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Ep!grafe 

MEl cuerpo de la serpiente es por sí la encarnaci6n 

viva m&s perfecta de la lInea ambulante. Su car!cter dl 

vino , y la frecuencia con que se le representa en los mo 

numen tos mexicanos, la convierten en elemento decorativo 

de primer 6rden , pues no en vano es para el indio el an! 

mal privilegiado que su fantas I a dota de cuanto signifi

ca br illantez de color, fuerza, des t reza o inteligencia. 

Su cuer po se cubre con las plumas del Quetzal, sus mand! 

bulas se arman con las muelas del jaguar, su rostro ~d-

quiere rasgos de personas, y hasta se l e dota de pies y 

brazos humanos· . 

Diego Angula , Historia del Arte 

Hispanoamericano . 

T. l . p . p . 26- 27 . 
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INTROOUCCION 

El interés que me movió a iniciar la investigación de la ?r~ 

sente tésis, nació de observar que en casi todos los monumentos

prehispánicos. de alguna manera, había una serpiente; después ví

la abundancia de cabezas serpentinas en las ruinas del Templo Ma

yor de Tenochtitlan, en la esquina de las calles de Seminario y -

Rep6blica de Guatemala, y la imponente hilera serpentiforme en Te 

nayuca, Méx.; me llevaron a considerar si la serpiente como animal 

-dios podría equipararse a otros animales que, en situación aná12 

qa, (como el águila o el tigre) llegaron a crear castas de categ2 

ría militar-elitista. 

En una forma intuitiva, sentía que la serpiente iba a predo

minar en la plastica prehispánica, e inicié la investigación . 

Mediante el conocimiento del animal, quería llegar a explicar 

las representaciones plásticas. 

Encontr~ que en la actualidad, en los Estados de Guerrero y

Tamaulipas, a un aguacero se le llama ~un Quetzalcoatl", a una~ 

ba se le denomina "culebra de agua", y esto denunciaba la idea de 

unir las serpientes al líquido elemento , por otra parte a los ami

gos en~rañables , se les dice cariñosamente "cuates M
, palabra der~ 

vada del Nahuatl coatl, y que vulgarmente se dice que significa-

hermano gemelo (aunque la p~labra correcta en dicho idioma para -

designar a los gemelos es ~cocohua"); reminiscencias todas que se 

ban heredado de la ~poca prehispánica y que responde a los conceE 

tos que t~~eron, en su momento hist6rico los pueblos mesoameric~ 

nos. 
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Al acudir a las fuentes, ~o primero que encontré fue el sis

temAtico recha~o de los cronistas hacia la serpiente; la mentali

dad europea persistía en considerarla el más astuto de todos cuan 

tos animales habla hecho el señor Dios sObre la tierra, COMO a la 

letra dice el Génesis (Ilr; 1 Y sig5.) Y la encatlnaci:6Tf ·mJ;sma Id'iú 

mal, de la envidia y origen de toda~ las calamidades. del 9énero -

humano, P?r inducir a Adán y Eva a proba¡: el fruto del .1rbof del-

Bien y del Mal. ,'. 
Ahondando en el asunto, encontré que los pUéblos~ prehj;spáni

cos, igual que los de la milenaria cultura asiática, 1 especialmen

te la China, tenian a la serpiente como un animal pos~~iv~, cons1 

derándolo un dios benigno, protector de los homb~es . En México -

el considerarlo de esta manera surgi6 por la mítica uni6n de' la -

serpiente con el ave preciosa, de rico plumaje, el Quetzal; simbi~ 

sis perfecta que ai6 origen al dios Quetzalcoatl, quien junto con 

Tlal~ fue conocido por todos los ámbitos de Mesoamérica. 

La abundancia de datos sobre este dios, super6 a los de todos 

los demás, y esto me hizo proponer la tésis del presente trabajo: 

la" profusi6n de serpientes en las manifestaciones artIsticas del

México antig"uo, alude incuestionablemente a la religi6n en espe-

clal y .a la divinidad-presente en toda la creaci6n- como eje del

pens~iento mexica, en particular. 

'AcudI, pues, 'a la religi6n y creo habe'r encontrado en ella -

la .comprobación de mi 'postulado en el terreno de las artes plást! 

casI debido .a ello, el capItulo correspondiente a BReligi6n N tie

ne excesivo nGmero de citas bibliográficas, por la necesidad de -

comprobar y reforzar mi teorIa, con la pluma reconocida de los --
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m~s grandes historiadores, siguiendo el método deductivo en forma 

~rono169ica. hasta situar los elementos necesarios, en el pueblo

azteca, al cual me circunscribí para el análisis artístico. 

Por la destrucción de toda clase de monumentos arqueológicos 

de la cultura mexica a manos de los conquistadores, en algunos c~ 

sos me vi obligada a acudir a 108 ejemplos que han perdurado en-

otros lugares, pertenecientes a la misma cultura nahua, para 10-

grar la imagen que en las artes p14sticas tuvieron los tenochcas. 

También segu1 la actual tendencia a no acentuar las palabras 

en nahuatl, a excepci6n de las citas, donde respet6 la ortoqrafta 

de los autores. 

Para las ilustraciones, en vista de la abundancia, partí de

un criterio selectivo, de l~ que consideré representaba con mayor 

propiedad el pensamiento indígena en materia religiosa, y prohat2 

rio de mis aseveraciones. 

Lo aqu1 investigado puede considerarse como la introducci6n

a un estudio mis específico sobre la serpie nte coroo elemento plá! 

tico en la estética precolombina. 



LA SERPIENTE 

Desde tiempo inmemorial, durante el Paleolítico, el hombre -

aprendi6 a conocer a los animales que lo rodeaban y segan las eua 

lidades de 'stos, los fue convirtiendo poco a poco en tetems; a -

los que no podía capturar, los que por su ferocidad eran irreduct! 

bies o los que por alguna raz6n lo atemorizaban, se hicieron mere 

cedores a esta reverencia especial . segan las características de 

cada uno, las tribus 108 fueron seleccionando como sus protectores 

y procuraban imitarlos conforme los entendían. Lugar preponderan 

te alcanzaron 105 grandes cuadrdpedos por su fuerza o ferocidad,

las aves por elevarse en el cielo, y las serpientes por el efecto 

poderosísimo de su rápidO veneno, el sigilo de su reptar que las

rodea de un gran misterio, así como su hermético silencio ya que

na emiten ningan sonido, a excepción del zumbido de las que poseen 

cascabel. 

En el antiguo Egipto, la serpiente j ugó un papel muy importa~ 

te, al ser el tótem de los nomos de la zona sur, que lentamente -

fueron amalgamándose hasta formar el reino del Alto Egipto, cuyo

monarca usaba como distintivo una tiara roja con una cobra . Cuan 

do se unieron el Alto y Bajo Egiptos, la corona se cambió mezclan 

do la del sur (blanca con serpiente como símbolo) con la del nor

te (roja ) : emble~a que duraría hasta la 61tima dinastía. 

Así la cobra real se convirtiÓ en el distintivo de las mitras 

ya sea en dioses o en faraones, que al fin y al cabo eran dioses

encarnados en la tierra. 

Pueron varias las divinidades que en su atuendo llevaban la

imagen de la cobra: Ra, representado con cuerpo de hombre y cabe

za de halcón, lleva sobre ella una cobra en cIrculo; Horus, con -

cuerpo de hombre, cabeza de halcón también, coronado con la doble 

" 
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mitra b lanca y roja y la cobra en alía; Thoth, con cuerpo de hom 

bre y cabeza de ibis y en la corona dos cobras; Ptah, patrono de 

l os a r t e sanos lleva un pectoral con dos cobras; SObek, con cuerpo 

de hombre y cabeza de cocodrilo , lleva una corona con dos cobras. 

En Mesopotami a i gualmente representaron serpientes con re la-

ci6n a la mitol ogí a: e l gigante Khumbaba guardaba la montaña de

cedros en la epopeya de Gilgamesch y tenía uñas de le6n, cuerpo 

revestido de ásper as escamas de bronce, y en los pies garras de 

buitre , en la frente cuernos de toro salvaje. la cola y el Órgano 

de la generaciÓn conclu í a en cabeza de sierpe. (l ) . 

La re l igiÓn hind6 di6 a los dioses atributos animales, como-

todos l os pueblos primitivos, y tambi~n relacionaban a las aves -

con el sol por ser todos habitantes del cielo ; asi el hinduismo 

represent6 al sol como una imagen mitad ave y mitad hombre llarna-

do Garuda, el principio solar .alado, que se decia devoraba serpie~ 

tes. Se encomendaban a ellos los que eran mordidos por estos - -

a nimales . 

As!roismo, en la India el principio del agua se simboliz6 con 

serpientes sumamente encorvadas. El árbol de la vida que repre -

senta la fuerza creadora, tiene en el tronco una cobra pentacéf~ 

la. 

Siva, el poder engendrador de vida de la naturaleza, es cre~ 

dor y destructor, en este Gltimo papel aparece frecuentemente e~ 

trelazado con serpientes . Kali es Parvati, la diosa más terrible 

del hinduismo, por su sed insaciable de sacrificios cruentos; se 

le representa embarrada de sangre, entre culebras y con un collar 

de cr!neos de sus hijos. 

Los nsg8s pertenecen a la mitologia del Indostán, se trata-
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de serpientes que suelen asumir forma humana y habitan bajo 1a- -

tierra en hondos palacios. El rey Asoka habl6 con uno de ellos -

convertido en brahman que le dijo : 

"Mi forma humana es ilusoria; soy realmente" un nag4, un drag6n. -

Mis culpas hacen que yo habite este cuerpo espanto8o •.. ~. (2). 

En China antigua, el espiritu de la lluvia era el dragÓn, -

s ímbolo sagrado de Oriente y "recogedor de nubes~, cuya abundan-

cia era e~encial para una buena cosecha. Jung observa que en e1 -

dragÓn est4n la serpiente y el pájaro, los elementos de la tierra 

y el aire. (3). 

En el I Kinq (Canon de las Mutaciones), el drag6n chino SU~ 

le significar el sabio , por eso es que durante siglOS el drag6n

fue el emblema imperial. 

Para el Japón, también la serpiente está vinculada con las

nubes, por la leyenda de Kosh"i, una serpiente con ocho cabell:as y 

ocho colas, que devoró a siete doncellas. cuando iba a devorar a 

la otra, su galán la salvó embriagando a la serpiente con ocho -

toneles de cerveza de arroz. El enamorado le cortó las cabezas

y se convirtieron en ocho nubes. (41. 

Actualmente en Africa, se siguen practicando rituales anti

quIsimos del culto a la serpiente pit6n, con sacerdotes y sacer

dotisas a manera de oráculos . Se les tiene reverencia por cons! 

derarlas reencarnaciones de los antepasados. 

En la cultura Minoica, no se puede dejar de aludir a la im

portancia de la serpiente, aunque no esté claro su significado . 

El culto a una diosa madre, señora de los árboles. las montañas 

y los animales salvajes, parece que estaba relacionada con la f~ 

cundidsd de la naturaleza; su imagen o la de sus sacerdotisas se 
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han encontrado en el complejo palaciego de Cnoaos : son figuras de 

arcilla con 9rande~ tocados o cabellos ondulados, ojos prominen -

tes a la manera mesopot4mica, con delantales y faldas acampanadas, 

rectas o de volantes, corpiños ajustados con o sin mangas y con -

el busto al descubierto. Llevan los codos levantados y las paI - 

mas vueltas unas veces hacia dentro y otras hacia fuera; unas ti~ 

nen serpientes enroscadas en torno a sus torsos, otras sostienen

dos serpientes en sus manos. Tales figurillas , se conocen arqueo

lógicamente como -rdolos campaniformes· , sus atributos divinos y 

el significado de las serpientes siguen siendo todav!a hoy un au

téntico misterio, por no haberse decifrado a6n la escritura cre

tense . 

La mitoloq!a griega tampoco pudo sustraerse a la actitud g~ 

neralizada de la antigüedad, de representar serpientes diviniza

das o relacionadas con algunos dioses, que por ello eran recono

cibles . 

SeqGn los textos más antiguos , el Cancerbero saludaba con 

el rabo , que era una serpiente, a los que entraban al Hades. 

Una gruesa y alta serpiente con garras y alas es quizá la -

desc7ipci6n más fiel del drag6n: puede ser negra, pero conviene

que tambi~n sea resplandeciente: los griegos parecen haber apli

cado su nombre a cualquier serpiente de tamaño considerable . 

De igual manera , nos cuenta la mitología que Tif6n y Equid

na, quien era mitad hermosa mujer y mitad serpiente, engendraron 

la Hidra de Lerna, que tenía nueve cabezas; lo aterrador era que 

por cada cabeza cortada, le brotaban dos en el mismo lugar . Su

aliento envenenaba las aguas y secaba los campos; hasta cuando -

dormía el aire ponzoñoso que le rodeaba pod!a causar la muerte -
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de un hombre. Juno la cre6 pa r a que se midiera con H~rcules . con 

virti~ndose éste en el segundo de los doce trabajos realizados -

por e l héroe. 

De i gual forma está escrit o en la r liada que la Ouimera e r a 

de orige n divino: por delante era un le6n , por el medio una cabra 

y por e l f in una serpi ente; echaba fue~o por la boca y la mat6 el 

hermoso Belerofonte, hijo de Glauco , según 10 habian presagiado -

l os dioses : la flech6 y después le arrojó pl omo fundido por la 9a! 

ganta . 

Uno de l os pasajes fu ndamentales de la mitología g r iega, co

r r esponde a Perseo , quien mar ch6 a la t i e r ra de las Gar ganas {se

r es con a l as , e scamas cor por ales y el cabello hecho de ondulantes 

serpientes , con e l pode r de convert i r en piedra al que las mira

se l, para obtener la cabeza de una de ellas: Medusa. Perseo l a

mat6 ayud~do por l os diose s y liber6 a Andr6meda , princesa amen! 

zada por ~na s erpiente de mar que comia carne humana . Como pre

mi o a su esfuerzo , Perseo se cas6 con Andr6meda . 

Berrocs , hi j o de Zeus y Maya , dios del viento y de la lluvia, 

propicia el comercio y los viajes , es mensajero de Zeus y de los 

dios~s. por esto iba siempr e pr ov is to de l bast6n de los heraldos 

o caduceo (formado por tres ramas , una de las cuales hac i a de -

mango , mientras l as o t ras se separaban e n forma de horquilla y -

se unian el extremo con un n~do). Más t arde estas dos 61timas -

r ama S fueron ~epresentadas en forma de se~pientes . Con este bas 

t 6n Hermes podia infundi~ sueño o despertar , pero sobre todo, - -

con ~l conduce a l otro mundo las almas de los muertos . 

El Asclepio de los grie~08 (Esculapio ) fue e l di os de l a me 

di cina. hi j o de Apolo y Coronis . El Centauro Qui~6n l o ad ies t r 6 
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en el arte de curar enfermedades; le estaban conSAgrados el gallo 

y la serpiente, símbolos de la vigilancia y la prudencia, indis

pensables en un médico. 

Por 61timo Laocoonte y sus hijos quedaron bajo la mortal pr~ 

9a de las serpientes enviadas por los dioses para castigarlos pOE 

que Laocoonte aconsejÓ a loa troyanos no tocar el caballo de mad~ 

ra. A ello alude magi'tral.ente la escultura helenlstica del Mu

seo Vaticano. 

Como podemos observar, los griegos fueron quienes cambiaron 

el pensamiento religioso de la antigüedad respecto a la serpien

te; los pueblos anteriores a ellos la temen y respetan tot~lca

mente, pero ellos son los primeros en considerarlas perversas 0-

malignas, interpretación que a trav6s del mundo romano se fijÓ -

en la ideología cristiana de la Edad Media. 

Un nuevo ser serpentiforme apareci6 en el mundo latino: el

basilisco. Para Plinio, el basilisco era una serpiente que te-

nla en la cabeza una mancha clara en forma de corona y posela l a 

virtud de matar con la mirada: vivla en el desierto. 

Durante la Edad Media, ya con este arrastre interpretativo

de la malignidad de la serpiente heredado de los griegos, el pe~ 

samiento cristiano continuará ese sentido, identificando a la --

serpiente con el origen de todos 108 males de la humanidad • t~ 
vO. de la tradici6n hebrea de la expulsiÓn del Para!so que Oios-

ejecut6 en Adán y Eva, ~r haber comido el fruto prohibido a in, 

tancias d. ,. serpiente. 

San Juan en su Evangelio habla dos veces de ella como "la -

vieja serpiente que es el Diablo y es Satanás". 
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No es de extrañar, pues, que los españoles con la mentalidad 

cristiana y medieval que t r aían, no pudieran entender el signifi

cado que otorgaban a la serpiente los pueblos del Anahuac, total

mente distinto al eur opeo , africano y asiático, s6lo similar a -

China en su aspecto benéfico o positivo. 

a) Zoolog1a . - CaracterístiCAS . 

Par a poder comprender la razón por la cual los antiguos mex~ 

canos repr.esentaron abundantemente a la serpiente, hay que cono

cer l a en t odos sus aspectos: zool6gico, mítico, religioso y sim

bOlice. El principio será pués, su clasificación, de la manera

siguiente : 

Philum : Chordata. 

Subphilum: Ver tebrata. 

Superclase : Gnatostomata. 

Clase : Reptilia . 

Orden: Squamatha . 

Subor den : Ophidia . 

Es t os animales son nombrados indistintamente por el vulgo,

per o cada uno de sus nombres tiene un significado. Pertenece a

la c l ase reptilia y de eso deriva reptil, del latín reptilis, de 

reptum supino de reper e, arrastrarse. Corresponde al suborden -

Oph i dia, del griego ophídion, diminuti\'o de 6phis, serpiente. -

Tanbifin se le llama víbora, del latín vípera, serpiente venenosa

ovovivípara (animal de generac16n ovípara cuyos huevos se abren

en el trayecto de las vías uterinas). se le da este nombre en -

Am6rica, a diversas e~pecies venenosas de crotalus. Otro nombre 

que se le aplica es culebra , del latín culebra, la mayor parte _ 

vive en la tierra o en las grietas. algunas son cavadoras, arbo-
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r!colas y otras acuáticas, algunas de hábitos francamente marinos; 

casi todas son inofensivas para el hombre, e incluso ~tile8. 

El más comdn de los nombres es serpiente, del latín serpena, 

de serpere, arrastrarse, abarca a las venenosas y a las inofensi-

vas. 

Los reptiles aparecieron en la ~poca Triásica, del per!odo

secundario, que es la fase de SU apogeo. ~NingQn grupo zoológico 

ha ofrecido una plasticidad tan grandet ninguno ha presentado for 

mas tan numerosas y tan variadas·. (5). 

La serpiente de cascabel es de origen 8!Bericano. el nombre

de cascabel proviene de la traducciOn literal del maya: Tzab-can, 

de Tzab: cascabel y can: serpiente. Desde el siglo XVI los con-

quistadores la designaron asl. 

En toda la Reptihlica Mexicana hay, serpientes vene~lOsas, de~ 

de los crótalos o víboras de cascabel (género crotalus) hasta --

las serpientes marinas (Pelamydrus platurus), pasandQ por las na~ 

yacas (gAnero Bothrops), (-) las coralillos (gAnero Micrurus) y-

los cantiles o zolcuates (género Agkistrodonl. ~Los cr6talos 0-

víboras de cascabel son las más típica! de México, y las mAs te

midas por los campesinos, ya que comprenden' el mayor ndmero de-

especies e individuos y son las, más ampliam~te ~istribu1das. -

Deben su nombre a la presencia, 'en l.r-'extremi.dad de, la cola, de 

un 6rgano llamado ca8cabel, formado d~ un n~ero 'vGziable de pi= ., -zas c6rneas triangulares y hueca~ " qua al moverla con rapidez el -reptil. producen un ruido muy especial ~' " dichos ,.seqmentós apa-

recen después de cada una de las ~mudKs, que ·80n . mu~ variables --

(-) Nauyaca, del Nehuetl: nehui-cuatro, y yacatl-nariz. 



.9 

seg6n -l as especies y a6n en la misma, segón las circunstancias. -

Son bastante grandes, llegan hasta m!s de 1 . 5 m. de l ongitud, de

aspecto amenazador , cuerpo r obusto y grueso, cabeza grande y apl~ 

nada, hocico achatado y movimientos lentos, pero cuando lanzan su 

rápido ataque y mue rden , lo hacen con velocidad extraordinaria". 

(6) • 

NO existe Estado de la RepGblica donde no haya crÓtalos, pe

ro son especialmente abundantes en las mesetas y montañas del no~ 

t e , en la Altipla nicie Central y en la vertiente del Pacifico; v! 

ven tanto en los llanos como en los bosques, en los lugares secos, 

arenosos o rocosos, cañaverales, matorrales y selvas. En el Dis 

trito Federal, segÓn el herpet61ogo Mart!n del Campo. existen las 

especies Ccotalus triseriatus tri seria tus , Crotalus polyisticus , 

Crotalus molossus nigrescus y Crotalus durissno durissno, siendo 

la Gltima una de las mas extendidas por todo el territorio. 

Es importante anotar que la carne de algunas de estas v!bo

ras se aprovecha en la alimentación . 

La nauyaca o ~cuatro narices ", lo mismo que la coralillo, -

no tienen cascabel; la primera es muy grande - 1.80 m. de longi-

t ud- y se le lla.a ~cuatro narices H por tener las fosetas lagri 

males muy desarrolladas y semejar las aberturas nasales; la se- 

gunda es pequeña -40 a 70 cms.- y delgada. 

Ambas salen durante l a noche en busca de sus presas. 

Las serpientes son ponzoñosas , vulgarmente llamadas cule- - 

bras . abundan e n zonas tropicales y templadas. Pequeñas o gran

des son.muy apreciadas por los agricultores debido a su utilidad, 

ya que engullen insectos, gusanos, larvas y especialmente roedo

res; algunas particularmente estimadas como el Mussurana del Br~ 
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sil y de M6xico , cuyo manjar favorito son las serpientes veneno-

aas, a laa cuales .atan y engullen con avidez. Hay otr as, sIn e~ 

bargo, que por su gran tamaño son el azote de las granjas y ran-

cherIss , porque hacen estragos entre las aves de corral. Existen 

varia. especies parecidas a las coralillos pero no son venenosas, 

llamadas cincuates o alicantes (Pitnophis deppeil. En México, -

Centro y Sudam6r lca tropical es comdn la Boa Constrictor (Cons--

trictor Constrictor) de col oraci6n muy hermosa , denominada en M! 

xico boa o mazacoatl; es el reptil más grande que se conoce en el 

pals, que alcanza por término medio 2.5 m. , pero a veces llega 

hasta 5 y 6 m. (7). 

Se aplica a estos animales e l nombre de repti les por la fo! 

ma peculiar de locomoción que muchos de ellos tienen, arrastran

do la parte ventral de su cuerpo sobre el suelo ; aÜn los que ti~ 

nen extremidades llevan su cuerpo tan cerca de la tierra, que Pe 
rece como si se arrastraran, y otros, la mayoría, realmente se -

apoyan sobre el suelo. 

Son vertebrados ectotermos , aunque la temperatura de su 

cuerpo es generalmente un poco superior a la del ambiente. 

Son de cuerpo delgado o grueso, alargado y cilíndrico , pe-

queñas (10 cms.) o muy grandes (has ta 10 m.), de cabeza más o me 

nos triangular , cilíndrica o aplanada, ojos sin pArpados movi 

bles, protegidos por una escama transparente formada por la sol

dadura de los pArpados que mudan con la piel ; de oido rudimenta

rio, aunque posee columela, ca ja del tímpano, tímpano y Trompa -

de Eustaquio, no se han desarrollado¡ la boca y garganta pueden 

abrirse enormemente y tragar grandes presas, lo cual se debe a

que los huesos de la mandíbula infe rior no están soldados, sino 
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unidos por un ligamento e14stico, y gracias a que carecen de e8-

tern6n, las costillas pueden separarse. Sus dientes son agudos y 

encorvados; la lengua es filiforme, larga, bífida, muy mÓvil y prQ 

tr3ctil; la columna vertebral está formada por muchísimas v~rte-

bras; las costillas existen asi~ismo. en gran nGmero; carecen com 

pletamente de patas, excepcionalmente en la serpiente Pitón , se -

notan a uno y otro lado de la abertura clacal, debajo de la piel, 

dos pequeñ~9 proyecciones que representan los vestigios de las p~ 

tas posteriores. 

Una de sus características más notables es que la capa c6r-

nea de estos reptiles se muda entera, o periódicamente, varias v~ 

ces al año. Este despojo es denominado ~camisa de la culebra~. 

Entre todas las serpientes , las que m!s han llamado la aten-

ci6n al hombre son las venenosas, por los terribles efectos que -

su mordedura puede caussr, la ·cual en muchas ocasiones es fat~l.

Con la interesante excepción de la isla de Madagascar. en todas -

las ~onas tropicales y templadas. existen estos terribles reptiles. 

tan temidos por todos los pueblos. La razón principal es que po

seen un aparato venenoso constituIdo fundamentalmente por glándu

las productoras de ponzoña colocadas a ambos lados de la cabeza . 

De cada glándula sale un conducto que va a terminar en un par de

colmillos ganchudos, colocados en la mandíbula superior, que es

t4n perforados por un conducto interno que se abre por un orifi 

cio cerca de la ex,tremidad del diente, al modo a como se halla -

el hoyo de una aguja hipodérmica, o están recorridos por un sur

co o canal por el que escurre el veneno . Cuando la serpiente 

muerde, las glándulas son comprimidas por m6sculos especiales y

el veneno drena con gran rapidez a trav~s de los colmillos, que-
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obran como verdaderas agujas de inyecciones e inoculan el veneno

a sus víctimas. 

La i!:IIcci6n del veneno de las se rpien.tes pozoñosas es mas o me 

nos semejante en todas; su efecto se deja sentir esencialmente en 

los aparatos respiratorio, circulatorio y en los centros/ nervio-

sos . Los síntomas princ.i,pales son: dolores aqudos en la he rida,-

debilidad, adormecimien to, v~rtigos , sudores intensos, ~~iOn-

de la respiraciÓn y de los latidos cardiacos y despuás disrunuci6n 

de los mismos, descenso de la presiOn arterial, destrucción de -

los tejidos en el lugar de la inoculaci6n, destrucciÓn de los 912 

bulos r ojos , extravASAci6n de la sangre y coagulaci6n de la misma, 

trastornos nerviosos y por 61timo la muerte por asfixia. (8). 

Las serpientes no pozoñosas o colubriformes, tienen dientes-

bastante numerosos, en parti~ular los maxilares superiores prese~ 

tan un3 serie de dientes todos semejantes, c6nicos, puntiagudos, -

sin surco ni conducto . A este grupo pertenecen nuestras culebras: 

la de collar (Tropidonotus natrix), la culebra viperina (Tropido

notus viperinus) que tiene el color y la piel de v!bora¡ la cule

bra verde y amarilla (zamenis atrovirens)¡ la culebra de Escula-

pio (Coluber Aesculapii) que puede tener 1 . 50 m. de longitud, y -

algunas otras especies más meridionales ; después las grandes ser

pientes tropicales: la Boa Constrictor que alcanza tres metros de 

longitud, el Python reticulatus y el Python molurus, estas serpi~ 

tes tienen hasta nueve metros de longitud y pueden comer pequeños 

rumiantes. 

Algunas serpientes tienen el cuerpo cubierto de escamas poco 

extensas , generalmente imbricadas ; en las partes menos movibles,

estas escamas ceden su lugar a placas más amplias~ los escutelos 
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o escudos, placas poligonales que les cubren la cabeza. (9). 

bl Zoolog!a.- Hábitos de las serpientes. 

Son principalmente terrestres, aunque las hay arborlcolas o -

acuáticas que nadan con gran habilidad. Avanzan por movimientos 

ondulatorios laterales de su cuerpo; en su coloraciÓn muestran muy 

diversos tonos se9~n las especies, siendo muchas de ellas homocr6-

micas, es decir, que imitan el color del lugar, del ambiente o del 

objeto sobre el que viven. 

Crecen con gran lentitud, tienen gran vitalidad, soportan pr2 

longadas ayunos y se desconoce la duraciÓn de su vida. Su alimen

taci6n, seg6n las especies y regiones donde viven. es muy variada : 

lombrices, insectos, miriápodos, peces. anfibios, reptiles, aves,

huevos y pequeños mamIferos de muy diversas especies. Se alimen-

tan de presas vivas, pero en general las mata n antes de tragarlas, 

sea enrollándose alrededor de su vIctima para ahogar la en sus re- 

pliegos , sea pic&ndola con sus ganchos venenosos. 

La mayorla son ovlparas, aunque algunas son ovovivlparas, por 

10 comOn no incuban sus huevos, sino que los abandonan en orifi-

cios que cavan en la tierra y que con la misma cubren. Su fecun

dación es interna. 

Algunas de las que viven en paIses en donde hay Apocas de -

grandes calores o de frIas intensos, tienen la propiedad de inver 

nar, seg6n los casos, para lo cual se encierran en sus madrigueras 

y qued~n inmóvi l es, entonces caen en un estado let&rgico y se nu

tren durante largos perlados de sus reservas, hasta que llega una 

época de temperatura apropiada. 

el ZoologIa . - Especies del Va l le de México. 

Para capta r la importancia que las serpientes tuvieron en el 
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México prehispánico, seguiremos la minuciosa c l asificaci6n que de 

ellas hace Fray Bernardino de SahsgGn en su fundamental Historia: 

-Hay una culebra en esta tierra que se llama acOatl, o tlil

c6atl , que anda en el agua y en el cieno, es tan gruesa cuanto un 

hombre puede abrazar. y muy largA) tiene grande cabeza, tiene baE 

has tras de la cabeza, como barbas de barbo grande; es muy negra, 

reluce de negra, tiene los ojos como braSAS, tiene horcajada la -

cola; mora en las cuevas o manantiales que hay debajo del agua: -

come peces y atrae con el anhelito desde lejos hacia 51. y ahoga

en el agua lo que atrae, ora sea persona o animal. 

·Para cazar personas tiene esta culebra una astucia notable, 

hace un hoyo cerca del agua, de tamaño de un lebrillo grande, y -

toma peces grandes de las cuevas, como barbos u otros de otra ma

nera, y tr&elos en la boca y échalos en el hoyo que tiene hecho,

y antes que los eche levanta el cuello en alto y mira a todas pa! 

tes, y luego echa los peces en la 1agunilla, y vuelve otra vez -

por otros; y algunos indios atrevidos, entretanto que sale otra -

vez, t omándole 108 peces de la lagunilla y echan a huir con oellos. 

~De que sale otra vez la culebra luego ve que l.e han tomado

los peces, y luego se levanta e n alto sobre la cola, y mira a ~o

das partes, y aunque vaya algo lejos el que lleva los peces, véle, 

y si no le ve por el olor le va rastreando, y echa tras él tan r~ 

cio como una saeta, que parece que vuela por e ncima de los zaca-

tes y de las matas, y como llega al que le lleva los peces, enrOs 

casele al cuello y apriétale reciamente, y la cola, como la tiene 

hendida, métesela por las narices cada pinta por cada ventana, o

se las mete por el sieso; hecho esto apriétase reciamente al cuer 

po de aquél que le hurtO los peces y mátaleo 
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MMás si aqu~l es avisado, antes que acometa a tomar los peces 

hace una concavidad en al~n árbol que est~ por al11 cerca, y CUAE 

do huye vSse a acoger al árbol, a la concavidad que hizo, y la cu

lebra enr6scase al árbol, y apri~tase con ~l reciamente pensando -

que está enroscada con el hombre, y tan reciamente se aprieta que

a111 muere enroscada al !rbol, y el que lleva los peces escápase. 

-De otra manera mata esta culebra a los que pasan por donde

ella mora; sale a la orilla del agua y arroja como escupiendo 18-

pozoña a aquél que pasa, y luego cae tendido como borracho, y lu~ 

qo le atrae a 51 con el anhelito por fuerza, y va perneando el que 

as! es llevado, y méteselo en la boca y ah6gale en el agua, y all! 

le come. 

-Hay una culebra en esta tierra que se llama tecutlacoza~, 

(que) dicen es el prícipe o princesa de todas las culebras; es ~ 

sa y larga, tiene eslabones en la cola , como víbora; tiene grande 

c~bcz~ y gran boca, tiene dientes y l. lengua horcaja~a; tiene es 

camas gruesas, es de color amarillo, de color de la flor de la c~ 

labaza, Iy) tiene una manchas negras como las del tigre; 105 es la 

bones tiene pardillos y duros, silba esta serpiente, come conejos 

y liebres y aves, come cualesquier aves y animales, y aunque tie

ne dientes no l os masca, sino trágalos y all~ dentro los digiere

o desmenuzañ si alguna ave topa, trágasela entera, y si está enci 

ma de algan árbol arr6jala la ponzoña, con que la hace caer muer

ta. 

"Un cazador vi6 la manera que tiene en cazar las aves o ani

males que están encima de los árboles, como aquí es escrito en la 

letra. 

~Esta serpiente siempre anda acompa ñada con su hembra, y . la-
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hembra con su macho, aunque siempre andan el uno apartado del otr~ 

y cuando se quieren juntar silba el uno y luego viene el otro; y -

si alguno mata al uno de ellos, el ot~o persigue al que le matÓ --

hasta que le mata ... Esta c~lebra o serpiente no puede andar por-

tierra rasa, m4s va por encima del heno o de las matas, como volan 

do; (yl si no le hacen "mal, no hace mal. 

·P6nese en la letra la mane ra que nay para cazarla, que es --
-" 

con el picietl. con el cual también se. toman todas las serpientes-

ponzoñosas. . " 
"La enjund ia de esta culebra es medicinal para la gota, untan 

do con ella el lugar donde está la gota luego se aplaca el dolor.-

El pellejo de esta serpiente es medicinal contra las calenturas, -

dándole a beber molido al que las tiene. 

~Una culebra hay muy pon~oñosa, que se llema i~tacc6atl, quie 

re decir, culebra blanca; es larga y rolli~a, tiene la cabe~a gr~n 

de, tiene dientes y colmillos, tiene la lengua horca jada o hendida, 

escupe pon~oña, tiene eslabones, tiene escamas y conchas, es lige-

ra en deleznarse; vuela, es brava; acomete vol ando a las personas-

y enr6scase al pescuezo y ahoga . Otras muchas culebras engendra--

esta tierra de di·versas maneras, que hacen también esto mismo; es-

ta culebra es rara . . 

~Hay otra culebra que ~e llama tleua, que quiere decir que 

trae consigo fuego; es gruesa' y-larga, 'tiene las condiciones de la 

de arriba dicha, t~ene el lomo pardo, el pec~o colorado o berm~jo, 

-tiene la cola bermeja, es ligera_en aele~narse, vuela sobre las - 

matas y hierbas y cuando vuela va leY~ntada sobre la cola; vuela- -- , 
como e l viento. Llámase t1eua porque a quien hiere o pica p~rece-

que se quema con fuego, y no hay remedio contra esta pon~oña, sino 
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que mata. 

-Bay una culebra en esta tierra que se llama chiauitl; es lar 

9a y gruesa, tiene gran cabeza y tiene eslabones en la cola; tiene 

escamas gruesas, escupe ponzoña, es de color pardilla, es manchada 

de unas manchas prietas: es espantable, y pica y mata, acecha a -

los que pasan por los caminos, especialmente a las moniacas; pOne

se cerca de l os caminos un poco apartada, tanto cuanto puede saltar 

para picar al que pasa, y primero se prueba en un Arbol, salta con 

tra ~l y pIcale; en viniendo un caminante hace lo mismo, y mátale. 

-Esta culebra es ~s brava y muerde más veces en tiempo de -

l as aguas , porque tiene entonces m4s ponzoña , y esto a la mañana, 

porque a medio día y a la tarde, no tiene ~uerza su pezoña. Donde 

pica, l uego se hincha, y comienza de manar aguadija; y si a esta -

mordedura no la socorren de presto, muere el mordido, y si en el -

pie o en la mano pica, ya que no muere s~case el pie o la mano don 

de mordió . 

-La medicina contra las mordeduras de las culebras es chupar

se luego el lugar donde mordiÓ , y sajarle y ponerle una tela muy -

de lgada y transparente que se hace en la sobre haz de la penca del 

maguey, y llegar al fuego la mordedura, calentándola, y fregándola 

con picietl molido. Estas culebras hay en muchas partes, asi en

los montes como en las cabañas; para criar hacen su nido , y paren 

en él a sus hijos. 

-Hay otra serpiente muy grande y fe r oz que llaman ulc6atl, -

gruesa y larga como la que se llama tecutlacozauhqui. Es prieta

de todo el cuerpo , excepto que tiene la boca colorada y el pecho

amarillo , es ponzoñosa y mata; criase en las montañas y en los -

riscos. 
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- Hay otra culebra que se llama zol c6atl, quiere decir . la cu

lebra enemiga de las codornices, parque l as engaña con su canto y

las come. Es mediana, ni es muy grande ni muy largA; es pintada -

como l as codornices, tiene el pecho blanco y la boca amarilla. Es 

muy ponzoñosa, a quien pica no tiene remedio: es fraudulenta, en-

gaña con su canto a l as codornices y a las personas; canta como cQ 

dorniz, y las codornice s que la oyen piensan que es codorniz y ván 

se a ella, y entonces arrebatalas y c6melas; y algunos indios be- 

bos, como oyen s u canto , piensan que es codorniz, y van hacia don

de está ella y pt calos, y mátalos . Los que son avisados, cuando -

oyen que canta esta culebra escuchan si la responde otra codorniz, 

y si no la responde otra, ella torna a silbar o Cdntdr en el mis

mo lugar que de antes : entienden que es esta culebra ~olc6atl, y

gu4rdanse de ella: dicen que vuela esta culebra. 

"Hay una culebra en esta. tierra que tiene dos cabe~as: unaen 

lugar de cabe2a, otra en lugar de la cola, y llAmase maqui2c6atl; 

tiene dos cabe2as (y) en cadd una de ellas tiene ojos, boca y die~ 

tes y lengua : no tiene cola ninguna. No es grande, ni es larga,-

sino pequeña; tiene cuatro rayas negras por el lomo , y otras cua-

t r o coloradas en el un lado y otras cuatro amarillas en el otro. -

Anda hacia ambas par tes, a las veces guía la una cabeza, y a las 

veces la otra ; y esta culebra se llama culebra espantosa, r ardmen

te parece ; tienen ciertos agüeros acerca de esta culebra, como es

t!n en la letra . A los chismeros llámanlos por el nombre de esta

c ulebra, que dicen que tienen dos lenguas y dos cabezas . (10) . 

"Hay una serpiente en esta tier ra que se llama mazac6at1; (es) 

mUy grande y muy gruesa , de color pardo oscuro, tiene eslabones en 

la cola, tiene en la cabeza cuernos como ciervo y por eso la 11a-
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man mazac6atl, porque tiene cuer nos como ciervo ; mora en las nont~ 

ñas muy ásperas , cuando llega a edad perfecta r ec6gese a a196n lu

gar o cueva, y desde allí sin salir fuera atrae con el anhelito c2 

nejos y aves, y ciervos, y personas, y cOmelas: y de esto se man-

tiene, estándose queda en su cueva . Hay otra culebra que también

se llama mazac6a t l; es negra y gruesa y larg!!., no tiene eslabones

en la cola, ni tiene dientesl es perezosa. y es mansa y doméstica; 

algunos las crian en sus casas para comer , (pues) son buenas de ca 

mero 

"Hay otra culebra que también se llama mazac6atl (y) es pequ~ 

ña, tiene cuernos, es prieta, no hace mal, ni tiene eslabones en -

l a cola . De la carne de esta usan los que quieren tener potencia

para tener cuenta con muchas mujeres; los que la usan mucho, o to

man demasiado de cantidad, siempre tienen el miembro armado y siem 

pre despiden simiente, y mueren de ello . 

~Hay una culebra en esta t ierra que se llama tetzauhc6at l; ni 

es gruesa ni larga , tiene el pecho colorado, y el pescuezo as! co

mO brasa; pocas veces parece, y el que la ve cobra tal miedo que -

muere de él, o queda muy enfermo, y por eso l a llaman tetzauhc6at~ 

porque mata con espanto . 

~Hay otra cu lebra que se llama tlapapalc6atl; no es grande, 

sino mediana; llámase as! porque es pintada de casi todos los co

l ores. 

-Hay otro monstr uo de culebras que se llama petlac6atl¡ diz

que se juntan muchas culebras y se entretejen como petate, y andan 

de acá y de all&, porque tienen todas las cabezas hacia fuera ; -

aquella tela está cercada de cabezas de culebras. De estas cule

bras cuentan ciertas supersticiones, como en la letra están pues -
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taso 

-Hay otra culebra que se llama coapétlatl; e~ ancha como un -

pliego de papel, y en la una esquina tiene la cabeza, y en la es-

quina contraria tiene la cola; anda de través como cangrejo y va -

haciendo ruido como cuando se arrastra un petate; raramente parece 

esta culebra . 

-Hay otra culebra que se llama chimalcOatl; es una culebra -

larga y gruesa, tiene eslabones en la cola; tiene en el medio del 

lomo, hecha de su misma carne una a manera de rodela muy pintada ,

raramente parece esta culebra. Los que la ven, unos toman de ella 

mal agüero, y otros bueno, los unos piensan que luego han de morir 

por haberlu visto;. y otros dicen que han de ser pr6speros y valien 

tes en cosas de guerra por haberla visto . 

-Hay otra culebra, o serpiente que se llama citlalc6atl o ci

tlalinimiuh; es verde y pintada de estrellas. En muy pocas veces

parece , es ponzoñosa y su ponzoña es mortal. Tienen ciertas su-- 

persticiones acerca de esta culebra los chichimecas como está en -

la letra. 

"Hay una culebra que se llama metlapilc6atl, que quiere decir 

culebra rolliza como la piedra con que muelen las mujeres. Esta

culebra es gruesa y rol l iza, y si se mira de lejos no parece donde 

tiene la cola, ni donde tiene la haca, de ambas partes parece que

tiene colal es parda, oscura, del~znase cuando anda, a las veces -

va rodando como piedra de moler; no es ponzoñosa , ni hace daño al

guno: criase en la provincia de Totonacapan. 

"Hay una serpiente muy grande que se llama aueiactli ; es lar

ga como una viga de diez brazas, tiene cascabeles en la cola, o -

eslabones ; tiene dientes y colmillos, es muy deleznable , es parda 
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oscura , es del color de la culebra que se llama tlilc6atl; tiene 

el pecho como amarillo, tiene el hocico colorado, es ponzoñosa y 

su pozoña no tiene remedio: errase esta culebra en las tierra~ ca

lientes, especialmente en la provincia de Totonacapan¡ muerde y pi 

ca y tragA, aguarda a los caminantes en los caminos, p6nese en las 

estrechuras de los caminos , atravesada en el camino porque nadie -

pase sin que le vea, y le cace, y si alguno en viéndola huye. lue

go va tras él como volando; y los que conocen ya esta culebra, o -

serpiente , llevan muchos papeles hechos como pelotas y l lenos de -

picietl molido y tiranle con ellos o llevan unos jarr illo8 11en08-

de esta misma hierba, y tiran le con el l os, y como se quiebra el j~ 

rrillo y se derrama el picietl, con el polvo del picietl se embo-

rracha y se adormece, y de que está adormeeida, con un palo o vara 

lar ga métela en la boca una manta en que va revuelta aquella hieE 

ba picie~l, molida, y entonces pierde todo el sentido y así la ma

tan . Y llégase esta culebra a los manantiales de las aguas, y 

allí come y traga cuantos peces y animales hay. 

~Hay ot ra culebra que se llama palancac6atl, es tan larga co

mo una braza, y gruesa como un brazo y es parda oscura; y ll~ase

palancac6atl por que hiede a carne podrida y parece que tiene lla- 

gas podridas por todo el cuerpo, y andan con ella muchas moscas c2 

miéndola¡ por donde quiera que va, va hediendo, y van tras ella 

las moscas zumbando: es muy ponzoñosa , a quien muerde no escapa, -

no tiene medicina, p6drese y así muere . 

~Hay otra serpiente que se llema ehecac6atl (ll); esta cule-

bra es mediana, no es muy gruesa, pero es muy larga, llega hasta -

tener tres o cuatro brazas d~ largo, es amarilla y colorada, verde 

y b l anca por los lomos , rayada con estos colores; no es ponzoñosa, 
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pero cuando la hacen mal o cuando caza, revuélvase a lo que quiere 

matar y m!talo apretando; llamase esta culebra ehecac6atl, quequi~ 

re decir culebra de viento, porque cuando va a alguna parte si es

tierra llana va levantada sobre la cola, como volando, y si son ma 

tas y zAcatales, va por encima de ellos volando, y por donde va p~ 

rece que echa de 51 un aire delgado . 

~Hay otra culebra que se llama tzoalc6atl; ni es muy gruesa,

ni muy larga . no tiene cascabeles, ni dientes; es parda oscura, no 

tiene ponzoña, ni hace mal a nadie, es bebilla y ándase por all1 -

sin hacer mal a nadie. 

-Hay otra culebra que se llama cincOatl. Es mediana, no tie

ne CAscabeles, ni muerde; es amarilla y colorada, y parda oscura,

tiene la cabeza ancha, y la boca grande, no pare, m~s hace nido y

pone huevos, y de all í saca a sus hijos. Enr6scase al cuerpo de -

lo que quiere matar, pica con la lengua y traga no tiene ponzoña.

Aquí se pone otra vez en la letra, lo que aconteci6 al c6yotl con

la culebra, porque dicen que era de este género de culebras . 

~Hay otras culebrillas que son delgadas, casi como los cabe--

1105 de la cabeza, cuando andan van enroscadas; pocas veces pare-

cen estan culebras. 

-Hay otras culebras que se llaman mecac6atl; son gruesas como 

el pulgar de la manu, pero la larqura de ellas no se sabe cu~nto -

es, porque cuando alguno las ve, nunca acaba de ver e l cabo de e-

llas; críanse en tierras calientes y en lugares riscosos, y (en) -

jarales, en montañas muy espesas . 

~Hay otra culebra que se llama tetznolc6atl (y) es de la man~ 

ra del cinc6atl en grosura y largura; es verde , pintada de pardo,

es muy ponzoñosa, arremete a la gente, arremete como volando. en--
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r6scase al pescuezo y mata, aprieta tan recio, que no hay quien se 

pueda valer de ella ora sea bestia ora persona. 

"Hay otr a culebra que se llama quetzalc6atl¡ hay muchas de 

ellas en la tierra caliente de Totonacapan; es mediana, es del ta 

maño de las culebras del agua , o casi . Llámase quetzalc6atl por-

que cría plumas de la mi sma manera de la pluma rica que se llama -

quet zalli. y en el pescuezo tiene unas plumas que se llaman tzini! 

zcan , que son verdes, claras y pequeñas , y en la cola y en los es

l abones tiene pluma como el ave que se llama xiuht6totl, que es -

azul; y (en) el pecho t iene pluma colorada. Raramente parece esta 

culebra. ni se sabe lo que come ; cuando parece es para picar al -

que l a ve , y su ponzoña es mortal; a quien muer de , luego muere s6-

bitamente . Esta culebra vuela cuando quiere picar, y cuando pica

tarnbi~n e l la muere, porque echa de un golpe toda su ponzoña y con

ella l a vida. 

"Hay otra culebra que se llama xicalc6atl , que quiere decir-

culebra de j í cara. Hay unas grandes y otras pequeñas; críanse en

el agua ; cuando son grandes tienen en el lomo naturalmente nacida

una jícara, muy pintada, de todos col or es y toda labor . Esta cule 

bra, cuando quiere cazar personas , ll~gase a donde pasan caminan- 

tes y demuest ra la jícara sobre el agua , que anda nadando, y ella

esc6ndese debajo de ella, que no parece; y los que pasan por all í , 

como ven la jícara, ~ntranse en el agua a tomarla , y ella poco a -

poco se va llegando hacia lo hondo y el que va a tomarla vase tras 

ella, y llegando a donde está hondo, comienza a turbarse el agua, 

y hace olas , y a l lI se ahoga el que iba a tomar la jícara. Dicen

que esta culebra es necegra; s6lo la j1cara es de diversos col ores. 

