar el diseño.

Para su elaboración, se utilizan 
hojas de papel china las cuales 
tienen una variedad de colores 

vivos. Con la ayuda de gubias, los 
artesanos elaboran diseños y pa-
trones que representan una varie-
dad de elementos como: calaveras, 
flores, velas y entre otros elementos 
típicos que se ven en estas celebra-
ciones. Cada recorte se realiza a 
mano y la precisión es fundamen-
tal para lograr el efecto deseado.  
El papel picado es una artesanía 
mexicana que se fabrica recortan-
do figuras de papel a mano con gu-
bias y martillos. 

El papel picado se caracteriza por 
la alta densidad de los cortes en el 
papel. Se usa para decorar altares y 
otros ornamentos en celebraciones 
como el Día de Muertos, las fiestas 
patrias, navideñas, bodas, fiestas de 
quince años y bautizos. Su fabrica-
ción es completamente manual y 
por lo tanto artesanal. El proceso 
comienza con el trazo de un dibujo 
original que se realiza en papel ma-
nila, que una vez colocado sobre las 
hojas de papel de China servirá de 
guía; el paquete se protege usando 
plástico transparente.

Manufactura

El papel picado 
del arte 

tradicional al 
diseño digital
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Día de muertos en el 

diseño contemporáneo
Dia de muertos 
en el diseño 
contemporáneo

El Día de Muertos es una cele-
bración mexicana que honra 
a los difuntos y combina tra-

diciones indígenas y católicas. En el 
diseño contemporáneo, este even-
to ha influido en diversos campos, 
como la moda, el arte, la gráfica y la 
arquitectura, integrando elementos 
culturales y estéticos que reflejan la 
riqueza de esta festividad.

Gráfica y Arte
Colores Vibrantes: El uso de colores 
intensos, como el amarillo, morado 
y naranja, es característico y se re-
fleja en carteles, ilustraciones y arte 
digital. 

Iconografía: Elementos como cala-
veras (calacas), flores de cempasú-
chil y papel picado se utilizan para 
crear piezas visuales que celebran la 
vida y la muerte.

Moda
Diseñadores contemporáneos in-
corporan símbolos del Día de Muer-

tos en sus colecciones, utilizando 
estampados que incluyen calaveras 
y motivos florales, fusionando tradi-
ción con tendencias actuales.

Arquitectura y  
Espacios Públicos:
Algunos espacios urbanos y exposi-
ciones artísticas han adaptado ele-
mentos del Día de Muertos, creando 
altares comunitarios que fomentan 
la reflexión, mientras que se respeta 
la estética de la festividad.

Diseño de Productos
Desde cerámicas hasta decoración 
del hogar, el Día de Muertos ha 

inspirado a muchos diseñadores a 
crear productos que son tanto fun-
cionales como representativos de 
esta tradición.

Conceptos Clave
Dualidad Vida-Muerte: Esta idea 
central del Día de Muertos se tra-
duce en el diseño contemporáneo, 
donde se celebra la vida y se honra 
la memoria de los que han partido.

Inclusión Cultural: El diseño con-
temporáneo también busca hacer 
un llamado a la diversidad cultural, 
promoviendo el respeto y la apre-
ciación de tradiciones ancestrales.

Proyectos Destacados

El Día de Muertos es una celebra-
ción mexicana que honra a los di-
funtos y combina tradiciones in-
dígenas y católicas. En el diseño 
contemporáneo, este evento ha 
influido en diversos campos, como 
la moda, el arte, la gráfica y la ar-
quitectura, integrando elementos 

culturales y estéticos que reflejan la 
riqueza de esta festividad.

Algunas exposiciones y proyectos 
artísticos han ganado reconoci-
miento, como las instalaciones inte-
ractivas que permiten a los visitan-
tes experimentar la festividad de 
manera inmersiva, promoviendo el 
diálogo sobre la muerte y la memo-
ria.

Coco (2017) - Pixar 
Animation Studios
Uno de los proyectos más relevan-
tes y de mayor impacto a nivel glo-
bal fue la película Coco de Pixar, que 
se estrenó en 2017. 

La película fue una representación 
emotiva y vibrante del Día de Muer-
tos, destacando no solo la impor-
tancia de la festividad en la cultura 

mexicana, sino también su influen-
cia en el diseño y la animación. Con 
una paleta de colores intensos y un 
tratamiento visual que evocaba los 
altares tradicionales, Coco llevó al 
Día de Muertos a millones de espec-
tadores internacionales. La estética 
del film, que mezcla lo místico y lo 
festivo, inspiró una avalancha de 
proyectos visuales, desde ilustracio-
nes hasta campañas publicitarias y 
colecciones de moda.
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Evolución Visual
Un Viaje a través del Tiempo

El Día de Muertos es una cele-
bración que ha trascendido 
fronteras y se ha convertido en 

un ícono cultural a nivel mundial. 
Su riqueza visual, marcada por la 
fusión de tradiciones prehispánicas 
y católicas, ha evolucionado a lo lar-
go de los siglos, adaptándose a los 
cambios sociales y culturales.