"Hay otra culebra que es mediana , y tiene una rayas de diver-
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sos col ores ; no es ponzoñosa. 

-Hay otra que es pequeñuela, y negrillA; ni tiene ponzoña ni

hace daño. 

-Dicen que hay una culebras que se hacen todas como una pella 

redonda, las col as de dentro, y las cabezas de fuera, y andan ro-

dando , y llaman a esto buru j6n de culebras; si alguno (se) encuen

t ra con e l las, luego se desbaratan, y echan a huir por diversas -

partes . 

MHay una culebra que se llama culebra redonda, y es como una

pelota redonda, y negra como ul1i; y tiene cola de culebra y cabe

za de culebra, e n el medio de lo redondo. 

~Hay muc hos y muy buenos vocables; p6nese tambi~n l as faccio

nes y miembros corporales de todas las culebras; dicen que las cu 

lebras son rolliza~. delgadas . largas y tienen cola; tienen la ca

beza ancha, pi can, tragan, deléznanse, culebrean, rastran por el -

suelo, y cazan como gato. Algunas tienen cascabeles, o eslabones, 

y otras no , a l gunas tienen escamas, y otras tienen conchas, yotras 

son lisas, algunas se enroscan con lo que quieren matar; son espa~ 

tables , tienen ponzoña y algunas ocupan la pozoña contra lo que -

quieren matar-o (1 2) . 

~lavigero . quien tiene a su vez una lista parecida de serpie~ 

tes, comenta que : 

-LOS antiguos mexicanos que tomaban placer en criar ~odo gén~ 

r o de a nimales , y con l a familiaridad hablan perdido el horror na

tural , sallan tomar de l campo una sierpe verde y sin veneno para -

cri arla en su casa , l a cual no teniendo al principia más de una -

pulgada de diámetro, con el regalo llegaba a adquirir la corpulen

cia de un hombr e . Mantenlanla en una cuba en donde le disponían -
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su nido , y no salia de a111 sino para tomar a cierta hora el ali-

mento de la mano de su amo. o subida en su hombro o enroscada a -

sus pies en el suelo K
• (13) . 

La extensa descripciÓn que hace Sahagón de las 32 serpientes

mexicanas, demuestra ampliamente la minuciosa observaciÓn que 10s

indios hacIa de estos animales, conociendo a fondo sus costumbres, 

formas y colores y que fue la más detallada por ser uno de los ani ' 

males más vinculados a su religi6n . 

Las consejas indígenas sobre las serpientes. las plasma Saha

g6n en su relato can toda ingenuidad, otorgando el m&s amplio cr~

dito a sus informantes. Repite lo que hasta nuestros dlas la gen

te del ca~po continúa afirmando y que la ciencia ha comprobado so

bradamente su falsedad : que las serpientes hipnotizan con su vaho

a las víctimas que quieren devorar, que cada segmento del cascabel 

es un año de la vida de la serpiente, que envenena con la saliva y 

que atrae con el anhélito. Pero donde se extralimita en creduli-

dad es al describir a la "quetzalc6atl", con plumas de colores en

tado el cuerpo: pues es ocioso afirmar que en la naturaleza no 

existe un ser semejante. 

El zOÓlogo Rioja afirma categ6ricamente que en la actualidad 

hay en M~xico , más de 500 especies y subespecies distintas de ser

pientes, número que por sí so lo justificarIa la abundancia de re-

presentaciones de este animal en la plástica mexicana. 
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NOTAS DEL CAPITULO 1 - LA SERPIENTE 

1.- Borges, Manual de Zoolog1a fantástica, p. 94. 

2 . - Borqes, Op. Cit., p. 109. 

l.- Borgea , Op. Cit . , pp . 63-65. 

4.- Borges , Op. Cit . • p . 112 . 

5.- Perrier, Zoología, pp . 694-695 . 

6.- Rioja, Zoología, pp. 557- 561. 

7 . - Rioja, Op . Cit., pp. 563-564. 

8.- Rioja, Op. Cit., pp. 538 - 565. 

9.- Perrier, Op. Cit., pp . 704 - 707 . 

10.- Esta debe ser la famosa Anfisbena, que en griego significa 

"que va en dos direcciones". En América se le llama "doble 

andadora" o "madre de las hormigas", seg6n afirma Borges en 

su zoología fantástica. 

11.- Ahora se le conoce como "chirrionera ". 

12.- sahagdn, Historia •.. , T. 111, pp. 266-275. 

13 .- Clavigero, Historia .. . , T . I, p. 143. 
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HISTORIA 

La raíz cultural nahua está estrechamente vinculada con el-

poblamiento del Val le de MAxico, desde que los hombres primitivos

americanos se organizar on en sociedad. Calculan los antrop61ogas -

que apr oximadamente hace 20,000 años, aan bajo un clima más harneda 

que el act ual, los cazadores n6madas veni dos de norteamarica, per-. ' . 
seguran las mana~as de grandes cuadrOpedos que a su vez emigraban

continuame~te al sur . 

Estos cazador es como los asiáticoa , africanos o europeos, -

manufacturaban utencilios para facilitar su trabajo. "Por las t~c 

nieas de lasqueado y astillado trabajaban la obsidiana y la calce-

dania par a obtener grabadores , raspadores y otros artefactos dudo-

sos cuya antiqfiedad se calcula de 12 , 000 a 20 , 000 años a.d. C. ". -

( 1) • 

Del 6,000 al ] , 000 a . d : c . , la actividad cazadora disminuyO 

y probablemente se inici6 la agricultura con la domesticaci6n del-

maíz. Esta transici6n de hombres n6madas a sedentarios en Mesoamé 

rica, propicia las primeras culturas ya tipificadas y similares en 

su organización 90cial, religiosa, gubernamental y art1stica. 50-

cialmente poseen una marcada jerarquización, la religión es Dolitg 

1sta , su forma de gobierno es monárquico teocrática y el arte est~ 

vo al servicio exclusivo de la religi6n . 

"La cultura es t r ansmitida por el hombrp. a las siguientes -

gene r aciones , y la conducta, la tecnolog1a , la religi6n, las ideas 

estéticas , etc., pasan y se continaan a través del tiempo; formán

dose as1 las tradiciones culturales que pueden ser percibidas en -

cualquier momento". (2 ) . 

El a r que6logo e historiador piña Chan reconoce seis regio-
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nes princioa~es en Mesoamérica, Que corresponden a otros tantos -

horizontes culturale~; 

Regiones 

Maya 

Oaxaqueña 

Costa del Golfo 

Altiplano Central 

Occidental 

Norteña 

Horizontes Culturales 

Ptcehist6rico (11,000 - 3,000 a.C.) 

Arcaico (3, 000 - 1,800 a.C.) 

Preclásico 1.1,800 100 a.C.) 

CUsico (100 a . C. 85- d . C.) 

Postcl~sico (850 

HistÓrico 0,250 

1,250 d.C.) 

1,521 d.C . ) (*) . 

Desde el Horizonte Cultural Preclásico, pueden rastrearse - 

los elementos básicos de la cultura nahua en el Altiplano Central 

que, a trav~s de Tlatilco, Teotihuacan, Tula, Tenayuca y Tenochti 

tlan, son permanentes; aunque en cada etapa se desarrollen, modi

fiquen o enriquezcan. 

al Preclásico 

~En consecuencia, es posible que de 3,000 a 1.500 a. C. , ha

ya existido un horizonte cultural Primitivo o Arcaico, del cual -

hasta ahora no se tienen muchos datos; pero en el que se ha de ha 

ber iniciado la horticultura, inventado la alfarer1a, desarrolla

do el equipo tecno16gico y comenzado la instalaci6n de pequeñas -

aldeas con una elemental e incipiente organización social". (3). 

Estos grupos arcaicos siguen desarrollándose hasta alcanzar

una nueva etapa cultural, la Preclásica, que corresponde de 1,500 

a.C. alOa d.C., Piña Chan la divide en dos tipos : el aldeano (de 

los valles y tierras altas templadas) y el semiurbano (de las re 

giones semi tropicales, tropicales y costeras) . 

El Horizonte Preclásico se divide en tres grupos: Inferior-
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- 1,350 a 900 a.C . -, Medio -900 a 500 a.C.- y Superior - 500 a 200 -

a.C.- perteneciendo ell Inferior en el Valle de M~).ico: El Arboli 

llo, Tlatilco y Zacatenco¡ al Medio: Copilco: y al Superior : Tic2 

mAs, Cuicuilco y Teotihuacan. 

En el Preclá sico Medio apareci6 una invasi6n proveniente de

la costa del golfo. que modific6 la cultura, enriqueci~ndola not~ 

blemente. Es el arribo del grupo "Olmeca" o de "La Venta" que d~ 

ja su huel l a principalmente en Tlatilco; en un principio con pro

pósitos comerciales , cuyos productos novedosos como el jade , la -

serpentina, la hematita, el cuarzo y la turquesa fueron altamente 

apreciados en el altiplano ; y fI':.!Is adelante, a f ectando la religi6n. 

la organizac i ón soci al y gubernamental . Claro está que esta pre

sencia de los tenocelome {"los de la boca de tigre~l se manifJ.es 

ta irrefutablemente en el arte . MLos tipos característicos o l me

cas son tan finos y bellos en Tlatilco como sus contrapartidas en 

~a Venta . En ocasiones son de tal manera iguales que no podría -

decirse de donde vienen si no fueran encontrados en exploracio--

nes~ . (4 ) . 

Por eso es que muchos siglos despu~s, la tradici6n nahua de

la Meset a Central , registr6 este contacto afirmando que su cu l tu

ra había f lorecido por vez primera en Tamoanchan (localizado en -

la Costa del Gol fo) y se infiltrO m~s tarde en todo el ter ri t ori o 

de la actual RepGblica Mexicana , as! como en Guatemala y Cent=o -

Am~rica . 

" los olmecas son ya la civilizaci6n, -o ' en Mesoamérica -

no hay sino una civilizaciOn por mucho que las formas cambien en-

el tiempo y en el espacio . ..• Creo que son la misma; mayas 0 --

teotihuacanos o aztecas representan 5610 diferentes culturas den-
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tro de una civilizaci6n al igual que el Cristianismo Occidental no 

es sino una c i v il izaciÓn, por muchas diferencias que existan entre 

la cultura española , la alemana o la inglesa-o (5) . 

Esta gr an fidelidad del arte ol meca reproducido en Tlatilco,

lleva a Ignacio Bernal a afirmar que fue . a no dudarlo , una impor

tant e colonia olmeca en el altiplano . 

La fusión , pues, de la refinada cultura del golfo, con la au

tÓCtona de la Meseta Central, di6 origen a la Cultura Cl~sica que

tuvo su sede mAs importante en la gran Teotihuacan. 

El cambio estructural será de una sociedad agrícola aldeana a 

una sociedad urbana teocrática; este nuevo horizonte cul~ural ten

dr! manifestaciones similares en toda Mesoam~rica . 

b) Teotihuacano 

La tradici6n nahua afirm~ba que los teotihuacanos proced1an- 

de un antiqu1simo lugar denominado Tamoanchan, que probablemente -

puede localizarse en la costa del Golfo de M'xico, como informaron 

108 sabios ind1genas a Sahagán. 

"El estudi o de los monumentos y de la cer4mica, indican que -

esta cultur a pre- Maya a que nos hemos r eferido, a través de la ar

caica del Valle, fue la base de la civilizaci6n Teotihuacana en la 

Mesa Central, e inIluy6 fuertemente en las m4s antiguas épocas de

Mon te - l\lb.1n y de las zonas mayas del Petén" . (6) . 

Con esto se comprueba el origen de la e t apa clásica teotihua

cana, mezcla de la corriente ~olmeca arqueo16gica" y de la aut6ct2 

na del Valle. 

La erupci6n del Xitle, pequeño volcá n de la serran1a del Aju! 

co, oblig6 a la población de las ciudades pr eclásicas del Valle de 
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México, a abandonar la zona de desastre para refugIarse en las ri 

beras del lago de zumpango, principalmente en las cercanl as de Tea 

tihuacan. Por los restos cerámicos. se ha comprobado en dicha ciu 

dad, la presencia f rancamente preclásica de Cuicuilco o Ticom!n. 

El nombre auténtico de Teotihuacan no se conoce, no se sabe -

cOmo se llamaban a s I mismos les teotihuAcanos ; el nombre se lo p~ 

gieron los aztecas, que cuando escribieron o reseñaron su pasado,

hablaron de esta grandiosa ciudad ya en r uinas . Debido a la magn! 

ficencia de los restos arqueológicos, pensaron que s us construc t o

res habían sido gigantes o dioses; y ese es el significado de la -

palabra Teotihuacan : ~Ciudad de los Dioses", o "donde se hacen di2 

ses· , o "donde se venera a los dioses"; "lugar consagrado a los -

dioses antiguos" como traduce Orozco y Berra. 

La r azón de esta deSignación fue la leyenda de la Creaci6n -

del Quinto Sol, que para los ~ztecas era el nacimiento de la época 

en que ellos vivian, misma que hacían escenificarse en la enigmát! 

ca ciudad, de la que tan escasos datos poseran. La esplendidez - 

del lugar indudabl emente influy6 para la creaciÓn del mito más im

portante de la cultura azteca. 

En teotihuacan, como en todas las ciudades del Horizonte Clá

sico, eclosionan la planificaciÓn urbana, el comercio, la religi6~ 

l a organizaciÓn socia l y el arte i nconfundible y representativo de 

cada cultura . 

·El ho rizonte clásico comprende el apogeo de la civilización 

mesoamericana. fue el periodo de las grandes metró~lis religio-

sas con sumos sacerdotes y gobernantes, la era de maestros artesa 

nos , gente docta, artistas y astrÓlogos místi~os . Las comu~des 
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deesta época se convirtieron en grandes ciudades-estados dedicadas 

al culto del dios de la lluvia y del drag6n del cielo. que sustit~ 

yeron, paulatinamente, a las primitivas divi.nidades .. . " (7). 

Teotibuacan es en la actualidad,a la zona arqueol6gica más 

grande de Mesoam~rica y por ello muchos historiadores han pensado

que fue el centro cultural de mayor trascendencia de su época) es

to aunado a los vestigios cerámicos y art!sticos de Teotihuacan -

presentes en casi todas las ciudades clásicas de Mesoamérica, com

prueban el comercio activo que hubo entre todas ellas y, posible-

mente por su extensión, Teotihuacan fue la más floreciente y van- 

guardista , 

Además, Teotihuacan fue la capital cultural del mundo nahua -

durante más de ocho siglos, conservando su esplendor hasta el últi 

mo momento, aproximadamente en el siglo IX de nuestra era; aunque 

historiad~res como Esther Pasztory y Jorge R. Acosta piensan que -

su decadencia fue del 700 al 7S0 d . C. Acosta considera que duran 

te dos o tres generaciones posteriores, algunos habitantes perman~ 

cieron en la zona residencial. (7 bis). 

~El centra religioso de esta gran metr6poli es una verdadera

obra maestra en el arte de la planificaci6n" . (a) . 

Pese al gran desarrollo que alcanz6 Teotihuacan en la ~poca -

clásica, no se ha encontrada escritura alguna , en contraste con la 

abundancia de ella en la regi6n maya coetánea y por coa no dispon~ 

mas de datos para reconstruir la historia correspondiente, tampoco 

los nombres de los gobernantes, ni las estructuras . pol!ticas que -

pudieran dar luz para su conocimiento. es m6s, no sabemos .. . .. de

su aspecto f!sico, ya que parecen haber tenido la mala costuTbre .. . 

de quemar a sus muertos¡ tal vez por eso haya sido imposible encon 
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trar hasta ahora una sola tumba teotihuacana que pertenezca a esa

~poca¡ ... • (9) o porque aan no se descubre la zor.a de enterramien 

tos que usa.ron, lejos del recinto sagrado. 

Se sabe que tenIan una numeraciÓn usada en toda Mesoam~rica a 

base de puntos y rayas, con una cuenta de 260 dras, por los pocos

glifos encontrados en frescos y alfarería . 

por deducciÓn de los estudios realizados en el presenta sigl~ 

Bernal afirma lo siguiente: 

·Ona ciudad de esta importancia, que tiene además divisiÓn de 

trabajo, estratificaciÓn social, y comercio con muchas áreas, no 

puede concebirse sino a base de un grupo organizado que rija sus -

destinos. Ya que se trata de una ciudad y no de una sociedad al-

deana, tendremos que convenir en que en Teotihuacan sI hubo un go

bierno estatal; en otras palabras, que Teotihuacan es la cabeza de 

un Estado . . .. Esto no quiere decir que haya necesariamente absoE 

bido políticamente a toda Mcsoam~rica ni que 8U expansi6n haya si

do del mismo tipo y de la misma duraci6n en las diferentes ~reas -

en donde hemos encontrado indicios de la cultura teotihuacana~. (10) 

Teotihuacan tuvo por entonces, contacto con una enorme zona -

que cubría de mar a mar en nuestro pals; aba rcando durante el lla

mado Perlado 111, todo el Valle de México, Guerrero, Puebla, Oaxa

ca. la Mixteca, Veracruz, el Occidente , el Centro-Norte de México, 

el Petén, Altos de Guatemala, llegando hasta KaminaljuyÜ y proba-

blemente más al sur. "Imperio comercia l " lo llama Pasztory y, Re

né Millon afirma que más que centro comercial era un gran centro -

urbano , puesto que había 75 templos y 2000 con j untos residenciales 

que él denomina -apartment compounds~. distribuidos dentro de los 

600 barrios que comprendla la ciudad. (10 bis). 
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Bernal considera que la frontera norte de Mesoamérica se ~n - 

sanchO a expensas de los n6madas y que en esa área n6rdica se cons 

truyeron ciudades que gi.raron en la 6rbita cultural de Teotihua- -

can; y que posiblemente esas mismas ciudades serian el foco de do~ 

de saldrian los invasores futuros que destruir!an Teotihuacan. (111. 

Pero esto no se debió exclusivamente a los ataques de los bárbaros, 

sino que" .. . a mediados del 5i910 IX d. C., sobrevino su misteri2 

sa, y hasta ahora no explicada ruina . •. En el mundo maya ocurri6-

por ese tiempo algo semejante . . . Y hay que confesar que hasta 1a

fecha no se ha podido explicar de modo convincente la causa de es

to que pUdiera llamarse muerte del esplendor cl!sico del México an 

tiguo". (121. 

Estos dos motivos, acabaron con el tipo de ciudad religiosa -

de la etapa clásica , para dar paso a los estados militaristas ca-

racterlsticos del PerIodo Hist6rico. La decadencia en la produ~-

ci6n artística, el saqueo e incendio de las grandes metr6polis. los 

aparentes trastornos pOlltico- religiosos, contribuyen para que las 

culturas clásicas desaparezcan . 

Teotihuacan fue saqueada e incendiada por un grupo de n6madas 

del norte, tal vez otom! , y sus habitantes tuvieron que emigrar a 

otros sitios del valle más seguros, principalmente a Azcapotzalco. 

donde dejaron su huella cerámica y la tradici6n conserva la forma

ci6n del grupo de los amanteca o trabajadores de la pluma, en San

Miguel Amantla, cerca de Azcapotzalco, en tiempos aztecas. Otros

se refugiaron en Cholula donde permanecieron hasta el siglo XII 

segón lo demuestra la arqueologla; algunos m&s fueron a Chalco, 

Chimalpa y Ahuixotla; y permanecieron en ellos hasta muy avanzado

el Perlado Histórico . Estos grupos son denominados por los arque2 
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lagOS como nancalcas. 

O su caída se debió a la competencia con la Zona del Golfo de 

M~ico, sus enemigos comerciales, que trataban de romper el monoP2 

1io teotihuacano en ese terreno . (12 bis). 

Van a surgir también, dos ciudades entre el mundo clásico y -

el hist6rico o tolteca, que co~servan la influencia teotihuacana a 

pesar de su raíz aborigen: Taj!n y Xochicalco. Esta Gltima, con -

su c l ara herencia maya del sur , pero con elementos artísticos teo

tihuacanos (tablero sobre talud); lo mismo sucede en Taj!n co~ la

combinaci6n totonaca- olmeca (yugos, hachas , etc .) y teotihuacana. 

Pero l o más trascendente es que de Teotihuacan emana el con-

cepto que Le6n- Portilla denomina la ntoltequidad" que se perpetua

r! hasta la cultura mexica, a través de la tolteca y la chichime--

ca; asevera este autor que la toltequidad es la raíz de las 

más elevadas formas de creaci~n de los antiguos pobladores de la -

regi~n central . . • Si dicho concepto implica grandes creaciones aE 

quitect6nicas, pirámides y numerosos palacios, pinturas, murales, 

e8cultura~ extraordinarias, una rica y variada cerámica y, sobre -

todo, e l culto antiguo y universal al dios. 

Quetzalc6atl, razonablemente parece dificil dudar que la raíz 

de la Toltecáyotl se encuentra en la ·Ciudad de los Dioses: Teoti-

huacan .•. Podría llamarse así a los creadores de Teotihuacan , tol 

tecas antiguos, ya los de Tula, toltecas recientes". (1 3). 

c l Tolteca 

Al terminar el perlado clásico en la Meseta Central, comien-

zan a llegar oleadas de tribus bárbaras, de cazadores n6madas, gu~ 

r reros primitivos, que procedlan del noroeste, identificados como-
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chichimec4s, nombre que significa ~de linaje de perros~. Dominan 

a las civilizadas aunque decadentes ciudades que habían permanec~ 

do en el altiplano después de la declinación clásica. Primero es 

tuvieron en Culhuacan, luego en Tulancingo, para finalmente, eat! 

blecerse en Tula. 

Estos bárbaros hablaban "nahuatle" (era una manera de náhUlltl 

inculto) y rápidamente se civiliza~on absorbiendo los restos cul 

turales teot ihuacanos, ganando en poco tiempo predominio político 

en la regi6n , para dar origen al imperio tolteca, de u~a vigorosa 

personalidad bárbara. 

De los toltecas en adelante, ya se puede acudir a la compro

baciÓn histórica puesto que los aztecas , por medio de la tradi--

ciOn oral, comprobada arqueológicamente en nuestros dlas, recogi~ 

ron todos los datos referentes a esta cultura tolteca- chichimeca , 

de la que hacIan arrancar la suya; y en el siglo XVI la compleme~ 

tan l os cronistas españoles. A este perIodo, pues, se le denomi

na -histÓrico" , y segan las referencias, comenz6 en el siglo x d . 

C. , con la llegada a la meseta central, de las hordas conducidas

por Mixcoatl , fundador de la ciudad de Tallan o Tula . "Mixcoatl

fue el primer gobernante totlteca real (no mltico), ya su muerte 

fue deificado como 'Mixc6atl- Camaxtli', convirtiéndose en una de

las principales deidades toltecas". (14 1 . 

El florecimiento de TUla abarc6 312 años, o lo que e s 10 mi~ 

mo, 6 siglos indígenas de 52 años, y conservaron instituciones e 

ideas religiosas , como el culto a Quetzalc6atl, derivados de Teo

tihuacan . DecIan proceder de una legendaria ciudad, Huehuetlapa-

11an, situada "al norte o nor oes t e del Nuevo México, En cada 

lugar se detení an e l tiempo que les sugería su antojo , o exig!an-
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las 'necesfdades ne la vida .•. As! vagaron dirigiéndose siempre -

hacia ' las partes meridionales por espacio de una Edad, que son .-

104 años, hasta arribar al lugar que llamaron Tollantzinco, . .. p~ 

sados 20 años se retiraron caeorce leguas hacia el poniente a l as 

riberas de un río en donde fundaron la ciudad de Tollan, o , . una 

de las más célebres en la historia me~icana" . {l51. 

Además de la gran trascendencia del inicio de la historia , -

en Tula también apareció la metalurgia, con la fundici6n de oro ,

plata y cobre. probablemente como resultado de su contacto con A

mérica Central y, finalmente la producci6n de la cerámica tipo M~ 

zapan, va l ioso elemento para dilucidar la cronOlog í a tolteca dife 

renciándola de la teotihuacana; Jiménez Moreno comprobó, as! mis

mo , esta di f erencia, identificando lugares mediante un mapa del -

siglo XVI I I, las crOnicas postcortesianas y el nombre otom! de T~ 

la xicocotitlan : Mamenhi . 

Los monarcas toltecas fueron sucesivamente Chalchiuhtlanet--

zin , Ixtlicuechauac, Huetzin, Totepeuh, Nacaxoc, Mitl, xiuhtzal-

tzin (una reina) y Topiltzin (hijo de Mixcoatl y Chimalma), quien 

traslad6 la capital tolteca de Culhuacan a Tula. Indudablemente

que el mayor esplendor tolteca se produjo durante el reinado de -

Topiltzin Ce Acatl Quetzalcoatl - Nuestro Señor Uno Caña Quetzal-

coatl- : cuando la civilizaci6n y la cultura llegaron a su máx~o

desarrol l o, al grado de provocar exhuberantes fantasías en los -

puebl os posteriores en cuanto a su grandeza y opulencia. Es aquí 

cuando la palabra "tolteca" se convierte en sinónimo de metropol! 

tano , artista, maestro, sabio o adivino . 
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Pero este imperio, que logró reunificar el territorio de in-

fluencia teotihuacana. empezO a tambalearse al final del gobierno 

del rey Quetzalcoatl, porque •.•• estalla una divisi6n entre dos

grupos de los que habl a en Tula. Unos los Tolteca-Chichimecas ' y-
o 

otros los Nonoalea, segan dice la Historia Tolteca-chichimeca. __ , 
iarece que los Nonoalea habian venido a construir algunos d~ 105-

monumentos de Tula, y se habían quedado como arte~anos y como es

cultores, y despuol'!s entraron en conflict1o con los verdaderos fun-

dadores del Imperio , con los tolteca- chichimecas . . . I~stos) eran-
o • 

nabuaa y ••• se mezclaron con otom!es, de tal modo que la cultura~ 

de TUl a fue ••. nahua-ctom!ana, pero los nonohualcas en cambio pa-

rece que eran recientemente nahuatlizados y .. . se relacionan, •.• -

con gentes mazatecas del . Sur de Puebla y Norte de Oaxaba . Estos

doa grupos entran en conflicto y seqQn 8e dice, los adoradores de 

Tezcatlipoca no estuvieron de acuerdo' en aceptar al dios Quetzal-

coatl que Topiltzin trataba de imponer, a causa de ello Topiltzin 

8alió exilado de Tula .. . • (16J, rumbo al o~iente, hogar de los a~ 

tecesores de su madre . 

Aa! pues , Piña Chan, basado en la cronOlogía propuesta por -

Jt.énez Moreno, divide la época Tolteca en tres períodos: el Tra~ 

aic ional de la Clasico a lo Tolteca, de 850 a 950 d. C.1 el de --

CUl t uras Locales, de 950 a 1,150 d. C.1 y el Expansionista de - - -

1, 150 a 1 , 250 d. C. (17). 

Ep los sigl~s XII~XIII el P9derIo tolteca llegó a su fin , --
o 

Huemac .t!!s el 9'~rnante que permane<re en 'lula deapu~s de que emi-
o 

gr6 TO~iltzin h~cia oriente y nuevas oleadas de chichimecas proc~ 
dentes del norte r arrasaron Tula , incendiándola también, como si

glos antes otros ,bárbaros lo hicieran con Teot'ihuacan. Huemac 9,2: 
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bern6 algGn tiempo y se ahorcó o fue muerto, en la Gltima capit~l 

tolteca: Chapultepec. Clavigero describe el final as!: " ... 1as-

estupendas calamidades que les sobrevinieron en los primeros años 

del reinado de Topiltzin. acabaron con todo su poder y felicidad. 

El cielo les neg6 por algunos años el agua necesaria a sus semen-

teras, y la tierra los frutos ce que se alimentaban; el aire inf! 

cionado de mortal corrupción llenaba cada dla la tierra de cadáve 

res, y de ~error y consternaciÓn los ánimos de los que sobrevi ---

vian a la ruina de sus nacionales. Pereci6 de hambre o de enfe! 

medad mucha o la mayor parte de la naciÓn; muri6 Topiltzin a 105-

20 años de su reinado, y con él feneci6 la monarquía el añv Ir --

técpatl ..• El resto de la naci6n huyendo de la muerte y solici--

tanda remedio a tantas desgracias en otros climas, abandon6 aque-

lla tierra y se esparci6 en diferentes paises. Unos se dirigie-

ron hacia Onohualco y Yucatán,' y otros hacia Quauhtemallan; pero-

quedaron en el reino de Tula varias familias esparcidas en el va-

lle de México, en Cholula, en Tlaxirnaloyan y en otros lugares, y-

entre ellas dos ?rincipes hijos del rey Topiltzin, cuya posteri--. 
dad emparent6 con las casas reales de Tetzcuco, de Colhuacan y de 

México. Estas familias conservaron las memorias de la naci6n, su 

mitoloq!a, sus semillas y sus artes". (lB). 

La migraci6n tolteca se dispers6 por todo el actual territo-

rio nacional, un grupo tolteca-chichimeca se estableci6 en Culhua 

can, otros en Cholula donde tuvieron contacto con los "olmecas --

hist6ricos" a quienes desalojaron de all!; unos más fueron a Te--

huacan, Cozcatlan, Teotitlan, Coixtlahuaca, etc. 

Un grupo de nonoalcas fue al Valle de Morelos, a Huaquechula, 
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Puebla y Zongolica en el Estado de VeracrU2 . Pero el grupo más i~ 

portante por su contingente fue indudablemente el que llegO al su-

reste. 

Tanto las fuentes nahuas como las mayas, coinciden en regis-

trar el éxodo de los toltecas hacia la península de Yucatán, Tli--

11an Tlapallan (la tierra del rojo y del negro) dicho por los his-

toriadores del altiplano; como el arrib'o de extranjeros a la zona

peninsular provenientes del , obcidente , descrito ~r los maya~ aut2 

res .del Chilam Balam de chum~el. 

" . . • Chichén rtzA, centro pe~iférico de la vieja civilización- maya. 

fue invadido por gentes extranj eras. Los toltecas de Quetzalc6at! 

Kuk~lkán establecieron a111 una dinastía que asumiÓ la direcci6n -

pol í tica del norte de Yucatán englobando dentro de su órbita a 1a

metr6poli de uxmal y a la recién fundada ciudad de Mayapan" . (19). 

La influencia cultural tolteca es palpable, más que en ningu-

na otra ciudad , en Chichén Itzá, principalmente en los elementos -

artlsticos de arquitectura y escu l tura , gue cCn gran habilidad su-

pieron fundir sus realizadores con el arte maya de sus ancestros. 

Pocas veces se ha visto una s1mbiosos tan bien lograda en la crea-

ci6n artlstica. 

d) Chichimeca 

Las tribus bar baras del norte, en .continuas oleadas de ata--

gues a los habitantes del altlplano, ' pr~mero habla contribuido al 

derrumbamiento del periodo cllisico;· y por segunda ocasión, fueron 

los responsables del ocaso de la época hist6i~a del 1,200 al ---

1 , 350. ~sl como para Teotihuacan los bárbaros dirigidos por Mlx

coatl la arrasaron, Tula cay6 en manos del nuevo chich1meca Xolo-

. . ,. , 
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tI. 

Al desmembrarse Tula , hubo dos ciudades que surg ieron en el-

Valle de México: Culhuacan y Xicco. "Estos dos centros toltecas, 

. •• tienen particular importancia porque fueron los grandes cen-~ 

tros civilizadores del Valle de México . .• civilizan a los b~rba--

ros que invaden el Valle inmediatamente después de la ruina de TU 

la. No fueron los 6nicos centros toltecAS, también Chapultepec -

se consagrO como (tal) .. . pero éstos fuero~ los más ~portantes.
Culhuacán civiliz6 a la región occidental fundamentalmente, y Xi-

cco a la oriental, dejándose sentir la influencia de xicco hasta-

Texcoco, y la de Culhuacán hasta Tenayuca, Azcapotzalco y después 

también hacia Coatlichan". (20). 

De la misma m~nera que "tolteca" tiene en nahuatl dos conno-

taciones como son: ~habitante de Tula~ o ~artista , culto"; chichi 

meca igualmente pasee dos significados: "salvaje, b4rbaro n o "de

linaje de perro·. Este nombre probablemente tuvo su origen en u

na leyenda huichol segün cree Jiménez Moreno; en ella se cuenta -

que la madre de 108 dioses hab16 a un leñador para prevenirlo de-

un diluvio en el cual morirían todos los hombres y la forma de --

salvarse: debí a encerrarse en un tronco hueco, en la curiosa com-

pañía de una perra. El leñador obedeci6 y la diosa cerr6 muy - - -

bien el tronco para que pidiera flotar hasta que pasara la inund~ 

ci6n; cuando hubo pasado el peligro, sali6 el leñador sano y sal

vo junto con su perra. Se instalaron en una cueva y él salía di~ 

riamente a cortar leña, pero como era el '!Snico hombre supervivie,!! 

te, le extrañaba muchísimo que al regresar a la cueva todos los -

día , encontraba agua del río y tortillas calientes. Decidi6 escon 
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derse para espiar y vi6 que la perra se quitaba la piel y se tran! 

formaba en una mujer. Cuando fue al río a traer agua, el leñador

quemÓ la piel de la perra e inmediatamente la mujer empezÓ a gri-

tar sintiendo terribles dolores en la espalda y es que la tenIa - 

quesada al igual que la piel de .a perra. El leñador le ech6 agua 

con la que se preparaba la masa para las tortillas y con eso se a-

livió. 

Despu~~se casaron y sus hijos son los que pertenecen al "li

naje de perros~. (21). 

REstos chichimecAS ••. manten!anse de raíces del campo, y de -

venados, y liebres, y de conejos, y culebra . Comlanlo todo crudo, 

o puesto a secar al sol; o •• No tenían sacrificios de sangre, ni -

ídolos: más adoraban al Sol y tenlanle por Dios, al cual ofrcclan-

aves y culebras y mariposas". {221. 

Los chichimecas decIa proceder de un lugar nombrado Amaqueme-

can, obedeclan a un jefe, respetaban el valor que fue la norma pa

ra iniciar su jerarquIa social, no conocían la agricultura y vivI-

an de la recolección y de la caza; ves tIa n pieles y sus armas era n 

arcos, flechas y cuchillos. 

El Oltimo rey chichimeca de Amaquemecan dejó su reina dividi-

do entre Achcauhtli y Xolotl (pame-otomí), pera este decidi6 bus--

car otras tierras donde gobernar sin compartir el poder . HEl 5e--

ñor de la Guerra- emprendi6 la marcha y lleg6 a Tula, la que enco~ 

tr6 ya en ruinas; continuó adelante y envió de avanzada a su hijo-

Nopaltzin para que seleccionara el mejor lugar donde asentar su g2 

bierno. El sitia fue Tenayuca que ellos designaban Chichimecatla-

11i. 

TenIan por vecinos a grupos de ascendencia tolteca, con quie-
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nes se aliaron casándose los nobles chichimecas con mujeres tal te -

caa; el mismo príncipe Nopalt~in despos6 a Azcaxochitl, descendien . -
te de Pachotl, uno de los hijos de Topiltzin. Con estas uniones -

los chichimecas fueron absorbiendo la tradicional cultura tolteca-

(arte, cultivo de la tierra, metalurgia, alfarería, tectiles,etc . ), 

que los refinó r6pidamente. 

, ~Los primeros reyes X61otl, Nopaltzin y Tlotzin residieron en 

Tena~ca, pero el cuarto rey llamado Quinatzin trasladÓ la capital 

a Tezi;:oco, lo que hizo di,sminuir la importa.ncia de Tenayuca" . (23) . . 
Bajo el reinado chichimeca de Tenayuca, llegaron otros tres -

grupos al Valle de MAxico: los Acolhuas que se establecieIon prim~ 

ro en Coatl!chan y después en Tetzcoco, los otomíes que fundaron -

Xa1tocan, reino que perdur6 hasta 1,400; y los tepanecas que ocup~ 

ron Azcapotza1co sitio que había servido de epílogo a la civiliza-

ción teotihuacana . Cuando ocup6 el trono Tezozomoc, se engrande--

ció Azcapotzalco hasta convertirse en la ciudad más prominente del 

valle. Con la ayuda de los advenedizos tenochcas, Tezozomoc agran-

d6 los limites de su reino a base de las conquistas sucesivas de -

• Coyohuacan en 1,363, Culhuacan en 1,367, Tenayuca en 1,]71 y Chima1 

huacan en 1 , 375 debilitando con ello a la otrora poderosa Coatli- -

chan. 

De esta manera, quienes heredaron más tarde el basto imperio-

tepaneca, fueron los belicosos aztecas que para el siglo XV se con 

virtieron en los dueños absolutos del Anahuac . 

el Mexica 

La G1tima etapa cultural del altiplano, corresponde a los az 

tecas, llamada también "Irnperialista M
• Es el resumen de inf1uen-
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cias, no solamente nahuas, sino de una u otra manera, de casi to

das las culturas anteriores; aunque su raíz más poderosa es la -

tolteca, heredera de la teotihuacana. "Solo as! parece posible -

explicar el postrer florecimiento azteca ... es también continua-

ci6n y reivenci6n dentro de un mismo contexto cultural cerca de -

dos veces milenario". (24). 

Esta tribu vigorosa y audaz era la resultante de dos corrien-

tes importantísimas de habitantes de Mesoam6rica: la nahuatlaca, 

que se interpretaba como "gente que se explica y habla claro", es 

decir , la que poseía suficiente bagaje cultural como para expre-

sarse fluida y eruditamente (teotihuacano- tolteca); y la chichim~ 

ca que significaba "cazadora, salvaje, bárbara". 

Durante el siglo XIII, el de las grandes migraciones, los gru

pos chichimecas habran invadido los últimos centros toltecas y - 

asimilado su cultura, para dar paso, en el sigla XIV, a l os dus-

grandes centros urbanos que detentaron el poder en el Anahuac: Te 

nochtitlan y Tetzcoco, y para el siglo XV, Onicamente Tenochti- -

tlan. 

-La Oltima fase, el periOdO imperialista , durO desde el año 

1,350 más o menos al 1,521, fecha de la conquista española. Emp~ 

z6 con la lucha por la supervivencia de las últimas naciones aut2 

nomas del Valle de México: culhuas , tepanecas, chalcas, xochimil 

cas y otras, contra las intrigas y agresiones de una horda desha

rrapada de bárbaros despiadadOS y ambiciosos, esta vez proceden-

tes del noroeste, los famosos aztecas que más adelante cambiaron

su nombre por el de mexicas y que se habían atribuído la divina -

misi6n de gobernar el mundo. Los mexicas tuvieron la apariciÓn y 

carda más tormentosas de todas las naciones de América . Dirigi--
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dos por un prolongado lina je ce grandes jefes militares, mercade

res y estadistas (Itzc6atl , Moctezuma el v-ejo, Ahuízotl, Moctez~ 

ma el Joven , conquistaron en un tiempo relativamente corto la ma

yor parte de Mesoamérica ••• ~ (2 5). 

De Chicomoztoc o -lugar de las Siete Cuevas", salieron las 01-

timas tribus chichimecas, conocidas como la8 Siete Tribus Nahua-

tIacas : xochimilc8S . chaleas, tlaxcaltecas, tepanecas (Azcapotza! 

col, colhuas ITetzcoco) , tlahuicaa (Cuernavaca ) y aztecas; de las 

que Torquemada hace esta referencia: 

Iztac Mixcuatl, que residra en el lugar llamado Siete- Cuevas, 

tuvo seis hijos con Ilancueitl : Xelhua, Tenuch, Ulmecatl, xicala~ 

catl. Mixtecatl y Otomitl. Del segundo (llamado Tenuch) vinieron 

los que se dicen Tenuchca (que son los puros mexicanos, llamados

por otro nombre Mexica ). 126} . 

Desde sus orígenes, los aztecas mezclan en sus tradiciones los 

mitos con la historia, siempre vincul!ndose con las divinidades, 

como es e l caso de Mixcoatl e Illancueitl, y tantos o tros , a tra

vés de s u peregrinaci6n hasta su asentamiento. 

El C6dice RamIrez dice que los aztecas procedían de dos luga-

res , una ciudad llamada Aztlan -"lugar de garzas" - que era una is 

la posiblemente de la laguna de Mexcatitlan, y otra Teuculhuacan

-tierra de los que tienen abuelos divil".os" - en cuyo distrito es-

tán siete cueV8S de donde salieron los siete caudillos nahuatl a-

cas , que poblaron esta Nueva España . 

Los aztecas traían consigo un ídolo, Hitzilopochtli, quien los 

mand6 salir de su tierra, prometiéndoles que los haría príncipes

y señores, en el lugar que él determinara . El caudillo que los -

dirigía se llamaba Mexi . 
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de Aztl&n la orilla de una laguna, la de Yuriria en el sur del E~ 

tado de Guanajuato, considerando que Aztl&n era uno de los luga-

res de Chicom6ztoc, cuyo principal centro, Culhuacán -el antiguo, 

8atarta identificado con el sitio ya propue s t o por Or 02CO y Berr~ 

el cerro de Culiac&n, en las inmediaciones. Paul Kirchhoff .•. ha 

reconatru~do la extensión del Imperio t olteca y una de las c i nco

provincias que lo campon!an era Chicomoztoc, l a más alejada hacia 

el occidente en donde se encontraba Aztlán, de donde el lugar re

sulta tolteca, dentro de Mesoamérica ••. fueron dos grupos princi

pales l oa que formaron la migraciÓn, correspondiendo a cada uno -

de ellos una de las versiones y que eran el de l os mexitin- mexica 

procedentes de Tonallan y Pátzcuar o y que al pasar por Aztl~n a -

rrastr6 al segundo grupo, el de los atlacachichimeca,liber~ndolos 

de los aztecas chicomoztoques que los tenían sojuzgados, para de

alll en adelante migrar juntos por la ruta conocida M
• (27). 

Por lo tanto, la cultura de los mexicas durante la migraci6n, 

ya estaba toltequizada. Con el tiempo y su engrandecimiento , e--

1108 8e encargaron de borrar lo más posible su ascendencia chich~ 

meea y se hicieron llamar culhuas, para hacer hincapi~ en su fi -

liaci6n tolteca, es decir, civilizados y cultos. 

Torquemada hace la relación de los lugares de la peregrinación 

mexic4 en esta forma : salieron de Aztlán dirigidos por un ave, p~ 

saron por Buey CUlhuacan y aqul ya los d irige Huitzilopochtli; 

ChiCODOztoc , donde al pie de un árbol Huitzilopochtli les hab16-

diciendo: Ahora ya no se llamarán aztecas sino mexicas , y los se

par6 de las otras familias. Pasaron a Cohuatlicamac, Ma tlahuaca

llan, Apanco, Cbimalco, Pipiolcomic, Tullan, Cohuatepec donde teE 

t 
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min6 el primer siglo y fue encendido el Fuego Nuevo del año R2 -

acatl-, y además aquí naci6 -el Sol Huitzilopachtli y al mismo _ 

tiempo el compromiso de los mexica de alimentarlo con corazones -

huaanos , empezando as! la etapa bélica, de nueva génesis religio

sa y de sublimaci6n racial R
, (28). Por primera vez sacaron cora

zonee del pecho a 108 que querían quedarse alll. Siguieron a --

Atlitlalacyan, Atotonilco , Tepexic, Apazco, Tzumpanco, Tizayocan, 

Ecatepec, .Tolpetlac, Chimalpan, Cohuatitlan, Huexachtitlan, Tecp~ 

yacen , Tepeyacac, Pantitlan y Chapultepec , pero de aquí 108 expu! 

56 una coalici6n de tribus porque robaban mujeres y tuvieran que

hacerse siervos del reino tepaneca de Azcapotzalco¡ pasaron a Cu

lhuacan donde sufrieron aprehensiones y sacrificios; luego a Tiz~ 

pan en el que -hallaron tantas malas sabandijas , que recibieron -

gr an pena y temor, mas su !dolo les di6 remedio para que las rin

diesen y amansasen, y fuesen muy buen manjar para ellos , y as! se 

sustentaban de aquellas culebras y v!boras, que les eran ya tan -

sabrosas que en breve dieron cabo de ellas ... idos los mensajeros 

hallaron los mexicanos muy alegres y contentos, con sus semente-

ras muy cultivadas y puestas en orden, hecho templo a su dios y -

ell08 en sus casas; los asadores y ollas llenas de culebras, de -

ella8 asadas ~ de ellas cocidas . . . el rey y sus principales (de-

Culhuacanl quedaron muy admirados de una cosa tan prodigiosa y -

nunca o! da , y as! cobraron de nuevo gran temor a los mexicanos . . . 

Desde entonces comenzaron los mexicanos a entrar a Culhuacan, y -

tratar y contratar libremente y a emparentar unos con otros tra-

t4ndose como he~anos y parientes". (29) . También aqu! pidieron

los mexicanos a Achitometl su hija doncella para casarla con su -

jefe, en realidad para sacrificarla a su d ios, desol16ndola y mos 
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trándola a su padre; esto más que nada provocÓ el temor de los -

culhuacanos hacia los mexicas . Más adelante ayudaron a l os allhuas 

contra los xochimilcAs , a quienes vencieron y para demostrarlo al 

rey, cortaron a cada uno de l os vencidos, la or eja derecha. Cox

coxtli les otorg6 entonces su libertad y se dedicar on a buscar su 

propia tierra cerca del lago. Libres ya van a Acatzintitlan, --

Mexicaltzinco, Nexticpac , I ztacalco, Mixiuhcan, Temazcaltitlan" y

finalmente el islote donde encontraron el signo dado por su dios 

para fundar Tenochtitlan. (30). 

Esta peregrinaci6n dur6 208 años, que son exactamen t e cuatro -

siglos mesoamericanos de 52 años cada uno. Salieron en 1116 y -

fundaron Tenochtitlan en 1325, ambas fechas eran MI Tecpa tl M, día 

dedicado a Huitzilopochtli porque en ~l nació , segOn Alfonso Caso 

en REl Aguila y el Nopal". La d ific ultad que encontraron para o~ 

tener tierra propia, se debi6 a que la cuenca de Méx ico atravesa

ba por un periodo de grandes rivalidades entre 108 señor los exis

tentes contra el más fuerte de todos el los, Azcapotzalco, cuyo -

rey Tezozomoc se impuso vigorosamente formando un imperio con las 

poblaciones del l ago) en esos crlticos momentos arribaron los az

tecas, que debieron desplegar una gran actividad bélica para po-

der adueñarse del pequeño islote, sede humilde de una tribu que -

en menos de cien años se llegarla a convertir e n la capital del 

más grande imperio prehispánico . 

MEl momento culminante de la historia de estos sacer dotes ge-

niales y terribles , .•• en que mejor vemos trabajar su brillante 

inteligencia, e~ justamente este de la fundación de su ciudad .•. 

deben haber comprendido el valor estratégico y político que repr~ 

sentaba este sitio . Tratándose de una isla l a defensa era muy f! 
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ei1, ya- que solo pod1a atacársele por aguA; pero además estaba c~ 

locada en los confin~s de tres reinos por lo que en realidad, 

siendo de los tres, no era de ninguno. (-) Daba a los nuevos po

bladores una posiciÓn de relativa independencia y les permitía -

apoyarse en cualquiera de sus vecinos, en contra de los otros ••• 

Con el tiempo, la isla habia de presentar otra gran ventaja; ésta 

de tipo comercial ... una sola canoa, con poco esfuerzo. podIa ha

cer el trabajo de muchos hombres durante varios días. Este fae-

tor constituye seguramente una de las causas del desarrollo extra 

ordinario que pronto habia de alcanzar Tenochtitlan". {3ll. 