Sincretismo Cultural: La Fusión de 
Dos Mundos

Con la llegada de los españoles, las 
tradiciones indígenas se mezclaron 
con las creencias católicas. La 
celebración de Todos los Santos 
y Fieles Difuntos se fusionó con 
los rituales prehispánicos, dando 
origen al Día de Muertos como lo 
conocemos hoy.

Se comienzan a incorporar altares 
de muertos, adornados con 
elementos católicos  como cruces, 

Raíces Prehispánicas: Sembrando 
las Semillas de la Celebración

Las antiguas civilizaciones 
mesoamericanas tenían profundas 
creencias sobre la vida después 
de la muerte. Celebraban rituales 
para honrar a sus ancestros, 
ofreciendo alimentos, bebidas y 
objetos preciados. La iconografía 
prehispánica, rica en simbolismo, 
sentó las bases para la estética del 
Día de Muertos.

Dioses como Mictecacihuatl, diosa 
de la muerte, y Mictlantecuhtli, 
señor del inframundo, eran figuras 
centrales en estas celebraciones.

imágenes de santos y velas. En 
cuanto a las ofrendas se añadieron 
pan de muerto, ázucar de colores 
y otros elementos típicos de la 
tradición española.

El Siglo XIX: Nacimiento de la Catrina

José Guadalupe Posada, un 
grabador mexicano, creó la icónica 
figura de la Catrina a principios del 
siglo XX. Esta elegante calavera, 
vestida con ropas finas, representa 
la idea de que la muerte nos igula 
a todos, independientemente 
de nuestra posiciòn social y se 
popularizó rápidamente. La imagen 
de la Catrina se difundió a través de 
grabados, carteles y calendarios.

El siglo XX:  la popularización del 
día de muertos

A lo largo del siglo XX, el Día de 
Muertos se volvió una celebración 
cada vez más popular, tanto en 
México como en el extranjero. 
Artistas como Diego Rivera y 
José Clemente Orozco retrataron 
la festividad en sus murales, 
contribuyendo a su difusión.

El Día de Muertos se convirtió en un 
tema recurrente en las obras de los 
muralistas mexicanos, quienes lo 
representaron con gran colorido y 
realismo.

Por su parte, películas como 
“Macario” y “El Santo” contribuyeron 
a dar a conocer la celebración a 
nivel internacional.

En la actualidad, el Día de Muertos 
es una festividad reconocida a nivel 
mundial. Su estética colorida y 
vibrante ha inspirado a diseñadores, 
artistas y creadores de todo el 
mundo.

Influenciando de la moda,  la 
iconografía del Día de Muertos se 
ha utilizado en diseños de ropa, 
accesorios y maquillaje, así como 
en el arte contemporáneo, donde 
artistas reinterpretan las tradiciones 
del Día de Muertos, creando obras 
que fusionan lo tradicional con lo 
moderno.

El día de muertos en el siglo XXI: 
Una celebración global

La Evolución Continúa

El Día de Muertos es una celebración 
viva y en constante evolución. Cada 
año, nuevas generaciones reinter-
pretan las tradiciones, incorporando 
elementos contemporáneos y dando 
vida a nuevas expresiones artísticas.

Esta capacidad de adaptación 
es lo que ha permitido que esta 
festividad perdure a través de los 
siglos y se convierta en un símbolo 
universal de la vida y la muerte  
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Las calaveras literarias son 
palabras populares en for-
ma de rimas escritas de 

manera chusca, divertidas, sa-
tíricas y críticas donde se hace 
referencia a alguna cualidad o 
defecto de un personaje o de 
asuntos de interés general o 
que están de moda, irreveren-
temente y con una escritura li-
gera. Comenzó para burlarse de 

la propia muerte, pero después 
se amplió a políticos, funciona-
rios y otros personajes públicos. 
Son especialmente frecuentes y 
valoradas en México formando 
parte importante de la tradición 
de Día de Muertos.

Tienen su origen con los epitafios 
de Jorge Manrique (1440-1479), 
las primeras calaveras se publi-
caron en la segunda mitad del 
Siglo XIX, a modo de caricaturas. 