El sitio de la fundaciÓn de Tenochtitlan, segOn la tradiciÓn,

lo habia descrito su dios Huitzilopochtli: el lugar donde un águi 

la sobre un tunal devorara una serpiente . Nuevamente 8e mezcla -

la religi6n con la historia, y se dice que los mexicanos le extra 

jeron el corazón a copil, hijo de la hechicera Malinalxochitl, -

quien se decía hermana de Huitzilopochtli, por orden de este dios 

y lo arrojaron al Peñ6n, • . •. cayó sobre una piedra, y de él salió 

un tunal, y está tan grande y hermoso que una águila habita ena~ 

(ahí encontraron ) la hermosa águila sobre el tunal y alrede

dor de él • . • mucha cantidad de plumas verdes, azules, co1oradas,

amarillas y blancas de 108 galanos pájaros con que esta águila se 

sustenta ••• (32) . Al verla Axolohua y Cuauhtlequetzqui devorando 

la serpiente (otra vez este aminal vinculado a la historia mexi-

ca), ahí se fund6 la ciudad en 1,325 (**), construyeron sus cho-

zas en los juncales e hicieron con barro y madera un pequeño tem

plo para su dios tribal, que poco a poco fueron engrandeciendo --

(*1 Eran Azcapotzalco, Col huaca n y Coatlichan. 
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hasta llegar a ser el gran teocalli que conocieron los españoles. 

En casi 200 años, de 1,325 a 1,521, Tenochtitlan tuvo once -

monarcas, los cuales contribuyeron de poca o gran manera, al en-

grandecimiento de su naciOn. Ellos fueron: 

l} Acamapichtzin.- (1 316-1 396), significa ·Cañas en puño·, 

7ezozODOC les diO SR primer rey, quien descendía de la dina~ 

tia de ColhUAcan, por eso se llamaban colbuas y se decIan he 

rederos directos . de los reyes toltecas. 

2) Ruitzilihuitzin.- (1 396-1 417), ·Pluma rica de hermoso pája 

rO·, Bijo de Acamapichtzin, casó con Ayauhcihuatl. hija del 

señor de Azcapotzalco, Tezozomoc, de quien eran tributarios

todavía. 

3) Chimalpopocatzin.- (1' 417-1 .427), "Escudo Humeante". Hijo

de Huitzilihuitzin , heredó el trono a 108 12 años, a la mueE 

te de su padre. A los 2~, lo asesin6 Maetla, heredero de T~ 

zozomoc a la Congregaci6n Tepaneca de Azcapotzalco, Tlacopan 

y Coyohuacan. La hermana de Chimalpopoca casÓ con Ixtlilxo

chitl de Tetzeoco, padres de Nezahualc6yotl. 

4) Itzcohuatzin.- (1427-1440), MCulebra de Obsidiana". Hi jo

de Acamapichtzin y una esclava, caso 6nico de rey mexica que 

no fuera hijo de una mujer tolteca. Con el general Tlacae-

lel, el primer Cihuacoatl, arras6 Azcapotzalco logrando por fin" 

la independencia tenochca; dominó Coyohuacan , xochimilco y -

CUitlahuac; Tetzcoco se sometió a M~ico sin guerra y el mo

narca mexica domin6 toda la laguna. Creó la Triple Alianza

de Tenochtitlan, Tetzcoco y Tlacopan, en 1,434. 

~Con la finalidad evidente de establecer que la historia co

mienza con los aztecas y que sea en adelante imposible juz-
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g4r sus actos segQn la antigua sabiduría ••• el rey Itzc6atl 

ordena, hacia 1,428, la destrucciOn de los archivos refere~ 

tes al pAsado. Estos archivos caídos en sus manos durante

la toma de Azcapotzalco, no podían provenir más que de Cul

huacan y debían tratar de las sociedades anteriores al siglo 

x. Privado as! de todo testimonio directo, el milenio que

forjO la cultura nahuatl no pudo ser reconstruido, en cons~ 

cueRe,la, más que con la ayuda de la tradici6n oral y de al

gunos raros documentos rescatados·. (33). Es una actitud -

de superioridad del rey, porque en esos documentos la figu

ra del pueblo azteca no era lo suficientemente importante -

en relación con los toltecas, p'or eso Itzcohuatzin se adju

dicÓ el título más ilustre de todos "Culhuatecuhtli", es de 

cir, el Señor de los Culhuas, directamente, Señor de los 

Toltecas, nada menos. "M~xico ~e considera, desde este mo

mento, la legítima representante de la vie ja cultura y la -

heredera , en todos los sentidos, de la gloria tal teca". (34). 

sin duda alquna, la idea de la glorificación y grandeza de 

los mexicas no fue sólo del monarca, sino del Cihuacóatl 

Tlacaelel, quien llev6 a cabo una serie de reformas econ6mi 

cas, jurfdicas y políticas. Por su gran capacidad fue pri

mer ministro de tres reyes: Itzcohuatzin, Moctezuma 1 y Axa 

yacatzin. 

5) Motecuhzomatzin Ilhuicamina.- (1 440-1 469), "Señor Sañudo

Flechador del Cielo·. SObri no de Tlacaelel. TomÓ Chalco y 

el Valle Tlahuica: Tlacaelel fue también organizador del -

reino que llegó de mar a mar y hasta Oaxaca. Es realmente

el creador del Imperio Mexica. Incrementó la const rucci6n-
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del Templo Mayor. 

6 ) Axayacatzin. - (1469- 1 481 ), "El de la m!scara de Agua". Hi 

jo de Motecuhzomatzin. Ese año muri6 Tlacaelel y Axayacat-

zin nombr6 consejero y capitCin general al hijo de Tlacael eL 

Conquistó Tehuantepec, Guatusco (mar del sur), 

Tlatelolco. 

cuetlaxtla, y 
., 

71 Tizocicatzin._ (l 481-1 486), "Barnizado con yeso". Hijo ~e 

Motecuhzomatzin. Poco hizo por la expansión del reino. 

8) Ahuitzotzin.- (1 486 - 1" 502 1, ~Nutria de agua". Designado 

por el Consejo. Sometió la sublevación de Cuetlaxtlan, ex- 

tendi6 el reino hasta Guatemala; construy6 el acueducto de -

Coyohuacan. 

9) Motecuhzomatzin Xocoyotzin.- (1502-1 520), "Señor Sañudo , -

el Joven" , Designado . Capturó prisioneros de Michuacan pa-

ra su coronaci6n. Bajo su gobierno llegaron los españoles. 

lO) Cuitlanuatzin.- (1520-1521), "Excresi6n blanca que se prQ 

ducía en partes del lago de Chalco y que servía como alL~e~ 

ton. Gobern6 80 días, cuando Cortés siti6 la ciudad de Te-

nochtitlan. 

11) Cuauhtemoctzin . - (1521-1525 ) , "Aguila que desciende". Hi 

jo de Ahuitzotzin , Gltimo monarca mexica , herOico defensor-

de la ciudad, finalmente sacri ficado por Cort~s . (35) . 

La consolidaci6n del Imperio Mexicano tuvo como base la uni 

ficaciOn que le diera Tezozomoc a los puebl os que circundaban la 

laguna, cuando tuvo como mercenarios a los mexicas; ~stos agran-

darian las posesiones de mar a mar ; por el norte l l egaror. hasta-

Zacateca s y por el sur hasta Centro Am~rica. Este gran territo-
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río hizo exclamar a los aztecas : "Cero Anahuac Tenochtitlan Tlal-

pan~, es decir, lo que est4 entre los mares, es tierra que perte

nece a los tenochca. Cuando llegaron los españoles, eran tribut~ 

rios suyos, casi todos los pueblos de Mesoam~rica; Tenochtitlan -

fue el reflejo de ese poder, por ello los conquistadores la des-

cribieron como una capital grandiosa. 

Al mismo tiempo que sojuzgaban el altiplano, adquirieron CO~ 

ciencia cosmog6nica, como el pueblo responsable del eqUilibrio 

del universo. El desarrollo de su cultura, y especialmente de su 

religi6n, se finc6 por excelencia en este postulado; por eso el 

mlximo Objetivo del estado era la guerra , para obtener cautivos -

que sacrificar a sus dioses y lograr asl el Gnico medio -la san- 

gre, líquido preci080- de sostener la secuencia del día y la no-

che, otorgando el vigor necesario a la8 divinidades que luchaban 

por conseguirlo . 

Por esta necesidad, crearon la MGuerra Florida~ , contra tl~ 

cal tecas y huexotzincas; surgi6 bajo el reinado de Motecuhzoma l, 

al sufrir una grave escasez de alimentos después de una sequía 

tremenda. Pensaron que la salvaci6n serIa el sacrificio masivo a 

los dioses y como se resolvi6, qued6 establecido el patr6n para -

la posteridad. Al vencer Tenochtitlan a Tlaxcala, K ••• se decret6 

que se convertirla en un campo de batalla permanente para captu- 

rar hombres destinados a alimentar al Sol, y como Huitzilopochtll 

exige que los prisioneros que le son ofrecidos hayan luchado vale 

rosamente, se continuará atizando el odio de los dos pueblos des

pués que un pacto de sumisi6n había sido probablemente ya firma-

do·. (36). 
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Aunque esta efectividad rituaI", en 108 !11timos años del r ei

nado de Moctezuma 11 comenzaba a ser puesta en duda, no podemos -

imaginar su desenlace por la brusca interrupci6n de los españoles 

en el ámbito mexica no. 

A través de la relaci6n histOrica se puede observar el papel 

preponderante que la serpiente desempeñO en el México prehisp~ni

co. En la etapa formativa no hay tantas alusiones a ella ; pero 

de Teotihuacan en adelante, con el culto a Quetzalcoatl se hace -

presente y se convierte en el hilo conductor de la c ul tura nahua, 

hasta la 61tima fase, la aztecA, como afirma Laurette Séjourné. 

No sOlo en la manifestaciÓn artís tica, sino en el aspecto -

histórico, la serpiente- caatl o cohuatl como lo escr iblan los cr2 

niatas españoles- está presente en el mito de Mixcoa tl, fundador

del periodo histórico o Tolt~ca ; y más adelante , durante l a pere 

grinación de los mexicas, desde su lugar de origen has ta su asen

t ami ento en Tenochtitlan, varias veces aparece; ya sea en el ce- 

rro de Coatepec donde nació Huit2ilopochtli defendiendo a su ma- 

dre Coa tlicue o figurando como alimento de los tenochcas en Tiza

pan cuando los culhuas los enviaron allí para que las serpientes

dieran cuenta de ellos; y finalmente al convertirse en la señal -

sagrada para i dentificar el lugar donde debla n fundar su ciudad:

el águi la sobre un nopal, devorando una se r piente, imágenes que -

in tegran l o a tres elementos característicos del pueblo mexicano, 

que persisten hasta nuestros dí as. 
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MAGIA. - Toteismo, deificaci6n de la 

serpiente y transición a la 

religión. 

Correspondiente al Horizonte Preclasico en la etapa formati 

va , el hombre primitivo del Valle de M~xico estuvo sujeto a la m~ 

91a , como los hombres primitivos de todas las latitudes de la Ti~ 

rra . De igual manera que en Asia, Africa o Europa, e l hombre ame 

ricano se enfrentó a problemas que no comprendía y a los que rou-

cho menos , podía darles una solución. 

LO que primero se le presentÓ como algo inexplicable en su -

existencia , fueron los fenómenos de la naturaleza: la lluvia, el 

rayo, el trueno, etc. Como no los podla entender, les temía, 5e

acobardaba ante la manifestación de los mismos. per o busc6 la ma 

ner a de tranquilizar ese temor y aquí, como en cualquier parte 

del mundo , recu r ri6 a la magia para "reBolver~ los pr oblemas natu 

rales que se l e presentaban . 

-La fascinac i 6n que ejerce lo nuevo, lo desconocido , lo in-

comprensible , lo misterioso, lo imprevisto, ha jugado y juega to

daví a una papel muy importante, en la vida individual y colectiva 

del hombre. En su constante actividad exploratoria el hombre . .. -

se enfrenta a sus hallazgos con sentimientos encontrados: por una 

parte, siente curiosidad, es decir, necesidad de entender, de com 

prender ... ; pero por otra siente temor . respeto y la necesidad de 

ser precavido en el manejo de lo nuevo, ..• se enfrenta a sus ha-

llazgos, a los objetos , a los seres que llaman su atenci6n en 1a

naturaleza, ... tiende a reconocer (en ellos} .•. la existencia de

poderes misteriosos ..• ". (1). 
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Entonces, 106 fen6menos de la naturaleza, van a ser identifi 

cados con fuerz as sobrehumanas, cada uno de ellos se verá "anima

do· , es decir, eon un alma o espíritu, de tal poder, que rezulta

incontrolable para el hombre . HE! alma es etérea , sutil, fluida

y, sobre todo, trasciende al hombre y a la realidad . El alma es

el motor, la fuerza vital, por la que las cosas y 105 seres viven 

y se mueven ft
• (2). 

Si el hombre es inferior o más débil , se ve en la necesidad 

de recurrir al acto propiciatorio, para suavizar esa fuerza supe

rior y no recibir penalidades excesivamente rigurosas. Los hom-

bres que meditaron en la soluci6n de estos asuntos, se convirtie

r on en los magos, los mediadores favorables entre la naturaleza -

y la comuni dad primitiva; para llegar a la meta ambicionada por 

el ser humano en todos los tiempos: vivir mejor . 

La tarea del mago fue, Eues, buscar las f6rmulas necesarias

en cada caso , para controlar y domeñar las fuerzas de la naturale 

za en beneficio propio. Si la f6rmula no funcionaba, era que el

mago no lo había hecho adecuadamente, algo había fallado ; porque 

la magia era una "receta" infalible para adecuar las fuerzas su-

premas . 

Por creer que cada parte de la naturaleza tiene un alma, el 

hombre hizo extensivo este pensamiento para él mismo, dotándose 

de un alma que sobrevive después de la muerte física. Así la con 

vicci6n en l a otra vida provoc6 el amplio desarrollo del culto a -

los muertos. Por supuesto, el mago (shamán o brujo), también in- 

cursion6 en la comunicaci6n con los espíritus de los antepasados,-
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para alejarlos si perturbaban, o convertirlos en aliados protecto

res. El mago , consecuentemente, debía reunir características muy-

especiales : ser inteligente, observador , conocedor de las debili-

dades humanas, hábil y muy sagaz: por eso el mago es al mismo tiem 

po el conductor del grupo, el que dirige los destinos del mismo -

porque puede controlar la naturaleza y lo sobrenatural . Debe ser-

diestro para sugestionar, embaucar y tener facultades de prestidi

gitador, para proporcionar confianza y satisfacci6n al grupo de 

tecnOlogos primitivos que no puede vencer al medio en que vive. 

Los magos aparecen simult!neamente con la vida cultural del-

hombre y deben conocer las propiedades de minerales, plantas y an! 

males e interpretar todo lo relativo al mas alla; elementos que el 

resto de la comunidad ignora pero d6cilmente admite en la forma c~ 

mo lo explica el brujo, ese ser extraordinario entre ellos. 

Hay dos tipos de magia: la blanca y la negra; esta 6ltima es 

la hechicería con un sentido negativo siempre, para hacer RmalM c2 

mo se dice vulgarmente. La magia blanca es la Rbuena R, la que bu~ 

ca el beneficio de la humanidad y puede ser imitativa o contagiosa 

y desarrollarse en p6blico o en privado. Frazer la llama kmagia -

8impatétic~· porque esta regida por la Ley de la Simpatía en sus -

dos aspectos; la magua homeopática, basada en la Ley de l a Semeja~ 

za; es esencialmente imitativa y abarca la representaciÓn de pant2 

mimas, danzas, movimientos, sonidos, actitudes, etc., tanto de las 
, . 

fuerzas de la naturaleza como de animales, para su control y llam! 

miento . La otra es la magia contaminante, basada en la Ley del --

Contacto (3). donde entra toda la gama de amuletos, fetiches lobj~ 
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tos hechos por los magos, donde h3bita un espiritu protector de 

enemi gos . enfermedades, ~tc ., que se convierte en un rdolo para 

dar paso a l a idolatria y con et la ~1 politeísmo más tarde) y obj~ 

tos de culto , tan necesarios para la "protección" en las socieda-

des primitivas. 

Para 1elos a la magia se desarrollaron el culto a los muertos 

y el totemismo.HEl totemismo es la existencia de un cierto tipo de 

relación mística entre un grupo de se r es humanos , que est~n empa-

rentados de alguna manera y un animal, planta, objeto o fen6meno -

de la natura l eza ... El totemismo prevalece en las comunidades en 

la que conviven con animales dañinos o benéficos. hacia los cuales 

llegan a f ormar una cadena de concept os basados en la observaciOn

y experiencia, pero que degeneran hasta formar abstracciones s imbO 

licas y mitológicas" . (4). 

Pero e l totemismo lentamente se fue haciendo exc l usivo de a

nimales , por lo tanto , surge la amplia zoolatría de todas las cul

turas, como primer escalOn de cada una de l as futuras religiones.

En tH!X1CO se llama nahualismo. 

El medio donde mejor se desa~rollO e l totemismo fue la uní-

dad de parentesco llamada clan; t odos los miembros de él, dicen -

descender de un antepasado común mi tológico , identificado con 105-

rasgos significativos de un animal : fuerza, habilidad , ferocidad o 

ponzoña. Así, el clan adopta como disfraz la apariencia del ani-

mal, " ... que se convertían, en insiqnia5 sagradas o enseñas triba-

les... El totemismo, (es ) antepasado de la heráldica . .. El bla-

s6n del clan es un animal . .. Est~s blasones tienen la misma fun --
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ción y significado que los leones rampantes, las águilas bicéfalas 

y los unicornios de la her§ldica europea". (5). 

En América el totemismo estuvo fuertemente arraigado durante 

el Pertodo Preclásico: pero la evoluci6n de las creencias sigui6 -

su avance dando un gran paso de la magia a la religi6n, cuando e1-

hombre form6 sus aldeas agrícolas, pues aquí las principales preo-

cupaciones van a ser las relacionadas con la siembra, la cosecha y 

todo lo que se vincule con el cultivo de la tierra; las activ i da--

des del agricultor se verán sujetas a l a lluvia, al sol, a la fer-

tilidad de la tierra, etc.; por eso cada uno de estos fenómenos se 

convertirá en una divinidad, conservando muchos de los atributos -

de lss fuerzas de la naturaleza que habían tenido en el pasado, p~ 

ro bajo una concepción plenamente religiosa, estrechamente lig4da-

a las observaciones astronómicas, al calendario y a la numeraciÓn. 

En la magia se teme y se propicia; bajo la religión se ruega 

y se santifica; consecuentemente el mago se convierte en sacerdo- -

te. 

Al principio de la religión, los dioses se relacionaban con-

lQs animales o se presentaban bajo su apariencia, porque cuando --

los primitivos aldeanos ~ .•. nos proponen un animal como imagen de-

su dios, lo que están haciendo es trasladar el espíritu, es decir, 

lo que alienta, el soplo vital fundamento de la energía, .. . (al n~ 

men) en cuestión ... Los animales-dioses no son otra cosa que ideas 

-fuerza, es decir , principios encarnados ... ". (6). Más adelante,
, 

el sentido originario del srmbolo animal queda tra nsformado por el 

tiempo o las elaboraciones sacerdotales. Cuando se llega a la ca-
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pacidad de slntesis, es cuando el slmbolo manifiesta o expone a la 

divinidad. 

~Mas con el desarrollo de sus conocimientos el hombre apren

diO a ver con más claridad la inmensidad de la naturaleza y su pr2 

pia pequeñez y debilidad ante su presencia ... su primitivo senti-

miento de igualdad con los dioses se va desvaneciendo . .. cons ide--

rando en cambio cada vez más a 108 dioses como únicos depositarios 

de aquellos poderes sobrenaturales .• . " . (7). 

La serpiente , para el M!xico antiguo, será un9 de estos ani

males-dioses, principios encarnados , como se dice en la "Historia -

de las Religiones ", de Mar!n, que apareci6 desde Tlatilco en e l Al 
tiplano Mexicano. Como ya se vi6 en el capItulo de histo r i a, Tl a-, 
tileo recibi6 li! influenci'a olme;ca de la costa del golfo, qu iene s

tuvieron como animal totémico al tigre, vinculado a la tierra y --

protector de l os hombres nuevos, los niños . "De hecho, la s figuri

llas ,con caras de niño definen el arte o lmeca, obsesionado por el-

aspecto felino del jaguar y e l origen de la vida, por la dual i dad-

tierra- madr e o jaguar-niño" . (8). 

Todos los pueblos antiguos imaginaban los esp1r i t us acuáti--

cos como grandes se rpientes o dragones, asociándolos con el serpe~ 

t ea de los r10s o ~agua terrestre" y Tlatilco e s uno de e llos, as1 

es que mezclaron la idea terrestre de l j aguar olmeca, con la acuá-

tica serpentina suya, " ... para dar nacimiento a una especie de 1lDrl~ 

trua o drag6n o f i diano- jaguar, el cual lleva crestas -flamas en la-

cabeza, colmillo s salientes, enc1as-rectángulos, col a de garra - ja -

guar y con una greca o voluta en la uni6n de la cabeza con el cue! 

po .. , (En una l4pida de la Venta, Tab., se) representa a un s acer -
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dote de la deidad del Agua. concebida como una serpiente de casca

bel; ••• ahora tenemos un nuevo concepto religioso relacionado con

la tierra y el agua, esta Gltima no ya como una serpiente acuátic~ 

sino terrestre o de cascabel , de modo que el sacerdote ... sería el 

s1mbolo del poder de hacer la lluvia ... En otras palabras, aqur -

tendríamos la antropomorfizaci6n del concepto serpiente- sacerdote; 

••• en Chalcatzingo, Mor., hay la representaci6n de una serpiente -

de cascabel con cuerpo alado y , ebeza con pico de ave del que sale 

una lengua bífida; • .• de la serpiente acuática de Tlatilco, que h~ 

b!a dado lugar al dragOn serpiente-jaguar, se ha pasado a la con-

cepeiOn de una serpiente-ave. de otro monstruo alado que se ubica

en e l Cielo y que simboliza la lluvia; dicho monstruo se enrique

cer4 en Teotihuacan, volvi~ndose francamente una serpiente-p4jaro

de plumas preciosas ••• a la vez que podia ser el símbolo de lo es

piritual (Cielo, lluvia) y de lo ma~erial (Tierra, fertilidad, ve

getaci6n) •• . ubicada en el Cielo, ahora la serpiente se asoci ar! a 

la lluvia, al agua celeste, al trueno, al rel4rnpago y al rayo .. ,n, 

(9) • 
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RELIGION 

:El origen de la religiÓn es uno de los problemas m~s discu-

tidcs entre los eruditos en religión y en historia. (Sin embargo, 

se puede afirmar que l . .. la religi6n tiene su fuente en el pensar y 

el sentir de 108 hombres acerca de que viv1an en un universo demo

nIaco . La idea central de l a religi6n es que los hombres están 52 

metidos a 'poderes más grandes que el hombre; y el sentimiento do

minante en ella es el de la dependencia del hombre con respecto a

dichos poderes . .. La religi6n, .•• es el juicio siempre profundo 

que formula n los hambres acerca de la vida, recogiendo todas sus 

experiencias .. . ". (1) . 

Meditando y en busca de respuestas 8 sus innumerables i ncóg

nitas, el hombre r ecurri6 a los mitos. 

"Es notable que los mitos de todos los pueblos traten de los 

mismos problemas generales, tales camo el origen de la tierra, la

creación del hombre, los comienzos de la cultura y la aparic ión de 

l os pueblos. La f6rmula acostumbrada del mito consiste e n la lu- 

cha entre demonios buenos y malos ••. Adem!s . .. casi todas las mito12 

g1a5 incluyen a los 'héroes de la cultura' , a quienes se atribuyen 

los inventos fundamentales o las instituci ones sociales de impor-

tancia". ( 2 ) . 

La cultura azteca no es una excepción y, por 10 tanto, en la 

religión mexica se encuentran todos estos elementos mitológicos. 

El estudio de la religión prehispAnica en México presenta un 

serio problema de investigación: los datos proporcionados por los

primeros frailes y conquistadores cronistas . son en general hosti-
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les. pues to que las rarees de ambas religiones eran absolutamente 

opuestas: los europeos no podían entender y mucho menos acepta~ 

las conceptos religiosos mexicas que consideraban sanguinarios, -

bárbaros y primitivos. Por eso al analizar ña religi6n , lo hacen 

su~erficialmente, describiendo el ritual "espantable" de los 5a-

crificios y desollarnientos humanos, sin averiguar el por qué de -

la conducta de este pueblo; adjetivando en forma peyorativa las -

creencias aztecas, con una escala de valores medievales europeos, 

que s610 les permitIan despreciar lo desconocido, para cristiani

zar firmemente a los reciAn conquistados . 

Se hacen lenguas describiendo constr ucciones y objetos ar-

t!sticas, pero religiosamente se horrorizan ante las comple jas y

para ellos indescifrables 'creencias de los mexicanos. 

Después, ya en la etapa colonial , cuando la cultura nahua -

qued6 sojuzgada por la españo¡a, muy poca atenci6n se prest6 á di 
cha materia, y hasta el siglo XVIII permanecieron en vigor las 

"leyes que prohibían la circulaci6n de textos:. estudios o coment~ 

rios sobre el mundo prehisp4nico~. (3). Así pues, las interpret~ 

ciones y an41i8i8 de la religi6n mexica se hicieron al consumarse 

la independencia nacional, del siglo XIX al XX, bajo un aspecto -

puramente científico, sin los pre j uicios de antaño, acudiendo al

n4huatl y situándose en la mentalidad de l os tenochcas de los si

glos XIV y XV. 

La religi6n azteca obedece a una trayectoria cultural nahua 

que cristaliza como religi6n, en el horizonte c14sico teotihuaca

no y conserv6 de las etapas anteriores mucho de magia y t otemismo 
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hasta la propia conquista española. 

"La magia puede ser una faceta de la religión ... Por medio 

de la religi6n, y utilizando la magia, la oración, el sacrificlo

y muchos otros ritos de tipo diverso , el hombre intenta dominar 

aquella parte del universo que no se somete a su teogonía o sus -

razonamientos intelectuales," (4). 

Los aztecas conservaron en mucho, estas soluciones mágicas -

- para los ,inexplicables fen6menos que los cincundaban, as! como 

el culto zoolátrico, herencia de Tlatilco, aunque ya muy elabora

do. 

"La existencia de primitivas ideas totémicas la prueban los 

disfr aces y s í mbolos animales de muchos dioses, y los trajes, ma~ 

caras y divisas dorsales de los guerreros aztecas .•• El totemismo 

individual . .. se conserv6 y sigue vivo como nagualismo entre 10s

pueblos del sur de M~xico". ¡SI Así, Tezcatlipoca aparece "dis-

frazada" de jaguar; Huitzilopochtli, de colibrí; x610tl, de perro; 

los dioses del pulque, de conejos, etc . "En aquello que se f igu

ra -la serpiente o el !guila- y en la forma en que figura,se sub

raya siempre y en~rgicamente que se trata de una sustituci6n; que 

no se representa el animal mismo, sino el espíritu , la deidad que 

4§ste encarna". /61. 

Con estos conceptos mágico - tot~micos, la religi6n mesoam~ 

ricana se hizo politeísta y, para todos los pueblos enmarcados en 

este ámbito. la religi6n fue el eje de sus existencia. El encum

bramiento social, la guerra, el comercio, las actividades diarias, 

el gobierno, el arte: todo estaba en funci6n de la religi6n, que

debía cumplirse estrictamente. 

El profundo sentimiento r eligioso de todo el México prehi~ 
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pánico parece acentuarse enfáticamente en el pueblo azteca; da la 

impresión que en él se exagera el cumplimiento para con las divi-

nidades; pero esto se debe a la creencia mexica de la funci6n c6s 

mica que tenian que cumplir: proporcionar a los dioses la dinámi-

ca para mantener el orden cosmogónico por medio de la sangre, e1-

liquido precioso que s6lo el hombre posee . 

"De a111 el orgullo del tenachca que se siente un colabora -

dar de los dioses; que sabe que su vida está dedicada a mantener-

el orden del mundo y, asimismo, a luchar contra los poderes tene-

brasas. En cierto modo, de él depende que el universo siga exis -

tiendo; de él depende que los dioses reciban su alimento, que de-

rramen sobre la humanidad el beneficio de sus dádivas; ... " . (7) . 

De la etapa mágica del preclásico, emerge la re1igi6n nahua 

en la gran capital teotihuacana. " •• . Teotihuacan descansa enton-

ces sobre bases principalmente arcaicas. Muy pronto , sin embargo, 

la magra semilla religiosa venida de Cuicui1co produce sobre el -

suelo nuevo una f10reci6n prodigiosa : la religi6n nahuatl en toda 

su riqueza ... Basándose sobre la existencia de ciertos motivos t~ 

mados de los paises tropicales -serpiente, quetzal, caracoles ma-

rinos o tortuga-, se ha hablado de un aporte cultural del Sur; p~ 
. ., 

rO, si bien procedentes de otras zonas, estos "motivos están tan 

fuertemente int;egrados al" conjunto espiritual teotihuacano , que 

es imposible suponer que hayan podido ser trasplantados ya conveE 

tidos en símbolos . . •. Además está comprobado que el simbolismo, 

tal como lo revivieron los aztecas siglos más tarde, no se encue~ 

tra, por esta Il!poca, en ninguna otra parte.". (8 1 . 

Muchos de los dioses del pante6n mexicano son reconocibles-

en Teotihuacan y esta atávica raíz la enlazaron los aztecas con -
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dicha ciudad, ar atribuirle el origen de todas la divinidades, co 

mo afirmaban los tlamatimine (sabios) tenochcas. 

-En todos lados encontramos dioses y objetos ceremoniales 

muy parecidos a los teotihuacanos. Per más bien indican que la -

raiz de todas las religiones mesoamericanas es la misma, y no que 

Teotihuacan haya impuesto sus dioses sobre 108 dioses de las 0- -

tras naciones·, (9). 

Esta religiÓn en su origen comOn, y en toda Mesoam~rica, 0E 
tuvo su personalidad en el horizonte clásico, que heredaron los -

toltecas Y recogieron como propia los aztecas; esto lo comprueba

Séjourné y Le6n- Portilla al decir, la ~rimera, que no es verosi-

mil que les mexicas hayan podido implantar su religi6n en menos -

de cien años; y el segundo, que en ning~n campo, pero menos en el 

orden de las ideas, puede darse la generación espontánea . (lO) . 

MLa trascendencia del descubrimiento del Palacio de Zacuala 

. . . reside ... en la pureza cultural de su carácter. Nunca, que se

pamos, los rituales y las creencias que regían la vida espiritual 

de los aztecas del siglo XVI habían encintrado un reflejo arqueo

lógico tan fiel M • (11). 

El simbolismo es el producto de la asimilación de los con-

ceptos a través de generaciones, que se van sintetizando cada vez 

más sutilmente ; este es el caso de los aztecas en su religión y -

principalmente en el culto a Quetzalcoatl . 

MLa arqueOlogía ha comprobado que Teotihuacan. la primera -

gran ciudad de Mesoamérica, est! ya dedicada al quetzal-cÓatl -

(pájaro-serpiente) que, por expresar el concepto básico de la re

ligión nahuatl , es la imagen-clave de su lenguaje simb6lico. "( 121 
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Al finalizar el 8p<l9'eo teo t ihuacano la r e l iqi6n estuvo cstlll(! 

turada baj o el politeísmo que perdur O hasta los tiempos mcxicas. -

-En e l mome nto en que lo sorperndi6 la conquista española, el puc-

blo azteca t ení a una religi ón politeI sta ... Sin embargo la maqia-

y la idea de ciertas fuerzas impersonale s y ocultas representaban

un gran pa pe l en el pueblo , y habí a tambi~n , entr e las clases in- -

culta s , una tendencia a exagerar el politeísmo, concibier.do como -

varios dioses lo que en la mente de los sacer dotes s610 eran mani-

f estaciones o advocaciones del mismo dios • . . " (1)1. 

Como todos los pueblos politeí stas, los mexicas tendían al -

he note! smo , es decir, la adoraciOn de un dios mediante la idcntifi 

cacl6n de diversas deidades, que porpende poco a poco al sincre-

t ismo monoteísta. 

"El principio de unicidad inherent e a la religi6n-principio 

que t i ene muy poco que ver con. la calidad y el número de diose!l , -

s i gnifica que el hombre ha descubierto un centro en sr mismo y 

que concibe e l universo a partir de ese centro. Es decir, que la 

esencia de todo sistema r~ligioso reside en la rebelaci6n de un -

a l ma individua l mente estrechamente ligada al alma cósmica : se tr~ 

t a , en una palabra, de l a divinizaci6n de l hombre ... Por lo que -

se r ef i ere a la religión nahuatl, e~ta revelaci6n . . . est~ exprcsa -

da . •• en l os diferentes mitos de Quetzalcoa t l , mitos que ocupan la 

mayor parte de ... la historia mesoamericana M
• (1 4). 

La religión de los tiempos clásicos conservó muchos aspcc--

tos mágicos de su r a í z preClá sica y permaneci6 asi mezclada (mQ-

gia y relig i ón) hasta los tiempos aztecas . Estrechamente unida -

con la naturaleza, l a religión jamás se sustra;o a la astronomfa-
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donde se hab!a enriquecido con interpretaciones y s1mbolos. HLa_ 

astronomla indígena -en tiempos de la co~quista muy superior a la 

europea, más amplia y más exacta que e11a- nació del anhelo del -

hombr e de leer en la trayectoria de los astros las intenciones de 

108 dioses . .• " (15). La preocupación del hombre prehispánico de-

poder predecir o adivinar la voluntad de los dioses para congra--

ciarae con ellos , fue obsesiva, al grado de funcionar en todos a2 

pectos, y~ sean mágicos o religiosas. Pensaban que las deidades

(como antaño las fuerzas de la naturaleza) podían ser vengativas, 

crueles, terribles, coléricas con los seres humanos y a la menor-

resistencia a sus mandatos, descargarlan los castigos sin miseri-

cordia sobre de ellos, Era preferible asequrarse de actuar con- -

qruentemente y para ello , sequla utilizándose el ~hor6scopo~, co-

mo lo llamaron los cronistas, para pr4decirle a cada individuo c6 

mo debla actuar durante toda ·su vida y no provocar la ira de las -

divinidqdes, somtiéndose a sus designios con resignaciÓn y humil--

dad. 

"En el caso de los dioses del México antiguo se trata de un 

pensamiento m!gico que representa todo suceder como obra de espí 

ritus, de seres divinos de cuya ayuda u oposiciÓn depende fatal--

mente todo·, (16) . 

Aunque imaginaban a sus diOSFS en un plano metaflsico, tu-

vieron una idolatrla especial para la representaci6n escultÓrica-

de ellos; la estatua del dios, era el dios mismo, ~ .. . porque te--

nlan que aquellos ldolos les daban todos los bienes temporales, y 

que dejándolos maltratar, se enojarlan y no les darlan nada, y --

les sacarlan los frutos de la tierra y moriría la gente de hambre". 
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(17 1 . 

Pese a '-1uc la religión tcn!,1 un estricto patr6n de conrluct<l , 

no erOl e l cam ino p,:¡ra la s.l lv.lc.i6n o condenaci6n del hombre puesto 

que: 

MW religi ón. sin cmb¡u:go, no entraba en el campo de la éti

ca; ningún casti':!o espec,:¡ba .:11 pcc.ldor dcspu6s de 18 muerte. E:..:i ~ 

tian cie los especiales para los guerreros , para las mujeres que m2 

rtan en e l parto y para la gente que moría de determinadas mancras; 

pero esta creencia se deriva del deseo de obtener la protección de 

determinados dioses ; no era un sistema bien definido de recompen-

sas y castigos" . (l8). 

La conduct .... pues, estaba sujeta a 1<'1 voluntad de las rlivini

dade!l . para propiciar \lIIa vida pla<..:entera , sin problemas mayorcs;

y p<tra cumplir con la grave responsabiJidad de sostener el univer

so y la colectividad mexicana. Por eso dice Soustellc : "El clima

moral del Ht:xico antiguo está impregnado de pesimismo. La obse--

ciÓn de la muerte , de la aniqui lación ... 'les aprieta la garganta

en medio de las flores'. La relig i On, el arte .. . todo hace pesa r -

sobre el hombre la seve ridad de un destinO que escapa a su volun-

tad. Pero lo que cOnstit1lye la grandeza de este pueblo es haber -

aceptado es~e mundo tal como l o vela. Su pesimismo es activo. No 

se traduce en lIbatimiento e indolencia , sino en el entusiasmo de -

que hizo qala en la gueu-a sagrada , ... Enrrentanc30 a un universo

i mplacable , el hombrc mcxicano reacciOnaba sin ilusión, pero con -

una energfa indomable ... ". (l9J. 

I~ convictón de ser el pueblo elegido, los "predestinados",

qul"! colaboraban cosmológicamentc con la~ deidades, otorgó al grupo 
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una nueva y vigorosa característica; una prodigiosa fortaleza que 

les di6 una preponderancia indiscutible ante los otros pueblos de 

Mesoamérica . 

~Los aztecas vivieron sus mitos como la 61tima y verdadera

realidad yeso le da a su cultura una profundo sentido espiritual. 

El ser de la cultura, de la belleza azteca no era semilla de su 

autodestrucci6n, por el contr ario fue el que llev6 a ese pueblo a 

un r!pido engrandecimiento: ser los que eran bellamente era su 

fortaleza espiritual y lo que fueron hasta el 61timo instante. 

Su destrucci6n vino de afuera , cuando en su 61tima guerra. con o

tros hombres bajo un s i gno diverso, quedarin venciados· . (20) . 

Aun~ue temlan el rigor de los dioses, los aztecas honraban 

la virtud y no los vicios de ellos,~ . .. en Huitzilopochtli el va-

lar, en Centeotl, •.. la beneficencia, yen Quetzalcoatl la casti-

dad, la justicia y la prudencia". (2l). 

La religión azteca, como resumen de las culturas anteriore~ 

quedO plenamente estructurada bajo Axayacatl, con muy ligeras mo

dificaciones hasta la llegada de los espanoles. Conforme creci6-

el dominio t enochca sobre el An4huac, los sacerdotes fueron acumu 

landa ritos y nuevas imágenes divinas, al mismo tiempo que crec!a 

en ellos un sentimiento de tolerancia pa ra con la fe de los pue-

bIas sometidos a su poder. 

"Todos los dioses y todo el c6mulo de creencias que hab!an

florecido en M~xico durante más de 2000 anos pasa r on a engrosar -

el pante6n y el ritual azteca. Mas tarde, Tenochtitlan se conviE 

tiO en una especie de Roma americana e"n la que todos los cul tos -
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extranjeros tenían acomodo~. (22 ) . 

El mexic4 ha sido uno de los pueblos más creyentes del orbe, 

convencidos profundamente de los conceptos de su religión , era -

parte de su ideosincracia, el tono más fuerte de su personalidad; 

tan arraigada en su interior que • . . . no vacilaron en afirmar 105-

tlamatinime, frente a la imagen de su cultura destruida: ' Si co~o 

sostenAis nuestros dioses han muerto, dejadnos mejor ya morir ' ... 

(23) . 

al Conceptos religiosos 

La pluralidad de deidades en la religiOn tenochca, como se

apuntO arriba, estaba en el nivel absoluto del henotelsmo, es de

cir , en el camino direc t o del monoteísmo . Varios dioses son advQ 

esciones de uno mismo, ciertas características de uno. son reconQ 

cibles en varios y, sintetizando, se elimina lo mGltiple para qu~ 

dar en lo Onieo. 

"TenIan los mexi canos idea aunque imperfecta de un Ser Su-

pre~o, absoluto e independiente, a quien confesaban deberle ador~ 

ci6n, respeto y temor. no le representaban en figura alquna por 

que lo creían invisible, ni le llamaban con otro nombre que con -

el comdn de Dios, que en su lengua es teotl, más semejante aOn en 

su significaciÓn que en su articulaci6n al theos de los griegos ; 

pe ro le daban varios epI tetas sumamente expresivos, de la grande

za y poder que de ~l concebIan. Llam6banle Ipalnemoani, aquel - 

por quien se vive; y Tloque Nahuaque, aque que tiene todo en sf;-

(24) . 
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Este dios dnleo, Mel de la vecindad inmediata~, es el crea

dor de todos los demás, ;81n historia mítica y sin representaci6n

tís ica , es merecedor' de que se pronuncie su nombre ~on reverencia 

y f ervor. 

·Por otra parte, •• • una escuel a filos6fica muy antigua sos

tenIa que el origen de todas las cosas es un solo principio dual, 

masculino y femenino , que habla engendrado a los dioses, al mundo 

y a l os hqmbres y, superando todavía esta actitud, en ciertos ho~ 

brea excepcionales, como el rey de Texcoco, Nezahualc6yotl, apar! 

ce ya la idea de la ador aciÓn preferente a un dios invisible que

na se puede representar, llamado Tloque Nahuaque Ipalnemohuani , -

(25) • 

Per o esta idea de la adoraciÓn a un 8010 dios invisible, p~ 

rece no haber sido del dominio coman, s ino de un sel ecto grupo de 

sacerdotes, ya que el cambio de mentalidad popular es un proceso

mAs prolongadO que el de una élite de intelectuales. La masa po

pular sabI a de la existencia de .este Dios Supremo, pero la fuerza 

de la tradici6n la fijaba todavía en el politeísmo, de ritua l va

riado Y por l o mismo, mAs i nter esante y atractivo. 

En lpalnemohuani ~ ••• se ven unidos, un dios incorpóreo, in

visible, creador y sustentador del universo, con dos dioses al p~ 

recer increados, padres de una generaci6n de divinidades; es de-

cir, la unidad, la dualidad, la pluralidad ~. (2 6). Esta divini-

dad dual se designaba tambi én como Ometeotl "dos dios" que encar

naba en sI el binomio Ometecuhtli y Omeclhuatl, "dos señor" y 

~ dos señora·; o bien Tonacatecuhtli y Tonacacíhuatl , "señor y se

ñora de nuestra carne y nuestro sustento~; creadores de todas las 
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cosas, de 108 dioses y de los hombres. Esta dualidad vivía en Ome 

yocan ~dos lU9ar~, el decimote r cer cielo, el más elevado . A tra-

v~~ de esta creación, Ipalnemohuani es omnip~esente. 

MUna de las ideas fundamentales de la religión azteca consi2 

te en agrupar a todos los seres segGn los puntos cardina l es y la -

direcci6n central, o de abajo arrlba .•. Los cuatro hijos de la pa 

reja divina ... son los regentes de las cuatro direcciones o puntos

cardinales; por eso vemos que tres de ellos se nos presentan con -

colores diferentes: rojo, negro y aZul, que corresponden al este,

al norte y al sur, mientras que Quetzalcoatl está quizá en el lu-

gar que ¿ebi6 tener en el mito primitivo un Tezcatlipoca blanco, -

que correspondIa al oeste~. 127). 

La pareja divina, Ometecuhtli y Ornecíhuatl, engendraron cua 

tro dioses, encargados a su vez de crear otros dioses, e l mundo y

los hombr es; ellos son: 

Tezcatli~oca rojo, llamado también Xipe y Camaxtli, ocup6 el este

y era dios de la siembre del maíz. 

Tezcatlipoca negro, llamado comunmente Tezcatlipoca, res ~día en el 

norte, era el dios todopoderoso. 

Tezcatlipoca blanco, llamado Quetzalcoatl y más tarde Yohualli 

Echécatl, era señor del occidente; el dios sacerdote, del aire y -

de la vida. 

Tezcatlipoca azul , identificado con Huitzilopochtli, tenía su mora 

da en el sur, dios del sol y de l a guerra. 

Esta distribuci6n de los dioses en los puntos cardinales, es 
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curiosamente s~ilar al concepto oriental de las regiones terres

tres e n la forma siguiente: 

·Para los annamitas, tigres o genios personificados por ti-

gres rigen los rumbos del espacio . 

-El Tigre Roj o preside e l Sur ... 

"El Tigre Negro preside el Norte ••. 

-El Tigre Azul preside el Orientel • .. 

-El Tigre Blanco preside el Occidente; .•• Sobre estos Tigres 

Cardinales hay otro Tigre , el Tigre Amarillo , que gobierna a los -

otros y está en el Centro, como el Emperador estA en el cent r o de

China y China está en el centro del Mundo" . (28). 

La coincidencia exacta corresponde a l os colores del norte -

(negro ) y occidente (blanco); además para Mesoamé r ica , el t igre -

tiene una estrecha relaciÓn con la serpiente, como lo interpreta -

Cova rrubias y se verá más adelante . 

Los cuatro hijos de Ometeotl tuvieron la comisión creadora -

que llevaron a cabo satisfactoriamente. Cada uno de ellos tuvo -

trascendental importancia para los aztecas, pero los responsables

de muchos pasajes mitol6gicos fueron Tezcatlipoca y Ouetzalcoatl,

que con el correr del tiempo personificaron las fuer za s de l bien y 

del mal. Ambos cumplieron con el mandato supremo de formar la tie 

rra, que el mito tezcoca no transmitió así: 

-Dos dioses. Quetzalcoatl y Te zcatlipoca bajaron del cielo a 

la diosa Tlaltecutli. la cual estaba llena por todas las coyuntu-

ra s de ojos y de bocas , con las que mord í a, como bestia salva je. 

-y antes de que fuese ~ajada, habla ya agua, que no saben --
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qui~n la creé, sobre la que esta diosa caminaba. 

-Lo que viendo los dioses dijeron el uno al otro: ' Es menes 

ter hacer la tierra '. 

~y esto diciendo , se cambiaron ambos en dos grandes sierpe~ 

de los que el uno a516 a la diosa de junto a la mano derecha has

ta el pie izquierdo, y e - otro de la mano izquierda al pie dere-

cha o 

"Y la apretaron tanto , que la hicieron partirse por la mi-

tad, y del .. edlo de las espaldas hicieron la tierra y la otra mi

tad la subieron al cielo , de lo cual 108 otros dioses quedaron - 

muy corridos", (29) . 

" ... Tezcatlipuca y Quetzalcoatl, se hicieron árboles gran

des •.• y con los hombres y con l os árboles y dioses alzaron el -

cielo con las estrellas como agora está. 

"Y por lo haber Ansi al~ado , Tonacatecutli, su padre, los -

hizo señores del cielo y las estrellas. 

~y porque , alzado el cielo, iban por él el Tezcatlipuca, y

Ouetzalcoatl, hicieron el camino que parece en el cielo, en el 

cual se encontraron y están, despuAs acá, en él y con su asiento

en ~P. (3D). 

Estos dos principales dioses tienen una misi6n más, que es

la de crear a los hombres cada vez que fueron destruidos por las

divinidades . 

"Dos son los dioses que alternativamente crearon las diver

sas humanidades que existieron : Tezcatlipoca el negro, patr6n de

l os hechiceros 'i de los ladrOnes, y Quetzalcoatl el ben~'/olo, el 

descubridor de la ag r icultura 'i de las artes. La lucha de estos-
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dos dioses es la historia del universo". (31). 

Las tradiciones que recogieron 106 aztecas, las mezclaron a 

su conveniencia y resaltaron la personalidad de Huitzilopochtli,-

dios tribal y relativamente nuevo, incluy~ndolo como se dijo arr! 

ba, en la lista de los hijos de la pareja divina, con atribucio--

aes cosmogónicas tambi~n . 

"Pasados seiscientos años del nacimiento de los cuatro dio-

ses hermanos, hijos de Tonacateuhtli, se juntaron todos cuatro y-

dijeron que era bien que ordenasen lo que habian de hacer y la 

ley que habian de tener. 

"Y todos cometieron. & Quetzalcoatl y a Huitzil-pochtli que

ellos dos los ordenasen, por parecer y comisión de los otros dos" 

(32) . 

Pero lo que es innegable, desde el origen , es la presencia
I 

de Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, o sólo la serpiente, de-

sempeñando papeles de importancia decisiva para la religión. La

historia y el mito se hermanaron también, fundiéndose los hechos-

históricos con la tradición mitOlógica. 