La relación entre las calaveritas 
literarias y el diseño gráfico se 
fundamenta en la capacidad 
de ambas disciplinas para arti-

cular mensajes culturales y ar-
tísticos mediante una interac-
ción entre lo textual y lo visual. 
Las calaveritas literarias, como 
expresión poética propia de la 
tradición mexicana, se carac-
terizan por su carácter humo-
rístico, satírico e irónico, repre-
sentando una crítica social o 
una reflexión sobre la muerte 
desde una perspectiva lúdica. 
 
El diseño gráfico, por su parte, 
complementa estas expresio-
nes literarias a través de la incor-
poración de elementos visuales 
que refuercen el mensaje y lo 
sitúen en un contexto cultural 
específico. La tipografía, las ilus-
traciones y los recursos gráficos 

CALAVERITAS  Y
EL DISEÑO GRÁFICO

tradicionales, como las calave-
ras, el papel picado y las flores 
de cempasúchil, permiten no 
solo embellecer el contenido, 
sino también dialogar con los 
valores y símbolos propios de la 
festividad del Día de Muertos. 
 
De esta manera, el diseño gráfi-
co no solo actúa como un medio 
de presentación, sino que tam-
bién se convierte en una herra-
mienta narrativa que enriquece 
la interpretación y la experiencia 
estética de las calaveritas litera-
rias, conectándolas con audien-
cias contemporáneas y asegu-
rando su vigencia cultural.

Estas imáge-
nes, acompaña-
das de versos, describían 
de manera jocosa los motivos de 
su muerte. 

Entre las composiciones popula-
res más originales de los mexica-
nos figuran las “Calaveras”, escri-
tas en versos de métrica y rima 
libres en “honor” de alguna per-
sona o de muertos célebres.
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Dia de muertos 
en el diseño 

contemporáneo
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Primera

Literaria
Calaverita

Ejemplos de Calaveritas
¿Cuál es la estructura para hacer 
una calaverita literaria?

Dia de muertos 
en el diseño 

contemporáneo

Se cree que un religioso franciscano lla-
mado Joaquín Bolaños fue quien escribió 
la primera calaverita literaria. Bolaños pu-
blicó en 1792 el libro La portentosa vida de 
la muerte, donde se pueden observar ele-
mentos de lo que más tarde se conocería 
como calaveritas literarias.

Las primeras calaveras fueron publica-
das en el periódico El Socialista en 1879, en 
Guadalajara. Las ilustraciones que suelen 
acompañar las calaveritas son conocidas 
como de La Catrina o Calavera Garbance-
ra, creada por José Guadalupe Posada y 
bautizada por Diego Rivera.

La estructura de la calaverita li-
teraria es muy particular. Si bien 
el tema es libre, la composición 
debe incluir estos elementos:

• Versos octosílabos. 

• Rimas consonantes.

• Mención de la muerte. El 
objetivo de las calaveritas es 
hablar de cómo y por qué la 
muerte se llevó al panteón a 
determinada persona, por lo 
que esta siempre tiene que 
aparecer en el texto.

• Características de la persona 
a la que se dedica. 

• Humor. 

• Final sorprendente.
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La Catrina muy elegante,   
con su sombrero de flores,   

miró al papel picado,   
y en sus ojos, mil colores.   

 
“¡Ay, qué bello es este arte,   
tan tradicional y tan fino!   
Pero el futuro me llama,   

y el digital es divino.” 

Entre píxeles y capas, 
la Muerte comenzó a cortar, 

y con cada clic de su dedo 
un nuevo patrón hacía volar. 

En la pantalla brillaba 
el papel picado encantado, 
y aunque todo era digital, 
la fiesta estaba asegurado.  

Así, con un pie en el futuro,   
y el otro en la tradición,   

la Catrina vio que el arte   
es eterno en cada canción.

 
Arte que No Muere

En la pantalla brillaba,
un diseño sin igual,

pero la muerte en la esquina
esperaba su funeral.

El cliente exigente,
y la fecha fatal,

la calaca susurró:
"Es hora de tu final."

El logo pedía forma,
y el layout a gritar,

mientras la muerte tomaba
un píxel sin cesar.

"Tu tipografía tan fina,
y tu color tan brillante,
pero no olvides, amigo,

que el deadline es distante."

Y así en su escritorio
se quedó sin respirar,

entre capas y vectores,
la calaca lo llevó al mar.

Ahora en el cementerio,
con la clientela atrás,

el diseñador descansa,
pero el trabajo sigue más.

Deadline hasta la tumba
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Por: Diana Rosas y Hannia Estrella
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