~y en el segundo año despu~8 del diluvio -que era acatl-, -

Tezcatlipuca dej6 el nombre y se le mud6 a Mixcoatl, que quiere -

decir 'culebra de nube ' . 

"Y Ansi los que por este nombre le tenían por dios, le pin-

taban como culebra" . (33). 

El Mixcoatl hist6rico, forjador de una nueva era, con el c~ 

rrer de 10& siglos , se convirti6 en una divinidad que confundie--

ron los aztecas con el ndmen celestial . 
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As í como los puntos ca r dina les san regiones para los cuatro 

principales dioses creadores, el e j e arriba-abajo de la intersec

ci6n de los cuatro rumbos , estaba fO['Tllado por nueve inframundos y 

trece cielos, de tal manera que "M i ctlan es el polo opuesto a Ta 

mohuanchan y se le describe con todos los horrores de un infierno; 

reina al1 1 un frío helado, vuelan por al aire astillas de obsidia 

na. y los alimentos son plantas venenosas y otras sustancias ten! 

das por incomibles en l a t :'erra" . 134). Los demás inframundos -

eran lugares destinados a los muertos, donde reposaban las almas

despu~s de transcurridos cuatro años de la defunci6n. 

Los trece cielos eran las moradas de los dioses según ~u j e 

rarquia en forma descendiente. En el décimo tercero , habitaba 

Ipalnemohuani, ahí era Tamoanchan y Omeyocan, "el lugar (lP. nues- 

tro origen- y Hdos lugar". 

-En el cielo más alto, que era el cielo doble, vivían Omete 

c uhtli y omec1huatl, los d : oses creadores .. . Abajo de este cielo 

dobl e, ... está el undécimo ciclo , que es rojo. Aba jo de éste es

tá el d~c~o que es amaril l o, abajo el noveno que es blanco . En

el octavo se dice que crujen los cuchillos de obsidiana. El s¡§p.

t i mo , que es azul, es donde vive Huitzilopochtli, .. . El sexto ci~ 

lo es verde. En el quinto es donde están las estrellas errantes, 

los cometas y el fuego. En el cuarto vive la Huixtocíhuatl, 'la

d i osa de la sal', ... El tercero es el cielo por donde camina el -

sol . En el segundo est~n :as estrellas ... Por Oltimo, en el ci! 

10 primero. es decir, en e l que está m~s cerca de la tierra, es -

por donde camina la luna}' donde se forman las nubes~. (35 ). 

Los mexicas estaban f irmemen t e convenci~os de la existencia 
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del alma y de su inmortalidad, éstas ocupaban el sitio que les c2 

rrespondía según el tipo de muerte que ' ~ubieran tenido los indivi 

dUDs . Para ellos , ", . ,la muerte es s6lo otro estado del ser, s6-

lo una transformaci6n, s6lo una continuaci6n de la existencia ba

jo otras condiciones, con otros supuestos n
• (36). Es bien conoei 

da la frase transmitida por sahagOn que dice : 

nCuando morimos, no en verdad morimos, porque seguimos viviendo,

despertamos". (37) . 

Por creer con certeza en la inmortalidad del alma y en la -

vida del más allá, pensaban que así como en la naturaleza, la vi

da surge de la muerte, ya que la vegetaci6n muere en la estaci6n

seca, para resurgir ~s bella en la estación de las lluvias; para 

el hombre, de la muerte física brota, liberada , la vida del alma. 

Imagi naban la resurrecci6n anicamente para la naturaleza, para el 

sol y para los colibr!es. 

El alma es la que da vitalidad al hombre y este concepto lo 

desglosa Le6n- Portilla as!: 

·Yoliliztli : vida . Forma abstracta de concebir el proceso

vital. Derivada de ollin: movimiento, significa, al agregArsele

el sufijo - liztli, propio de los substantivos abstractos, 'la mo

vilidad ' de los vivientes . Es interesante notar que los primeros 

frailes • . . tradujeron el concepto de 'alma' con el términonahuatl 

te-yolia: ' pr oduce vida o movimiento en la gente'~. (38). 

El alma estaba representada por una piedra o una pluma pre

ciosa; las concepciones de los seres míticos, se hacían a trav~s

de estos dos objetos, como en el caso de la madre de Quetzalcoatl, 

que al tragarse un chalchihuitl quedO encinta, O en el de la madre 
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de Huitzilopochtli. que le concibi6 al colocar un plum6n en l a -

c intura de su f alda . As ! e l alma es la esencia de lo "precioso", 

- lo divino-. 

Como en todas las culturas , en e l México prehispánico, el -

pájar o simboliza el cielo , lo div ino, 10 que está por encima del 

hombre , y " .• • el simbol ismo nahuatl , en el cual l a serpiente fig~ 

ra l a mate r i a - su asociaci6n con las divinidades terrestres es 

c ons t ante- y el pájar o , el cielo . El quetzalcoatl es entonces el 

signo que contiene la r evelaci6n del origen celeste del ser huma

no . • •• Aa! • ... el t é rmino Teot ihuacan evoca el concepto de la di 

vini dad humana y señala que la ciudad de los dioses no era otra -

que el sitio donde l a serp~ente aprendia milagrosamente a velar¡

e s decir, donde el individuo alcanzaba la categorIa de ser ce les

te por l a e l evaci6n inter ior" '. (39) . 

La c r eencia de esta deificaci6n de los muertos en Teotihua

can que tení an los aztecas y recogieron los cronistas, fue la cu! 

pable de que por mucho tiempo se pensara que en dicha ciudad ha-

b!a tumbas, cosa que hasta la fecha no se ha n encontrado. 

Entre los an t iguos mexicanos " . . . Además del pájaro , el alma 

tiene por emblemas a la mariposa y a la flor. (El dios de las al 

ma s-flor es era xochipillil ... flores que, no tratándose de un dios 

de la vegetaci6n, deben de ser espirituales". (40). 

Estas almas , pensaban que ocuparí an algún sitio definido ex 

c l usivamente por el género de muerte que habIa tenido cada indivi 

duo , y otro muy significativo para los guerreros, quienes desde -

que escogIan la carre r a militar , sab I an que tendrIan un ~paraiso " 
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propio donde descansar . La conducta en la tierra no decidia estos 

l ugares, puesto que no eran ni premios ni castigos . Clavigero 

describe estos estos Mparaisos" de la siguiente manera: 

-Tres diferentes lugares y destinos señalaban a las almas. -

Creian que las de los soldados que muriesen en la guerra o prisiQ 

neros en poder de BUS enemigos, y l as mujeres que morían de partq 

iban a la casa del Sol , que imaginaban Señor de la Gloria, en dOE 

de paBaba~ una vida deliciosa; que diariamente al salir el sol -

festejaban su nacimiento y le acompañaban con himnos, baile y ma

siea de i ns trumentos desde el or iente hasta el zenit; que all! S8 

11an a recibirle las mujeres y con los mismos regocijOS 10 condu

e lan hasta el occ idente ••• Pero añadIan que pasados cuatro años

de aquella vida gloriosa , pasaban las almas a animar nubes y aves 

de hermosa pluma y de canto dulce, quedando ágiles y libres para

remontarse sobr e e l c i elo o bajar a la tierra a cantar y chupar -

flores ••• Las almas de los que morían ahogados o heridos de ray~ 

o de hidropes í a , de tumores , de abcesos o de llagas, y las de los 

niños, o a 10 menos las de aquellos que morlan sacrificados en h~ 

nor de Tlaloc, dios del agua , iban segOn decIan, a un lugar fres 

co y ameno de la tierra que llamaban Tlalocan, residencia de di-

cho dios, en donde abundaban de todos los ma ntenimientos y rega-

l os de la vida ...• Finalmente , el tercer lugar destinado para las 

almas de los que morian de cualquiera otra enfermedad natural,era 

el Mictlan o Infierno que era segOn creIan un lugar obscurisimo -

en que reinaban el dios Mictlanteuctli y la diosa Mictlancihuatl. 

Cr~ian segOn conjeturo , s ituado este lugar en el centr o de la ti~ 

rra ; pero no imaginaban que aquellas almas padeciesen alguna pen~ 
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sino la que acaso l e s ocasionar1a la obscuridad de la habitaci6n". 

14 1) • 

Los paraísos se l lamaban: Tonatiuhichan, la ~casa del 501", 

para los guerreros, al oriente: Cincalco. "la casa d~l marz", pa

ra las mujere s muertas al dar a luz, al occidente; Tlalocan, el -

"lugar o estancia de Tlaloc". al sur ; y finlllmente Hictl a n, "el 

lugar de la muerte", bajo la tierra, para todos los demás tipos -

de muerte . En los nueve inframundos que existían, estaban las al 

mas durante cuatro años, al cabo de los cuales alcanzaban el des

canso eterno. 

Para los habitantes del M~xico ant iguo, lo más valioso que pose-

l a n los hombres y la natura leza , era el sol. el medio de vida hu

ma na y vegetal, sin cuya presencia todo perecería; por e$O la ay~ 

da del hombre por medio de su sangre -el alimento preciúso- para

mantenerlo activo, brillando y protegiendo la ag r icultura . Por 

eso , cuando se re ferian a él, lo llamaban" " , Xi uhpiltontli, ' el

niño turqueza', lo concebIan como la cosa más preciosa que existe 

e n el universo y lo representaban siempre como una joya". (42) . 

Debido a esta est i maci6n, su principal mito, el de la crea-

ci6n del sol , era el más conocido y respetado. La cosmogonia pr~ 

hispánica consideraba que hablan existido cuatro eras o "50les" -

anteriores al que los aztecas vivIan, pero todos fueron destruI-

dos por los dioses. El Códice Chimalpopoca proporciona los nom-

bres de las cinco eras sucesivas: 

El primer sol, Atonatiuh - Sol de agua- ; el segundo, Ocelotonatiuh 

-Sol del Tigre-; el tercero, Quiyauhtonatiuh - Sol de llu'l.·ia-; el-
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cuarto, Ecatonatiuh -Sol de viento-; y el quinto, Olintonatiuh 

-Sol del movimiento-o (43) . 

Ouetzalcoatl y Huitzilopochtli hab1an iniciado la creaci6n -

con el fuego, con un media sol que casi no alumbraba, luego crea

ron al primer hombre Oxomoco y a la primera mujer Cipactonal, y -

después 108 doce cielos. MSs adelante los cuatro hermanos divi-

nOS crearon el agua e hicieron un cocodrilo llamado Cipactli, que 

se transformO en la tierra. 

-Mirando 108 cuatro dioses que el ~edio sol alumbraba poco, 

quisieron completarlo, y, al efecto, Tezcatlipoca se convirti6 en 

sol, .•. (alumbrO) 676 años, al fin de 108 cuales Quetzalcoatl le

diO con un bastÓn, le derribO al agua, y él se transformó en el -

astro luminosO.o.durO hecho sol otros 676 años; pero Tezcatlipoca 

le di6 una coz, lo derrib6 del cielo, y levant6 tan grande viento 

que se lo llevó a él y a los macehualli. •. , 108 cuales se volvie

ron monos. Tlalocantecutli tomÓ el lugar del sol, y alumbró 36 4 

años . Al fin de esta edad, Quetzalcoatl 110vi6 fuego del cielo,

quit6 de sol a Tlaloc y puso en su lugar a su esposa Chalchiuhi-

cueye, la que dur6 como astro 312 años. En el postrero de estos

años 110vi6 tan r eciamente, que todo se cubri6 con el agua; las -

gentes se transfo~aron e- peces, y el cielo cayÓ sobre la tie--

rra-. (44). 

Quetzalcoatl y Tazcatlipoca se convirtieron en árboles y al

zaron el cielo dejándolo como ah~ra está. Pero por quinta vez, -

hacIa falta el sol; todo estaba en tinieblas, no habla calor, ni 

fructificaban las sementeras. Entonces los dioses se reunieron -

en Teotihuacan para decidir quien tendrla el cargo de alumbrar al 
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mundo. Se ofreció un dios opulento y connotado, Teeuciztccatl, 

para ser el sol . Los dioses pidieron otro candidato, pero los d! 

más dioses temian y se excusaban, menos uno humilde y buboso, Na

nahuatzin, a quien' ros dioses designaron: ~l lo tom6 como una mer 

cedo Los dos escogidos se retiraron a hacer penitencia por cua-

tra dlas, en los cuales Tecuciztecatl ofreeIa objetos preciosos:

plumas ricas, pelotas de oro, espinas de piedras preciOSAS, coral 

colorado y copa! fino. Nanahuatzin afreeia cañas verdes, bolas -

de heno, espinas de maguey humedecidas con su propia sangre y en

lugar de copal afreeia las postillas de sus bubas. 

Se hicieron dos hogueras que ardieron los cuatro dlas de la

penitencia, al cabo de los cuales deb1~n ~rrojarse los dos dioses 

en ellas. Tecuciztecatl d'udó arrojarse hasta por tres oc~siones; 

los dioses cedieron el turno a N~nahuatzin que se arroj6 al pri-

mer intento. Tecuciztecatl avergonzado se precipitó en l a hogue

ra y ambos ardieron en el fuego. L9s dioses esperaron a que sa-

lieran Nanahuatzin y Tecuciztecatl; lo hicieron por oriente y am

bos tenían igual luminosidad y los dioses decidieron sancionar en 

a190 la cobardía de Tecuciztecatl, por lo tanti le arrojaron un -

conejo al rostro que lo oscureci6 y qued6 convertido en la Luna;

Nanahuatzin fue entonces el quinto sol. Pero ni el sol , ni la l~ 

na se movían, más por concierto de los dioses, el viento comenz6-

.!lo soplar y lo,::¡ hizo cilminar. (45). 

Este quinto sol debla desaparecer por terremotos y hambre, 

segdn la leyenda. No fue menos terremoto la conquista española, 

ni m~s carencia la pérdida de su religi6n y cultura, que se lle

v6 a cabo al concluir la cuenta de un siglo prehispánico de 52 -
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años. 

La creación alternativa de los soles se debió a la lucha --

constante de los dos dioses más importantes del pante6n mexica: -

Ouetzalcoatl y Tezcatlipoca , que puede interpretarse también como 

la constante pugna entre el bien y el mal, la base dualista de to 

das las religiones. 

• .. • Quetzalcoatl , el dios benéfico, el héroe descubridor de

la agricultura y de la industria, y el negro Tez~atlipoca, el 

dios todopoderoso , multiforme y ubicuo, el dios nocturno , patrono 

de los hechiceros y de los malvados. Los dos dioses combaten y -

su lucha es la historia del universo; sus triunfos alternativos -

son otras tantas creaciones-o (46). La Ültirna lucha acabO con to 

do, identificando las fuerzas del bien y del mal con Moctezuma y

Cort~s. -¡Misterios de una raza y de su prodigioso destinol". 

(47) • 

S~journé encuentra en la creación del Quinto Sol la doctrina 

de Quetzalcoatl, ya que del fuego emerge la luz, purificando por

la penitencia a quien se sacrifica en ~l . ya sea el caso de Nana

huatzln o de Quetzalcoatl , para convertirse en sol el primero y -

en Venus el segundo. (48) . 

·Por su . parte , el Quinto Sol es tan dependiente del corazón, 

que su nombre tiene la misma raíz : ' Y611otl: coraz6n. Como deri

vado de o11in: 'movimiento', significa literalmente en s u forma -

abstracta y-611-otl- 'su movilidad, o la razón de su movimientd", 

(49) • 

Este es el motivo por el que los corazones humanos vigori--
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~an al Sol para la continuidad de la marcha del universo. 

En el mito de la c r eaciOn, que procedia en lfnca recta de 

Teotihuacan. los Axtecas hicier on una modificación, come ya se di 

jo, pa r a i ncorporar en él a su dios particular . Iluitzilopochtli.

Este dios • ..• no era en realidad sino un pequeño dios tribal •... -

hasta que el triunfo de su OJeblo lo eleva a la categoría de un -

di os creador. Entonces, se convierte en el sol mismo, ~ue es el

dador de la luz, del calor, de los días y de todas las cosas nee! 

sarias para la vida ; ... debe luchar diariamente contra sus enemi

gOs : los tigres de la noche, representados por la luna y las es-

trellas ... pero el sol, desgraciadamente para los vecinos del pue

blo azteca, 5610 se alimentaba con el m~s preci~do de tocos los -

manjares : con el néctar de los dioses o sea , la sangre humana" . -

(SO l , el chalch í huatl, "el líquidO precioso". 

Al cUllvertln:II::! I::!I! UII lllU!::i c.ted.UUL, HulL:dlopochLli hace par~ 

ja con Tlaloc, substituyendo a Quetzalcoatl en dicha dualidad, -

existe desde Teotihuacan, donde este último era además considera

do el mismo Quinto Sol, lugar que ocup6 Huitzilopochtli en Tenoc~ 

titlan, tal como lo ~anifestaron los escultores tenochcas en el -

l lamado "calendario Azteca". 

A su vez, los hombres fueron creados por 109 dioses y desap~ 

recieron en forma de animales, dieferentes en cada una de las e - 

ras cosmog6nicas . "La 6ltima vez que el hombre fue creado, según 

uno de los mitos . conservado por ~lendieta, Quetzalcoatl, el Prom~ 

teo Mexicano, el dios benéfi~o para todos, baj6 al mundo de los -
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muertos para recoger' los huesos de las generaciones pasadas y, r!; 
I 

gandolas con su pro~ia sangre, creO la nueva humanidad". (51) . 

~Para facilitar a6n ¡las COS8S, el dios creador, convertido en ho~ 
miga, encontr6 el ml¡!Z con el que los hambres podían sobrevivir-o 

(52) • 

b) Ritual 

El hombre pre~isp&nico tuvo un ritual muy amplio para honrar 

a sus divinidades. I Las reqlas establecidas para sus ceremonias -

reli9'io~as tenían J na trayectoria de siglos, cuyas raíces se en--
I 

centraban en la ma~ia, como sucede en todas las religiones. 

-El hombre, c110cadO ante la naturaleza, que le asombra y -

anonada, al sentir !su propia pequeñez ante fuerzas que no entien
I 

de ni puede dominar, pero cuyos efectos dañosos o propicios sufr~ 
I 

proyecta su asombr9' su temor y su esperanza fuera de su alma y¡-
, 

como no puede ente~der ni mandar , teme y ama, es decir, adora". -, 
(53) • 

-La adoraci6n consta de actos de tres tipos : 1) la oraci6n¡-

2) el sacrificio; y 3) el ritual". (54) . 
I 

, El pueblo azt~ca, durante todo el año, tenía festividades p~ 

ra todos y cada uno de sus dioses, y -A trav~s de los ciclos de -

fiestas se vivía d~ nuevo el misterio de los origenes y de la ac
, 

tuaci6n de 108 dioses" . (55) . El culto se encaminaba a propiciar 

a los númenes pard que protegieran a los hombres. La manera más 

eficaz de lograrla, era mediante el sacrificio humano. -La Gnica 

arma suficientemedte poderosa para atravesar la materia es la de , 
la purificaci6n, ~or lo que e~ coraz6n está constantemente aso--
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ciado 8 im&genes de penitencia-o fS6~. 

Así pues, 108 cor azones humanos son los que han de ofrendar

se a los dioses . La tradición religiosa nahua no era tan excesi

vamente sangrienta antes de los azteCAS; se sacrificaban animales 

y se hac í an ofrendas de plumas y piedras preciosas . flores, fru-

tos y resinas; muy eventualmente se hacían sacrificios humanos. -

Pero durante un desastroso período de hambre que tuvo lugar bajo

el reinado de Moctezuma 1, los sacerdotes propusieron sacrificar

mAs hombres que de costumbre para lograr el favor de los dioses , 

y la sequía cesO. se resolvió el problema y el pueblo quedO más -

convencido que nunca, de la afectividad de los sacrificios, cuya

práctica creciO ininterrumpidamente hasta llegar al gran ndmero -

de víctimas que relatan los españoles. 

"En efecto, s6lo una necesidad de superaci6n, de comuni6n -

con los dem&s en un todo armo~ioso, que se había transformado en

consustancial I pudo permitir a los dirigentes del Imperio azteca

afirmar que las víctimas aspiraban al sacrificio porque su muerte 

debía servir a la buena marcha del universo. En cuanto a la rea 

lizaci6n individual, es en su propio nombre que se mataba: libe-

randa a la víctima de sus despojos mortales, el verdugo no hacia, 

oficialmente , más que satisfacer su deseo de alcanzar un orden su 

perior". (57). 

Los mexicas meditaban sobre el sentido y propósito de la 

existencia del hombre en su paso por la tierra, y concluyeron en

adjudicarse la m~s elevada responsabilidad que fue el pape l de c2 

laborador de las divinidades e n la lucha cósmica, a l propor c i onar 

el alimento precioso -la sangre- el cual daba fuerza al sol para-
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que renaciera cada mañana, despu~s de su lucha contra las divin i 

dades de la noche: es la alimentaci6n del Sol. que el hombre hace 

para conservar la estabilidad del universo. Si el Quinto Sol no

es alimentado, se perderá el equilibrio y vendrA el caos. El hom 

bre, al convertirse en sustentador de los dioses, no s610 salva -

la humanidad, sino a los dioses mismos. (58). 

Para evitar la 16gica resistencia que el sacrificio provica

ba en las vrct~mas, • ••• los aztecas, . .. hacían beber a los prisi~ 

neros brebajes narc6ticos que los librarlan del natural dolor y -

que los harIan caminar al holocausto con ~ placidez de la 1noon

ciencia- . (59). 

En el ritual prehisp&nico tuvieron un papel muy importante -

las plantas sagradas, hierbas cuyas propiedades embriagantes o 

alucin6qenas atribulan los indios a manifestaciones divinas, y en 

las que la idea sacra de la serpiente, tambi~n estuvo presente . 

Estas plantas sagradas eran en su mayoría hongos, que en na

huatl se dice teonanacatl (carne de dios)¡ el peyote y otras semi 

llas y raíces. El uso de los hongos alucin6qenos en Mesoamérica

es remoto¡ por la presencia arqueol6gica de esculturas en forma-

de hongo , se cree que los m!s antiguos pertenecen a la zona cen-

troUlericana 1:' c1el sur c1e Mbico, y.-c.orresponOen al primer mile-

nio antes de Cristo. En el Altiplano Mexucano. además de los hon 

gos. usaban otro alucin6geno de la familia de la -maravilla", una 

planta trepadora de hojas cordiformes y raíz tuberosa, de la que

Evans y Hafmann comentan lo siguiente: 

"Un informe español escrito en tiempos muy cercanos a la con 

quista, afirma que los aztecas tentan 'una hierba llamada c6atl--
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xoxouhqui (serpiente verde), que poseta una semilla llamada 01011 

uhqu i ·ft ~ y más adelante , basados en el Dr. Hernández. lo citan -

as! : 

·Ololiuhqui. que algunos llaman c08xihuitl o planta se rpi en

te, es una hierba trepadora con hojas delgadas . verdes , co rdifor

mes; tallo delgado, verde , terete; flores largas y blancas. La

semilla es redonda y muy parecida a la del cilantro, de ahí el -

nombre (en náhuatl el t~rmino ololiuqu i significa cosa r edonda) -

de la plan ta . Las raíces son fibrosas y delgadas . La planta es

caliente en cuarto grado . Cura la s1filis y mitiga el dolor pro

ducido por los escalofríos .. . remueve tumores .. . tiene algunos usos 

medicinales .. . cuando se bebe actGa como afrodisiaco. Tiene un -

gusto picoso y muy caliente. Antiguamente, cuando los sacerdotes 

querían co~unicarse con sus dioses y recibir un mensaje, comran -

esta planta para provocar el delirio . Se les aparecran miles de

visiones y a lucinaciones satánicas fl
• f*). 

El aspecto sagrado del ololiuhqui quedÓ pla~mado perfectame~ 

te en un verso prehispánico que dice lo siguiente: 

~El ch iqui llo 11or6. 

Hace mil años . 

Su padre a zteca acababa de golpearlo. 

Aan exci~ado, el padre segura 

gritándole a su hijo: 

¡Te dije que no tomaras el ololiuhqui!. 

LOS dioses lanzaran su venganza 

sobre nosotros. 

Todo ~or tu culpa. 
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,Oh Huitzilopochtli!. ¡Oh QuetzalcOatl!. 

Tengan piedad de nosotros. 

El e's s610 un niño. 

El s6lo quería hablar con 108 dioses . 

Las semillas de cOatl-xoxouhqui lo tentaron . 

,Oh Painal!. ¡Oh MacuilxOchitll 

¡PerdOnaDos. PerdOnanos!. (*l). 

Tambi'n los mismos autores afirman que los sacerdotes se un

gían el cuerpo con la mezcla de ceniza de insectos venenosos, oc2 

te, tabaco, ololiuhqui y algunos insectos vivos, con lo cual per

dían el miedo ante cualquier peligro. Concluyen, después del es

tudio del ololiuhqui, los hongos y demás plantas alucin6genas, -

que las flores que adornan el cuerpo de la escultura del dios Xo

chipill! procedente de Tlalmanalco, M~x . , son de plantas y hongos 

alucin6qenos que crecen en las faldas del Popocatépetl¡ y dicen -

categ6ricos: ~sin duca . Xochipilli no s610 representa al príncipe

de las flores sino más específicamente al príncipe de las flores

embriagantes .•• ~. {*21. 

En el monumento de dedicaci6n del Templo Mayor, en tiempos de MO~ 

tezuma I, se encuentra representada la escena en que los aztecas

encontraron su lugar de asentamiento con el símbolo que les predi 

jo Huitzilopochtli: un águila sobre un nopal¡ " ... pero el nopal -

tiene sus tunas transformadas en corazones humanos, lo que demues 

tra que no se trata de la representaci6n realista de la planta, -

sino del simbOlico nopal que produce los corazones humanos, los 

cuauhnochtlis o tunas de águiJ.a~. (601 . 
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"El individuo sube a la piedra de los sacrificios, ofrenda a 

108 dioses su vida, su corazÓn, su sangre. no para participa r en

la gracia, sino para que can tinGe existiendo la comunidad y para

alejar el peligro que la amenaza: para que no se detengA el sol ,

para que no haya sequras o malas cosechas ... lo necesario es que -

subsista l a comunidad y que por medio de ella, por el esfuerzo de 

e lla, subsista el Universo n • ( 61 1 . 

El sac rific i o sencillo se hacía colocando al que iba a ser -

inmolado, de espaldas sobre el "techcatl M (pilÓn de piedra de 80 -

ems. frente a los templos, e n la parte superopr , la verdadera 

"piedra de l os sacrif ic ios" ) sujeto de cada ext remidad por un sa

cerdote; un quinto ministro l e colocaba en el cuello , tirando ha

cia atrás, un col lar de mader~ labr ado en forma de serpiente bic~ 

fala. Con la presión de l os cinco , se peral taba el tórax y el 

sexto sacer dote era el que l e.extra1a el coraz6n con un filoso cu 

chillo ceremonial de obsidiana . 

Además de éste, había sacrificios por cremaci6n, por desoll! 

miento y por flechamiento. Había sacrificio corporal individual

con el que se obtenía sangre en puntas de maguey que se sacaban -

de muslos, pa ntorrillas, brazos, antebrazos , 16bulos de las ore- 

j a s , lengua y en algunos casos , de los miembros sexuales. ( **) . -

Las puntas de maguey ensangrentadas se depositaban e n unas bolas

de ixtli o de pl um6n sobr e jícar as "zacatapayo l i", que se deposi

taban en los templos. 

por Ültimo, un sacrificio especialmente ejecutado por y para 

guerreros, fue el "sacrificio gladiatorio" . " ... era el más natu - 

ral y más conforme con las creencias nahuas, como que es represe~ 
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~aci6n de la lucha de Tezcatlipoca y Quetzalc6atl, de la luna y -

de las estrellas de la tarde". (62), Consistia en sujetar a'l CS!! 

tivo, siempre un militar valiente y de alta jerarqu1a, capturado-

en el campo de batalla por un gran ndmero de soldadós¡ se le ama-

rraba de un tobillo a una piedra circular con una cuerda larga -

que le permitiera cierta libert~d de movimientos dentro del 4rea-

de diha piedra y con una macana sin hojas de obsidiana y un escu

do, por Gnicas armas. Debia luchar sucesivamente contra cuatro -

guerreros perfectamente armados y po hábil que fuera, su inmola--

ci6n era segura. Un caso extraordinario fue el del famoso guerr~ 

ro Tlahuicole, tlaxcslteca valeroslsimo que " ••• antes de morir, 

atado a la piedra y s6lo con un bast6n emplumado, puso fuera de -

combate a ocho guerreros debidamente armados·, (63), 

En el ritual mexicano, ad'em&s de los sacrificios, existían -

otras manifestaciones igualmente trascendentales para la pobla---

ci6n, como fueron: el Juego de Pelota , la ceremonia del Fuego NU~ 

va, la Guerra Florida, la incineraci6n de los bultos mortuorios y 

una serie de ceremonias con serpientes , 

El juego de pelota, extendido por toda Mesoam~rica,(práctica 

de fuerte matiz religioso) representaba el movimiento del astro -

durante el día, al pasar la pelota de un lado a otro de la canch~ 

la que tenía forma de dos "T" mayGsculas unidas por su base, con-

plataformas en las cabaceras . En los paramentos o taludes de la-

zona interior del fttlachtli", casi siempre había un anillo (tlac!!. 

temalacatl) situado a la mitad de su longitud , "El hueco del ani 

110 por el cual el' jugador debe pasar la pelota simboliza la aber 
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tur a de l a tierra en que el sol desaparece al ponerse~ . t 64} . 

El pasar la pelota de ulli por este estrecho aro, se conver

tía en una proeza, y por lo mismo , las pocas veces que se lograb~ 

amer itaba un premio extraordinario para el jugador, que consistía 

en obtener las joyas. mantas, plumajes y adornos de todos los con 

curr entes . 

La ceremonia del Fuego Nuevo, era una de l as más impresiona~ 

tes en el calendario ritual azteca . Se efectuaba cada 52 años, 

es decir, a l final de cada siglo prehispánico; en alguno de los 

cuales se ~ensaba terminaría el Quinto Sol mediante terribles te

rremotos. 

Al finalizar la cuenta de los 52 años, se iniciaba la celc-

braci6n en la tarde de ese día, cuando los sacerdotes de Tenochti 

t i an vest[an las insignias de cada uno de los dioses a quienes l"~ 

presentaban, y emprendlan la peregrinaci6n hacia el cerro de la -

Estr ella, en Iztapalapan, al que llamaban Uixachtlan, llegaban al 

templo casi a la media noche , para esperar que en el firmamento -

se llevara a cabo un fen6meno estelar. Consistla éste en el paso 

exacto por el cenit, de las Pléyades o Cabrillas; en ese momento, 

el s acerdote del barrio de Copolco -Qnico encargado para hacerlo

comenzaba a f r otar los dos maderos con los que sacarla el fuego, 

sobre el pecho del cautivo ya preparado para ello. Una vez que -

salia el fuego, sacrificaban al cautivo y arrojaban el corazón, -

la sangre y su cuerpo a la llama para avivarla. De inmediato los 

sacerdotes tomaban el Fuego Nuevo de la hoguera y rSpidamente la

llevaban a cada uno de los templos de la ciudad y de la nación en 
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tera, in1ci4ndóse as! la cuenta del nuevo ciclo calend.árico. 

Tem1an que si no se s'acaba el fuego en el mame: .. ':! preciso 

marcado por el ' fenÓmeno celeste, no volverla a surgir el sol, po~ 

que las tinieblas de la media noche serían eternas. Por eso al -

ver la primera llamarada, el pueblo entero se llenaba de alegr!a

y festejaba con jfibilo y renovaciÓn de pertenencias el hecho de -

contar con el tan necesario movimiento solar otros 52 años. 

·se trata de un rito de renovaciÓn que se efectuaba al cum-

plirse un ciclo de cincuenta y dos años. A causa de esta costum

bre , según la cual casas y templos eran demolidos a alturas diver 

sas y sus escombros sepultados ba j o las construcciones nuevas, t2 

da estructura que surge a la luz contiene siempre en su i nterior

varias otras ocultas. En Zacuala hemos encontrado hasta siete de 

ellas· . (65). 

Despu~s del sacrificio humano efectuaban en el Cerro de la -

Estrella, se enviaba el: Fuego Nuevo a todos los templos y casas -

de la ciudad, y se renovaba desde el vestuario hasta los utensi-

lios dom~sticos. -La Xiuhc6atl, gemela de Quetzalc6atl y SerpieE 

te-cascabel-Emp~umada ella misma, es decir, s610 una variante del 

slmbolo, está conceptuada como emblema del Fuego Nuevo. El Fuego 

Nuevo es, indisociablemente (sic), de carácter solar". (66) . 

La xochiyaoyotl o Guerra Florida, era una guerra sagrada i n

ventada por los mexicanos para proveerse de prisioneros a quienes 

debian sacrificar ante sus dioses. Todo podia ocurrir, menos de

j ar al sol sin el liquido p-.:-ec"Í.o9o , la sangre humana, para su so~ 

tenillliento . 
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·Pudi era decirse que e l ser dlvino y humano tiene por 8i9no

e l At l-tlachinolli . e l signo de la guerra s agrada. Por eso la Xo 

ch iyaoyotl, 'la guerra f lorida ' , fue fundamental, necesaria para-

l a cultura a zteca·. (67 ) . "Preciso fue instituir la guerra con-

carácter permanente, ••• y sin entrañar pér dida de territorialidad, 

por que su c arácter era eminent emente sagrado·. (68). 

La Guerra Florida se efectuaba contra Tlaxcala y Huejotzingo, 

obl igados a e l lo por un tratado no de tributaciÓn, sino de lucha

con que satisfacer el ritual. 

Tení a n una ceremonia peculiar, relacionada con Quetz~lc6atl, 

practicada por ladrones-hechiceros , que SahagGn registr6 as1 : 

NAquellos he chiceros 'que se llaman temacpalitotique, o por -

otro nombre tepupuxaquauique, cuando querían robar alguna casa ha 

c l an la imagen de ce eh~catl,"o de Ouetzalc6atl, y ellos eran ha~ 

ta quince o veinte l os que entendían en e sto e iban todos bailan

do a donde iban a robar , e lbalos guiando uno que llevaba la ima

gen de Quetzalc6atl , y otro que "llevaba un brazo desde el codo -

hasta la mano de alguna mujer que hubiese muerto del primer par-

t al las cortaban a hur to el brazo izquierdo, y estos ladrones ll~ 

vaban un brazo de éstos delante de 51 , para hacer su hecho, .•. (69l 

con e l brazo de la muerta golpeaban el patio antes de entrar y 

con esto quedaban adormecidos todos los de la casa, veían todo p~ 

ro no se podlan mover, ni hablar. As! robaban todas las riquezas 

con ca l ma . 

Me refiero ahora al ceremonial necrológico mexica , de la in-
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cineración de los cadáveres. Seg,l1n el rango social era lo sun t \.0 

80 de la cremaciÓn del bulto mortuorio con joyas y ricas mantas -

para los grandes señores, o modestas piezas textiles para los hu

mildes. La tradici6n de esta costumbre se inici6 entre los tolte 

CAS. 

-Ixtli.1xochitl fue el prirr.er emperador chichimeca quemado se 

gdn los ritos y ceremonias toltecas en vez de ser enterrado en 

cueva como sus antepasados". (70). 

Despu~s de la cremaci6n, las cenizas se depositaban en urnas 

que se enterraban con "'4.un perro como gura en el más allá, la -

constante asociaci6n de la muerte con el color rojo, la cuenta de 

jade o de concha.o.para simbolizar el coraz6n . 

"Estas costumbres que los cronistas nos muestran todavia en

vigor entre los aztecas, están determinadas por la doctrina de 

Ouetzalc6atl. . 4 .el esqueleto de perro que se encuentraen las s~ 

pulturas indica que es Quetzalc6atl mismo quien guIa al difunto -

en su peli~roso viaje. p~esto que el mito relata que durante su -

visita al País de la Muerte adquiere la forma de perro. . .. De --

ahí el sentido de la inc-neración, que desde los antiguos nahuas

se transmite sobre el Altiplano hasta el final de los tiempos pr~ 

hispánicos". (71). 

El culto a ia serpiente desempeñó un papel muy importante en 

Tenochtitlan; desde la simple imagen del animal, hasta la ofrenda 

de ellas mismas en determinadas festividades. 

"Como herramientas punzantes acostumbraban usar, además ¿e-

las pGas de maguey, colmillos agudos de serpientes, •.• ". (72) . 
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En la fiesta de Huitzilopochtli, ponlan M ••• esta estatua en

unas andas formadas ~obre cuatro serpientes de macera que carga-

ban en sus hombros cuatro oficiales principales del ej~rcito mex! 

cano desde el lugar donde se fabricaba hasta el altar en que de-

bla col ocarse". (73) . 

Otra fiesta en honor de Huitzilopochtli, en el d~cimo quinto 

mes , era Panquetzaliztli, en la cual " . .. a los diez y nueve d!as

comenzaban a hacer unas danzas en que iban todos asidos de las ma 

nos, hombres y mujeres, y danzaban culebreando en el pati o del di 

cho cu ; ... (EI dla de la celebraci6n al amanecer bajaban la ima-

gen del Painal, vicario de Huitzilopochtli ). TraI - a este dios -

en las manos, como en procesi6n, uno de los sacerdotes vestido de 

los ornamentos de Quetzalc6atl¡ ... Iba delante de ~ste un macero

que llevaba en el homhro un cetro, hecho como culebra, todo cu--

bierto de turquesas de obra de mosaico y muy monstruosa; .. . " (74). 

En la fiesta de los montes , hacían " .. . unos montccillos de

papel sobre los cuales ponlan unas culebras de madera o de ralees 

de árboles y ciertos idolillos o muñecos que llamaban ehecatoton

tin . .. " . (75). 

En la fiesta ixnextiua, que se celebraba cada ocho años, los 

participantes se disfrazaban de aves, insectos, enfermos o pobres, 

para actuar como tales y allI estaba " .. . la imagen de T16loc en -

medio del areitu, d cuya honra bailaban y delante de ella cotaba

una balsa de agua donde habla culebras y ranas , y unos hombres -

que llamaban maza teca estaban a la orilla de la balsa y tragaban

se las culebras y las ranas vivas; tomábanlas con las bocas, y no 

con las manos y cuando las hablan tomado en la boca !banse a bai-
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lar; lbanlas tragando y bailando, y el que primero acababa de tra 

gar la culebra o rana, luego daba '10ces diciendo: ¡papa, papa!" . -

(76) • 

Por 61timo, el calendario también incluía a la serpiente en-

uno de sus días. "El noveno signo se llama ce cóatl; dectan que-

era bien afortunado y próspero; los que nacían en esta primera c~ 

sa eran felices y pr6speros. Decian que seria dichoso •.. o ventu-

roso en riquezas, y también en las cosas de guerra seria señala--

do; y si fuese mujer, sería rica y honrada; pero si como ya est~-

dicho fuese negligente en hacer penitencia y no tomase bien los -

consejos de sus mayores, perderia su ventura y seria perezoso y -

dormilón, y desaprovechado pobre y mal venturado. 

"Este signo era muy favorable a los mercaderes y tratantes,-

y ellos eran muy devotos de este signo: cuando habian de partirse 

a provincias remotas para entender en sus tratos y mercaderías, -

aguardaban a que reinase este signo y entonces se partían: y an--

tes que se partiesen, ya que tenian a punto sus cargas, hacian un 

convite a los mercaderes viejos y a sus parientes, haciéndoles s~ 

ber a las provincias a donde iban, y a qué iban, y esto hacían p~ 

ra cobrar fama entre los mercaderes, porque supiesen que estando-

ausentes de ellos andaban ganando de comer por diversas provin---

cias", (77), \ 

Por si solo, el abundante ritual serpenJ¡no. puede otorgar -

el calificativo de ofiolátrico al pueblo azteca: el cual, para m~ 

yor abundamiento, tenia un cuantioso pante6n de nfrmenes serpenti-

formes, cuyas advocaciones se mencionan delante. Las representa-
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c i ones de es t e animal eran muy var iadas. ~También tenIa n Idolcs

de figur as de c ulebr as , y Astos de muchas maneras, larqas y enro~ 

cadas ; otras con r ostr o de mujer. Oelante de muchos ídolos ofre

c í an ví boras y culebr as. y a otros ídolos les ponían unos sarta- 

les de coli!ts de víbor as: •.. ". (78 ) . 

Hay mOl tipl es esculturas de serpientes enroscadas, esto pro

viene de una ceremoni a tlaxcalteca : ~Coailhuitl (Coatl, culebra;

ilhuitl, fiesta; ' Pie sta de la culebra ' ) . Nombre que daban los -

Tlaxcaltecas a l mes Tlacaxipehualiztli, y 10 representaban con la 

f igura de una serpiente enroscada en torno de un abanico y de un

ayacaxtli (sic ) ~ . (79). 

c ) Divinidades serpentiformes 

Las divinidades serpentiformes eran; 

Mixcoatl.-

ESte dios muy venerado por la mitOlogía azteca , fue un pers~ 

naje real de la época histÓrica, que con el correr del tiempo se

convirti6 en divinidad , por la mezcla que de historia y leyenda -

hi c ieron los mexicas, al referirse a Quetzalc6atl , hijo de Mix--

coatl y Chimalma , quien nació en Michatlauhco, cerca de Tepoztlá~ 

Mor . 

Piña Chan lo explica de esta manera: 

8, •• Mixcoatl, Mixcoamazatzin o Toltepeuh •. .. un leqe~dario -

persona je que penetra al valle de México al frente de sus guerre

ros y pasa por Teotihuacan (t al vez por 900 D.C.); a la vez que -

domina a una serie de pueblos del norte de la cuenca . .. (lo que) -

permite a Jiménez :40reno considerar que el hijo de Mixcoatl (Ce 
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Acatl Topiltzin) vivió su niñez en esa región, en la cual obten-

drIa la religión y culto a Quetzalcoatl, asI como otros rasgos --

culturales mas avanzados que los que pose1a la tribu de su padre. 

Al parecer en 947 O.C., nace Topiltzin y muere M ~coatl asesinado 

••• en CUlhuacan·. (8 O) • 

Topiltzin enterró los huesos de su padre en el Cerro de la -

Estrella y trasladó la capital a Tula. 
, 

Si se confundió en la epoca azteca al Quetzalcoatl hombre --

(Topiltzin) con el Quetzalcoatl dios, el mismo fen6meno sucedió -

con el padre de Topiltzin; se le diviniz6 incorporándolo al pan--

teón mexica como un namen estelar, -la serpiente de nube" o VIa -

Láctea, como lo interpreta Caso. (81) • 

Su celebraci6n se hacIa en el décimo cuarto mes llamado Que-

cholli, .y en este mes hacIan saetas y dardos para la guerra; ma-

taban a honra de este dios muchos esclavos". (82). El que en su-

fiesta se confessionaran arrnlls, se debí", r"'lI'Ihio§n ",1 lI'Iit:n: "El r.11-

chillo de sIlice de Omeciuatl cay6 sobre la tierra en las plani--

cies del Norte, y este sIl ice (Tecpatl) es el sImbolo del dios --

del Norte, Mixcoatl, 'la serpiente de las brumas' y de los Cent--

zon Kimixcoa, 'las cuatrocientas (innumerables) serpientes de las 

brumas', astros y nebulosas de formas VAgas que aparecen en el --

ciclo durante la noche-o (83). 

~demás era protector de los cazadores y divinidad nacional -

de Tlaxcala donde recibla el nombre de Camaxtli. "En el cuarto -

año del cuarto trece despu6s del dil'uvio, hubo un gran ruido en -

el cielo, y cayó un venado de dos cabezas, y Camaxtle 10 hizo t o

mar y dijo a los hombres que entonces poblaban a Cuitlahuac, tres 
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leguas distantes de México, que tomasen y toviesen a aquel venado 

por dios , y ans! lo hic1cron, y le dieron cuatro años de comer co 

nejas y culebras y mariposas" . .(84) . 

En Michoacán era igualmente reverenciado. ~El dios ~aras, 

del que sacan su nombre los tarascos, es igualmente el repetido 

Mixcoatl . En Michoacán le sacrificaban culebras, aves y conejos; 

nunca hombres, .•• " (85). 

Pero como ya se dijo, Mixcoatl y Chimalma fueron los padres

de Quetzalcoatl, los aztecas mezclaron las leyendas de este dios

con las de su dios tribal Huitzilopochtli; por eso afirm6 sahag6n 

que Mixcoatl tenIa como mujer a Coatlicue. (86) . 

Los cuatrocientos mimixcos eran para los mexicas las estre- -

11as y t3mbi~n les atribulan cie~ta participaci6n en su historia, 

recoyida en el ~6dice Chimalpopoca as!: "2) Cuando los chichime-

cas vinieron, ~os guiaron cuatrocientos mixcoas, hasta que salie

ron por los nueve lugares donde se pone lino negro .. . , por sobre -

los nueve ¡lanos, ... donde cayeron en poder de Itzpapáotl, que se 

comi6 a los cuatrocientos mixcoas y los consumiO. Solamente Izta 

cmixcoatl, al que se nombra l4ixcoaxoc6yotl (~lixcoatl el menor), -

huy6, escapó de SU3 manos y se meti6 apresurado dentro de una biz 

naga. ltzpapáotl arremeti6 contra la biznaga; saliO de prisa Mi~ 

coatl, luego la flechO repetidas veces y evocO a los cuatrocien-

cos mixcoas que hablan muerto y aparecieron y en seguida la fle-

charon una y otra vez. AsI que muri6, la quemaron; con su ceniza 

se empolvaron y se pintaron ojeras". (87). 
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coatlicue. - • 
"La de la falda de serpientes", es la madre de Huitzilopoc~ 

tli , quien al nacer ya armado para la guerra, defendi6 a su ma-

dre contra sus hermanos los Centzonhuitznahua y Coyolxauhqui, -

que indignados por las circunstancias en que Coatlicue habla con 

cebido a Buitzilopochtli (al depositar entre sus ropas una bola

de plUMÓn que encontr6 barriendo el templo de Coatepec); pensa-

ron que habla deshonrado a la familia y capitaneados por Coyolx~ 

uhqui. le querlan dar muerte. "Luego que sali6 a luz hizo apar~ 

cer al11 una serpiente hecha de lino, y mandó a un soldado que -

se decía Tochancalqui que la encendiese, y con ella matase a Co

yolxauhqui. como la más culpada. y él di6 sobre los dem6s con 

tal furor, que sin poderles valer sus armas, ni sus ruegos ni su 

fuga . todos fueran muertos y saqueadas sus cosas, cuyos despojos 

presentó a su madre" . (88). 

La representación de la diosa, la, describen los informantes 

de Sahag6n en la forma siguiente: 

"22.- Atavlos de Coatlicue-Iztacclhuatl: (La del faldellln

de serpiente-mujer blanca; dos designaciones más de la diosa ma

dre). Su pintura facial de tiza, tiene puesto su tocado de plu

mas de águila. Su camisa blanca, su faldellín de serpientes. 

Sus campanillas, sus sandalias blancas. Su escudo con mosaico -

de plumas de !guila, su bastón (con figura) de serpiente" , (89). 

Coatlicue es madre de los dioses y de los hombres, "por 10-

cual se le llama también Tonantzin, Teleoinan y Toei". (90), con 

firmando una vez más el henote!smo del pueblo azteca. "Tres dio 

sas, que aparentemente son sólo aspectos de una misma divinidad, 
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representan a la Tierra en su dob~ funci6n de creadora y dest ruf 

tora: Coatlicue, Cihuac6atl y Tl"azolt~otl. Sus nombres si9nifi-

can: 'la de falda de serpientes ' , ' mujer serpiente' y 'd iosa de _ 

la inmundicia'". (91). 

Cihuacoatl.-

Se le dice tambi~n Cihuacoatl Quilaztli: "la mujer serpien-

te-, ·fomentadora de las legumbres·; es una de las designaciones 

de l a diosa madre. 

"El Tloque Nahuaque cre6 en un ameno jardín un hombre y una

mujer, pr09'enitores del género humano. Nada se ~ice del var6n; -

la mujer se denominaba Cihuacohuatl, la mujer culebra, la culebra 

hembra; decían la también Ticitl, nuestra madre o el vientre de -

donde nacimos, y Teoyaominqui, diosa que recoge las almas de los-

difuntos·. (92) " ... y decían, que paría siempre gemelos, o crlas 

de dos,en dos ••• fue la Primera Mujer del Mundo, Madre de todo el

Género Huaano; .. . a 108 gemelos, o que son de un parto, los llaman 

Cocohua, que quiere decir, Culebras; como si dijesen Culebras de

la Mujer Culebra". (93). 

Cihuacoatl es adem&s, la patrona de las mujeres muertas en -

el parto, las cihuateteo, n ••• que bajan a la tierra, ... a espan-

tar en las encrucijadas de los caminos, y son fatales a los niñoa 

En tiempos posteriores Cihuac6atl se transform6 en ' La Llorona ' -

(94) • 

Cuando las mujeres morían al dar a luz, la partera les de--

cía: ¡Oh mujer fuerte y belicosa, hija mía muy amada!. Valiente

mujer, hermosa y tierna palomita, señora mra, os habéis esforzado 

y trabajado como valiente, habéis vencido, habéis hecho como vue! 
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tra madre la señora Cihuac6atl o Quilaztli, habéis peleado vali~~ 

temente. hablis usado de la rodela y de la espada como valiente y 

esforzada, la cual os puso en la mano vuestra madre la señora Ci

huac6atl Quilaztli. 

·Pues despertad y levantaos, ••. id a aquel buel l ugar 'que es 

la casa de vuestro padre y madre el sol, .•• y (que) 05 lleven . • . -

las muj e res celestiales, ••• habéis trabajado y venci do varonilme~ 

te •••• la ~uena muerte que moristeis se tiene por bien aventurada 

••• habAis ganado con vuestra muer te l a vida eterna, •• , con las -

diosas que se llaman Cihuapipiltin ••• idos ahora • ... y sed una de

ellas; ••• para que regocigéis y con vuestras voces alegréis a 

nuestro padre y madre el sol •••• en el lugar del gozo f de la 

bienaventuranza. donde para siempr e habéis de vivir) •.. •. (95). 

Refiriéndose a Cibuacoatl, Sahag6n comenta: 

·Decian que es ta diosa daba cosas adversas como pobreza, ab~ 

tiMiento , trabajos, aparec1a muchas veces, segdn dicen, como una

señora compuesta con unos atavIos como se usan en palaCiO. Oe--

cian que de noche voceaba y bramaba en el aire; esta diosa se ll~ 

ma Cibuac6atl, ••• y también la llamaban Tonántz in, que quiere de-

cir nuestra madre ... Los atavíos con que esta mujer aparecía e-

ran blancos, y los cabell os los tocaba de manera que tenia como -

unos cornezuelos cruzados sobre la frente; dicen también que tra

la una cuna a cuestas, como quien trae a su hijo en ella. y pon i~ 

S8 en el tianquiz entre las otras mu jeres, y desapar eciendo deja

ba alll la cuna. Cuando las otras mujeres advertI an que aquella

cuna estaba all l olvidada, miraban lo que estaba en ella y halla

ban un pedernal como hierro de lanzón, con que ellos mataban a - -
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105 que sacrificaban; en es to entendIan que fue Cihuac6atl l a - -

que dej6 all!-. 196). 

Todas esas caracter I sticas permanecen hasta la ~poca colo--

nial en la leyenda de La Llorona, como acertadamente apuntó Caso 

y que confirma SahagQn al deci r que: 

-En su tiempo del mismo Motecuzoma, el diablo que se nombr~ 

ba Cihuac6atl, de noche andaba llorando por las calles de l-Iéxicq. 

y lo oían todos diciendo~ '¡Oh hi jos mí os, guay de mi, que ya os 

dejo a vosotros!'-. (97) . 

ChicomacoiJ. tl.-

~7. - ~tavros de la diosa Siete Serpiente: (diosa de los ma~ 

tenimientos , o sea la diosa madre en una de sus mQltiple~ advdc~ 

ciones). Su r ostro está teñido de rojo , su tocado de papel pue~ 

lo en la cabeza, su collar de j ade. Tiene puesta su camisa con-

flor es acuáticas , su . falda con flores acuáticas . En sus piernas 

campanillas y cascabeles, sus sand31ias de princesa. Su escudo-

con el signo de l a flor de l sol, en una mano tiene un manojo (de 

mazorcas) ". 198 1. 

Se festejaba a esta deidad en el cuarto mes , Huey Tozoztli, 

frente a s u templo, "y allr delante de ella hacían escaramuzas a 

manera de pe l ea; y todas las muchachas llevaban a cuest2s mazor-

cas de maIz del año pasado, e iban en procesión a presentarlas a 

la diosa Chicomecóatl y torn~banlas otra vez a su casa como cosa 

bendita, y de allí tomaban la semilla para sembrar el año venid~ 

ro; y también pon!anlo por coraz6n de las trojes, por estar ben-

dito. Hacían de masa que llaman tzoalli la imagen de esta diosa, 
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en el patio de su cu, y delante de ella ofrecían todo 9~nero de -

malz y todo 9~nero de frijoles, y todo 9~nero de chla, porque de-

clan que ella era la autora y dadora de aquellas cosas que son man 

tenimientos para vivir la qente-. (99). 

Esta diosa tenía por otro nombre el de Chalchiuhcihuatl, -c~ 

jer preciosa o de chalchihuitl", con lo aue se hacía referencia al 

fruto de la tierra, lo más precioso para el sustento humano . Par

esa -Chicomec6atl,'siete serpiente ' , es sin duda la m&s importante 

de todas las deidades de la vegetaci6n, y por eso los antiguos cr2 

ni stas la llamaban 'diosa de los mantenimientos'. Se llama tam--

bién 'siete mazorcas de maí z', Chicomolotzin , . .. Su culto es anti

quísimo y probablemente viene desde la época arcaica. Se la conci 

be como diosa de la fecundidad de la tierra, pero también , . .. como 

diosa de la fecundidad humana, aunque en esta forma recibe ya o tro 

nombre-. (100). 

Xiuhcoatl . -

Por dltimo es ser divino representado abundantemente en es-

cultura y pintura, fue la xiuhcoatl, emblema de Huitzilopochtli. -

Tláloc y Xiuhtecuhtli; que simbolizaba tanto fen6menos celestes - 

(estrellas, cometas o rayos), como el fuego, el ciclo temporal 0-

el tiempo. 

La Xiuhcoatl, ~serpiente de turquesa-, es ·~ímbolo, entre 

los mexicanos , del fuego terrest~e y celeste, es decir, tambi~n de 

los rayos solar es". (101). 

Las · ' serpientes de fuego ' , o sean los meteoros y cometas, -

que se tenían por presagios; . •.. " (102). llevaban medias esferas a 
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manera de crestas, que O! az-Bolio in'terpreta como estrellas . 

Los aztecas " ••• contrapusieron a la verdadera serpiente del 

cielo nocturno (Ouetzalcoatl) una hipotética serpiente del cielo -

diurno: la ' serpiente de turquesa' . •• que aparece con igual fre---

cuencia que la serpiente empluma~a ••. en el antiguo arte mexicano;-

se ve caracterizada con símbolos que eran originalmente d~ Esta -

por tener un significado astronómico: la divisi6n de su cuerpo en

trece secciones (los meses prehispánicQs); éstos corr espondIan a -

la8 trece 'constelaciones del zodiaco mexicano, y un cuerpo cubier-

to de ojos (es decir , de estrellas) en la punta del hocico, e l --

cual representaba la forma en 'S ' de la constelaci6n Xopecuilli -
I ('pierna torcida') del zodiaco y aparece como arma entre los atri-

butos de otras deidades estelares mexicanos" . (1 03) . 

La relaci6n estela r de la Xiuhcoatl es repetitiva en la sim-

bologia azteca, particularmen~e con el sol. 

KEl sol avanza por el cielo porque apenas nacido el astro lo 

puso en marcha el soplo del dios del viento; se mantiene en la al

tura gracias a las dos serpientes rojas, llamadas XiuhcÓatl, que 

lo conducen durante su carrera. En el CÓdice de Viena (hoja 33) -

(104), una de ellas lleva e l sol a cuestas". (10 5 ) . "Estas ser---

pientes de fuego o xiuhcÓatls que rodean al Sol, rodeaban también

al Templo Mayor de Tenochtitlan y formaban el famoso coatepantl i o 

'muro de serpientes ', del que no quedaron sino algunas cabezas que 

se guardan en el Museo Nacional; .. . Al hablar de la piedra llamada 

'calendario Azteca' hemos comentado dos de estas serpientes o dra

gones de fuego que transportan al sol en su camino por el cielo, y f 

en la pirámide de Tenayuca, que es un templ o dedicado al culto del 
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sol , a ambos lados se encuentran serpientes de fuego pintadas de -

negro o de azul, para indicar a los dos dragones, el del Norte y -

el del Sur, que transportan al sol en su camino. Por eso también

los dos dioses, el nocturno y el diurno. Tezcatlipoca y Huitzilo-

pochtli, son dioses del fuego, y se cubren a veces con la Xiuhc6atl 

que es el nahua! propio de Xiuhtecuhtli". (l06). 

Por estar tan estrechamente vinculada con el sol, la Xiuh--

c6atl se convirti6 con el tiempo, en el emblema de HuitzilopochtlL 

su arma que lo transform6 en el guerrero invencible. Se le repre

sentaba con ella: "Tenía este ídolo en la mano derecha un báculo a 

manera de culebra , todo azul y ondeado", (107). Al nacer en Coate 

pec, cerca de Tola, .cuando sus hflrManOS intentaron sacrificar a su 

madre , nació provisto de una nueva arma creada por ~1 en esta for 

ma, 

·Y el dicho Huitzilopoch"tli dijo a uno que se llamaba Tochan 

calqui que encendiese una culebra hecha de teas que se llamaba xiu 

hc6atl, y así la encendió y con ella fue herida la dicha Coyolxaug 

qui, de que murió hecha pedazos, y la cabeza quedó en aquella sie

rra que se dice Coatepec y el cuerpo cayóse abajo hecho pedazos; -

... ". (108). 

El nexo de Huitzilopochtli y Tlaloc se manifiesta también 

por la Xiuhcoatl que igualmente empuña el dios del agua por ser el 

"fuego celestial", los rayos que arroja a la tierra antes de la 

precipitación pluvial. 

"El destello de la serpiente simboliza en Tláloc el rayo y -

el relampago que atrae las lluvias, y en Huitzilopochtli la luz s2 

lar que da iluminación y calor a · 11- tierra, penetrando en ellas".

(109) . ~ . . . se imaginaron el relampago como un an ima l que es envia-
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do o se precipita desde el cielo a la tierra; como la serpiente de 

fuego. arrojada por el dios Tláloc , .,.y por ciert.o se representa

a XÓlotl. el de la cabeza de perro, junto con la serpiente de fue-

go, el relámpago " , {llO}, 

Pero la xiuhcoatl está también relacionada con el tiempo y -

el año. por lo tanto con el dios del fuego Xiuhtecuhtli. divinidad 

en ambos elementos . "Tiene el dios la culebra azul con plumas en-

la mano derecha. y por su lengua bífida roja y su ojo en forma de-
, 

estrella se conoce que representa a Quetzalc6atl", (111). 

En Xiuhtecuhtli se unían el cielo y la tierra. porque era el

dios Señor de la Turquesa. "".es el dios del centro en relaci6n -

con l os puntos cardinales. así carno el tlecuil o brasero para en--

cender el fuego es el centro de la casa y del templo indígena. 

Se le llama xiuhtecuhtli. que quiere decir ' el Señor del año ', 'el 

Señor de la yerba ' o ' el Señor de la tur quesa ' •••• Su nahual o dis 

fraz es la xiuhc6atl o sea la serpiente de fuego, que se caracteri 

za •• • . porque lleva sobre la nariz una especie de cuer no , decorado-

con la representaciÓn de siete estrellas" . 112}. "Por tanto, for -

mando la Xiuhc6atl un elemento de atav!o de esta deidad (Xiuhtecu~ 

tli) •. .. y siendo •.. señor reconocido del fuego y del año. el cará2 

ter del monstruo queda plenamente comprobado. Simboliza tiempo, -

Simboliza el año y simboliza el s;glo y a la vez a l ude al fuego. -

ya que l a renovaciÓn del siglo presupone precisamente la ceremonia 

de l a nueva lumbre", ..... la culebra XiuhcÓatl, entidad de orden -

mítico cuyas fu nciones consistían en producir el fuego nuevo cada-

ciencuenta y dos años . .. su culto (el del sol y el del fuego) se - -

confund1an frecuentemente", (113) . 
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ConcluyendO, la Xiuhc6atl tuvo su ra!z en el mismo Ouetzal---

c6atl, es serpiente divina , ' solar y celestial y además vincula el-

cielo con la tierra. 

Tan grande era la adoraci6n de la serpiente o tenerla como --

ser divino , que un templo dedicado a varias divinidades se llamaba 

Coateocalli, ·casa de serpiente". QDe c6mo Moctezuma mand6 edifi-

car el templo de Coatlan contenido con el de Vitzilopuchtli, que -

le llamaban Coateocalli, que quiere decir el templo de la culebra, 

que sin metáfora quiere decir, templo de Diversos Dioses, •. . a cau 

sa que toda la diversidad de dioses que había en todos los pueblos 

y provincias, los ten!an allí allegados dentro de una sala, y era-

tanto el n6mero de ellos y de tantas maneras y visajes y hechuras • 

• (14). 

di Sacerdocio 

Si la religi6n era el elemento 80cial por excelencia del Méx1 

co prehispánico, los sacerdotes debían estar cuidadosamente prepa-

rados para llevar a cabo su cometido de conductores del pueblo an-

te ios dioses. 
, 

En una ' sociedad teocrática militarista como lo fue 

la azteca, no era raro que los jefes de estado conjuntaran en su -

persona los cargos de ' gobernante, sacerdote y militar supremos, -

así como que la mayoría de los oficiales del ej~rcito eran simult! 

neamente sacerdotes. Tanto las jerarqu!as elevadas del gObierno, -

del ej~cito y de la religión, estaban en manos de los intelectua-

les 1108 tl~tinime). personas que dedicaban gran parte de su vi

da al estudio de la mito'log!á. escritura e interpretaci6n de los -
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cMices . 

El concepto que tenIan los mexicas de un sabio, era sumamente 

elevado y por ello muy apreciado por todos. "El sabio: una luz, -

una tea, una gruesa tea que no ahuma. Un espejo horadado, un esp~ 

jo agujereado por ambos lados. Suya es la tinta negra y roja, dc

él son los c6dices. El mismo es escritura y sabiduría ... Maestro

de la verdad no deja de amonestar. Hace sabioe los rostros ajeno~ 

hace a los otros tomar una cara (una personalidad), los hace desa

rrollarla. Les abre los oIdos, los ilumina. Es maestro de guías, 

le da su camino, de él uno depende. Pone un espejo delante de los 

otros, loe hace cuerdos, cuidadosos, hace que en ellos aparezca u

-a cara (una personalidad). Se fija en las cosas, regula su cami

no, dispone y ordena. Aplica su luz sobre el mundo ... " (l15). 

Cuando estos tlamatinime dedicaban su sabiduría a la ~eligi6~ 

eran los sacerdotes guía de l .os feligreses y maestros en los "semi 

narios". 

"A los sacerdotes se daba el nombre general de teopixqui, que 

es lo mismo que guarda u oficial de oios~. (116). La carrera sa-

cerdotal se seguía en el Telpuchcalli y a ella pOdían de¿icarse --

hombres y mujeres . sin distinci6n de clase social. Deblan prepa-

rarse desde niños en la disciplina religiosa, el culto a las divi

nidades y el ritual cotidiano de las mismas. 

Las 6rdenes sacerdotales, eran agrupaciones de hombres o muj~ 

res, dedicadas a una determinada deidad, masculino o femenino; pe

ro todas ellas estaban sujetas a un "clero regular" cuya jerarquIa 

era respetada en toda la naci6n mexicana. El dios fundador del sa 

cerdocio mexica- segan su creencia, fue Quetzalc6atl y desde la 



.115 

etapa tolteca, el sumo sacerdote de Ouetzalc6atl tambián era de--

signada con este nombre; ese era el caso de todos los sacerdotes-
1 

prircipales de cada divinidad: Cihuacoatl, Xipe, Tlaloc, etc. Pe 

ro ;-Quetzalc~tl es el ideal de los sacerdotes ávidos de santi---. 

da~". (117). Era el ejemplo a seguir para todos los "seminaris-

tas·, por su entrega total a los dioaea y a los hombres. 

-Además de se~ invocado como creador del hombre y de sus 0--

bras, era ~enido como el patr6n de dos instituciones que represen 

taban la base misma de la vida social y religiosa azteca: el sa-

cerdocio y los colegios de los pr!ncipea (el Te1puchca1li y el -

Calmecac). Basta el fin del Imperio, los grandes pontifices de -

la metr6poli continuaron l.lamándose • sucesores de Quetzalc6atl'·. , 
1118) • 

Clavigero es el historiador que con más detalle describe las 

funciones y nombramientos de los sacerdotes, en la forma siguien-

te: 

-Habia entre los sacerdotes su jerarquía compuesta de varios 

6rdenes y grados. Las supremas cabezas de todos los 6rdenes, e--

ran 10s' d08 sumos sacerdotes a quienes daban el nombre de teoteu-

tli, señor divino, y de hueiteopixqui, gran sacerdote. Esta emi-

nente dignidad re.caía siempre en personas de la mlis alta nobleza, 

de la mejor vida y de la mayor inteligencia en los ritos y ceremE 

nias de su religi6n. Los sumos sacerdotes eran los orliculos que-

consultaban los reyes en los máa graves negocios de estado, y sin 

su parecer no se emprendía guerra alguna . Ellos eran los que un

gían al rey despu6s de su elecci6n. Ellos eran los que abrian el 

pecho y sacaban el coraz6n a las víctimas humanas en los más so--
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lemnes sacrificios. 

-El sumo sacerdocio se conferla por elecci6n¡ pero no sabemos 

si los electores eran del cuerpo de 106 sacerdotes o eran los mis

mos que elegían el jefe polItico de la naci6n. La insignia que 

distinguI a a los sumos sacerdotes de los demás, era una bola de al 

godÓn pendiente del pecho, y en las fiestas principales usaban al 

gunos vestidos más lucidos, en que estaban labradas las insignias

del dios cuya fiesta ce lebraban ... Después de la suprema dignidad 

sacerdotal , era la más considerable la del mexicoteohuatz i n, que -

con ferian los sumos sacerdotes . Su empleo era velar sobre la ob-

servancia de l os ritos y ceremonias de todos los templos, y sobre

la conducta de los sacerdo tes que cuidaban de los seminarios, y -

castigar a los ministros delincuentes . Para cumplir con un cargo

tan vas t o y voluminoso tenIa dos vicarios, el huitznahuateohuatzin 

y el tepanteohuatzin. Este era el superior general de los semina

rios. La insignia principal del mexicoteohuatzin era un saquil10-

de copal que tenIa siempre consigo". (119) . 

En Tenochtitlan, en el Templo Mayor, residIan las dos grandes 

autoridades religiosas: "Dos sacerdotes mayores estaban colocados 

en la c~spide de la jerarquia . Eran el Quetzalc6atl -T6tec tlamaca 

zquf y el Quetzalc6atl- Tláloc tlamacazqui . El primero era el re-

present a nte del dios de la ciudad, Huitzilopochtli¡ el segundo era 

el representante de Tláloc, el dios de la l luvia . . . El nombre de -

Quetzalc6atl dado a ambos en memoria del dios que los mexicanos -

consideraban como el arquetipo del sacerdote .. . seguIa en categorIa 

e l llamado MexIcatl Teohuatzin , nombrado por ellos, que tenIa a su 

ca r go los asuntos religiosos de Tenochtitlan y de las provincias -
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conquistadas. Era además el jefe directo de los otros sacerdote9~ 

(120) • 

Pero si los jefes supre,mos de la reliqiÓn azteca. como han di 

cho clavigero y Caso, ostentaban el nombre de Quetzalc6atl. es de

suponerse que la orden sacerdotal m&s connotada y respetable, de--

bía ser la dedicada a este preeminente dios. 

-Entre las diferentes 6rdenes y congregaciones de hombres y -

de mujeres consagradas al culto de algunos dioses particulares, es 

digna de particular menci6n la del dios QuetzalcÓatl. En los col~ , . 
gi09 asl de hombres como de mujeres dedicadas a este imaginario -

dios, se vivían con especial rigor y austeridad. Su vestido era -

muy honesto, bañábanse indefectiblemente a media noche y velaban -

hasta las dos de la mañana cantando himnos a su dios y practicando 

en su honor varias penitencias. Tenían libertad para ir a cual---

quier hora del día o de la noche a derramar sangre a los montes y-

bosques, lo cual se les permitía fácilmente por la grande opini6n-

que se tenía de su virtud. 

-El s uperior de estos colegios tomaba el mismo nombre de Que~ 

zalc6atl, y e ra de tanta autoridad, que a nadie visitaba, sino a1-

rey cuando se ofrecía. Los miembros de esta orden eran consagra-

dos a Al desde su infancia. Para consagrar un niño Ouetzalc6atl,-

hacían sus padres un convite a dicho superior, el cual enviaba uno 

de sus sábditos para que recibiese al niño y lo llevase a su pre-

sencia, y tomándolo de los brazos lo ofrecía con una deprecación a 

su dios. Si era ya de dos años túmaba posesión de él con una li9~ 

ra incisiÓn que le hacía en el pecho como marca de su consagraci6~ 

si a6n no llegaba a esa edad, le ponía al cuello un collar que lla 
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maban yahualli, que debla traer siempre hasta tener uso de la ra-

z6n, en que entonces era admitido al colegio después de una larga

pl&tica, en que sus padr es haciéndole cargo del voto, lo exhorta-

ban a su cumplimiento, a las buenas costumbres, a la vida peniten

te , a la sumisiÓn a sus prelados y a la oración al cielo por sus -

padres y por toda la naci6n . A esta orden llamaban tlamacazcayotl" 

(1 21) . 

La gran importancia del sacerdocio de Ouetzalc6atl, no s610 -

existí a en Tenochtitl an , sino que se extendía por otras regiones. 

Seler dice que entre los zapotécas ~ ... estos sacIoIl:uutlo!s esL/lb/ln -

considerados como imágenes vivas del dios de los t oltecas .. . Mien

tras que a estos sacerdotes se les imponía la castidad . .. en cier-

tas fiestas . . . se les obligaba a emborracharse y se les hacía tener 

relaci6n con muchachas. Si alguna de ellas resultaba embar~zada y 

diera a luz a un niño, éste estaba destinado a ser el sucesor del 

sacer dote principal. Esto concuerda con la historia de Ouetzalc6~ 

tI, el s/lcer dote dios de los toltecas ••• " (122). 

As! pues, el papel del sacerdote en la sociedad mexica fue de 

gran trascendencia, y siempre relacionado con la "serpiente" de 

una u otra manera; por ejemplo: ~5.- El sacerdote tonsurado de la 

serpiente de nácar • . He aquí en qu¡; consistía el oficio del sacer

dote tonsur ado de la serpiente de nácar: la incensaci6n, la factu

ra de tiras de papel salpicado de hule; todo esto, cosa propia del 

oficio de Tláloc " . (123)). Y otro más: el nombre de uno de los s~ 

cerdo tes de Huitzilopochtli durante la peregrinaci6n era Cuauhc6-

atl, "águila- serpiente". (124). 

Además de esto , había luqares afamados por los santuarios ---
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construidos en ell08, igualmente relacionados con la "serpiente aa

grada-, como el caso de Cholula y Malinalco . En este ~ltimo lugar, 

se llevaba a cabo la • ••• 1n1c1aci6n secreta de los Caballeros Agu~ 

las y Tigres. Se trata ~e un conjunto de santuarios entre los cu~ 

les uno, • • • r etine en un templo clrcular, imagen de la armonia c6s

mi9a , el Ciel o, la Tierra, y los Infiernos: la entrada est4 forma

da por dos enormes cabezas de reptiles y bellas esculturas de 4gu! 

las y tigres presiden el interior·. (125) . 

• ••• Cholula -el santuario más prestigioso del mundo precolom

bino- ••• pose! a una riqueza espiritual que obliga a considerarla e~ 

tre los pueblos de alta civi1izaci6n·, (126). Dedicado a Quetzal

c6a~l y por t anto el sitio que los conquistadores quisieron conve~ 

tir con mayor ahinco al cr istianismo, para poder borrar la imagen

del r ever enciado dios prehispánico, construyeron ah! el mayor nam~ 

ro de iglesias posible: al grado de exagerar la leyenda de las 365 

igl esias de Cholula. 

Por dltimo aludiré al concepto que tenian de lo sagrado los -

religiosos pr ehi sp&nicos. 

Lo sagrado para el pueblo mexica, era todo aquello relaciona

do con el culto a sus divinidades: objetos (cuchillos, cuauhxica-

llis , incensarios, fuentes, adornos de los ídolos, etc.), actos -

(cantos, bailes, ceremonias. libaciones, autosacrificios, sacrifi

cios, etc.) y lugares (templos, recintos, calmecac, etc.); que por 

estar consagrados a ellas. eran dignos de veneraci6n y respeto . 

A eso se debe que a trav~s de 108 tiempos, desde que ya estu

vo estructurado el ritual, las ofrendas fueran casi las mismas, co-
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mo es el caso de Teotihuacan y del recientemente explorado Templo

Mayor de Tenochtitlan, en las que se han encontrado: caracoles, 

conchas, cabezas olmecas, peces, serpientes, imágenes de Tlaloc y

de Quetzalc6atl. 

Asl como la escultura o pintura de un dios, crelan que era el 

dios mismo, pensaban que todos los detalles relacionados con los -

dioses poselan la misma deificación, convirti~ndose paulatinamente 

en los más claros slmbolos de los que se valía el complicado ritwU 

precolombino. 

La sacralización de todos estos elementos se lograba, sobre -

todas las cosas, mediante la sangre, el líquido precioso, fuerza -

motriz que proporcionaba energla a los dioses para mantener el or

den del universo, que sin la ayuda humana, jaroSs se lograría. Es

por eso que el sacrificio u ofrendas de sangre a las divinidades -

propiciaba entrar en comunicación mística con ellas: el acto de -

ofrecer el elemento que contiene la vida, servía para mantenerla,

en beneficio de toda la creación . El sangramiento de orejas, pie! 

nas, lenguas, sexo, etc., en pequeña escala: así como 108 sacrifi

cios humanos, se convertIan para los tenochcas en el conducto viv~ 

ficante del cosmos. Aunque a los ojos occidentales parezca cruel

y en exceso cruento, para el pensamiento prehisp!nico era el eje -

de la vida misma , en su ~an repetida dualidad de vida y muerte. 

Por el henotelsmo al cual lleqaron los mexicas, conjugaron v~ 

rias divinidades mesoamericanas, desde los tiempos preClásicos, co 

mo fue el caso de los dioses "tigre" y "serpiente" {a los que me -
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referiré en el pr6~imo capitula) , o ya en los clásicos de Tláloc y 

Quetzalc6atl; a quienes se fueron agregando las caracteristicas de 

las deidades de los m~s poderosos elementos de la naturaleza: a9u~ 

tierr a, fuego y aire; los cuales colocados a prop6sito en ese or- 

den , corresponden cronol6gicamente a las sucesivas advocaciones 

que se fueron añadiendo al gran dios Serpiente Emplumada. 

Para el agua, fue la dualidad Tláloc-Quetzalc6atl; para la 

tierr a , todos los dioses que en su nombre llevaran como prefijo 0-

sufijo . la palabra ·coatl· (Chicomecoatl, Coatlicue , etc.); para -

el f uego, Tonatiuh, Xiw\tecuhtli o Xiuhcoatl , tanto como T1ahuiz- 

calpantecuhtli y Huitzilopochtli y, para el aire , Ehecatl. Eleme~ 

tos todos que hacen de Quetzalcóat1 un dios universal, es decir, -

ecuménico. 

Todos los nGmeros mencionados , ten1an en su indumentaria o en 

su mitolog1a, una estrecha relación con la serpiente o con Quetza! 

c6atl: como es el caso de Huitzilopochtli (Sol - Fuego) cuyo nahual

o doble era una serpiente de turquesa; Ixcozauhqui (el de rostro -

amarillo, una representaci6n de Xiuhtecuhtli) llevaba a la espalda 

una serpiente de fuego; o Matlacueye (otra advocaci6n de Chalchiu~ 

t l ique) representada siempre cara a cara con Quetzalcóatl-Ehecatl, 

quien barría los caminos antes que cayera la lluvia . (127) . 

Con el correr del tiempo y al ir sintetizándose los s1mbolos

rel igiosos, se llegó al concepto mexica de considerar a la ~ien

te ·per se·. como el símbolo de lo sagrado; sacralizaba el lugar -

donde se representaba, aludiendo a lo divino su sola imagen, que -

es la tesis de esta investigación. Esta idea la refuerza bellame~ 

te con sus poéticas palabras, Rub~n Bonifaz Nuño, al referirse de-
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la siguiente manera, a las cabezas serpentinas de las alfardas del 

Templo Mayor de Tenocht!tlan, recientemente descubiertas: 

·Saliando da la Gateria densa y nocturna del muro occidental, 

estas dos serpientes anuncian y guardan la riqueza radiante del -

templo. Todo el complejo significado metafísico atribuí do a estos 

seres, aquí se aclara y se justifica con la presencia sagrada de -

su doble imagen vi9ilante~. (128). 

El resultado de este superficial resumen de la religi6n te- - 

nochca, permite ratificar l os preceptos que obl igaron a los artis

tas de la gran Tenochti t lan a crear abundantes obras serpentifor-

mes en t odas las ramas del arte (arquitectura, escultura , pintura, 

artes menores, etc . , todas al servicio primordial de la religi6n) . 

Como elemento divino, como ser celestial y al mi smo tie~po terres

tre , como enlace cósmico y humano ; la serpiente fue el más preciso 

símbolo de todas estas cosas. Y s i los principal e s dioses fueron

los r elacionados en alguna forma con la serpiente y l os más gra n-

de. sacerdotes los de Quetzalcóatl , la raiz de la religión mexica

e. serpentina. 
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QUETZALCOATL 

Como ya se dijo en el capitulo anterior, Quetzalc6atl fue

uno de los dioses prehisp6nicos más importantes, creador del cielo 

y de la tierra, de los hombres, de otros dioses y donador del ali

mento para la humanidad: el maiz. Sus hazañas se conocen por la -

mitologia azteca que transcribieron 105 primeros cronistas, y por

la interpretaci6n que los arque6logos e historiadores de los siglas 

XIX y XX. hicieron de la religi6n mexica. 

Los aztecas fueron los responsables de que Quetzalc6atl se 

convirtiera en un verdadero enigma, pues mezclaron al dios y al 

hombre. puesto que unos pasajes correspondian al sacerdote tolteca 

y otros al primitivo dios creador. Para ellos el dios Quetzalc6a

tI provenía de Tula, donde había enseñado a los hombres: la agri-

cultura ltal vez por la tradición de haber robado el maíz del ce-

rro Tono~tepctl -el monte de nuestro .u.tento- d0n~A lo tenían es 

condido las hormigas. para donarlo a los hombres); las artesanías

(orfebrería, lapidaria, textiles, plumaria, cerámica, etc.); la -

construcci6n de templos , palacios y casas; a medir el tiempo y a -

real~zar bodas las cosas que les proporcionaran comodidades, bonan 

za y goces estéticos. Pero al mismo tiempo era, junto con Huitzi

lopochtli. el dios creador de l os hombres y otras divinidades; uni 

do a Tl3loc. es el propiciador de la germinaci6n de las semillas-

en la tierra: el causante del movimiento del Quinto Sol, que como

Ehecatl -dios del viento-, puso en marcha al astro cuando permane

cía fijo en el firmamento. 

Además, por el henot~ísmo tenochca, Quetzalc6atl tenía va-
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rias advocaciones en la ~ltima etapa de la religi6n: era Ehecatl,

dios del vie nto; representante gemelo de las dos estrellas (matuti 

na y vespertina) llamadas respectivamente Tlahuizcalpantecuhtli y

Xolotl: relacionado íntimamente con Tl~loc, Huitzilopochtli y Ome

tecuhtli ; y por ~ltimo e l jefe del sacerdocio azteca. 

Debido a todos estos conceptos, recogidos por la tradici6n 

nahua más antigua y mixturado a través de las épocas precl~sica, -

teotihuacana y tolteca, Quetzalc6atl es sin discusi6n el nGrnen mAs 

notable de la religiÓn mexica . 

Quetzalc6atl es el dios "serpiente emplumada", (con excep

ciÓn de T161oc) el más difundido por toda Mesoam~rica y, en los a

nos precedentes a la conquista, so le reconocia como un dios-héroe 

cul tural en los pueblos del altiplano, del occidente y del sureste 

de la actual Rep6blica Mexic~na . 

El dar este nombre de "serpiente emplumada" a un dios de -

tal trascendencia , ha provocado la curiosidad de los investigado- 

res para encontrar su origen. Unos, fuertemente influidos por la

mentalidad europea, le han dado una similitud con los conceptos de 

aquel c ontinente para ·serpientes" y "aves" unidas en un solo ser

Por ejemplo: para Jung la serpiente de Esculapio es una especie de 

mediaci6n entre la tierra y el cielo; y como a las serpientes se -

les representa en el acto de la c6yula, concluye que la funci6n de 

Hermas, q uien también lleva estos animales en su caduceo, es un 

símbolo de la fertilidad, (1). Jung me merece mucho respeto, pe

ro no se trata de la c6pula de las serpientes, sino que la vara de 

avellano que le rega16 Apolo a Herme s , tenia la virtud de hacer la 
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paz entre l os enemigos y queriéndolo comprobar, Hermes arrojó la -

vara entre dos serpientes que peleaban; pac1ficamente éstas se en

redaron en l a vara, formándose entonces el caduceo . 

Laurette Séjourné dice que las raras manifestaciones de -

serpiente sin plumas que hay en Teotihuacan evocan la idea de ger

minaci6n; y también con la misma base de Jung, afirma que la esen

cia de la serpiente emplumada es la necesidad de dirigirse a donde 

se unen cielo y tierra . {21. Alusi6n ésta a la 1ndole terrena de

l a serpiente, mientras la pluma se refiere al aire, al cielo y por 

extensi6n a lo divino. 

De la misma manera Krickeberg comenta que las serpientes -

emplumadas y de turquesa, son celestiales {JI, y 01az-8olio se in

clina a creer que el plumaje denota en casi todas las religiones,

l a idea del cielo o cosa que está en el espacio . {41. 

Pero yo considero que la más acertada interpretación del -

pensamiento religioso ind1gena, es la que proporciona Covarrubias

en estos términos: 

~El culto a serpientes y dragones en China, India, Indoch! 

na e Indonesia ...• as! como el culto a la serpiente emplumada en -

M~ico, son grandemente estimados y poseen el carácter de 10 ' pre

cioso'; as1 vemos como la naja de la India tiene una gema en la co 

la, y Quetzalc6atl , en México, significa 'serpiente preciosa ' . En 

México, India, Java y Bal i , los sacerdotes se denominaban ' serpie~ 

tes·~ . {5 1. 

La palabra "quetzalli", el quetzal, esa avecilla de plumas 

verdes, brillantes y largas, era en la lengua nahuatl, sinónimo de 

~recioso", "rico", "jerárquicamente encumbrado M
; por lo tanto al -
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combinarla con "coatl " , serpiente, denota la -serpiente preciosa· , 

eminen te y en definitiva "divina" por la superioridad celestial -

que implica el ave exquisita que le da nombre. 

La sola designación de Quetzalc6atl, es en sí, el símbo!u

de lo divino , lo superior, lo excelente; la esencia de la suprema

cía , que no debe depreciarse compar.indola con los "dragones" de -

otras culturas, porque estos necesitan alas y patas que nunca tie

ne Quetza l cÓatl, quien posee, en cambio, majestad religiosa . 

a) Conceptos. 

El origen de esta divinidad se remonta a l os principios de 

la cul tura mesoamericana, y no a la etapa tolteca como ?retendie-

ron lo~ aztecas. Hay una secuencia simb61ica de QuetzalcÓatl des

de el preclásico formativo, hasta Tenochtitlan, que se puede ras-

trear desde los olmecas arqueológicos , hasta el siglo XVI. 

La cultura olmeca, originaria del Golfo de México, que tu

vo sus inicios en el 1500 a. C. y su apogeo en el 800-700 a.C., -

i r radió al Petén, a la Huasteca, a Oaxaca y al Altiplano Mexicano. 

InfluyO por lo tanto en las culturas maya , huasteca , totonaca, za

poteca y nahua: motivo por el cual se le ha denominado la cultura

madre de Mesoamérica . 

LoS olmecas tuvieron como capital La Venta, en Tabasco, y

como tótem un felino, que los arque6logos ' usualmente clasifican co 

mo jaguar. Dominaron mas que ningan otro arte, el escult6rico: el 

más fácil de transportar e imitar y el que repetitivamente se en-

cuentr a en los albores de las culturas antes mencionadas, debido a 

la i nfluencia olmeca . 
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-Muchos de los elementos ' olmecas ' llegaron a ser fundamen 

tales en la civilizaci6n mesoamericana, tales como el tallado del

jade, estelas y altares monumentales, vasijas de piedra, glifos, -

espejos de hematita, y, también, los dioses jaguares de la tierra, 

de la lluvia y del cielo que, con el tiempo. evolucionaron en una 

multitud de dioses. dragones miticos y monstruos~. (61. 

Covarrubias es quien principalmente encuentra la evoluci6n 

de este dios jaguar olmeca en una deidad de la lluvia que se resu

elve en la serpiente emplumada. 

El jaguar se divinizó por el temor que inspiraba; se inveE 

tó un culto para apaciguar su fiereza y así se convirti6 en el s1m 

bolo de fuerzas sobrenaturales, a quien se tenía por t6tem. Era

tal el culto que se le rendía, que todas las manifestaciones escu! 

t6ricas se vieron influidas por el principal rasgo de este animal, 

como son las fauces con las comisuras hacia abajo, que los arqueó

logos denoainan -boca de tigre u olmeca M
; l os relieves representan 

hombres con disfraces de jaguares o jaguares en el proceso de con

vertirse en hombres. 

Esta concepci6n mágica del jaguar, en una sociedad agríco

la primitiva -la olmeca-, r e lacionó a este singular dios con el 

agua, elemento primordiai para la fructificaci6n de la tierra. El 

jaguar. pues. di6 origen a varios dioses de la lluvia que en la !

poca clásica se convirtieron en el Chac maya el Cocijo de Oaxaca, 

el Tláloc de la altiplanicie mexicana y el Tajín de Veracruz. 

·Pácilmente puede seguirse l a transformaci6n del labio su

perior del jaguar en la boca de la máscara de Tlá1oc ; y las cejas-
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en forma de sierra en las placas del ojo del dios de la l luvia, 

con espirales que quiz& representen nubes y que más tarde se con-

virtieron en anillos o anteojeras .. . . la encía desdentada y su di

visiÓn central evoluciona, y se convierte en diversos apéndices y

dientes que dan como resultado las complicadas bocas de dragones y 

serpientes monstruosas con hocicos enroscados y complicados colmi 

llos. El dragÓn de las nubes o serpiente del cielo, uno de los -

principales motivos artísticos de las culturas clasicas , puede ha

berse desarrollado a partir de una versión alterada del perfil de

una máscara primitiva de jaguar. Aparece, desde tiempos muy remo

tos, una especie de dragÓn cuyo cuerpo está formado de volutas, -

probablemente nubes, sobre una estela encontrada en Tres Zapates.

Este concepto quizá evolucionó hasta la serpiente emplumada y la -

bicéfala, .. . • (7). 

En Tlatilco , donde se palpa In presencia olmeca, la ser-- 

pi ente-jaguar, es el símbolo del agua, que despu~s se transform6 -

en serpiente preciosa o agua terrestre, ligada al agua celeste del 

dios de la l luvia. Al agua que serpentea, o terrestre, a la lleg! 

da de los olmecas, se le agrega la garra del jaguar que hace las -

funciones de cola, resumiendo en un solo ser m!gico, las dos mani 

festaciones del agua; terrestre y celeste, es decir, la Serpiente

Preciosa. La me jor manifestaciÓn de este concepto, dice piña Cha~ 

se observa en el tempo de Quetzalc6atl de Teotihuacan . (8). 

La comprobaci6n de la antigüedad del culto a la serpiente

emplumada en Mesoam~rica, fue la lectura de una estela con relie- 

ves alusivos a ella, realizada por Mathew 5tirling, donde está re-
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gistrada la fecha 206 a. C. en l a estela No. 6 del Cerro de las Me 

sas, Ver. (9 ), y , perduró dicho culto hasta el siglo XVI identifi

cado con el polifacético dios Quetzalcóatl. 

La conjunci6n de este nuevo dios que resume en sl l os atri 

butos del agua celeste y el agua terrestre, se llev6 a cabo en Teo 

tihuacan, donde el concepto del hom ~e-p&jaro-serpiente-jaguar r e 

presente a dos dioses tutelares nahuas: Tl&loc y Quetzalc6atl. 

-E,l dios principal de los teotihuacanos ha de haber s ido -

T141oc, deidad de las lluvias y de las aguas celestes, al cual se

le consideraba como fecundador de la tierra y protector de los bi! 

nes temporales. Este dios residra en las altas montañas, allí do~ 

de se forman las nubes, y se le representaba con una m&scara sobre 

e l rostro , anteojeras, nariguera, colmil l os y lengua bí fida salie~ 

te , o sea 'que era una deidad con atributos de serpiente y de ja--

guaro ••• en Tlatilco 108 Olmecas i ntrodujeron el concepto de una -

deidad relacionada con el agua, l a cual tiene cola en f orma de ga

rra de tigre y cabeza de serpiente acuática con cresta o plumas s2 

bre la misma; •.• En Teotihuacan, y siguiendo en parte la tradici6n 

ol meca , parece que este concepto se desdobla e n dos , con objeto de 

diferenciar al agua terrestre del agua ceieste o lluvia, notándose 

entonces la representaci6n de una s erpiente pr eciosa , con cascabe

les en la col a y plumas de quetzal sobre el cuerpo, la cual simbo

liza el agua que corre o serpentea" . (10). 

Por eso afirma Marquina , que se reunió a estas dos divini 

dades en un solo templo en Teotihuacan; de donde surge el hermana

do culto a T1&10c y Quetzalcóatl, para todos los pueblos nahuas, -

(11) • 
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·Pero el Tláloc azteca ya no es un felino , sino que funda

mentalmente su nahual ~s la serpiente. El jaguar de las tierras -

bajas y cálidas ya no representa a Tláloc en el Al t iplano, como p~ 

rece ocurrir también en las otras culturas . Quiere decir que hube 

algGn cambio o más bien un énfasis distinto en las partes compone~ 

tes del animal asociado al dios de la lluvia; el elemento serpien

te, muy débil al principio , se vuelve después pr eponder ante". (12 ). 

Bernal c r ee que el cambio de jaguar a serpiente se debi6 a 

que en la zona olmeca hay agua abundante y en el a ltiplano no, s6-

lo l os ríos que "serpentean " . El pájaro-serpiente se vuelve e l a

nimal - vehículo de Tl~loc, el medio en que viajaba e l dios a trav~s 

del cielo. A su vez , el monstruo escamoso que representa al rayo

trueno-relámpago (fuego que cae a la tierra ) se vuel ve también ani 

mal- vehículo de dicho dios, por acompañar siempre a la lluvia ; am

bos animales (serpiente de agua y ce f~ego ) son los que anuncian -

la llegada de Tláloc. el hacedor de la lluvia. (13 ) . 

Así pues, la serpiente emplumada está asoci ada a la lluvia 

del cielo, a los rayos y a los relámpagos . 

Por último, ya en tiempos aztecas , un grupo de sacerdotes

de Tláloc se denominaban Epcohua , "serpiente de nácar " , que dice -

Le6n- Portilla eran los encargados de censurar los nuevos cantares

que se componían. (14 ) . 

El cul to formal a Quetzalc6atl tuvo su origen en Teotihua

can , así como la estructuraci6n de la religi6n nahua, que permane

ci6 con los mismos símbolos hasta el siglo XVI , representados en -

forma casi idéntica, sobre todo en los c6dices y la pintura mural; 
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pero al gunos historiadores afirman categ6ricamente que el culto de 

Ouetzalc6atl proviene de la zona maya clásica ; uno de ellos esO~ 

Bolio, que en 8U libro "La Serpiente Emplumada" diserta sobre el -

particular, bas6ndose principalmente en la aseveración de Mendiet~ 

que es el primero en creer que la serpiente emplumada es un símbo

lo maya. Oíaz-Bolio obser va, primero, que este culto debi6 exis-

tir de quinientos a mil años antes de Cristo, pues naci 6 al tiempo 

de plasmarse la ciencia cronológica, ya que el calendar io maya se

refiere a hechos acaecidos desde el 206 a. C. , cuando el nombre de 

"serpiente emplumada" ya era significativo para 108 pueblos mayas. 

La segunda observación la hace sobre el Popal Vuh, donde dice que

la antigüedad del dios es anterior a la creación, pues es el Form! 

dar -compuesto de varias divinidades- cubierto de verde y azul, c~ 

yo nombre es Gucumatz . la serpiente emplumada . (15) . 

Aquí est6 la presencia de Ouetzalc6atl en la creaci6n y -

los colores característicos de "lo precioso· del mundo prehisp6ni

ca: el verde de las plumas de quetzal y el azul de la turquesa. 

También existe en la zona maya c16sica la designaci6n de 

Chic-Chan , ·cosa preciosa" , para aludir al agua que cae del cielo. 

Esta teor ía puede confirmar el origen olmeca-maya del cul

to al dios Quetzalc6atl, perfectamente estructurado en Teotihuacan 

y persistente hasta la etapa hist6rica del altiplano. 

Como ya se dijo , los mexicas conservaron los símbolos y la 

esencia del culto a Quetzalc6atl en una forma tan fiel, que hasta

parecen copias de originales pictóricos que hubieran tenido a la -

vista. Esto no se supo hasta que fue descubierto el Palacio de Za 

cuala , en la zona de Tetitla y Atetelco de Teotihuacan, en el siglo 
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;:¡: donde las pinturas murales parecen láminas de los códices azte-

cas, realizados 800 años despu~s_ Pero as! como se copió la t~cni 

ca pictórica, se copió igualmente el mensaje de Quetzalcóatl que -

f ue la superación espiritual, que se convirtió en la guia moral -_ 

del pueblo nahua. 

Es por estas .razones -la persistencia de la espiritualidad 

quetzacoatliana y la representación pict6rica de Zacuala- que se -

puede afirmar que el culto a Quetzalcóatl surgió ya estructurado -

en la sequnda ~poca de esta ciudad, donde aparece siempre asociado 

al del sol y al de Tláloc_ (16). 

Los más importantes pasajes del mito de Quetzalc6atl estu

vieron presentes allí y se proyectaron a toda Mesoam~rica tiempo -

despu~s. En la ya mencionada Zacuala, en el palacio donde están -

las pinturas murales de las que ya se habló arriba, aparecen: el -

complejo hombre-pájaro-serpiente, por supuesto las serpientes em--

plumadas, los caracoles cortados transversalmente y el rostro del-

dios barbado_ y aunque S~journé dice que Tezcatlipoca • no fue cono 

cido en Teotihuacan, sí ha~' una representación suya, pues ella mis 

ma comenta que el "-nahual" de dicho dios es el Huexolotl y está 

pintado en un mural de la ciudad, como ejemplo de la sempiterna lu 

cha entre Tezcatlipoca y Quetzalc6atl_ Es un ave, que la propia -

autora identifica como águila solar, pero absolutamente es un "to-

tól" porque no tiene garras, y sí el clásico "moco" del animal. (17) 

Pero lo más notorio fue la representación del señor Quet--

zalc6atl, en la más famosa de sus aventuras: "bogando hacia el ---

pais del sol, en una barca formada por una serpiente de pl umas" . -

(181. Quiere decir esto que lo que se conoce como la leyenda tol-
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teca de Ce Acatl Topiltzin, es una repetición categ6rica de l a ya 

existente en Teotihuacan, cuando se dice que este h~roe cultural -

se fue a oriente para, en la orilla del mar , embarcarse en una ba! 

S4 de serpientes y convertirse en la estrella matutina, Venus , do~ 

de era la tierra del rojo y el negro , Tlillan Tlapallan . Este lu

gar mágico e s el de la sabiduría, donde se unen la materia y el e~ 

plritu. (19). E·s e l sitio de superaci6n que el dios enseñó a bus

car y que cada hombre debe descubrir dentro de sI mismo. 

El clculo se asocia a la imagen solar, la serpiente de cas 

cabel reposa circularmente, por l o tanto la serpiente es el emble

ma del astro en un sentidp cronológico; " . .. es claro que al simbo

lizar al Sol, el sentido del cr6talo se enlaza con la agricultura 

y la vida toda". (20). Por eso, la serpiente emplumada que es una 

cascabel. significa sol y con el l o vida , fertilidad de la tierra, 

observaci6n astr on6mica y cuenta del tiempo; todo esto es Quetzal 

c6atl. Si la serpiente eSl . sol, bien, imagen del calendario y vi

da, "la reacc i6n de un individuo religioso ante el cr6talo debi6-

de ser de admiraci6n y reverencia, no de horror" . (21 ). 

Asl pues la Serpiente Empl\~da se convirti6 en el e j e de

varias culturas en el extenso ámbito de Mesoamérica (Teotihuacan,

Xochicalco. Tula. Cholula y Chich€n-Itz6), así como en zonas veci

nas a e lla (el suroeste de Estados Unidos, El Salvador y Perú) . 

El carácter solar de la serpiente, le otorga a Quetzalc6a

tI la invenci6n del calendario, el mismo para toda Mesoamérica y -

Oíaz-B01io basa su t~sis diciendo que en las s erpientes de Teoti-

huacan hay conchas y caracoles marinos, por ~ el origen marino del-
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Sol, ya que se le vc brotar del mar ... ~ (22). 

.140 

Si Quetzalcóatl es una divinidad solar, el Juego de Pelota 

mencionado en el anterior capítulo , era también quetzalcoatliano:-

y continGan incorporándose a este dios más y mas s í mbolos de otra s 

deidades prehispánicas. 

La serpiente emplumada es en la cultura nahua, un ser ce-

lestial por una parte, y terrestre por la otra; la serpiente figu

ra l o material la tierra, y el quetzal lo espiritual, el c ielo. 

~El quetzalc6atl es entonce s el s igno que contiene la revelaci6n 

del origen cel es tial del ser humano~. (23). A su vez ~ste, en re 

ciprocidad, debe superarse en perfeccionamiento espiritual para ha 

cerae digno ante los dioses y la manera que el hombre tiene de el~ 

varse hacia ellos, es mediante la ~pliación de sus conocimientos , 

el enriquecimiento de la sabiduría; curiosamente es la misna mane-

ra de pensar humanista del Renacimiento eur6peo. 

Así pues, la sola presencia de la imagen de la serpiente -

emplumada hacía consciente al hombre de su compr omiso de supera---

ci6n, para encaminarse a la deidad. La s erpiente emplumada en ---

"los textos posteriores es s !mbolo de la sabidur! a divina y del su 

premo dios de la dualidad~ . (24). 

Ouetzalc6atl, además, se convirt i6 en el dios de la civil! 

zaci6n, del saber y del autosacrificio , arquetipo del ideal sacer-

dotal (25) no 5610 pa ra los aztecas, sino sigl08 atrás en Teotihua 

can , donde piensa Séjourné que el Ca lmecac de este centro ceremo--

Dial debió ser lo que actualmente se mal llama la Ciudadela (26)--

ya que cuadriláteros y triángulos son en dicha zona el s igno del -

año , emblema cronol6gico que tambi~n está asociado con Quetzalc6a

tI y e l aprendiza je de la sabidur!a calendárica. 
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Quetzalc6atl tiene con Xiuhtecuhtl~. adem4s de la relación 

cronol6gica y la xiuhc6atl, un símbolo que llevan 'ambos. denomina

do Cruz de Quetzalc6atl o Quincunce, que S6journé describe asI: 

-El quincunce acompaña tambi!n al dios del fuego -iqualmente

dios del centro y llamado por este hecho 'ombligo de la tierra ' -

que, bajo el nombre de Xiuhtecuhtli, representa el Señor del Año o 

el Señor de la Piedra Preciosa. Esto viene a confirmar que el 

principio de la ley del centro , simbolizado por el Quinto Sol, es

tá concebido 00.0 el elemento calor-luz en unión dinámica con la -

materia~ ••• (esos cinco puntos en cruz o quincunce) simbolizan la

piedra preciosa, emblema del Sol, del corazón humano y del calor-. 

(27) • 

Est e signo . estilizado , se transforma en el sImbolo de Venus

como estrella de la mañana, en la escritura de los códices azteca~ 

Por dltt.o, otros dos elementos se identifican también con -

Ouetzalc6atl: el caracol y la xicalcoliuhqui . Esta, es la greca -

escal onada, estilización del cuerpo de la serpiente reptando, que

en unas ocasiones termina en forma rectangular y en otras, ~n un -

meandro circular. 

Para terainar. e n -la herogl!fica maya, el caracol si9nif1co

conclusi6n. totalidad. Es por un caracol que se señala el fin de

un perIodo a8tron~co-. (28). El calendario como un sistema per 

fectamente estructurado, es de origen maya , este concepto tambi~, 

y desde que se atribuye a Quetzalc6atl la ciencia calend4rica, el

caracol se convierte en su signo . 

Por todo lo antes dicho, ' pi abundancia de serpientes y ser--

pientes empl umadas en el arte prehispánico, es una constante refe-
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rencia a lo divino; a la existencia dOe los dioses en las zonas es

telares y a la sabidurla del sacerdocio, por la frecuente unión de 

conocimientos cosmo16gicos y calendáricos que debían poseer los 

tlamatinirne y los sacerdotes de Quetzalc6atl, espec~alistas en la

materia. La sola imagen serpentina sugería la referencia religio

so-calendárica, transf0rm4ndose en un símbolo reconpcible deJ inme

diato, para todos los mexicaso 

b) Advocaciones de Quetzalc6atl 

La principal funci6n de Quetzalc6atl era la de dios creador,

uno de 108 cuatro hijos de la pareja divina Ometecuhtli y Omecihu~ 

tI en cuya representación siempre llevaba barba, características -

de los dioses m&s antiguos'o primitivos, como correspond!a a su li 

naje de dios creador. cuyo culto se remonta en Mesoamérica ~ los -

siglos 11 ó 111 de la era Cri~siana. 

De su importancia dice Du Solier: ~Tuvo tal influencia en la

vida religiosa, política. social y artística que casi no existe u

na zona arqueol6gica del siglo IX al XVI en que no apare~ca repro

ducida esta deidad, o alguno de sus atributos, ya sea en la arqui

tectura, en la escultura o en la cerámica w • (29). 

En la cosmología prehispánica. Tezcatlipoca y Quetzalc6atl,-

sepa raron el cielo y la tierra convertidos en enormes serpientes-

poderosas. Después de tal hazaña, Quetzalc6ail creó el género hu

mano y le proporCionó alimento . 

Luego, estuvo presente en la creación del Ouinto Sol en Teoti 

huacan y. finalmente. fue el inventor del calendario, de su manejo 

y corrección . 



.143 

Este dios tan antiguo como difundido en Mesoarnérica es, como

afirma S6jorné (30r, ~n principio· uriificador que transmite en su -

mensaje, más una gula de acción, que una t~orla filos6fica: el pe! 

feccionamiento interi r como meta suprema. 

-Las bases de la ul·tura náhuatl reposan ~nteramente sobre la 

enseñanza religiosa de QuetzalcOatl, cuya elevaciOn espiritual 8S

comparable a la del Cr sto o del Buda ••. • (31). 

La preparaciOn de sa . elevaci6n espiritual se hacía eminente-

mente en los centros re i9iosos a manera de ·monasterios·, dedica-

dos a la enseñanza aupe ior, los calmecac, existentes desde la éP2 

ca teotihuacana1 pues e comentan los arque6logos contemporáneo~ 

la llamada Ciudadela, erl el Calmecac de dicha metrópoli. 

Eota deidad tan eot1e'Charnente ligada con la sabiduría, estuvo 

a punto de llegar al mon¡te!smo, a la concepción de un solo dios -

por esencia espiritual, como lo demustran poéticamente los infor-

mantes de Sahagón, que Lebn-portilla transcribe as!: 
i 

-Eran cuidado'sos con las cosas de dios, 

s6lo un dios ten!an, 

lo tenían por Gnico dios, 

lo i.Dvocaban , 

le hac!an s6plicas, 

su nombre era Quetzalcóatl. 

El 9uardi~ de su dios, 

su sacerdote, 

su nombre era también Ouetzalc6atl. 

y eran tan respetuosos de las cosas de dios, 
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que todo lo que les decía el sacerdote Quetzalc6atl 

Id cumplían , no lo deformaban. 

El les decía, les inculcaba: 

-Ese dios llnico, 

Quetzalc6atl es su nOmbre . 

Nada exige , 

sino serpientes, sino mariposas, 

que vosotros debéis ofrecerl e , , 
que vosotros debéis sacrificarle-. (32). 

La bOsqueda de la sabiduría fue la labor principal de Quetza! 

c6atl, que se encontraba, como consta en el mito quetzalcoatliano

desde Teotihuacan -como lo dedujo S'jo~rn'-, en el lugar del Rojo-

y del Negro, donde se unen la materia y el espíritu , Tlillan Tlap~ 

llan 1331, lugar m6gico de la superaci6n del hombr e, donde puede -

conjugarse con la divinidad . 

Los mexicas conocieron todos estos conceptos antiguos del 

gran dios y los mezclaron con otros nuevos adquiridos a través de, 
su historia , que se mencionar§n "ás adelante; pero por la gran 

trascendencia de Quetzalc6atl, lo hermanaron con su dios tribal --

Huitzilipochtli, elevando a este Oltimo a la categoría de creador-

tamhi'n. No s6lo eso, sino que existi6 para los aztecas un dios -

especiai de los surianos, los huitznahuaque, denominado 6Huitzilo-

pochtli-Quetzalc6atl-Tlaloteuctli. Llevaba un nombre calendArico-

de Dme Acatl, como Ce Acatl el identificado con QuetzaIc6atl, y en 

su indumentaria portaba moños de papel azul goteados de hule derre 

tido, lo que lo puede identificar como un tI aloque- (34); por lo -
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que hace una perfecta simbiosis de los dioses tutelares de una so

ciedad agrícola-religiosa-militarista: Tláloc, Ouetzalc6atl y Huit 

zilopochtli. 

La evoluci6n conceptual de Ouetzalc6atl, como resume Piña~ 

se origin6 como el espíritu de la8 aguas terrestres, pas6 a la re

presentaci6n mágica de un ofidio-jaguar, quien se convirti6 en un

pájaro-serpiente, que a su vez se transform6 en serpiente empluma

da preciosa, nube de lluvia acompañada de la serpiente de fuego, -

ambas anunciadoras del dios de la lluvia; todo ello form6 parte de 

Quetzalc6atl , el dios hombre-p&jaro-serpiente (35) conjunci6n ce-

lestial, terrestre e inteligente, que nos trae a la mente el mismo 

concepto que plasmaron los persas de la antigQedad, en l os toros -

alados. 

Al mito de Ouetzalc6atl, con el correr del tiempo, se le fue

ron agregando otras leyendas que enriquecieron el ritual y la sim

bologIa del dios. 

En una etapa hist6rica intermedia entre Teotihuacan y Tula ,-

se ~cuentra Xochicalco. zona arqueológica donde se combinan esté

ticamente, elementos mayas con los del altiplano; por lo que los -

estudiosos de la historia y arqueologIa prehispánicas. después de

analizar los relieves de la pirámide, estelas y h~llazgos varios ,

concluyeron que en esa ciudad se hizo una correcci6n calend!rica -

maya-nahua; posi blemente un ajuste de 109 calendarios solar y ven~ 

sino, fenómenos todos que la colocaron bajo la tutela de Quetzal-

c6atl. 
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La ciudad fue sin duda, un centro de intercambio cultural y -

comercial entre mayas y nahuas y fue además una de las escalas en

la ruta del altiplano con el sureste y es por su ubicaciÓn interme 

dia que QuetzalcÓatl adquiri6 la personalidad venusina de Tl ahuiz 

~lpantecuhtli , el señor del Alba, la Estrella de la Mañana. (35-l). 

Además, SahagÓn al referirse a los primeros pobladores de es

tas tierras, dice que llegaron a Pánuco, en la Huasteca¡ y cos tean 

do fueron hasta Guatemala. Algunos poblaron Tamoanchan, que se -

traduce como "buscamos nuestro hogar-, sitio en el que estuvieron

mucho tiempo. De ah! fueron a asentarse a otras regiones entre -

las que se encuentran Cholula, Teotlhuacan, Xochicalco, Guatemala

y El Salvador. Los sabios que dirigieron esta trayectoria, "comp~ 

sieron la cuenta de los díAS" y Piña Chan toma la cita para compr~ 

bar que se refiere al ajuste calendárico de Xochicalco. (36). 

Pero una nueva adquisici6n cultural modificÓ la personalidad

de Quetzalc6atl. Esta provino de la Huasteca, segOn refiere Cova

rrubias, desde el período v, contemporáneo de Tula, donde hay una

semejanza en las esculturas de ambas ciudades) ~ .•• los el~~entos -

característicos de su atuendo, tales como el sombrero c6nico de 

piel de jaguar, las orejeras de gancho y el pectoral en espiral h~ 

cho con un caracol marino cortado transversalmente, son to~os ras

gos huaxtecos que s iqnifican tal vez el origen huaxteco de Quetzal 

cÓatl- , (37). 

Yo creo más bien que se trata del origen huaxteco de la advo

caci~n del dios del Viento, Ehecatl, que se di6 a Quetzalc6atl, -

por la asociaciÓn del viento con que éste hizo moverse al Quinto -
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Sol, pues corresponden estas esculturas que menciona Covarrubias,

a las construcciones circulares de dicho ndmen, provenientes de la 

costa norte del Golfo de México y que se encuentran ,en la Huaxteca 

Tamnin, S.L.P. y Las Flores, Calixtlahuaca y Malinalco en el Esta

do de México y Tenochtitlan, por citar las principales. 

y con la nueva designaciÓn de Ehecatl llegó QuetzalcÓatl a -

los mexicas, volviéndose casi privativa del dios del viento. El 

lugar don~e más se reverenciaba con estos atributos era Cholula , -

cuyo templo describieron profusamente todos los cronistas, como el 

más grandioso de los que habían visto. La descripciÓn de él quedó 

plasmada en el Códice Ramírez, como un edificio circular sobre una 

pir~ide, cuya entrada estrecha y baja a manera de horno, debi6 p~ 

recerse a la del templo de Ouetzalc6atl de la gran Tenochtitlan 

(38); segdn el decir de Bernal D!az del Castillo, era espantable,

como boca de infierno, con sierpes junto a la puerta . (39). 

En el interior de los templos circulares, en un espacioso re

cinto, se encontraba la imagen de OuetzalcÓatl en su advocaciÓn de 

Ehecatl. La descripción que de él hicieron sahagGn, Durán, el c6-

dice Ram!rez y Caso, no coinciden puntualmente , sino que tienen p! 

queñaa variantes que demuestran el cambio de la indumentaria del -

Idolo, seqdn la celebración religiosa en turno . (Vid . cuadro de la 

indu.entaria del dios). 

Mientras Durán, el Códice Ram!rez y Caso dicen que tenIa cara 

de pijaro o pico de ave, sahagGn no lo aclara; éste en cambio dice 

que llevaba una mitra de piel de tigre con penacho, y los otros -

tres que era un gorro c~nico; SahagQn, Durán y el Códice dicen que 

llevaba un escudo, Caso, que una bolsa de copal . En lo que coinci 
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den es en que llevaba un collar con un joyel de oro a manera de -

ala de mariposa (¿forma de interpretar un corte transversal de ca

racol?l. 

5ahaqt1n dice que tenía calzas de piel de tigre, los otros dIO" 

lámina de oro . Todos afirman que llevaba un báculo en forma de -

hoz, que Caso interpreta como un incensario con mango de serpienta 

5ahagGn y Caso lo describen con orejeras de turquesa; Dur~n y el -

CÓdice, de oro en fo~a de orejas. 

Lo que todos comentan, es la gran cantidad de joyas y mantas

ricas que había en el recinto donde estaba el dios. 

Las fiestas principales en las que cambiaban el rico atiendo

de QuetzalcÓat1, eran; la de At1cahua10, la primera del año re1i-

gioso azteca, que se celebraba el dos de febrero; era a honra de -

tI aloques , Chalchiuht1icue y Quetzalc6at1, por el vínculo de T1á-

loc y QuetzalcÓatl del que ya se hizo menciÓn. 

La segunda fiesta, movible dentro del calendario ritual, era

la de Ce Acat1, exclusivamente para Quetza1cÓat1 como dios de 105-

vientos, en una solemne celebraciÓn que se hacia en el Calmecac, -

donde se ofrecían perfumes y comida. (40). 

Como dios creador, QuetzalcÓatl no s610 separÓ los cielos de

la tierra, sino que desarrol16 una lucha constante con Tezcatlipo

ca en la creaciÓn de las cuatro edades anteriores que sufrió la h~ 

manidad, que para 109 aztecas eran otros tantos soles, destruidos

por estas dos deidades alternativamente. 

En la creaciÓn del Quinto Sol tambi6n estuvo presente Quetzal 
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c6atl , es quien con su aliento sop16 al Sol para que se pusiera en 

movimiento, cuando estaba fijo en el cielo, sin dejar de alumb:rar. 

Con esta participación de QuetzalcÓatl, se suc ediÓ el d!a y la no-

che. 

El Ollin Tonatiuh (Sol de Movimiento) o Quinto Sol, • ••. es el 

de la espiritualidad •.. la Era de QuetzalcÓatl es la del advenimie~ 

to del alma, del centro unificador ••. es la esencia misma de todo -

pensamiento religioso·. (411. 

Pero la enorme importancia de QuetzalcÓatl proven!a de su pa-

pel como verdadero recreador del género humano . Después que sur--

gi6 el Quinto Sol en Teotihuacan, los dioses se preocuparon porque 

no había hombres y la finica manera de rehacerlos era obteniendo 

los huesos preciosos que se encontraban en el Mictlan. El dios 

que se arriesgÓ a bajar al mundo de los muertos para recogerlos, -

fue QuetzalcÓatl, Mictlantecuhtli, señor del inframundo, se val!a-

de ardides para que nada saliera de sus dominios, pero Ouetzalc~tl 

logrÓ vencer todos los impedimentos que le impuso el soberano de -

las prOfundidades. LeÓn- Portilla recoge este pasaje mito16gico de-

la siguiente manera : 

·Y luego fue Quetzalc6atl al Mictlan, se acercÓ a Mictlante-

cuhtli y a Mictlancihuatl y enseguida les dijo: - ' Vengo en busca -

de los huesos preciosos que tO guardas, vengo a tomarlos . .. Los di2 

ses se preocupan porque alguien viva en la tierra ••. cogió 108 hue-

SOS preciosos. Estaban juntos de un lado los huesos de hombre y -

juntos de otro lado los de mujer y l os tom6 e hizo con ellos un --

ato •.. y QuetzalcÓatl se cay6 .•• y se esparcieron all! los huesos -
, 

preciosos ... Quetzalc6atl, se aflige y dice a su nahual (Xolotl) : -
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-'¿Qué haré, nahual mio? '. y éste le respondió: -'Puesto que la -

cosa salió mal, que resulte como sea ' . Los recoge, los junta, ha

ce un lio con ellos, que luego l¡evó a Tamoanchan. Y tan pronto -

l legó, la que se llama Ouilaztli, que es Cihuacóatl, los moli6 y 

los puso después en un barreño precioso. Ouetzalc6atl sobre él se 

sangró su miembro. Yen seguida hicieron penitencia los dioses .. . 

y dijeron : - 'Han nacido, oh dioses , los macehuales (los merecidos

por la penitencia). Porque, por nosotros hicieron penitencia (los 

dioses) ' ''. (42). 

Por recrear a 105 hombres, Ouetzalc6atl tuvo funciones gener! 

doras semejantes a las de Tloque Nahuaque, y consecuentemente es -

el "9emelo~ de Ometecuhtli; se fundi6 en ellos y como ~hacedor de

las criaturas 6 fue uno de los dioses supremos del mundo azteca. (4] 

imb6licamente es la donación del espiritu a los hombres, como 

interpreta Séjourné: "La sangre con que Quetza1c6atl rocia 108 hue 

SOS sustraldos a la muerte representa el fuego divino que salva la 

materia - veremos después que la sangre y el fuego tienen la misma

significación simbólica- , y es claro que este mito relata el naci 

miento del hombre a la espiritualidad". (44). 

Como Quetza1c6at1 derramó 8U propia sangre para crear a los -

hombres, es el fundador del autosacrificio, ejemplo para los sace! 

dotes y para los devotos que quisieran aproximarse a la divinidad. 

A esto se debe que en la representación del dios en el C6dice 

Borbónico, lleve una tibia en el tocado, instrumento con el que se 

sangraban el cuerpo los mexicas. 
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A Ouetzalc6atl le preocupaba sobremanera la humanidad; los -

hombres no tenían que comer, y nuevamente a él se debi6 la salva-

ci6n del 9~nero humano. Sabía que las hormigas tenían escondido -

el maíz en el Tonacatepetl, ~el monte de nuestro sustento·; para 

obtenerlo, se transform6 en hormiga y robó el precioso alimento p~ 

ra despu~s entregarlo a los hombres. 

Con esto redonde6 su labor regeneradora y salvadora del géne

ro humano que le vali6 el título de dios bueno y protector, sin p! 

ralelo en el pante6n azteca. 

Por Gltimo, las fauces de la serpiente a la entrada de los -

templos de Quetzalc6atl, transformaban o6gicamente el recinto en -

lugar divino O celeste; y no s610 eso, sino que • ... las fauces del 

jaguar (entre los olmecasl podrían representar, al igual que las 

fauces de serpiente en la imagen c6smica de los mayas y aztecas , -

las puertas del inframundo y del cielo, que el sol y otros cuerpos 

celestes tenían que franquear en su salida y en su puesta-o (45). 

Concluyendo, el dios ~Serpiente Preciosa· es la esencia misma 

de - l o divino·, porque representa al dios mis espiritual y benAfi

co que conocieron los mexicas: quien por su grandiosidad se fue f~ 

sionando con las otras divinidades superiores, resumiendo en su 

culto tantas advocaciones, que poco falt6 para que los conceptos -

religiosos lo transfiguraran en el eje de la creencia monoteísta. 

b Tlahuizcalpantecuhtli. 

El proceso para que Quetzalc6atl se transmutara en Tlahuizca! 
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pantecuhtli, hay que seguirlo a travAs del Sol. 

Ouetzalcóatl tomó parte activa en la creación de los soles , -

y gracias a su energia, hace Mcaminar al Ouinto Sol. Provocando

con ello la sucesi6n de los días y. consecuentemente, la nedición

del tiempo , el Calendario. 

Aunque el calendario nahua copió al maya -el más anti guo-. p~ 

ra 108 publos del altipl-no, el creador del calendario habia sido

Ouetza l c6atl, por la razón antes dicha. 

Todo este mito quedó estructurado por los teotihuacanos y con 

ellos lo llevaron a las zonas con las que tuvieron contacto cultu

ral y cOQercial , como fue el caso de Monte AlbAn, Kaminaljuy6. El

Tajín y Xochicalco. En esta Oltima ciudad se fusiona r on elementos 

teotihuacanos y mayas; allí se adquiri6 un nuevo cómputo calendári 

ca de or~gen maya, el del planeta \'enus. 

si Quetzalc6atl es creador del calendario por su actuaciÓn en 

la formación de los soles, tarnbi~n será Venus, si hay otra cuenta

de días que coincidan en ambos ciclos como sucede con e l sol y la

estrella de la mañana. El ajuste de estos dos calendar ios se lle

v6 a cabo en Xochicalco y por eso a h! naci6 la nueva personalidad

de Ouetzalc6atl como Tlahuizcalpantecuhtli, el Señor de la Aurora. 

Venus -Huey Citlalin- como cuerpo celeste brillante, tiene 

dos identidades : estrella matutina y estrella vespertina o sean 

Tlahuizcalpantecuhtli y Xolotl respectivarnsnte. Cuando se le con

cibe con esta doble apariencia en el cielo, ea el momento en que -

el significado de "gemelo precioso" se aplica a Ouetzalc6a tl y de

ah! deriva el modismo Mcuate" tan usado en M~xico. para designar a 

los amigos queridos como hermanos. 
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Así es como QuetzalcOatl • ... protege a los gemelos (cocohual, 

a las mazorcas dobles del maíz, y significa muerte (Oeste) y rena

cimiento (Este)" . (461. 

Quetzalc6atl, en en mito teotihuacano, se dirige al oriente -

en una balsa de serpiente, como lo descubri6 S~journ~ en un fresco 

del Palacio de Zacuala (47), para buscar la regiOn de "lo rojo y 

lo negro" , el sitio de la excelsa sabiduría. Tlillan Tlapallan, -

donde se consume en la llama suprema del conocimiento que lo une a 

la ~s elevada esencia divina . Despu~8 de pasar siete días de --

prueba , surgi6 por el este como la m&s brillante de las estrellas, 

el Señor de la Aurora. 

Con el nombre de Xolotl, el nahual de QuetzalcÓatl , el dios -

con l a cabeza de perro, "descendiÓ bajo la tierra , en el infierno

de Mictlan , para buscar allí los huesos marchitos de los antiguos

muertos y hacer con ellos seres vivos" (481; motivo por el cual se 

representa a Tlahuizcalpantecuhtli con dos caras, una de hombre v~ 

vo y otra en forma de cráneo como 10 hace ver Caso. (49 ) . 

Como ya se dijo antes, " .•. la serpiente emplumada se refería

al sol - objeto principal del culto-, y los emblemas de Venus que -

aparecen junto con ella; a un culto solar anexo, el venusino, ya 

que e l p l aneta Venus acompaña al sol" . (SO) . Como consecuencia de 

ello, el jeroglífico del movimiento "Ollin", se utiliz6 indistint~ 

mente para identificar al Sol y a Venus, puesto que Quetzalc6atl _ 

puso en movimiento al sol en Nahu! Ollin , "4 Movimiento·, y Venus

siempre está relacionado con el sol. 
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La correl aci6n de l os dos calendarios - sol ar y venusino- se -

bizo , pues , en Xochicalco , como lo constatan 108 relieves de la p! 

r~ide pr i ncipal de dicha ciudad, donde un per sonaje sedente, al es 

t i lo maya, trata de unir los cabos de una cuerda que rodea todo el 

edi f i c i o , slmbolo del a juste o correcci6n de los dos calendarios:

e l solar de 365 dí as y el de Venus de 58 4, que Piña Chan analiza -

en las tres estel as encontradas en una caja de piedr~ en Xochical

co , en cuy?S r@lieves • ••• basados fundamentalmente en las ideas ma 

ya s del Cicl o Venusino •.• • (51) se plasmaron los elementos estéti

cos que pos t eriormente se usaron para identificar a Quetzalc6atl -

y a Tlahuizcalpantecuhtl i: el dios emergiendo de las fauces de una 

s erpiente, or ejer as en forma de caracol cortado y la dualidad del 

d i os en las @strel las matutina y vespertina , por lo que también se 

l e llama Nacxitl Quetzalc6atl, el Cuatro Pies . 

Contlnda Piña Chan comentando que el cielo venusino "duraba -

584 dí as; es deci r, que Venus era visible 236 días como estrella -

de la mañana e invisible 90 días, y luego era visible 250 días co

mo estrella de la tarde, e invisible de nuevo durante 8 días". (52). 

Con sus prof undOS conocimientos ~atemáticos y astron6micos, 

l os sacerdotes de Xochicalco, observaron que el inicio del ciclo 

solar y venusi no coincidía , cada 8 años solares y 5 venusinos. A

este lapso en que Venus r eencuent ra al sol, se le llam6 Quincunce . 

·Sabemos que el 4 movimiento que vi6 nacer al Quinto Sol fue

marcado por una conjunci6n solar con Venus" . (53) . 

El jeroglí fico del quincunce se convirti6 en el jeroqlífico -

de Venus, signo de los cuatro puntos cardinales con un eje que une 

al ciel o con l as profundidades de la tierra, por lo tanto, el s!m-
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bolo de la totalidad; y por ser cinco, recuerda los años venus inos 

al cabo de los cuales tiene l ugar la conjunciÓn c on e l sol. (54) . 

Esta es la famosa cruz de QuetzalcÓatl que aparece en códices y -

frascos prehisp&nicos. 

Quetzalc6atl adquiriÓ pues , un nuevo elemento como el Señor -

del Tiempo, cuyo sfmbolo de un triángulo cortado por un rectángulo, 

l o acompañará en adelante . 

Los habitantes de Tula recogieron de Teotihuacan y Xochicalc~ 

la tradiciÓn de QuetzalcÓatl ya mezclada con Tlahuizcalpantecuhtl~ 

y es allí, en la metr6poli histporica, donde se construyÓ e l más -

impresionante templo a Tlahuizcalpantecuhtli , en donde se erigie-

ron por primera vez las columnas serpentinas emplumadas, tan abun

da ntes en la plástica tolteca-maya. 

De igual manera, este edificio es el primero que tiene en sus 

tableros, el relieve del hambre-pájara-serpiente; la simbiosis de

QuetzalcÓatl, Venus y el Sol, pues emerge un rostro huma no (sol )de 

las fauces de una serpiente emplumada (Venus-QuetzalcÓatl). El-

Sol y Venus s urgen por oriente de las fauces de un reptil para c~ 

zar la bóveda celeste y sumergirse por el oeste - nacimiento y muer 

te- tambián en las fauces de una sierpe; principio y fin de los el 
clos estelares, que además tienen el poder de renacer después de -

una larga noche • 

• Rugo Moedano interpretÓ tambián los gigantescos atlantes del 

Templo de la Estrella Matutina como encarnaciones humanas del mis 

mo dios, •.• porque llevaban dardos y lanzadardos ..• porque era (Tl~ 

huizcalpantecuhtli), al igual que el dios del sol, la deidad fle--
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chadora , es decir , el dios que lanza los rayoa n. (SS ). 

S~journ~ concluye que el itinerario de Venus es el mismo que

sigue e l a l =a; desciende de su morada celeste, entra en la obscur1 

dad de la materia para elevarse de nuevo en una resurrecci6n espi

r i t ual . (56) . 

c) xolotl 

Xolotl, la estrella vespertina, el gemelo precioso de Quetzal 

c6atl, que como nahual del dios descendió al país de l os muer tos -

para obtener l os huesos de los antepa sados y con ellos generar la

nueva humanidad; es la divinidad del eje "arriba-abajo" que tan -

exactamente repr esenta el quincunce . Este nahual de Quetzalc6atl

tenía l a forma de un perro para poder cami nar por los laberintos -

del Hictl an . Como fue el dnlco ser que pudo entrar a dicha regi6n 

se hi zo t r adici onal en la cultura nahua el enterrar un perro con 

los cuerpos de los difuntos, para que los guiaran en el mundo de -

las ti nieblas; costumbre que seguían practicando los aztecas en el 

siglo XVI. 

xolotl, al bajar al inframundo, " .. . es, entonces, la criatura 

de est a angustia, de esta irrumpci6n en lo imposible. Porque no -

es más que bajo su aspecto que el Señor Quetzalc6atl puede abordar 

un reino que comienza en los confines mismos de la vida. Toda sun 

tuosidad , toda postura parece aquí inOtil . Desnudo , despiadadame~ 

te feo, con sus ojos fuera de l as órbitas , sus miembros torcidos y 

la enorme boca que hereda del per ro • . , hasta ridículo en su tensión 

deforme , xolot l parece i l ustrar un total desprendimiento de las -

apa r iencias de este mundo". (57) . 
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Desnudo, ciego, de miembros deformes, era la imAgen 16gicaque 

podIa estar entre los muertos. Y As! se le representa, además de

captarlo en la actitud de descender a las profundidades de la tie

rra, siempre de cabeza hacia abajo. 

Representa a Venus en el viaje entre las tinieblas, para ree~ 

contrar la aurora: "la marcha a partir de la caída; el combate con 

las fuerzas enemigas; el descenso a los infiernos; la liberaci6n -

final-o (58), cuando aparece brillando otra vez por el oriente. 

5Ajourn~ cree encontrar la representaci6n de Xolotl en Monte

Albán, en las figuras de los "danzantes", desnudos, con las extre

midades contrahechas, con actitudes dinámicas, que le parecen suf! 

cientes pruebas para identificarlos con dicha divinidad. (59). 

Por 61tirno Piña Chan, analizando la estela No. 3 de Xochical

ca , concluye que Xolotl era Nanahuatzin, el dios que se transform6 

en el Quinto Sol . Llega a esta aseveraci6n porque dice que Nana-

huatzin era de Tarnoanchan y este sitio legendario puede localizar

se en Xochicalco. Los relieves de la estela hacen alusi6n a ambos 

acontecimientos: la creaci6n del Ouinto Sol , en la persona de Xo-

lotl al descender al pars de los muertos. (60). 

Aparece asl, nuevamente, la vinculaci6n del Quinto Sol con -

Quetzalc6atl y con su gemelo Xolotl, para mayor abundamiento del -

henote!smo prehisp.1nico. 

dI Ehecatl. 

Desde el principio, en la mitología nahua, el viento ~ehecatl .. , 

estuvo estrechamente l igado con Quetzalc6atl; es el 20. de los -

cuatro soles cosmog6nicos, "4 Viento~, en el que el dios 5erpien-
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te Emplumada se hizo sol, destruido por un zarpazo de Tezcatlipoca 

convertido en tigre . Se desatÓ un gran viento que destruyó todo y 

108 bombres se convirtieron en monos. ~s adelante, en la misma -

leyenda de los soles, ya creado el Quinto, Quetzalc6atl vuelve a -

recurrir al viento, para hacer que el sol se ~ueva y cruce la b6ve 

d4l celeste. 

Seler dice que Quetzalc6atl se concebia como dios del aire, 

desde que junto con Tezcatlipoca, separaron el cielo de la tierra, 

dejando el espacio -aire- entre ambos . 161). 

Todas estas leyendas llegaron a los aztecas ya mezcladas, y -

ellos le dieron la interpretaciÓn final que transmitiÓ SahagGn as~ 

-Este Quetzalc6atl, aunque fue hombre, teníanle por dios y d~ 

cían que barría el camino a los dioses del agua y esto adivinaban

porque antes que comienzan las aguas hay grandes vientos y polvos, 

y por esto decían que Quetzalc6atl, dios de los vientos, barría -

los caminos a los dioses de las lluvias para que viniesen a1lover~ 

(62) • 

Por barrer los caminos, era porque los comerciantes -que se -

valían de ellos para ejercer su profesiÓn- tenían como patrono a 

Ech@catl-Quetzalc6atl y el recinto donde lo reverenciaban estaba -

en Cholula. 

El viento soplaba de los cuatro puntos cardinales: 

Del este, tlalocayotl, venía del Tlalocan, no era un viento furio

so y daba seguridad a las canoas. 

Del norte, mictlampa ehecatl, viento del infierno, era terrible y

ausaba desgracias. 

Del oeste, cihuatlampa ehecatl, soplaba de la habitaciÓn de las mu 

jeres. hacía tiritar y temblar de frío. 
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Del sur, huitztlampa ehecatl, viento de las diosas Hui tznahua, ~ ra 

furioso convirtiéndose a veces en hurac~n. (63) . 

Segdn esta clasificaciÓn de vientos, Ehecatl debió tener un -

origen costeño, donde las condiciones del viento son decisi va s pa

ra la vida de la comunidad. A esto se debe que xr i ckeberq pr i me-

ro, y Pifia Chan después, creyeran que el origen de Ehecatl Ouetzal 

cÓatl habia sido la Huaxteca. 

xrickeberq dice que la cultura huasteca la importa ron los me

xicas entre los años 850 a 900, es decir 600 años antes de su apo

geo, (nuevamente difiere en la cronología Esther Pasztory, dicien

do que los edificios circulares aparecieron en la Huaxteca, Chi- -

chén y Edzn! en el siglo VII d. C.I, (63 bisl, copiando vestidos y 

joyas; caso del tocado puntiagudo de OUetzalc6atl, el bastÓn curvo 

que se remonta a la constelaciÓn Xonecuilli, la máscara bucal en -

forma de pico de ave que en real i dad recordaba un hocico de coco-

drilo, por ser la primera constelaciÓn de la serie; y e l pectoral 

hecho de concha de caracol, tan caracte rísticos de Ehecatl , así cQ 

me las construcciones circulares donde se adoraban a esta de idad . 

(641. Aunque hay templos redondos dedicados a otras divini dades,

como afirma Thompson (.). 

Desde las fechas en que los aztecas adoptaron los elementos -

huastec08 representativos de Ehecatl, el dios se configur Ó j untan

do 108 atributos del viento, de Tláloc y de Quetzalc6atl, con l os

colores negro (por ser un dios estel ar) y bl anco y rojo (por ser -

Ouetzalc6atl). 

Piña Chan resume todas estas característ icas di vinas , de la -
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manera siguiente: 

-La decadencia y abandono de numerosos centros y ciudades teo 

cr~ticas de Mesoamérica ocurre hacia 750-900 de la Era Cristiana. 

r ello coincide con el inicio de la propagación de la religi6n y -

culto a Quetzalc6atl, en los cuales hay ideas y conceptos como: ~ 

jaro que simboliza el Ciclo; serpiente que representa al agua ce-

leste o nube de lluvia: caracol cortado que encarna al viento, --

aliento divino, generaci6n y nacimiento; ••• Venus simbolizado como 

ojos estelares •.. Señor del Alba, .•. estrella de la tarde ••• Xolotl -

como perro, rayo o fuego celeste, gemelo precIoso • •• (X61otl o Nan~ 

huatzin) para crear el Quinto Sol ••• formador de la nueva humanida4 

descubridor del ma1z . inventor del calendario; y OUetzalc6atl como 

deidad del tiempo cíclico y lluvia, Señor del Tiempo-Tláloc·. 1651 

Características suficientes, como para considerar 4 Quetzal-

c6atl la más grande de las divinidades mexicas, que a travfis de - 

los años iba conjuntSndose con otros muchos dioses , para aproxima~ 

ae -como se mencion6 antes- a un solo dios creador de todo lo exi~ 

tente. 

el Kukulcán, Gucumatz y Tohil. 

En los libros sagrados maya-toltecas, principalmente en el p~ 

poI Vuh, se menciona la aparici6n en la península de Yucatán, de -

un grupo extranjero procedente del altiplano, qu~ introdujo cier-

tos elementos culturales en los itzaes, pUeblo que conservaba vi-

vas las tradiciones , costumbres e idi oma de los mayas clásicos del 

Petén guatemalteco, desaparecidos en el siglo IX d. C. 



.161 

El grupo ext,anjero es denominado yaqui en las crónicas y es

indudablemente nahua, por la costumbre de los sacrificios humanos

y el culto a la serpiente emplumada; que se manifiesta principal-

mente en la ciudad de Chich~n Itz4, recinto sagrado -en la boca 

del pozo de los itzaes" (brujos del agua-hombres religiosos); a 

donde llegaron dirigidos por su jefe-sacerdote KukulcSn, en el año 

987 ó 999 segdn el sistema cronol6gico mixteco o mexica. Este peE 

sonaje tambi~n fund6 la ciudad de Mayapán, enseñó al pueblo las aE 

tes y las ciencias y al cabo de algüo tiempo desapareci6, anuncia~ 

do que volvía a México. 

Es el mismo hAroe cultural a quien adoraron los toltecas, --

Quetzalc6atl. en quien confundieron la tradición del dios creador

y benéfico , con la presencia del gran sacerdote que revivió el cu! 

te de dicfio dios, y que además les enseñ6 infinidad de artesanías, 

ciencias , artes, etc., para mejorar sus condiciones de vida. 

Este personaje. con todas SUB propiedades, s6lo cambió su ncm 

bre de Quetzalc6atl, en nahuatl, por el de Kukulc(n, en maya (Xuk

quetzal y can-serpiente), con el mismo significado. 

Para el siglo XIII d. C., se form6 la Liga de Mayapán, con -

Chichén ItzS, Uxmal y Mayap(n (66), cuando se habían fusionado ya

las dos culturas, la maya con la tolteca; especialmente se percibe 

la tolteca en la arquitectura, en Chichén Itzá, y escultura, en - 

las otras dos; con la introducci6n del uso del soporte serpentino, 

que naci6 en TUla y es una serpiente emplumada con la cabeza como

base y el cr6talo como capitel; los techos planos en el exterior y 

con la bOveda en saledizo o arco maya, en el interior. y en escu! 

tura, el uso de relieves en los tableros, que casi siempre repre--
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sen tan al hombre-p~jaro-5erpiente (en relieve las alas y las fau- 

ces de la serpiente, de donde emerge una cabeza humana, cuyo mejor 

ejempl o es la cabeza mal llamada Mla reina de Uxmal~.J. 

Chichén, Uxmal y Mayap!n, son las ciudades más toltequizadas

de Yucat4n y donde se reverenció con mayor fervor a Kukulcán. 

En Maní, como en Cholula, se qonraba a Kukulc4n , por eso en -

esta ciudad Fr. Diego de Landa hizo el auto de fe , quemando todos

los c6dices y objetos de culto que tuvo a su alcance, para borrar

la memoria del dios en la mente de los yucatecos: así como en Cho

lula, después de destruir los templos , se construyeron muchos san

tuarios católicos, para lograr el mismo resultado. 

Aunque Kukulcán est! ampliamente traducido como ~uetzalc6atl

serpiente M
• Díaz -Bolio da otra: cucul-movimiento ondulado del agu~ 

can-ser piente: sería "serpiente ondulante" : tal vez un poco para 

comprobar su teoría del origen maya de Quetzalc6atl cuando dice: 

~ ••• la influencia tolteca en Chichén Itzá, influencia caracteriza

da por las columnas de Ser pientes Emplumadas, es tan solo un refl~ 

jo maya modificado: reflujo de un símbolo que parti6 del !rea maya 

Y regresa con una modalidad desarrollada en una forma particular". 

(67) • 

Kukulcán entre los yuca tecas , está igualmente vinculado con 

el 801 (Itzamná) con Venus (Noh Ek o Lahun Chan) y con la lluvia -

(Tothil), como Quetzalc6atl con el Quinto Sol, Tlahuizcalpantecuh

t li y Tláloc. Todos ellos son la misma Chicchan, la serpiente pr~ 

ciosa o emplumada. 
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También se manejan indistintamente las características del - 

dios, con el hombre o jefe de los nahua a que llegaron a Yucatán. -

Se dice que este 61timo que también había predicado entre los xic! 

lancas y que había otorgado la investidura real a los quichés. Ad~ 

más se le confunde con otras dos deidades: Gucumatz y Tohil. 

Gucumatz también es un rey y un dios de los quichés, que el -

Popol Vuh describe as!, en la creación cuando sólo existían el mar 

y el cielol 

·Solamente había inmovilidad y silencio en la obscuridad, en

la noche. Sólo el Creador, el Formador, Tepeu , Gucumatz, los Pro

genitores, ... Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules, por eso 

se les llamaba Gucumatz. De grandes sabios, de grandes pensadores 

es su naturaleza ••. hablaron entre s! Tepeu y Gucumatz . ... Entonces 

dispusieron la creación ••• y el nacimiento de la vida y la creación 

del hombre-. (68). 

Crearon la tierra, las montañas, los arroyos, los animales y

en varios intentos, a 108 hombres . Buscaban perfeccionarlos y por 

eso 108 crearon y destruyeron varias veces . 

Este es un relato muy semejante a la leyenda de los soles y -

la partic ipaciOn en ella de QuetzalcÓatl. También en el Popol Vuh 

se hace alusión a la calidad humana de Gucumatz, como hombre: Gucu 

matz era un rey prodigioso. Siete días subía al cielo y siete días 

caminaba para descender a Xibalbá: siete días se convertía en cule 

bra •.. águila ..• tigre ••• En verdad era maravillosa la naturaleza -

de este rey, y todos los demás Señores se llenaban de espanto ante 

él • ••• Y este fue el prinCipio de la grandeza del Quiché, cuando

el rey Gucumatz dió estas muestras de su poder" . (69). 
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Nuevamente aparece la semejan~a con Ce Acatl Topiltzin, que -

era un gran Hnigrom&nti~o" como le llamaron los cron;~ta~ . pues ~ 

setan ambos una sobrenatural habilidad para sugestionar, l o que 

los convirtia en hombres extraordinarios . 

Tohil es el dios de la lluvia y creador del fuego entre los -

quich~s; el gran dios Corazan del Ciclo y de la Tie r ra, forma que

usaban los mayas para designar al supremo creador de todo lo que -

vive y crece; por lo tanto un concepto comparable al Tlaloc del al 

tiplano, que también se funde con Ouetzalc6atl . 

A Tohil lo denominaban e l dios de los yaquis (toltecas), "Y -

asimismo Tohil fue el nombre del dios de l os Tamub , ..• de los Ou1-

chés , . . . y de los Ilocab ¡ uno solo era el noMbre del dios, y por -

e80 no se dividieron las tres ¡familias) quich~s~ . (70). 

Para terminar, la sIntesis de estos dioses- persona jes, tuvo -

en tre los mayas- toltecAs la misma ra Iz que en Tula ~on la identi-

dad de Ce Acatl Topiltzin, y el mito de ~Gucumatz-Kukulc~n-Quet za! 

c6at l puede ocupar un sitio de honor entre los m~s destacados del

mundo . En efecto, pocos o quizá ninguno posea tan profundo y real 

sentido astron6mico, crono16gico, r eligioso y cultural . Es decir, 

que el mito nace de un simbolismo casi abstracto, para convertirse 

en pend6n de ciencia, arte y vida espiritual" (71). 

A trav~s de la historia nahua, la identidad mito16gica de -

Quetzalc6at l adquiri6 un rasgo por lo menos, en cada una de las -

etapas formativas de esta cultura . En Teotihuacan nacia como un

dios creador, vinculado estrechamente con la agricultura y e l SO~ 
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en Xochicalco asumió la característica crono16gica maya de Venus -

(Buey Citlalin), con el uso de los dos calendarios del mundo pre-

hispánico, el solar y el venusino. 

Ya con esta nueva modalidad, en Tu1a se enriqueció su imagen

con la dualidad de Venus en estrella de la mañana y de la tarde, -

Tlahuizcalpantecuhtli y Xolotl respectivamente; elemento este que

confiere al dios la calidad de "gemelo precioso". 

y finalmente, por la asimilaciÓn cultural huasteca, en tiem-

pos mexicas, se agregÓ el 61timo eslabÓn simbÓlico a esta "mGlti-

pIe" divinidad: la de dios del viento, Ehecatl; conjunto todo que

no en pocas ocasiones, ha confundido a cronistas, historiadores y

arque61ogos, al tratar de desentrañar la personalidad de uno de 

los más grandes ndmenes del pasado mexicano. 
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CE ACATL TOPILTZIN QUETZALCOATL. 

Como dije antes, la confusiÓn de QuetzalcÓatl Mdios· y --

OUetzalc6atl · hombre M, fue responsabilidad de los aztecas, a quie

nes les llegó la tradición del mito de la deidad y la leyenda del

héroe cultural, sin deslindar el principio y el fin de cada uno. -

La raz6n de la superposici6n de personalidades se debe a que en la 

religi6n precolombina los sumos SAcerdotes, tomaban el nombre del

dios a quien estaban dedicados: Tlaloc, HUitzilopochtli, Cihuacoa

tI, etc. 

Por eso, el prlncipe tolteca Ce Acatl Topiltzin, que al -

mismo tiempo era el sumo sacerdote del dios Ouetzalc6atl, agregaba 

este tItulo a su nombre : Ce Acatl Topiltzin Ouetzalc6atl. 

Este importante personaje, cumpli6 tan fielmente sus obli

gaciones como ministro del culto del dios patrono del sacerdocio,

y asimi16 en tal forma su doctrina, que se convirtió en un héroe -

cultural por el beneficio que diÓ a sus subditos en todos aspectos 

y, con el tiempo , se fundi6 con la divinidad indisolublemente, al

grado que las hazañas del prlncipe se adjudicaron al dios, y los -

atributos de aqufil, se concedieron al hombre. 

Todavía Or ozco y Berra opina así sobre Quetzalcóatl : 

-Las ideas m~s encontradas y confusas quedan acerca de esta divini 

dad; se presenta como uno o varios personajes : como hombre mortal, 

como deificación de un legislador, como dios primitivo, como ser -

real y como fant4stico M. (ll . 

La proliferación del culto a Quetzalcóatl en Mesoam~rica,

multiplic6 tambi~n la existen~ia de h~roes culturales, ('l, en las 



.170 

zonas donde tuvo contacto la cultura tolteca; • ••. l a deidad Quet-

zalc6atl fue el arquetipo mItico que diÓ lugar a una serie de per

sonajes reales, sacerdotes-caudillos, elevados a héroes culturales 

o semidioses, a figuara8 mitol6gicas de las cuales se hicieron de~ 

cender varios grupos o linajes (toltecas, xiues , itzaes, quichés, 

teotenancas, etc.), con nombres de la deidad pero traducidos en 

sus lenguas nativas (Ce Acatl Topiltzin Quetzalc6atl, Kukulkán, G~ 

cumatz, Tohil, Cuchulchán, Votán , Nacxitl , HIscit Ahau, etc.): ---

R (2). 

Por mucho tiempo se creyÓ que Ce Acatl Topiltzin Quetza1-

c6atl, por ser rey de TUla, habIa nacido ahI; pe r o investigaciones 

recientes de Bernal, Jim6nez Moreno y Piña Chan han demostrado que 

nac i6 en el actual Morelos' : Tepoztlan . Mi chatlauco o Xochicalco : -

de este lugar • ••• s aldrá, culturalmen t e hablando, e l Ouetzalc6atl 

histporico. En combinaci6n con otras influencias, en Xochicalco -

parecen conservarse los restos de la r eligión an t i gua, señalada -

por el culto de la serpiente emplumada P
• (3). 

A lo que se refiere Bernal es a las tradiciones teotihuaca 

nas, que unidas a las mayas, tipifican e n Xochicalco la nueva adv2 

cación de QuetzalcÓatl como Venus. -En Xochica1co fue quizá donde 

Topiltzin ·se iniciÓ en el culto de este dios". (4). 

El resultado de esta aseveraciÓn se obtuvo al de scubri r el 

origen sureño de "la madre de Topl1tzin . Los historiadores concueE 

dan en considerar a Chimalma, sureña del actual Estado de Morelos; 

en cuanto a su padre, unoa dicen que fue hijo póstumo de Mixcoatl

y otros siguen la legendaria tradición indígena de la concepción 

inmac ulada de la d~,en una forma sobrenatural y por demás r epe

titiva en la mayorIa de las religiones de todo el mundo, con res-
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,'ecto a dioses o h6roe. culturales. 

·SOn .uchos los detalles que nos hacen pensar que los azte-

adoptaron la leyenda del -nacimiento y de las ~ucha~ de Ce ácatl -

para, tranllf~irla a su pr~pio dios tribal: Huitzilopochtli, cuyo--' 

legendario nacimiento corresponde exactamente a la descripción an

terior ••• ·(5'. 

En los anales de Cuauhtitlan (61 y en el c6dice Chimalpopoca 

PI, se asevera que Chimalma concibió al tragarse un chalchihuitl,' 

en , la misma forma como concibi6 Coatlicue 8 Huitzilopochtli, 81--

colocar un plum6n entre sus ropas, y por eso se les tenia como her 

manas. 

Chimalma murió al dar a luz a Ce Acatl y entonces lo crió --

Quilaxtli, Cihuacotl (8', para continuar embonando la leyenda del

hombre con el mito del dios. Por esta misma razón, la otra corrien 

te histórica que habla de Topiltzin afirma que fue hijo de Mixcoa

tl,otro personaje real confundido con una divinidad en estos tér-

minos; • ... al crearse el Quinto sol fueron creados tambi~n otros -

dioses, entre ellos uno denominado Mixc6huatl (las cuatroc~entas -

estrellas o Vla L4~tea). ' del cual hicieron descender al sacerdote

Ce Acatl T~plltzin.·(9). 

La realidad fue que los padres de Topiltzin fueron Mixcoat~-

el tolteca-chichimeca, y la sureña del estado de Morelos Chimalma·. 

-El matrimonio de Hixc6atl, un bárbaro de reciente llegada ... con-

Chimalma, una Buitznahua o 'sureña' representante de los antiguos

aristÓCratae olmecas,parece indicar un reconocimiento hist6rico de 

la relaci6n reciproca entre loa civilizados surenos y los nortenos 

bárbaros, clave de la estructura de todo el horizonte hist6rico."-
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(lO) . 

Jim~nez Moreno identific6 a Ttopeuh como Mixc6atl (ll), el -

padre del gran toltecA. 

Al morir su madre, los abuelos maternos recogieron al niño y

vivieron cerca de Tepoztlan y Xichicalco, zona donde se conservaba 

como ya se dijo- la religi6n y culto a Quetzalceátl . Por eso , ca-

menta Bernal, el pequeño príncipe fue educado en ese credo, del -

que se convirti6 en sumo sacerdote y tom6 el nombre del dios. (1 2) 

Para los aztecas, el dios ( de la etapa clásica) y el hombre

( de la etapa hist6rica) llegaron a ser una misma entidad que Piña 

Chan engloba as!: 

"En otras palabras, la historia de Ce Acatl Topiltzin la equ,! 

paran a los conceptos religiosos de Ouetzalc6atl, ya que era sacer 

dote del dios y su representante en la Tierra¡ y por ello nace de

Mixc6atl {Cielo, vía láctea o cielo estrellado)y de Chimalma (Tie

rra), es sobrino de las estrellas o mixcohuas, y es criado en Mo- 

relos (Huiznáhuac) por' la Cihuac6atl o Quillaztli, que había moli

do los huesos de donde Quetzalc6atl hizo de nuevo al hombre en --

Tamoanchán ~ Xochicalco).ft(13). 

Ce Acatl Topiltzin Quetzalc6atl, después de la muerte de su -

padre en Culhuacan, fund6 Tula , la capital del reino hist6rico,--

dOnde " ... el grupo tolteca alcanza linaje y poder gracias al gobe~ 

nante que encarnaba al dios, que era como su nahual , cuya historia 

se confundi6 can el arquetipo religioso al ser elevado a la categ2 

ría de héroe civilizador divinizado . ft (14). 

Los Anales de Cuauhtitlan fijan el año 873 para el estableci-
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miento de OUetzalcÓatl en Tula, y la RelaciÓn GenealÓgica de la -

fecha 883 para el mismo acontecimiento . Ambas fuentes dan la fe

cha 895 para el año en que Topiltzin abandonó Tula rumbo a Tlilan 

Tlapalan. (15). 

A finales del siglo IX d. C., Ce Acatl Topiltzin Ouetzalc6atl 

fue rey de Tula, a la cual encumbr6 , para hacer de ella la nueva

sede de la cultura del altiplano mexicano . La descripción de es

te monarca es igual en todas las fuentes históricas: blanco , altQ 

corpulento. de frente ancha y ajas grandes, de cabello negro que

usaba largo , y de barba cerrada; lo adornaban además, atributos -

morales como la honestidad, la prudencia, la justicia y la sabid~ 

ría; tambi€n llevaba una vida austera y ejemplar . 

Por ser sacerdote del dios OuetzalcÓatl, fue muy dado a la p~ 

nitencia y a .!l se atribuye la "reglamentaciÓn" del autosacrifi-

cio , que en las generaciones posteriores desempeñó un papel prin

cipal en la r elig i 6n precolombina, Nunca quiso sacrificios de -

hombres y animales, " .•• sino solamente de pan, y rosas, y flores, 

y perfumes . y otros olores ... vedaba; y prohibía con mucha efica-

cia l as guerras, r obos , y muertes, y otros daños que se hiciesen

unos a otros·. (16) . Pienso que con todos estos atributos, los -

indlgenas que escucharon por primera vez la prédica del cristia-

nismo , debieron concebir a Jesds como un segundo QuetzalcÓatl . 

Por s u profesi6n sacerdotal, se le consideraba adivino, maqo

y sabio, categor í a de todos los ministros de la religión, quienes 

tambi!n dcblan conocer la ciencia cronológica. Los toltecas atr! 

buyeron igual mente la invenci6n del calendario a Topiltzin, tal -

vez por ser de xochicalco, donde se hab~a hecho el ajuste calend! 
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rico de la cuenta astron6mica solar y venusina . 

La orden sacerdotal de Quetzalc6atl se escructur6 desde ento~ 

ces y a sus miembros se les llamaba Quequetzalcohua, y de ella se 

sel,ccionaban (en tiempos mexicas) las dos dignidades más eleva-

das de la jerarquía religiosa: Quetzalc6atl Totec (Huitzilopoch-

tli) y Ouetzalc6atl Tlaloc: los jefes supremos del sacerdocio az

teca. 

Como el dios Quetzalc6atl era el patrono de los calme~ac, a -

Topiltzin se le adjudicaba una sabiduría excepcionaly de gran in

genio y refinado en todas las manifestaciones artísticas. 

"En 108 textos filos6ficos aparece con frecuencia como símbo

lo del saber ndhuatl. AsI se dice de él que es quien en una pro

funda meditaci6n descubri6 la existencia de Ometéotl. 'más allá -

de los cielos' y ' como sostén'del mundo'. Siendo divinidad pro-

tectora del Calmécac, donde se transmitIa lo más elevado de la -

cultura náhuatl, se ha designado el meollo del pensamiento de los 

tlamatinime c omo 'visi6n quetzalco!tlica del mundo', en contrapo

s1ci6n de la act itud mlstico-militarista simbolizada por el culto 

sangriento de Huitzilopochtli". (17). 

Sabio y artista, él enseñ6 todas las artes a los toltecas, -

los que llegaron a dominarlas en tal forma que "tolteca" fue sin~ 

nimo de "artista·; al grado que la voz ft tal tecayotl", la toltequ! 

dad, como traduce Le6n-Portilla (18), era el conjunto de las crea 

ciones de 108 toltecas referentes a todo lo grande y todo lo bue

no que el hambre puede manifestar . 
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Los extraordinarios relatos que los informantes de Sahag6n le 

transmitieron. referentes al gran caudillo de Tula, parecen exag~ 

rados; pero era la dnica manera de hacer hincapié en la etapa --

grandiosa que vivi6 dicho _pueblo cuando estuvo bajo el mando ben! 

fico de Topiltzin. Con las artes que de él aprendieron, embelle

cieron la ciudad; con las leyes que Qjct6, pudieron relacionarse

con los pueblos vecinos; con sus normas religiosas. halagaron sa

tisfactoriamente a sus dioses y, por 6ltimo. las técnicas agr1co

las que les enseñ6, lograron la abundancia y riqueza que los hizo 

famosos. 

Los textos relatan todo esto, de la siguiente manera: K ••• y -

los vasallos que tenIa eran todos oficiales de artes mecánicas y

die8~ros para labrar las piedras verdes, que se llaman chalchihu1 

tes, y tambi~n para fundir plata y hacer otras cosas, y estas ar

tes todas hubieron origen del- dicho Quetzalc6atl • 

• y tenIa unas casas hechas de piedras verdes preciosas que se 

llaman chalchihuites, y otras ••• de plata ... de concha colorada y -

blanca, .•• de turquesas •••. de plumas ricas, .•• y que el malz (ba jo 

su reinado) era abundantlsimo, y las calabazas muy gordas, de una 

braza en redondo, .y las mazorcas de malz eran tan largas que se -

llevaban abrazadas: y las cañas de bledos eran muy largas y gor-

das y que sublan por ellas como por árboles; y que sembraban y c2 

glan algodón de todos colores ••• y estos colores de algodón eran -

naturales , que asl naclan; y más dicen que en el dicho pueblo de

Tulla se criaban muchos y diversos géneros de aves de pluma rica

y colores diversos (se sabe que nada más habitan eb el tr6pico),

••• y los dichos vasallos del dicho Quetzalcóatl estaban muy ricos 

y no les faltaba cosa ninguna. ni habIa hambre ni falta de na!z ... " 
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(19) • 

Por t11tiJro, en el a5dioe Chimalpopoca se atribuye a Ce lI.catl el -

uso de la columna serpentina, tan característica del arte toltec~ 

(20) • 

Esta bonanza lleg6 a su fin, por la lucha de los tolteca-chi 

chimecas contra los nonoalca (depositarios de la cultura teotihua 

cana), o probablemente por la ambici6n que despertaba el reino en 

tre sus vecinos; y el pretexto más a la mano fue la disposici6n -

religiosa de Topiltzin de no hacer sacrificios humanos, sino s6lo 

penitencia y ofrendas de culebras, mariposas, flores o perfumes.

y Ce Acatl Topiltzin predicaba, por otra parte, la forma de acer

carse. a Ometeotl, en un concepto casi monoteísta de la divinidad

suprema. 

Rodeaban a los toltecas, pueblos chichimecas guer reros que d~ 

cidieron adueñarse de sus dominios, para lo cual recurrieron a u

na oposición religiosa: el politeísmo y los sacrificios humanos.

Esto se tradujo épicamente en la lucha personal entre Ouetzalc6a

tI y Tezcatlipoca -los dioses antag6nicos de la leyenda de 105 82 

les teotihuacana- hasta que el segundo oblig6 al primero a que--

brantar sus Obligaciones sacerdotales delante ce su pueblo, por -

medio de la embriaguez, y tuvo que abandonar TUla, emulando al 

dios Ouetzalc6atl que se dirigi6 a oriente en busca de la zona de 

la sabiduría y la elevaci6n espiritual, la tierra de lo negro y -

10 r ojo; para consumirse allí y transformarse en Venus . Topilt-

zin " . . . 5e entreg6 entonces de lleno a su propia concepci6n reli

giosa y decidi6 hacer realidad la b(Ísqueda de Tlilan, Tlapalan • . . " 
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(21) , la suprema sabiduría. 

Antes de abandonar la ciudad, destruy6 sus casas y enterró --

sus riquezas. transformó la vegetación y orden6 a las aves preci2 

aaa se trasladaran al tr6pico. 

·Como profeta predijo Quetzalc6atl que andando .el tiempo ven-

dría por el lado del Oriente unos hombres blancos y barbudos corno 

Al , quienes se apoderarían . •. del país, derrocando del 80lio a 108 

monarcas, de su altar a los dioses •.. • !221 . 

Sali6 COD su grupo de incondicionales, con rumbo sI oriente y 

en su trayectoria pasó por Huehuecuauhtitlan, Temacpalco, Tepano~ 

yan, Coahuapan. Cochtocan , Paso de los Volcanes , Tecamachalco. 

Cuauhtitlan, Tlalnepantla , Choluls, Coatzacoalco y Ileg6 hasta la 

costa del Golfo de México. 

Como la vida de Topiltzin se asociaba continuamente con la 

del dios Quetza1c6at1, los toltecas le dieron a su prlncipe la 

misma trayectoria, que seqdn los teotihuacanos tuvo el dios: en -

una barca serpentina -en sentido divino- se fue a la zona de l a 

sabidurla, del conocimiento de lo sagrado, y de lo superior. 

Topi1tzin, después de la continua prcsi~n que ejercieran so-

bre él los sacerdotes de Tezcatlipoca, para que no entrara en la

religi~n la interpretaci6n espiritual que aquel l e habla impreso, 

suprimiendo los sacrificios humanos y encaminando su teorla a la-

comprensiÓn de un dios supremo, se vi6 obligado a abandonar Tula-

para dirigirse al oriente, a la región del negro y del rojo, Tli-

l an T1apalan, el rumbo de la luz. 

Hay tres versiones de la muerte de Topiltzin, aunque todos --

los relatos coinciden en que sucediÓ en la costa del Anahuac. Las 
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dos primeras son de origen nahua y la ~ltima, tezcocana. 

LA primera, la mencionan sahagdn y Duran , en la misma forma: 

" • .•• y as! en llegando a la ribera de la mar, mandÓ hacer una bal

sa hecha de culebras que se llama coatlapechtli, y en ella entr6-

y asent6se como en una canoa, y as! se fue por la mar navegando,

y no se sabe cÓmo y de qué manera lleg6 al dicho Tlapallan". (23) 

El segundo relato es del Códice Chimalpopoca: 

-49) Se dice que en este año 1 acatl, habiendo llegado a la ori--

11a celeste del agua divina la la costa del mar), se par6 , 110r6, 

cogió sus arreos, aderezó su insignia de plumas y su máscara ver

de, etc. 

-50) Luego que se atavió, él mismo se prendió fuego y se quemÓ ..• 

Se dice que cuando ardió, 'al punto se encumbraron sus cenizas, y

que aparecieron a verlas todas las aves preciosas, que se reman-

tan y visitan el c ielo ••• Al acabarse sus cenizas, al momento vie

ron encumbrarse el coraz6n de Quetzalc6atl Segan sabían, fue al

cielo y entrÓ en el cielo. Decían los viejos que se con~irtiÓ en 

la estrella que al alba sale; a8! como dicen que apareciÓ, cuando 

murió Quetzalc6atl, a quien por eso nombraban el Señor del Alba -

(tlahuizcalpanteuctliJ-. (24). 

Por dltimo. la tradici6n tezcocana refiere lo sigUiente: "Y

viéndose tan perseguido de este tezcatlipoca se fue a un desierto 

y tiró un flechazo a un 4rbol y se meti6 en la hendidura de la -

flecha y así muri6. 

-y sus servidores le tomaron y quemaron y de al11 qued6 l a costum 

bre de quemar los cuerpos muertos·. (25). 

Desaparecido o incinerado, y convertido en Venus, Topiltzin -
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se fundi6 en la leyenda con el dios a quien servra, simbolizando-

ambos por igual, los pri ncipios religiosos de reprobación a los -

sacrificios humanos , y l a bGsqueda individual de la divinidad. 

La carda de Tula se iniciÓ con la salida de Ce Acatl Topilt- -

zin Quetzalc6atl de dicha metr6poli; Jim6nes Moreno da la fecha -

895 Y para la destrucciÓn total de la misma, el año 1064 . El 61 -

timo monarca de Tula, el chichimeca Huemac, que también fue mini s 

tro del dios Quetzalc6atl como afirma Piña Chan (26) , se ahorc6 o 

fue muer to en 1070. (27). 

Debieron pasar varias generaciones antes de que llegaran a y~ 

cat~n l os exiliados toltecas, pues su arribo se registró en Chi--

chén Itz~ en el siglo XII, Mayapan en el XIII y Uxmal, segOn Mar

ta Foncerraca en el XIV. (28); pero el esplritu tolteca es el que 

permaneci6 y se mezcló con el "maya, asl como la esencia de la re-

ligiosidad que Ce Acatl Topiltzin plasm6 en sus descendientes . 

~El objeto de la reflexi~ y meditaci6n de Quetzalcóatl, se--

gdn lo que nos dicen 108 textos, ... habrla?e llevarlo a inventar 

una nueva doctrina acerca del dios supremo y de una ' Tierra del -

color negro y rojo ' (TIilan, Tlapalan), el lugar del saber, más -

allA de la muerte y de 

"Repensando las viejas 

mensaje ... . trataba de 

la destrucci6n de 108 soles y los mundos. , 
creencias, Quetzalc~atl pudo expresar su-

acercarse al misterio de la divinidad: mo-
I 

teotI a, 'buscaba un dios para sI' ... . conct bi6 a la divinidad, -

.. . como un ser uno y dual a la vez que, engendrando y concibiend~ 

habIa dado origen y realidad de todo cU3nbo existe . .. ometéotl" " .-
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es también Tloque Nahuaque .. . ~ . (19). 

Esta f orma de pensar tan espiritual, l e conf iri6 a T~piltzin

el sitio de héroe cultural divin izado. Pero 10 que más convenci6-

al pueblo mexica de la autenticidad de su calidad divina, fue el

hecho de que s e cumpliera la profecla que pronostic6 al salir de

Tul a ; Quetzalcóatl dijo que regresarla por oriente en un año Ce -

Acatl a recuperar su prestigio. 

Por esto los monarcas tenochcas creran que no eran los legrt! 

mas soberanos del Anahuac, sino los custodios del trono de Quet-

zalc6atl, que deblan devolv~rselo al regresar. 

Coincidentemente , el año de 1519 fue un Ce Acatl; y en esa f~ 

cha ~ •• . esta-la, como un grito espantaBa, la terrible noticia: 

Quetzalc6atl ha regresado. Desde el primer momento Moctezuma sa

be que su reino se ha acabado, que las profeclas se han cumplido, 

que la lucha contra un dios es imposible~. (30). 

A eso se debi6 que Moctezuma le enviara a Cortés cuando esta

ba en Veracruz, las cuatro indumentarias con que se honraba a Xi~ 

htecutli, Tezc atlipoca, Tlaloc , Ehecatl y Quetzalc6atl, nOmenes -

con los que Quetzalc6atl tenta estrecha relaci6n, como se ha di- 

cho anteriormente. 

As! pues , sin ser el dios principal del pueblo mexica , que i~ 

discutiblemente era Huitzilopochtli, Ouetzalc6atl fue el dios m&s 

importante de la religión mesoamericana y, por lo mismo, su más -

fiel sacer dote , e l que supo comprender la magnificencia de los -

principios mI sticos de l a "Serpiente Emplumada~, fundi6 su perso

nalidad con él, al grado de no pOderlos di s tinguir en la etapa fi 

na l de la historia prehispánica. 
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··$i la .histor;ia prehispánica ha permanecido. en el ' interés y en 

4 .,concienC;ia de los mexicanos por medio de la inves·ttigaci6n, y -

qe, los descuprimientos arqueo16gicos, es aún más palpitante y 

asombroso el conocimiento del arte, por su vigorosa expresi6n ca! 

gada de misterio y grandiosidad. 

Las exploraciones arqueol6gicas han abierto todo un mundo ma

ravilloso que permaneci6 oculto y hasta proscrito , durante toda -

la época colonial , para resurqir en el siglo XIX con una tuerza -

incontenible, dando a conocer el esplendoroso arte del pasado me

xicano , y en la actualidad universalmente apreciado . 

Las manifestaciones artísticas pr ehispánicas que más llama-

ron la atenci6n, fueron las arquitect6nicas, escult6ricas y cerá

micas, de las que se parti6 para redes~ubrir, median t e la int~r-

pretaci6n y traducci6n documental, la pintura, orfebrería, pluma

ria, textiles y todo género de creaci6n estétiGa, que aflor6 por

todos los ambitos del país . El análisis de este material permi-

ti6 afinar conceptos que han ayudado a colocar al arte antiquo de 

México en e l orimerísimo lugar en que se encuentra, dentro de la

Historia del Arte Universal. 

La cultura meaoamericana logr6 alcanzar niveles intelectua-~ 

les y cien tíficos de tal magnitUd, que tenía que dar por resulta

do un arte superior , potente y recio, acorde con e l desarr ollo de 
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sus pueblos, por lo que se convirtió ·: .• Mesoam~rica en el centro 

cultural indtgena más importante de este ~emi8ferio· . (1). Par

la madurez intelectual, el refinamiento y contenido profundo del

arte mesoamericano, Covarrubias dice que es mAs emotivo y estéti

co que el sudamericano (2) . Y aunque fue creado por intereses p~ 

ramente reliqiosos, Justino Fernández comenta que: 

·Las grandes obras del arte antiguo mexicano no son popula-

res, expresan los más altos sentimientos, elaboraciones intelec-

tuales o imaginativas de los sacercotes y dirigentes de la cultu

ra indtgena en sus niveles más elevados y tienen todas aquellas -

caracter!stic~s que hacen aut~ntica la belleza del gran arte".(3) 

La religi6n prehispánica se valió del arte para "catequizar· 

al pueblo, para que por medio de tal arte reconocieran, asimila-

ran e identificaran los conceptos rituales que son la base estrUf 

tural de la religión. Pero no ~odos los creyentes tenian la cap~ 

cidad de comprender esos conceptos, muc~as veces tan sutiles que

quedaban fuera de su alcance, y aunque el artista creara sus abras 

para tods, • ... jamás, ••• alcanzará a todos. La belleza no es ec~ 

ménica ••• • (4). A esto se debió que los sacerdotes se convirtie

ran en los intérpretes de la religión para la masa popular, sim-

plificando las ideas, y conservando s610 ellos, el significado in 

telectual de la misma. 

Para estimular la imaginaci6n del pueblo y que pudiera cap-

tar la esencia religiosa, el sacerdocio prehispánico acudi6 a la

·belleza trágica- qu~ siguiendo el juicio de Justino Fernández, -

es la suprema (5), Y lograr el propósito de provocar temor y res

peto hacia los n6menes y sus intermediarios en la tierra . No es-
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de extrañar,' pues, que por l o general en ~l arte ' prehi;p~~lc6 no-
, ' . . 

tenga cabida lo -bonito", lo "gracioso " o la "dulzura", que en --

(iltirna instancia son manifestaciones de una n, •• pequeña b~'J.leza·':' -

intrascendente •.. • (6)¡ sino dedicarse exclusivamente a la belle-

za trágica que provocaba una verdadera conmoción interna por su--

grandilocuencia. No porque no acertaran a representar la risa,--

como cree JimAnez Moreno (7), pues esa no era su intención, po r-

el contrario, era lograr la fuerza y el vigor que debían ser re-

conocidos en cualquier parte y con ello, el poder y la hegemonía. 

"Cuando se crea un arte con propósitos religiosos, el desa-

rrollo del contenido de la religión y las exigencias del r i tua l-

son tan importantes como la evoluc i6n de l a técnica artística" --

(8) . Por esta razón el arte del México antiguo logró una técnica 

rígida y monumental para sus manifestaciones, demostrando un ver-

dadero genio creador en sus obras, "Al mexicano lo que le impor-

te no es la elegancia de las líneas ... como al eg ipc i o o a l grieg~ 

••• para él es, sobre t odo , dinamismo y valor expresivo", (9), 

Para emplear el lenguaje esotérico de la religi6n , el arti! 

ta tuvo que recurrir a símbol os que expresaran los elementos met~ 

físicos de sagrada relevancia. Las f o rmas simb61icas, una vez --

identi f icadas plenamente por e l pueblp , se repetían por centuria~ 

así se les reconoce • •. . desde las má s arcaicas expresiones de las 

c ulturas del antiguo M6xico hasta l as ' Gltimas del gran período a~ 

teca ·. (10) . 
, 

Las formas se asocian a las i deas y logran e l efecto reli--

9ioso de la comprensi6n de los conceptos; raz6n por la cual, en 

términos dé oraci6n, se expresan las las frases ri tua les en una -
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secuencia repetitiva que l e otorgO al a rte prehisp.1nico l a peculi,! 

ridad del ritmo. 

Covarrubias analizó las dos t endencias artísticas anteriores 

a la Conquista, de la siguiente manera: 

-Existen dos tendencias artísticas fundamen tales y completa

mente opuestas que influyen poderosamente ~n nue~tra apreciaciOn: 

una , fácil comprcnsi6n y aceptación inmediata, es la representa-

ciOn na turalista de los hombres , animales , etc., en la que el ar

tista se deleita con la recreación deliberada y requlada dc las -

formas de la Naturaleza; la otra, mAs difícil de captar, es la re 

presentaci6n simbOlica, en la que el artista se toma l ibertades -

con la Natura leza y la reforma, o convierte sus temas , o pa rte de 

ellos, r.on ~ ines decorativos o simb6licos hasta perder todo pare

cido con el modelo original . Está claro que esta tendencia inten 

t a, en muchos casos deliberadamente, la creaci6n de un c6digo se

creto de ideas que han de mantenerse fuera ~el alcance de los no

iniciados· . (11). 

Ambas man ifestaci ones se usaron en Mesoam~ric~ pero como el

sentido de la religi6n en el Mé~ico antiguo era la conservación -

del o rden c6smico , la concepción artística se vi6 obliqada a cre

ar figuras mítico-mágicas no ident ificables en la realidad para -

estremecer el sentimiento populas; fue w • • • un pensar en i~genes

simbólicas , en con tra90sición al pensamiento reali s ta-objetivo" . 

(l 2 ) • 

Toscano concuerda con ello al decir : ~Los t emas por excelen

cia de la ornamentación precolombina de la América Media son mito 
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l6gicos, lo que se compadece perfectamente con el carácter máqic~ 
, ' . i '" ',: L' " , ' 

religioso, de las culturas indias anteriores a los españoles~ .¡13) 

;, """ ~~~t Westh"~im, por su parte, dice que ' el pensamr~nto mItico-
l~~~ :'! "l'"; -.J's.;" '1', ", 

se expresa en signos (14), Boas, que el ornamento está asociado a 
1"1 ¡ , ')' ' :1[ " 

un significado, es decir, está interpretado (15) y nuevamente I~es 
, 

theim afi~ que el hombre vera a través del mito, que la transm~ 

taci6n se verificaba en la conciencia y el subconsciente (16) pa"
, . 

ra llevarlo a un concepto grandioso de lo divino que no es posi--

ble aceptar con nociones y medidas humanas, (17), 

Como en todas las religiones politeístas, los dioses ten!an-

una investidura animal para manifestarse ante los hombres, toter~ 

mo atávico que transponía los valores mágicos de loe anjmales a -

la divinidad, para el entendimiento fácil de esa nueva persona'li-

dad. En MExico se llamó ftnahualismo", interpretando la voz "na--

hualli" como ftdisfraz ft , La mitología prehispánica us6 mucho el -

nahualismo, por ser el atuendo con el que se mostraban los dioses 

ante el pueblo; cada uno era identificado con un animal peculiar: 

Huitzilopochtli, con, con el águila; Tezcatlipoca, con el tigt"e';-

Tonatiuh , con la guacamaya y Quetzalc6atl con la serpiente emplu-

mada. 

El animalse presta " ... para encarnar concepciones metafísi - -

cas gracias a ciertas propiedades suyas: su movilidad , .. . por 10-

imprevisible de su., .aparici6n y desaparici6n, ... un ser de acci2 

nes y reacciones fortuitas y desconcertantes como l~s de las po-

tencias naturales deificadas ... para hacer visibl~s ci~rtas carac-
" ;. - ., 

terístic4s de los dio~es y, a la vez, oara estimular la fantasía 

r eligiosól ft (18). 
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-En muchos pueblos, las serpientes han sido objeto de venera 

ci6n. La fundación de la gran Tenochtitlan, hoy ciudad de M~xic~ 

se hizo por los aztecas cuando encontraron el águila que devoraba 

una serpiente; el gran dios Quetzalcóatl fue representado por se! 

pientes con escamas semejando pl~s: el fuego, el viento, las n~ 

bes, el rayo, las trombas, fueron representados por serpientes, y 

aan en la actualidad, cuando se forma una tromba, el vulgo la ll~ 

ma 'culebra de agua'. Forzosamente estas leyendas influyeron en

el arte, y así en las muchas e interesantes ruinas de los monumen 

tos mayas, aztecas y tolteCAS, existen admirables representacio- 

nes de las serpientes~. (19). 

As! pues, el símbolo animal m~s i~portante para e l presente

trabajo, es la serpiente, que al hacer alusión a uno de l os más -

trascendentales· dioses del panteOn precolonbino, Quetzalc6atl, -

conduce a la idea de ~lo divino" por excelencia. 

~l culto a la culebra con plumas de quetzal se remonta a Te~ 

tihuacan, como lo testimonia el relieve del talud de la pirámi de

de Ouetzalc6atl y las grandes cabezas serpentinas empotradas en -

sus tableros; algunas centurias m&s tarde, Xochicalco, ¡.tor . , cri s 

taliz6 la más artística ornamentación serpentina al tallar COloS! 

les serpientes pldmbeas (SIC) en elegantes ondulaciones entre las 

cuales aparecen grandes figuras sacerdotales . Sin embargo, fue -

la cultura tolteca ••• la que llevó a Yucat~n la devoción a ! a ser

piente con plumas de quetzal. Los muros del Juego de Pelota de -

Chich~n Itzá son mudos testigos de la importancia de Kukulkán en-
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tre los itzaes: en aquellos extraños ritos a lus ivos a Kukulk~~ 
, ' 

que aparecen esculpidos en l as banque t as del frontOn , 'en los mu~2 r;" 

ros del templecillo de l norte , ll amado del Hombr e Ba r bado, ' y en - ' ~ 

los muros del santuario que precede a l sistema , llamado dei Tigre,~' 

los guerreros toltecas, en pr oces i ones pa r a f erná lica s (SI C), se ' 

tallaron destacándose sobre las rizadur as de plumas de quet za l de

la s erpiente m!tica. Má s aa,n, otr a c iudad tes tiga de l a impo~ta!!¡ 

cia del cul~o a OuetzalcOatl es UXIDal, ya que es e l motivo capi-

tal que decora el entablamento de los edi f icios del Cuadrángulo - ' 

de las Monjas, destacándose las ondul ac i ones ser pentinas en t re 

los motivos geomAtricos y mascarones de los frisos ft . (20 ) . 

La religiOn, en e s t as circunstancia s , neces i t aba absolutamen 

te del arte para expresar la mi tol ogía ante e l pueblo, control an-

do a l os artistas en su creaci6h, pues debí an usar el lenguaje --

simbOlico establecido , indispensable en e l r itual . 

RLa enorme complejidad de la r el igi6n ob ligaba a una activi-

dad cAsi continua a escultor es , albañiles y pi nt ores H
• (21) . Los 

artistas prehispánicos convencidos de l a e ficacia de la obr a de -

arte en los efec tos mítico-re l i gioso de la fel ig r esía, la ejecut! 

ban con unciOn mística, rodeados de un gr an mi ste r i o y aislamien-

to, p~ra lograr una profunda concentraci6n teo16g i c a . 

," 
REs t os artis t a s eran a n6nimos , t an anOnimos como lo e s el -

sac erdote, que no es una persona sino un 'siervo de Dios ' , y 'lo 

que creaban no eran pruebas de s u t a l ento personal, sino S'í mbo-

los-o (22). Pero aunque trabajaban bajo el anoh'lInat o . deb :i: an -'-
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~eunir varias características que les ganaban un l ugar de impar-

tancia en la soc iedad, al ser los creadores de la -toltecayotl" -

lel conjunto de las artes y los ideales de los toltecas -artis--

tas-). Los informantes de SahagÜn las resumieron así ; 

-Tolt6catl: el artista, discípulo, abundante, múltiple, in-

quieto . 

El verdadero artista: capaz, se adiestra, es h~bil; 

dialoga con su coraz6n , encuentra las cosas con su mente. 

El verdadero artista todo lo saca de su coraz6n; 

obra con dele ite, hace las cosas con calma , con tiento, 

obra co~~ tolteca, compone cosas, obra hábil~ente, crea; 

arreg13 las cosas, las hace atildadas , hace que se ajus

ten" f2 3). 

De nin;una manera era fácil ser artista en el antiguo MéxicQ 

el reunir todas las virtudes antes enumeradas hacían de los -tol

tecas ", como en todos los tiempos y cultu ras, seres especialmente 

dotados, cuaya calidad creadora permanece a través de los siglos, 

conmoviendo a las generaciones que se aproximap. a observarla. 

Las representaciones serpentinas en Mesoamérica -a6n sin el

embellecimiento de las preciosas plumas de quetzal, aparecieron -

eesde las pr l mitivas etapas del arte: olmeca y preclásica. En e! 

ta 6ltima , esca-amente hay serpientes, con un sentiQo todavía in

descifr able. 

El arte olmeca K •• • tiene rasgos significativos que sugieren

una fase fo~tiva en el desarrol l o de las culturas c lásicas, paE 
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~t!féth.áitn¿n~!:¡ir maya, 'la teotihuacana, la -de 'El Tajln 'y la' de Han 

-6!1 'AlMn ." __ .... ( 24 )<. El 'desarrollo d'el' toncepto mágico-religioso. 

de la serpiente emplumada lo describe pasc' a piso Covan::ubj.as ,, ·h! 

ciéndolo provenir de esa divinidad olmecá que , fue 'el( tigre', mez-

c lánClo l a con Tlaloc , para llegar a la serpicnt:e "preciosa" enri-

queciCla con las plumas del quetzal. simboio de toao lo que rever

deciera en sementeras y campos. (25): 

-Toda clase de elementos nuevos, como nerpientes, · motivos es 

pirales y abanicos de plumas de quetzal , hicieron· su aparic'i6n e

invadieron los monumentos, los jades cincelados y la cerámica . Es 

tos elementos marcan la linea divisoria entre las culturas· preclá 

sicas y clásicas de Hesoamérica" . (26) ~ 

Los nexos teotihuacanos con olmecas y preclásicos del VQlle

de México , son ya indiscutibles actualmente; este con'ocimiento de 

muestra l a trayectoria heredada a los teotihuacanos, por ambas 

etapas culturales , eclosionando la nueva cultura c lásica 'que se -

proyect6 en toda Mesoamérica, con una serie de características s~ 

mejantes en tOdas las ciudades: urbanizaci6n, creaci6n de centros 

ceremonia les, pintura al fresco, escultu r a monumental, escr itura , 

ca lenClario y religi6n; que perduraron en las culturas postclási-

cas e hist6ricas. 

-A 'partir de sus primeras Opacas y enriquecida por oleadas 

de nuevos pobladores, el 'l'eotihuacan arcaico elabor6 una rel igi6n 

cada vez má s conceptual y menos primaria y por ende un arte más 

si.J!lb61i<:o y menos naturalista"" (27 1. 

Queda c laro que e l gran desarrollo cultural" nahua se di6 e tl

Teotihuacan , el ' centro ceremonial más grande de Mesoamérica , ~con-
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una 20na urbana adyacente. de varios kilómetros . que adn no termi 

na de descubrirse. Al respecto. Lean-Portilla traduce a los in-

tormantes de· Sahaqdn as!: 

-Allí vinieron a reunirse en Teotihuaca n. 

alli se dieron las órdenes. 

allí se estableció el senorto . 

Los que se hicieron señores 

fueron l os sabios. 

108 conocedores de la tradici6n ... - (28). 

Los sabios, los -tolt.ecas", crearon también en dicha ciudad , 

el lenguaje artIstico de la cultura nahua, transformándola en e1 -

recinto formidab l e, que aOn 'atestigua lo que fue. "El ar t~ teoti 

huacano se r evela en sus frescos, esculturas , alfarería y otras -

pr oducciones, t odas especialmen~e elegantes y ref inadas, as! co~o 

muy estilizadas y de ponderado orden" . (29). 

Como ya se dijo en el capítulo de Religión, en Teotihuacan -

se estructuró el culto a Ouetzalc6atl, la serpiente emplumada, -

sImbolo de la sabiduría, y de la conce- ci6n de "la flor y el can

to", bella forma de referirse a la poesía y en general al bien d~ 

cir, la expresión de un sentido estético de la vida (30), divini 

dad principalí~ima que abarc6 M9$oamérica y zonas aledañas. y por 

consiguiente , todo el arte: desde Kaminaljuyó en Guatemala, hasta 

el suroeste de los Estados Unidos. Todavía después del derrumbe

del mundo Cl~8ico. l os elementos artísticos teotihuacanos perman! 

cieron en las etapas tolteca, chichimeca y mexica . NLa ciudad de 
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los Dioses había acabado, pero 
... -, "...... .-,.. 

grandiosa proyección a.e" ~u · tu! 

tura inundaría de luz - luz quetzalcóatlica- a tOdo el " lIÍu~do tla"huR-

que tras ella surgía·. (31). ,- ' - , 

, 
Una fugaz llamarada admirable de ornamentaci6n serpentina se 

di6 en xochicalco , Mor., en un intermedio artístico de transici6n 

teotihuacana a tolteca, con fuerte influencia maya . 

Las características del arte nahua continuaron en la etapa -

tolteca o postclásicia , en la cual las representaciones serpenti--

nas llegaron a su apogeo . Tula, después de Xochicalco, adquiri6-

para sí la ·n~cionalizaci6n· de la serpiente emplumada, como esen 

c ia de su arte y de su religi6n. Allí la "quetzalc6atl" tomó su-

definitiva persona l idad representar a un dios y hacer alusión a -

la religiosidad de todo un pueblo firmemente estructurado bajo la 

~tica y est~tica del gran Quetzalcóatl. 

Se acent6a la fuerza y el estatismo del estilo artístico en-

Tula, pues son • . . . manifestaciones m&s duras y abstractas y menos 

exuberantes que las de la era clásica". (32). 

El "imperio" tolteca ocup6 el territorio que la clásica Teo

tihuacan habia cubierto, y aOn m&s, pues su influencia se dilat6-

a regiones de la periferia del marco clásico mesoamericano. Los-

elementos artísticos se unificaron y en la actualidad es fácil --

rastrear las rutas toltecas en su zona de ocupación. Jiménez Mo

reno enlista eS08 elementos toltecas reconoc ibles princi~almente

en Yucatán : personajes acompañados de una serpiente ondulante, co 
, ' -

lumnas serpentinas , atlantes, frisos de tigres caminando. tigies-
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con collare s , chacmoles y adorno pectoral e~ f orma de ma riposa s .

( 33 ) • 

NO hay que olvidar l as g randes columna t as , t ableros con aguA 

las y zopi l otes devora ndo corazones , almenas en forma de corte de 

caracol y el ca r acter!stico relieve del h~bre-pájarao-serpiente . 

134 ) • 

MAhora la serpiente emplumada constituye el principal motivo 

de l a decoración, que se extiende por las fachadas, columna s y -

cuanto elemento se prestaba a su ejecución. SeqGn esta nueva mo

dalidad , la columna se compone de gigantesca serpiente con la co

la en alto 7 la cabeza abajo, formando la base de la columna . Es 

ta misma r epresentaci6n se observa en l as alfardas de las escali

natas . .. 

MEl apogeo llega a su m!ximo en los edificios . Sil!'! fachadas 

van cubiertas de ornato sui-géneris, constituido por el cuerpo -

completo d~ l a misma serpiente dispuesto en suaves ondulaciones

o bien sólo parte del ofidi o. En estas ocasiones,aparece en for

ma convencional y estilizada, cuya \'erdadera identificaci6n se - 

puede hacer 5610 después de detenido examen M
• (3S). 

Indudablemente que la ciudad que con más pureza heredó los -

signos estét i cos toltecas, fue ChiCAén Itzá, donde se representa

r on junto con los mayas, M ... per o Gnicamente coexistiendo, no i- 

dent ific&ndose. La fuerza tradicional de los dos ' pueblos que a--

11 1 se encontraron tenia una iner cia de s i glos que i mposibilit6 -

la f usi ón absolut a de artes tan dis t intas" . (36 ). El produc to , -

es deci r , e l ar t e maya- tolteca , es uno de los más aprec i ados ~r-

, 
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esa dualidad de corrientes tan perfecta~ente 
~oq • r·- -:. i' 

zadas a la vez.. 
.Clfl ! '1'." 

~ n~J c~ , . : " 

·195 '. ',- ..... ": 
respetadas y armoni

'. 

,,' " 

Despul5s de la destrucci6n de Tula, en el altiplano, el arte-
- ;~::> ¡ r 

nahua recibió una nueva corriente que le dejO una huella tan pro-

funda como perenne; el vigor militarisLa de los chichimecas, pue-.... 
blos que para lograr un lugar en la tierra, debían conquistarlo a ,,,:. 
toda costa . No eran forzosamente "bárbaros", puesto que pertene-

cían a Hesoam~rica, pero su conducta nomádica no los hacía del to 
i::' ¡ '¡ 

do bienvenidos a las zonas urbanas o agrícOlas perfectamente est~ 

blecidas . Para triunfar recurrieron a la guerra y al temor que -

i nf undían a lo~ otros pueblos mediante la amenaza de los sacrifi-

cios humano~ a los que eran destinados todos los cautivo~ de gue

rra; ~s tarde, ese fue el caso de los mexicas , asimilaron por u

na parte , la cultura tolteca, y por la otra, la rudeza mllitar y_! 

crueldad religiosa de los chichimecas; mezcla que les valiO el 
':. , 

completo domini o del Anahuac. 

Este nuevo estadio cultural, por supuesto , tuvo inmediato r~ 

flejo en la producciOn estética; si la religión les exigía, como-

pueblo elegido, la alimentaciÓn del sol para domi nar las fuerza-s-

oscuras de la noche y sostener el orden cOsmico, su arte no pudo-

ser ligero, suave o alegre; sino severo, terrible, dramático y m~ 

tafísico. La obra de arte no era para gozar la belleza de la mi~ , 
ma ·por sí -, • ..• mas para el azteca era fundamentalmente objeto -

de creencia y de ador-ción-. (371. Era srmbolo religioso má s que 

nada, el cual lograba su plenitud cuando los artis'tas podían pl a! 

mar en l as cosas , la~ ideas místicas, divinizándolas. Los sabios 
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mexicaa Ctlaaatinime) resolvían el problema mediante -la flor y _ 

el canto· foraa exquisita de designar el pensamiento excelso, ~ 

tico, que de manera superior transmutaba lo terrenal en divino. 

Un selecto grupo de tlamatin ime se reuni6 en Huexotzinco en-

1490, con el propósito de esclarecer los conceptos espirituales -

m&s elevadqs del momento; algunas de las conclusiones fueron es-

ta s : -Tecayehuatzin se pregunta desde un principio si la flor y -

el canto ser' realmente l o Gnico verdadero. lo Gnico capaz de dar 

raíz al hombre en la tierra. . .. Aquiauhtzin, señor de Ayapanco ,-

••• con insistencia afirma que flores y cantos son una invocaci6n

al Dador de la vida. Este, de hecho, se hace presente a través -

de la inspiración del arte y la poesIa .. . Motenehuatzi n . .. {dice: )

En realidad, son las flores y cantos lo ¡¡nico que puede ah'Jyentar 

la tristeza. ••• flor y canto es la riqueza y alegrIa de los pr{~ 

cipes • •.. 10 Onico verdadero en la tierra, . . . el don de los dio

ses , •. . el camino para encontrar a la divinidad, ... Xayac~mach -

(lo interpreta) como e l ¡¡nico modo de embriagar l os corazones pa

ra olvidarse aquí de la tristeza-, (38). 

Así el t oltecatl (artista), es ~quél que introduce el simbo

lismo de la divinidad en las cosas" (39); por eso " ... en todos 

los Órdenes de la cultura nahuatl hal~amos siempre presente el aE 

te: 'la divinizaciÓn de las cosas ', como el factor decisivo. Co~ 

prendemos ahora que siendo la belleza, lo divino, y esto a su ve~ 

lo verdadero, lo auténticamente enraizado , todo el pensamiento fi 

10sÓfico náhuatl girÓ alrededor de una concepci6n e stética del u

niverso y la vida-o (40). 

La uni6n de la religión y el arte, era un sÓlo concepto para 



.197 
; ",c' s' ,J..,'; .. Y'_P: 

la mentalidad tenochca; el hombre tenía la misiÓn de encontrar la 
.',' • ..I'} '.) 

forma de lograrlo y era " • .. siguiendo el pensamiento de Quetzal- -
o < 

c6atl: participar en l a creac iÓn de la toltecáyotl, el conjunto 
'!' 

de las artes de los t oltecas, imitando as! la actividad de dios 

dual . hasta encontrar en lo que hoy llamamos ar t e un primer se,nti 

do para la existencia del hombre en la tierra. • .. para encontrar 
o o 

una ra íz más profunda es menester superar la misma toltecáyotl, -

en busca de Tilan, Tlapal -n , la regiÓn del color negro y rojo, el 

mundo de la sabiduría. . .. gracias a la meditaciÓn ... " (41)_ 

Los mexicas , al ser guerreros, no podían ser grandes artis--

tas, pero como la religión basaba su grandeza en el arte, contra-

taron a los mAs eminentes "toltecas" de toda Mesoamérica: " tlacu,! 

l os· y orfebres mix tecos , escultores chalcas, "amantecas" de AZC! 

potzalco y ceramistas de todas las ciudades importantes del Ana--

huac o Las artesanías se practicaron con preciosismo, y de las b! 

l l as artes , los mejores exponentes fueron en su orden de importaE 

cía: escultura y a r quitectura ; un poco menos sobresaliente fue la 

pintura puesto que no lleg6 al sombreado y claroscuro . "La danza 

alcanz6 un mayor adelanto que la mOsica, y la literatura, como se 

carecía de un m~todo efectivo de escritura, quedó limitada a la -

e:fimera producción de la orator ia". (421. No obstante, la rica 

tradici6n que todavia alcanzaron los cronistas españoles, ha sido 

suficiente para poder apreciar la refinada sensibilidad artistica 

que poseyó el pueblo depositario de la Ultima etapa de la ances--

tral cultura nahua . Los aztecas tenian un " .. . desarrolladísimo -

gusto por el color, la decoraci6n, la mOsica, el baile , el canto, 
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la poesía y la oratoria. Amaban el lujo , las telas finas, las -

pl~as y !as piedras preciosas, los ornamen t os de oro, los perfu

mes y las flores. Sus artes plásticas oran ricas en valores t~c

nieos y est~ticos .. . " 1431. 

Mas la Conquista, para ser efectiva, tuvo que destruir hasta 

la mInima manifestaci6n cultural, por eso ~e ecterminO todo , 

.... . y sO l o qued6 su recuerdo. La memoria de un mundo bello: en-

diosado y verdadero, hasta el dIa en quc la belleza tuvo que huir 

al lU9ar de su origen, al mundo de ' l o que nos sobrepasa ' , cuando 

f ueron abatidos los sabios , quemados los c6dices y convertidos en 

montones de piedras sin forma las esculturas y los palacios". (44) 
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ARQUITECTURA. • ,,','C .¡ 

.. . . 

En el capitulo anterior se dio una apreciaci6n muy general -

de l arte mesoamericano, con las t:aracterísticas sob'r~salientesr" ae 

ser eminentemente religioso, cosmol6gico, rítmico y como todo aT

te, siempre simb6lico . En el presente y subsiguientes capítulo's, -

tratar~ de descartar la presencia de la serpiente en las artes "-

plásticas , principalmente en el arte mexica; pero para llegar a -

ello , habré de referirme, aunque sea someramente, al arte nahua, -

desde la raíz del lenguaje artístico proveniente de las etapas más 

tempranas, hasta la cul minaci6n estética que logr6, en la magn!f! 

ca ciudad de México-Tenochtitlan. 

Quizá la primera manifestaci6n serpentina hallada en el Alti 

plano Mexicano, corresponde a "la pintura en la ~cámara~ formada -

po~ lajas semicurvas , al pie del preclásico monumento de Cuicuil

ca , en el Distrito Federal. Desde entonces y hasta el primer 

cuarto del siglo XVI la serpiente, como motivo religiOSO, apare-

ci6 en la arquitectura en forma ornamental y decorativa, ya sea -

en r elieve o pict6ricamente , pues ambas artes -escultura y pintu

ra- , estuvieron siempre al servicio de aquella. 

Antes las principales características de la arquitectura na-

hua . 

Las construcciones prehispánicas en la cultura nahua, fueron 

de tipo civi l y religioso; pero como es de suponerse, las prime-

ras se destruyeron más facilmente que las segundas, ya que éstas

se hicieron con la idea de perdurabilidad pues llevaban en sI el-
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germen ~gico que no estaba sujeto ni a la renovaci6n, ni a la -

corri e nte e.eti lística, cenlo sucede en el siglo xx; sino que bus

caban la magnificencia monumental que propiciaba la cohesi6n re

ligiosa de la comunidad . h esto se debe que los basamentos pir! 

midales no se des truyeran , y se usaran como base de la nueva su

perposición, que agrandaba el monumento. pero con 10$ mismos ele 

mentos t anto destructivos como estéticos; se elevaba el edificio , 

se le otorgaba mayor majestuosidad, pero persistían los c~nones

arquitectónicos establecidos . 

~La superposición de estructuras no siempre es debida a im- 

pulsos relig iosos o cIvicos, es ¿ecir, de reedif icar un templo -

cada 52 años • ... sino en muchos casos es una necesidad urgente -

cuando un edi ficio ha perdido su estabil idad .•. " (1) por ser 13S

par~dcs de adobe y carecer de cimien t os . 

Como las casas y 105 palacios también carecían de cimientos , 

igualmente les hacían superposiciones, como en el caso del pala- 

cio de Zacuala, al decir de Laurettc Séjourné, que descubri6 cua

tro niveles o superposiciones en él. (2). 

Teotihuacan fue la gran maestra de la cultura nahua en todos 

aspectos: religioso . mito16gico, social, econ6mico y, por supues-

to , artIstico. Los ejemplos para t oda la zona del altiplano --

proviene de ella; el elemento m~s sobresaliente, fue el "tablero

sobr e talud ft
, es decir, a una secci6n de pir~mide truncada , aña-

dirle un tramo vertical, repitienco el motivo , en todos 106 cuer

pos del basamento . F.n la primera fase teotihuacana , los basamen

tos se hicieron con un fuerte nOcleo de barro, pero de la segunda, 
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en adelante, hubo una modificaciÓn que Marquina detalla asI: 

-Este sistema consiste en nivelar el terreno por medio ?e 

-ari~ ' gtuesa plataforma de piedra, y sobre ella, de acuerdo con la-

distribuci6n del edificio que ocuparIa la parte alta, se levanta

ban grandes pilares formados por lajas de tepetate bastante bien

aparejadOS en hiladas horizontales y cuatrapeadas en los ~ngulos. 

Estos pilares terminaban en la parte alta, en un olano inclinado, 

y los espacios que entre ellos se formaban eran llenados con ba-

rro y piedras; en algunos casos, antes de llenarlos, se colocaban 

en ellos grandes troncos de árboles que llegaban hasta la plata-

forma. 

-Nuevos muros, construidos también con lajas, formaban los -

cuerpos escalonados del edificio, y sobre éstos 8e construIan de

trecho en trecho, muros inclinados de barro .. , 

"Conseguida asI la forma total de cuerpos escalonados del b~ 

samento, se complementaba con barro y piedras pequeñas, y en el -

caso de que se revistier a totalmente de piedra, como excepcional

mente sucede, los bloques de piedra labrada se iban acomodando, -

empotrándolos en el nacleo." (3) . 

Loa bloques de piedra, de tamaño diferente, se ensamblaban -

sin mortero para unirlos, Este procedimiento se denomina comun - 

mente ·chapeo", Wn Qpocas más recientes, sI se us6 el mortero -

(mezcla de cal y are~al. 

En la parte superior del basamento, se contruIa el ternolo -

propiamente dicho , por lo general de una cámara; en algunas oca-

siones de tres, y generalerntne anteceddidas por un p6rtico . Pese 

a tener cámaras y PÓr.tico, el templo resultaba mSs pequeño que su 
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basamento. 

La a rquitectur a nahua no edi fic6 pir4mictes sepulcrales como 

la maya , pues la costumbre e ra inci nerar a los muertos y conser-

var l as ceni zas en ur nas ricamente ornamentadas . 

Para subir al templo , el basamento ten1a una escalinata, cu

yos escalones muy peraltados, tenían huellas muy pequeñas : casi -

siempr e limitadas po r alfardas laterales, otras veces se ag regaba 

una alfarerda central, resultando una doble escalinata. 

Otra costumbre heredada de Teotihuacan fue la de desviar el

basamento piramidal de los templos 17 0 del norte al oeste. "La

c ausa de esta de~iaciOn permaneciO sin explicaciOn durante Mucho

tiempo, pero al encontrarse la misma desviaci6n en varios otros -

momuentos, entre ellos la pirámide de Tenayuca , se estudiO la ca~ 

sa de ella (Marquina y Rulzl y se encontrO que se debra a que los 

monumentos solares pertenecient'es a esta cultura , tienen su fren·

te a l poniente, de tal manera que el d1a que el solpasa por el - 

cenit del lugar, se pone enfrente del monumento, contrariamente a 

10 que sucede en los monumentos de otras culturas, que dan frente 

al lugar en que se pone el sol el dla de los equinoccios, es de-

cir, al poniente verdadero". 

"El hecho de que el lugar de la puesta del sol, el dra de su 

paso por el cenit, no coincida con el de su ocaso en el día del -

equinoccio, se debe a que el sol, en su movimiento aparente, des 

c r ibe un cficulo que est! colocado en un plano inclinado , de 

acuerdo con la latitud del lugar , y, en consecuencia, el día que 

par a por el cenit, se pone en un sitio que se aleja del poniente

verdadero hacia el norte seg6n su ánqulo que, en el caso de la -
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latitud de Teotihuac.an, es aprox,imadamente de 17°" (4) . 

Todo el edificio ; basamento, escalinatas, alf·ardas , tetllplo -

y pisos, estaban " •• . recubiertos de una capa oe estuco blanoo muy 

fino, fercuentemente pintadO al fresco" (5). El estuco, después

de policromado al fresco, &e bruñlia delicadamente, acabado que -

le agregaba un aspecto brillante, además de una mayor dureza y r~ 

sistencia a la interperie. 

Sobre. el basamento, usualmente se levantaban los templos, e!!. 

cima de una plataforma de poca altura, con su correspondiente es

calinata y más cerca de la parte posterior, para dejar al frente

un área donde se verificaban ceremonias. Los muros del telnplo, -

hecho.s de adobe, llevaban un grueso aplanado de hormig6n (peque-

ñas piedras mezcladas con cal), con la parte baja en talud y el -

resto del mismo, vertical, estucado todo y pintado al fresco. (6) 

Casi siempre se construía con adobe, aunque hay una excep--

ci~on en el palacio de Tizatlan, Tlax., el cual tiene un pequeño

sagrario, construido de ladrillos cocidos. (7). 

La techumbre , en la Altiplanicie Mexicana fue de dos tipos:

la mAs antigua, de paja con lnclinaci6n a dos aguas, de la que no 

queda ejemplo, pero se conservan " .•. modelos de barro gue nos Pu! 

dan dar idea de su forma". (8). y poste~iormente, se tech6 en -

forma plana, con Viguería cubierta de argamasa . Las vigas de ma

dera apoyadas directamente en los muros, que recibIan morillos -

transversales muy cerca uno de otro, cubiertos a veces con este-

r as tejidas, y por ~ltimo, un grueso aplanado de hormig6n, con la 

pendiente necesaria para el escurrimiento del agua. Cuando los -
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espacios eran muy grandes, se ponian apoyos intermedios con pila

res o columnas; este tipo de techumbre permitía cubrir áreas más

amplias, como salones y vestibulos. (9). 

Los techos de los templos y de los palacios, se embellecie-

ron en el exterior, con un nuevo ornamen t o , las almenas, es decir, 

~ . . . esculturas con una espiga en la base que servía para clavar -

en el techo del edificio .. . Su origen debe buscarse en Teotihua-

can, de donde proceden algunos ejemplares esculpidos con el reli~ 

ve de un triángulo solar enlazado, o con la máscara estilizada de 

Tláloc , el dios de las aguas; pero la gran difusi6n de este ele- 

mento ornamental debi6 coincidir con la dispersión tolteca, hacia 

1116, pues es caracteristico en los templos mixtecas y aztecas de 

los códices, con las formas más caprichosas y po~ticas. Las re-

cientes excavaciones en Tula arrojaron a la luz almenas id~nticas 

a las encontradas en el Castillo de Chich~n Itzá, es decir , un -

meandro semejante a la cresta del drag6n- serpiente. el aco~pañan

te del sol . la serpiente azul Xiuhc6atl, tal como la vemos en la

nariz estilizada de las serpientes de Tenayuca ... " (lO). 

Los pisos se hacian de cal y pedacería de tezontle y despu~s 

se estucaba la superficie, blanqueándola O pintándola de rojo. 

Los elementos arquitect6nicos como: basamento , templos, ta-

bleros, taludes, escalinatas y alfardas, se embellecían con relie 

ves esculpidos en piedra o modelados en argamasa , estucados y po

licromados, con figuras humanas, vegetales. animales o motivos -

geom~tricos. El prop6sito era crear belleza ~ . .. mediante la rep~ 

tici6n rítmica de un I1tOtivo , . . .. alternancia de un tema con otro. -
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A este ritmo musical y plástico debe la decoraci6n indígena mexi-

cana su carácter freute a otros artes, digamos el hl'ndG o egip---
- ¡ ,,' 

cio·. (11) . 
. nr: j ~ 

- C! . 

La arquitectura religiosa comprende: templos, centros cerem2 

niales , observatorios astron6micos, plataformas de baile, " tzom- -

pantlis· y juegos de pelota . Muchas veces, todo el conjunto sa--

grado se amurallaba con los ~coatepantlis", encerrando los edifi -

cios referentes al culto, que casi siempre eran los antes mencio-

nados . Los pueblos prehispánicos tenían una activa vida al aire-

libre, por eso las grandes plazas, columnatas y patios. 

La arquitectura civil tuvo su mejor manifestaci6n en los pa-

lacios, denol!linados Tcccalli o Pilcalli, "casa de señores o prín-

cipes ·, edificados como los templos, de aqobe , revestidos de pie-

dra , estucados y policromados ; de techos planos, en algunos casos 

de dos pisos y cor onados de jardines. "El teccalli no se distin-

guía por la obra de su fachada, que no tenía ornamentos al exte--

rior, sino que el lujo y boato del dueño se manifestaban en las -

dimensiones del palacio, en el namero de estancias, en la ampli--

tud ,de sus salas y en la esquisita variedad de sus jardines". (12) 

Los más opulentos tenían embarcaderos interiores y baños . Hacia-

el exterior s610 se apreciaban las almenas de los techos, en cam-

bio hacia el interior , en salas y aposentos se exponían refinados 

objetos artesanales, para recreo de sus poseedores. Aquí también, 

la mayor par te del tiempo, los habitantes permanec ían en patios y 

jardines. 
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-Las casas del pue bl o e ran bajas, ' sin ventanas, es t rechas y _ 

con el sol o vano de entrada , cubierto con una puert a de cañas . 

En s u mayoría de una sol a es t anc ia, y s us mur os de cuñas , adobe 0-

pequeñas pi edras mezcladas con lodo; con techo a dos aguas , de he

no largo y g r ueso o de hojas de maguey. En lugar de estuco, los -

muros se enjarraban hacia el exterior y de ser posible , interior-

ment e tambi~n · . (13 ) . 

La urbanización, que procedía igualmente de Teotihuacan, con

sistia en un ce ntro ceremonial, bardeado o nó por el coatepantli -

(bander a o muro de serpientes), las principales calles o calzadas

de acceso a 61; rode~ndolc , las casas de los grandes señores, y en 

un circulo más alejado, los varios barrios o calpulli s de la ciu-

dad . ADem!s~ el " ... completo sistema de alcantarillas cubiertas, 

construidas bajo los pisos" (14) como dice Armillas que ha bía en -

Xolalpan. 

Las car acterísticas de estilo arquitectÓnico creadas en Teotl 

huacan , permanecieron en el arte nahua hasta la Conquista; pero - 

dentro de esta corriente cultural , las etapas t olteca y cnichimec~ 

tambi~n dieron aportaciones a la arQuitectura; la primera, la co-

larnna serpentina, -que llaman coatlaquetzalli, que son unos pi la-

r es de la hechura de culebra, que tienen la cabeza en el suelo, -

yor pie, y l a cola y los cascabeles de ella tienen arri ba-, (15) , 

La base de la columna e r a la cabeza de la serpiente, el fus te , el _ 

cuer po - elabor ado en segmentos machihembrados- con relieve de plu

mas; y el capitel era el c r 6talo . • . .. sólo que éste se sacó en es

cuad r a , al exter ior , a fin de sopor tar el dintel y enmarcarlo" (16 ) 
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Creaci6n tolteca fue también el pilar con relieves en sus --

cuatro caras, de guerreros lujosamente vestidos, usados general--. -
mente en los p6rticos de los edificios; y las grandes columnatas-

techadas. 

Así mismo, fue contribuci6n suya, el relieve deno~inado del-

~hombre-pájarao-serpiente~, alusivo a Ouetzalc6atl corno Tlahuiz--

calpantecuhtli o Venus. 

Por 6ltimo, la creaci6n arquitect6nica de Tula para la post~ 

ridad, fue el ~coatepantliH, bandera o muro de serpientes, que eg 

marcaba los recintos sagrados o templos, simb- lizando el límite -

"divino" de las construcciones , y l a "protecci6n~ que ellas daban 

a los edificios . 

Los chichimecas por su parte, contribuyeron a la modifica---

ci6n de la arquitectura, util izando un basamento para dos templos 

(Tenayucall y alteraron las aifardas, haciándolas casi verticales 

en la parte superior, quedando un espacio a manera de pedestal, -

que servía para colocar incensarios o portaestandartes . 

En cuanto a urbanizaci6n, ya en Tenocht itlan, las calzadas -

comunicaban al islote con tierra firme , y " •.• fueron hechas a ma-

no, de Tierra, y CAspedes, y muy cuajadas de piedra; son anchas,-

que pueden pasar por cada una de ellas tres carretas juntas, o --

diez hombres a caballo •.. "(1 7); eran bla-cas, estucadas y bruñi--

das . 

La urban izaci6n de la ciudad se compl et6 con dos construcci2 

nas especiales: e l acueducto de Chapultepec, que introducían el -

agua potabl e a la metr6poli , hecho "de cal ", y canto, por un muy-
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hermoso, y ancho cañOI ..• (el agua) se repartía por diversas par-

tes •.• y entraba en las casas de los señores, en mucho, y muy qra~ 

des estanques, que en sus jardines tenían ... M (18) y el que enca-

lado y bruñido, 3C a3caba pcriodicamcntc. 

La otra construcci6n fue el gran albarrad6n de" Tetzcoco, - -

construido veinte años antes de la llegada de los españoles; era-

un resistente muro de contenci6n de las aguas lacustres, para pr2 

teger de inundaciones a la ciudad de Tenochtitlan. Curiosamente-

dividía la laguna salada al este, de la dulce al oeste y sur.(19) . 

Finalmente, las calles de Tenochtitlan ~ .•. era en dos mane--

ras, una era toda de agua, de tal manera, que por esta no s e po--

d!a pasar de una p~rte, a otra, sino en barquillas, o canoas, y a 

esta calle, o acequia de agua, correspondían las espaldas ce 1a8-

casas, y unos camellones de tierra, en los cuales sembraban su --

pan, y legumbres, los cuales camellones, dividían zanjas de agua, 

.. . eran s6lo el servicio de las caneas, y de las cosas comunes, y 

manuales de casa, y así tenían tambi~n puertas, que se llaman fal 

sas, para este ministerio, y podían pasar de una parte a otra, 

por puentes, que las dichas acequias tenían. Otra calle había to 

da de tierra; pero no ancha, antes muy angosta, y tanto, que ape-

nas podían ir dos personas juntas (y hay hoy día de estas calles, 

en los barrios de los indios, que son los arrabales de la ciudad 

de los españoles) son finalmente unos callejones muy estrechos. 

A estas calles, o callejones, salían las puertas principales de -

todas las casas, y por estas entrab~n, y salían, y eran las del -

recibimiento de las cosas, que se servían por tierra. ft (20). 

La ciudad entera era limpia y pulcra; edificios, pisos, ca--
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lles , todo resplandecía, al grado que los españoles pensaron, al

verla de lejos, que estaba hecha de plata. Además, en las plazas 

y espacios libres • ••. plantaron por toda ella, árboles de diver-

sas maneras, entre los cuales había cedros hermosísimos, cipreses 

muy copados, sabinas altísimas, y sauces verdes, y deleitosos a -

la vista. Había también otros árboles de flores odoríferas, ... y 

por ra26n de que en ellos criasen aves, y pájaros, así para gozar 

de su canto, ... Toda esta frescura de árboles, y arboledas la ha

cían tan vistosa, y apacible, que parecía un paraíso. ft (21). 

Monumentos con decoraci6n y ornamentaci6n serpentinas. 

Los elementos arquitect6nicos enumerados anteriormente, como 

ya se dijo, eran los que ostentaban la decoraci6n y ornamentaci6n 

serpentinas, interés principal 'del presente trabajo. Para poder

llegar al momento culminante de las representaciones serpentinas

en Mlixico-Tenochtitlan, sequí la trayectoria de las mismas, desde 

el principio de la cultura nahua, cronológicamente, hasta llegar

a la ciudad más espectacular de Mesoam6rica, sede del poderío --

tenochca. 

Cuicuilco. 

Las construccion.es piramidales mexicanas más antiguas surgi~ 

ron en el precláisoc superior, específicamente Cuicuilco, entre -

450 Y 100 a.C. con la pirámide c6nico-truncada que cubriera la la 

va de la erupci6n del Xitle; fenómeno este que la conservó para -

la posteridad. No hay duda, por su orientación este-oeste, y fa-
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chada al este, que se trata de un monumento solar. Tuvo cuatro 

cuerpos de conos truncados y (el baSAmento) alcanz6 una altura to

tal de 20 m.; tiene nOcleo de barro y no se us6 cal en la construc 

ci6n . La escalinata está en el lado oriente y en el mismo eje, al 

poniente, una rampa. Al sur de dicha rampa, hay un monumento cir

cular, de aspecto muy primitivo, formado por grandes piedras empo-

tradas en el suelo e inclinadas hacia el centro, de manera que al-

recibir otr as sobre ellas, forman una especie de techo o rudimen-

tos de b6veda . En el interior se conservan restos de pintura roj~ 

-Las ondulaciones que presenta el dibujo (sobre las piedras ~~ 

sugerir que tal vez se trat6 de representar una serpiente". (22). 

Teotihuacan 

De la etapa preclásica hasta el inicio de la clásica de Tcoti 

huaca n, no se han encontrado hasta ahora, serpientes en ninguna de 

las manifestaciones artísticas acostumbradas; pero al surgir la 

gran metr6poli teocrática, aparecie~on la mayor parte de los cornP2 

nentes del arte nahua, inconfundibles en r·lesoaml!!rica y con el cul

to nuevo a la Serpiente emplumada, se multiplicaron los ejemplos -

ser pentinos con profusi6n . 

Los monumentos teotihuacanos tienen una horizontalidad y un -

geometrismo dignos de un refinado gusto. que pudo armonizar de tal 

modo la altura de las construcciones con la línea sencilla del ho-

rizonte, para convertir la ciudad en la más hermosa de la época --

clásica. 
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El eje norte-sur de la urbe es la Calzada de los Muertos; en 

el extremo norte se halla la pirámide de la Luna, al oriente la 

gran pirámide del Sol, y al sur, un cuadrángulo monumental, mal -

llamado la Ciudadela, pues las investigaciones recientes afirman

que para el Calmecac, basándose más que por ninguna otra razón, -

en el hecho de que el templo central de este cuadrángulo está de

dicado a QuetzalcOatl, dios patrono del Calmecac, lugar de estu-

dios reli~iosos prehispánicos . 

La construcción del Cuadrángulo de Quetzalcóatl -casi 490 m. 

por lado- corresponde a la época 111, de gran geometrismo y senci 

llez, con basamentos para adoratorios en sus cuatro lados. En la 

parte oriental, conforme se hicieron nuevas exploraciones, se des 

cubrió una subestructura de la época 11 (100- 250 d . C.) con una ex 

traordinaria riqueza ornamental; de siete cuerpos escalonados y -

escalinata flanqueada por alfardas, el templo tuvo dos cruj!as y

al basamento, por sus relieves, se debe el nombre de Templo de 

Quetzalcóatl o de la Serpiente ~plumada. Con el sistema ~~ 

tivo de tablero sobre talud, la decoraciÓn serpentina en ambas -

secciones, es una de las más bellas del México antiguo. ~Los mar 

ces de los tableros están ornamentados con chalchihuites pintados 

de verde en fondo rojo, los taludes que sostienen los tableros, -

tienen esculpidas largas serpientes ondulantes con la cabeza en -

dirección de la escalera y representadas en el agua entre conchas 

y caracoles. 

-En los tableros alternan dos motivos distintos: uno de el~ 

es una gran cabeza de serpiente estilizada, pero de aspecto r:e,a.,.

lista, que sale de una especie de gola circular formada por pl~ 
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r!gidas que le dan un aspecto de flor y quú a su vez está bordea

da por uno orla de plumas mas finas: el cuerpo ondulante está re

vestido de plumas preciosas y termina en los cr6talos, hábilmente 

estilizados . También estas serpientes están reprúsentadas en el

agua , entre conchas y caracoles . 

"Las que decoran la alfarda de la escalera hacen parte de la 

composici6n y sus cuernos sinulan penetrar el basamento, apare--

ciendo en los tableros. 

-Alternando con las cabezas de se r piente y sobrepuestos a - 

los cuerpos de éstas, se ven otros grandes motivos, probablemente 

re l acionados con Tláloc, el dios de las lluvias; segan Caso, pue

den compararse con algunas urnas de Oaxaca y son representaciones 

muy estilizadas de serpientes (23); tienen la mandíbula sa l iente

con grandes colmillos, ojos circulares y dos c!rculos de turque-

sas en el frente; toda la cabeza está cubierta de puntos salien-

tes y coronada por un gran moño. 

-Tanto estos motivos como las serpientes, están colocados de 

tal manera , que en una proyecci6n ortogonal de la fachada apare-

cen en l!neas verticales los de una misma clase" (24) . 

Todo el edificio, como fue la costumbre mesoamericana , estu

vo cubierto de una fina capa de estuco para hacer la superficie -

tersa y además estaba policromada. "Los colores usados que en 

parte se conservan en la porci6n que estuvo cubierta , son azul p~ 

ra el agua, verde para las plumas , rojo para las fauces de las 

serpientes. cuyos colmillos estaban estucados de blanco y los ojos 

formados por discos de obsidiana M
• (25). Las conchas de amar illo 

y rojo y los ca r acoles marinos blancos. 
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Este solo monumento seria suficiente para demostrar la ofi-

diolatria de los pueblos nahuas, por haber logrado una expresi6n

estc;!tica verdaderamente vigorosa. "Ningún edificio del área na-

hua produce sugerencias magico-religiosas tan intensas como éste. 

En los taludes de cada uno de los seis (SIC) cuerpos de la ser--

piente, símbolo de la t-erra por excelencia, trabajada en un sua

ve relieve, ondula su cuerpo en un medio acuático plagado de con 

chas y caracoles • . . . amenazante y agresiva, con sus fauces abie~ 

tas y sus ojos incrustados de obsidiana, surge de una flor de pl~ 

mas resolviéndose luego en un relieve plano que conforme su cuer-

po ondulante para terminar en los crótalos • ..• Sumadas las ser--

pientes y las máscaras hacen un total de 365 , número de los dias 

del año, ciclo de vida y muerte para una cultura agricola que de

pendia, para su vida, del cielo y de la tierra, del dios de la -

lluvia y del dios creador del calendario, de Tláloc y de Ouetzal

cóatl-. (26). 

La Serpiente Emplumada expresa, corno ya quedó establecido, -

la mezcla mágica y religiosa del ser que simbolizaba el agua ce-

leste y terrestre que permitia la fertilización de la tierra y, -

con e.lla, la manutención del género humano; piezas que conforma-

ron allí mismo la personalidad creadora del dios Quetzalc6atl. 

Creo oportuno hacer aqui una aclaraci6n sobre los templos de 

planta mixta circular. A través de los estudios arqueológicos, -

ampliados con los de las fuentes, se ha llegado a la conclusión -

de que existieron dos tipos de templos circulares : unos dedicados 

a Quetzalc6atl en su advocaci~n de Ehecatl, dios del viento y ---
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otros, unas veces a Tlahuizcalpant-cuhtli y otras al monstruo de

la tierra (que afecta la forma de batracio) y que podría ser tam

bi~n el equivalente al mundo quetzalcoatliano de l as pr ofundida-

des terrenales, personificado por Xolotl, el gemelo divino de --

Quetzalcóatl . 

No hay que olvidar que los templos de la Serpiente Emplumad~ 

cuando están dedicados específicamente a Que tzalc6atl , o a Tla-- 

huizcalpantecuhtli (Venus), eran rectangulares, a diferencia de 

aquellos dedicados principalmente a Ehecatl (Viento) que son de 

planta circular, con las e8~alinatAs en un hlnque rectangular, -

que hacen todo el basamento mixtilíneo . 

Como se d ijo en el ca~ítulo correspondiente a las advocacio

nes de Quetzalc6atl, l a de Ehecatl, provenía de una divinidad 

huasteca de l huracán; y de la etapa tolteca en adelante, toma car 

ta de naturalizaci6n entre l os pueblos ~ahuas, Por supuesto, hay 

edificios circulares anteriores al culto de Ehecatl, como 10 son 

el preclás i co de Cuicuilco, y las yácatas del occidente de Méxic~ 

con fachadas al este , que denotan un culto solar de estas socied~ 

des agrícolas primitivas. Dejaron de construirse en el horizonte 

clásico, para volver a edificar se en los ti empos postclásicos e -

históricos , en esta ocas i6n para rev~renciar el antedicho dios 

del viento . La fachada de estos edificios mixtilíneos siempre da 

al oriente. 

El origen huasteco de Ehecatl y de los templos circulares, -

es obvio. ~ Lo que distingue los edificios huastecas de todas las 

dem!s construcciones mesoamericanas es su estructura pr eponderan

temente r edonda; aOn los templos r ec tangulares tenían a menudo --
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los ángulos redondeados. Como el estilo redondo aparece de golpe 

entre los mexicanos y los mayas en la era tolteca, tuvo que deri 

var de los huastecaa , que producí as esta arquitectura desde los -

tiempos más remotos y la siguen prOduciendo hasta la fecha en sus 

viviendas". (27). 

La presencia de Ehecatl entre los mayas la comenta Nicholson 

asl : 

~Se ha considerado que el dios maya ' de la nariz foliada ' 

(dios K) , lntimamente relacionado con el dios de la lluvia (Oios 

B), era una es pecie de dios del viento. Existen dudas acerca de 

este hecho; pero en el centro y el sur de México existla un dios

-Ehecatl-, que simbolizab~ el viento, ident~ficado con frecuenci~ 

con el dios dreador Quetzalc6atl ... Se erigían en su honor templos 

redondos para evitar los !ngulos agudos que podlan impedir el pa

so del viento . •• El aliento de la vida es uno de los atributos de

este dios y su fusi6n con QuetzalcÓatl eleva su rango entre las -

deidades reverenciadas en el centro de México en tiempos de los -

aztecas~. (28) . 

El concepto de la divinidad , seq6n el propio Nicholson, exis 

t I a entre los mayas desde tiempo atrás, pero los edificios circu

lares aparecen- en la región, con la influencia tolteca, 0Iaz-Bo-

lio dice que s6lo Mayapán hubo cuatro, adem4s de los de Chichén -

Itzá, MuyiI , Peal Mul y Oxthindzonot . (29) . 

Hay templos circulares mixtos, .además, en Cho1ula, Malinalco 

Calixtlahuaca, CempoaI a, Tetzcoco, Huexotla, Tlatelolco y ~enoch

titlan; por mencionar los más antiguos, ya que recientemente se -



.218 

han descubierto otros semejantes en Acozac, Méx., en la estaci6n

del Metro Pino Suárez y l~ Gltima en los cimientos de la iglesia

de San Marcos Mexicaltzingo en el Distrito Federal. En definiti

va, estos templos estuvieron dedicados a Ehecatl . Los códices, -

con sus respectivos nombres jerogllficos, corroboran tal afirma-

ción , segan Zelia Nuttall. ~Advierte la misma escritora que en -

los c6dices Borgia, Viena, Vaticano, Bodleiano y Selden aparecen

esti lizac i ones de esos serpentinos edificios de que hay modelos -

de terracota en e l Museo del Trocadero de Parls y en la hc~demia

de Ciencias de Filadelf i a, Pa . yen el ~Iuseo Nacional de México. 

Los embl emas que l os coronan y adornan se refieren al Dios del Ai 

re, Quetzalc6atl". (30 ). 

J. Eric S . Thompson se preocupó por dife r enciar los dos ti-

?O!:I de construcci6n quetzalcoatliana. Sigui6 a Motolinla en sus

descripciones y concluy6 que habla tratado en Chclula dos edifi- 

cios circulares: "El primero era bajo, sin gradas , y con la entr~ 

da en forma de boca de ser piente , el segundo era otro, con muchas 

gradas y su propio altar , y dedicado a Quetza1c6atl . . . H (31). Ci 

ta a Zelia Nuttall comentando: ~Tampoco tienen fachada de esta 

clase ( fauces serpentinas) las figuritas de barro en forma de te~ 

plos redondos, enfrente de los cuales a menudo se ve una figura -

pintada de Quetzalcouatl-Eecatl . 

ft Sin embargo, en la página 14 del Códice Borgia está pintado 

un templo r - dondo con entrada en forma de fauces abiertas de un -

monstruo , pero debe notarse que este templo acompaña no a Ouetzal . 

c6atl , sino al dios Tepeyollotl , dueño de cuevas y del interior -

del mundo~ . (32) . 
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Thompso~ comenta que Karin Hissink di c e que estas fachadas -

se identifican con la entrada a Mictlan, entra~a a la casa occi- 

dental de Quetzalcóatl- y después agrega: "Sin embargo, esta le-

yenda se deriva de los movimientos del 'planeta Venus, y no tiene

nada que ver con Quetzalcouatl-Eecatl , dios del aire, el aspecto

de este dios relacionado con los templos redondos". (33). Tal-

vez el autor no se detuvo a ver la relación de Quetzalc6atl con -

Venus (Tlahuizvalpantecuhtli), con Xolotl y con Ehecatl: arnalga-

mas correspondientes a la etapa histórica, sin duda alguna . 

Cholula 

La Cholollan prehispánica, fue una ciudad fundada desde tiem 

pos preclásicos y las tradiciones la perdían en la leyenda. De- 

ctan que sus primeros pobladores habían sido gigantes, más tarde

llegaron los nahuas que desaparecieron por cataclismos o por lu- 

cha s contra los olmecas J después de la destrucci6n de Tula, Quet

zalc6atl pas6 por Cholula, y toltecas y olmecas reconstruyeron la 

ciudad convirtiéndola en Un emporio comercial, Un verdadero Poch

tlan (lugar de pochtecas=comerciantes), quienes erigieron en ho-

nor de su patrono, Quetzalc6atl, el más renombrado de los santua

rios a dicha deidad, al grado de convertirse en centro de peregrl 

naci6n de todo el altiplano . 

Cholula fue una de las ciudades que primero entraron en com

bate con los españoles, y al ser derrotada , estos la describieron 

en sus cr6nicas, cartas e informes, con lujo de detalles. Por-

eso se sabe que en ella hubo dos templos dedicados a Quetzalc6at~ 



.220 

uno redondo y otro rectangul~r, más alto e impresionante . 

Ceballos Novelo llama primer templo de Quetzalc6atl a la --_ 

gran pir4mide de Cholula, que tiene en la cima la iglesia de Nue~ 

tra Señor a de 105 Remedios. En ella ra donde se representaban -

las piez~s teatrales o "entremeses n en honor a Quetzalc6atl . El

Gnico documento que alude al segund o templ o de QuetzalcÓatl, el -

circular, es la relaciÓn de Gabriel de Rojas , el Corregidor de -

Cholula en el siglo XVI, quien refiere " ••• que fue demolido y que 

sobre sus ruinas se levantÓ el actual convento de San Francisco"

(34). E~ttf L\!Illplo está descrito en el C6dice RümIrcz cn cotOfl -

t.!rminos: 

• ••• e ra de mucha autoridad , el cual tenIa sesenta gradas pa

ra subir a '1, y en la cumbre de ellas se formaba un patio de me

diana anchura muy curiosamente e ncalado; en medio de él habIa una 

pieza grande y redonda a manera de horno , y la entrada estrecha y 

baja, que para entrar era menester inclinarse mucho: tenIa este 

templo los aposentos que los demás, donde habla recogimientos de

sacerdotes , y de mozos y mozas , .•. Es te templo tenIa un patio me

diano , donde e l dIa de su fiesta s e hacIan grandes bailes, regoc! 

jos , y muy graciosos entr emeses , para lo cual habia en medio dc

este patio un pequeño teatro de a treinta pies en cuadro, curios~ 

mente encalado, el cual enramaban y aderezaban para aquel d ia con 

toda la pOlicIa posible, cercándolo t odo de arcos hechos de toda

diversidad de r osas y plumeria ••. • ( 35 ) . 

Motolinia por su parte lo describe as I: ~Ten!an todos aque--

1105 teocallis muy blancos , y bruñidos . y limpios , y en algunos -

habia huertecillos con flores y árboles . Habi a en todos l os m~ s-
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de estos grandes patios u otro templo, que despu~s de levantada -

aquella cepa cuadrada, hecho su altar, cubr1anlo con una pared r! 

donda, alta y cubierta con su chapitel: este era del dios del ai

re, del cual dijimos tener su principal silla en Cholollan •.• " --

(36) • 

Xochicalco. 

La ciudad de Xochicalco (en la casa de las flores) fue cons

truida cuando Teotihuacan terminaba su época de oro . En ella hu

bo dos corrientes culturales de fácil ident1ficaci6n en el e<rifi

c~o principal: la maya y la nahua: y " •.. tal vez partió a Xochi-

calco la influencia cultural que, unida a otras circunstancias, 

motiv6 el desarrollo de la cultura tolteca en Tula". (37). Más

aOn, Piña Chan afirma que hay en Xochicalco influencias de Taj ín, 

jeroglíficos nahuas primitivos, zapotecas y numerales mayas. ( 37-

bis) . 

El monumento, conocido con el vago nombre de "Monumento Des

cubierto~ pero precisado como Templo de Ouetzalc6atl por Piña --

Chan (*), es de planta casi cuadrada, formada por dos cuerpos,--~ 

con una escalinata al poniente, con alfardas . El primer cuerpo -

es un gran talud de casi tres metros de alto, que sostiene un ta

blero de poco más de un metro, terminado por una gruesa cornisa' -

de un solo plano inclinado hacia afuera . El segundo cuerpo lo -'_ 

forma un talud exclusivamente. El nGcleo de barro y piedras está 

revestido de piedras labradas, perfectame-nte talladas en 'sus bor

des, de manera que las' juntas son perfectas. 
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Los dos cuerpos están totalmente cubiertos de r elieves; en -

los talud~s es tán esculpidas gr andes serpientes emplumadas, en t2 

t a l hay ocho. La ca beza de cada una está adornada con un penachq 

de las fauces sale la lengua bífi da y el cuerpo ondulante está c~ 

bierto de largas plumas de quetzal y además lleva motivos al terna 

dos de cortes de caracola plumas de otra clase; remata la cola -

un crótalo adornado con un elegante manojo de plumas . Entre las

ondulaciones del cuerpo aparecen algunos de fuego y personajes - 

sentados, lujosamente vestidos, con grandes yelmos de cabezas de

anima l es , penachos , or ej eras y collares. ( 3B ) . Estas serpientes

emplumadas son extraordinariamente aermosas, de un relieve f irme 

y prec iso qae provocan una fue rte emoci6n . 

Las figur as sedentes M ••• guardan un gran parec ido con los sa 

c~rdotes que están representados en el altar 2 de Copán . . . ~(391 . 

REn la decoraci6n del gran talud de la pirámide, como en nin 

guna parte , está plasmada l a grandiosidad de la religi6n y del ar 

te xochicalcas~ (40). 

Las fechas en relieve parecen demostrar el ajuste ca1endári

ca que se llev6 a cabo en la ciudad , entre el c6mputo solar y e1 -

venusino , o nahua y maya, segdn se quiera . Por eso Quetzalc6at1-

en Xochicalco adquiri6 el elemento venusino de Tlahuizcalpantecu~ 

tli_Xolotl , como apareci6 en Tula y desde entonces para los pue-

bIas nahuas , Quetzalc6atl fue el dios de la cuenta calendárica -

por excelencia. 

~ 

Si el principio del culto a Ouetzalc6atl -como representa-- -
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c,ÜSn 'e's'tét'ic'!',;, ' fue tan notable en Teotihuacan, en Tula lleg6 al -

apogeo quet'za'coatliano. "La ciudad de Quetzalc6atl" come muchas-

veces se l'e ha llamado, merece tal calificativo por la abundancia 
, 

ñ-o ta.'nto de l'serpientes emplumadas, sino de leyendas y mitos de la 

divr~~id"ad ~'1sllia,y, en ese reng16n de tradiciones recopiladas par

las aztecas, la presencia en Tula del gran sacerdote , héroe cult~ 

rál 'u hombre-dios, Ce Acatl Topiltzin Quetzalc6atl, se mezcló con 

el dios indisolublemente . 

nDesde ,el punto de vista estético la urbe tolteca abandona -

el sentido arquitectónico para seguir más bien el camino de la es 

culturan 141) . 

Piña Chan está cierto que Tula gan6 en suntuosidad decora ti-

va, pero perdió espiritualidad. (42). Concuerda con oH Matos ---

cuando ,dice: MEn general, las manifestaciones arquitectónicas, es 

cult6ricas, cerámicas, etc., que se han encontrado en Tula, no re 

sisten la comparaci6n con lo producido en Teotihuacan. QuizA ese 

momento de ':inestabilidad, de pugna interna entre dos grupos, que

se manifiesta en las leyendas de Quetza1c6atl y Tezcatlipoca, ha-

yan sido la causa de una producci6n mediocre " . (43). 

En la zona arqueológica tolteca , se han explorado les sigui-

entes edificios: Templo "S" o de Tlahuizcalpantecuhtli, Palacio -

Quemado, Gran PirCiTf\ide, Juego de Pelota I, Altar Central, edffí--

cio de "El Corral" que para completar la nÓmina de templos circu-

lares , debe mencionarse que éste 10 es, y que como los demás , en-
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sentido estricto, son de planta mixtil!nea, y el Juego de Pelota-

11. En todos ellos hay decoraci6n serpentina , aunque existan __ 

otras formas. Pirámide de Tlahuizcalpantecuhtli.- "Es una pirám! 

de escalonada de cinco cuerpos, cuya base casi cuadrada, tiene 

aproximadamente treinta y ocho metros de lado y diez metros de al 

tOI la escalera, colocada en el lado sur, es de un solo tramo y -

mide nueve metros de ancho •.. Sobre un nficleo de piedra y lodo, se 

formaron con piedra más fina los cuerpos escalonados, en f9rma de 

taludes poco' inclinados, en los cuales se dejaron piedras salien

tes, para fijar el revestimiento de piedra labrada, del que s6lo

se conserva una pequeña part e en el lado poniente • .. una parte (de 

muro) vertical ... con tableros ••. y sobre ~l un friso .. . comprendido 

entre dos fa jas salientes ... ... (44). 

Los tableros del lado norte están ornamentados con relieves

de águilas y zopilotes devorando corazones, y en los espacios en

tre eilos, está representada la imagen del hombre-p!jaro-serpien

te, en relieve también (el ros tro de un hombre emerge de las fau

ces de una serpiente con cuerpo de ave, con fuertes garras). Se

han encontrado restos de columnas con relieves de plumas de quet

zal sobre el cuerpo de la serpiente que forma el fuste de la mis

ma, con restos de policromíal deben ser parte del p6rtico del edi 

ficio, de acuerdo con la gran semejanza que guardan con las de -

Chichén Itzá. 

En toda la parte baja de los muros del pórtico, hay una ban

queta de cincuenta centímetros, que lleva esculpida una procesion 

de geurrer os, en cuyo borde saliente están representadas pequeñas 

serpientes que tienen la misma direcci6n que los guerreros. Los 
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colores de estos relieves son los mejor conservados: el fondo ro 

jo obscuro. e l cuerpo y la cara de los personajes, anaranjado; -

las plumas . l os tocadoS, las serpientes y las líneas de los mar

cos, verde azuloso. (45). 

Sobre el basamento estaba el templo con tres vanos que del~ 

mitaban l as dos estupendas columnas serpentinas o "coatlaquctzal

li·, cuyas enormes cabezas descansaban en el suelo, con las fay-

ces abiertas mostrando los amenazantes colmillos, el cuerpo empl~ 

mado y el cr6talo en escuadra soportando el dintel. Esta entrada 

de acceso a las dos amplias salas de la construcción . Soportaban 

el techo de- templo, los atlantes, representando guerreros lujos~ 

mente a t aviados con un maxtli triangular bordado y sostenido por 

detrás con un qran broche c'on el Rostro del sol y cuatro serpien

tes en forma radial, separadas por fajas simétricas; con pectora

les en forma de mariposa, grandes penachos y sandalias decoradas

con s erpientes. Por la suntuosa indumentaria de los guerreros, -

cuyos slmbol os 'son indubitables, y los relieves del hombre-pájaro 

-serpiente, se dedujo la advocaci6n del templo a Tlahuizcalpante

cuhtli. Hacia el exterior, coronaban lá parte más alta de la te

chumbre, las álmena's blancas en forma de corte transversal de ca

racol, emblema de Quetzalc6atl . 

En el interior, además de los atlantes, se encuentran los 

cuatro pilares en cuyas cuatro caras hay relieves de guerreros e~ 

pl~ndidamente ataviados. ·Oebemos mencionar, como dato interesa~ 

te , la representaci6n, en uno de los pilares, de un Quetzalc6atl

barbado· (46 ). a mi juicio , con el prop6sito de distinguir el -

Ouetzalc6atl dios , del Ouetzalc6atl hombre . 
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La Gran Pirámide est~ menos restaurada. " .•. tiene su frente hacia 

la plaza , es decir, al poniente y su eje desviado 17° hacia el n~ 

roes te, como los de Teotihuacan, por lo que es probable que haya

estado dedicado al culto solar • .. "(47). Se le conoce tamb~én co

mo monumento A. 

Al norte de la pirámide de Tlahuizcalpantecuhtli (o monumen

to BI, a cinco metros de distancia, con una altura de casi tres -

metros, está el muro de serpientes o coatepantli, para salavguar

darla, • ••• puesto que la defensa, en este caso, era metaflsica, -

mágica. Esa muralla . .. protegerla a la pirámide de Thahuizcalpan

tecuhtli contra el poder de su gran enemigo Tezcatlipoca, cuya mo 

rada, precisamente, se encontraba situada en el norte~. (48). 

El coatepantli consta de tres partes; un talud, un tablero y 

el remate de almenas, en la parte exterior; en la interior (hacia 

la pirámide B), arranca desde el piso en forma vertical. Por am

bos lados lleva los mismos motivos decorativos ; el tablero está -

dividido en tres frisos o franjas horizontales , la baja y alta, -

llevan grecas escalonadas; y la central , un relieve continuo de -

serpientes devorando esqueletos humanos, expuesto rítmicamente. -

Remata el tablero una hilera de almenas en forma de corte trans-

versal " de caracol. ~El fondo de los ornatos. está pintado de ro

jo obscuro, los huesos de los cuerpos medio devorados, de blanco, 

la carne de ocre y las serpientes y las grecas, alternativamente

dos de azul y dos de ~rillo; las ~olduras salientes son azules . 

todo ribeteado de blanco , y las almenas simplemente estucadas ft
.

(49). Los colores son simb6licos tambi~n, representan las regio

nes del universo, el dra y la noche, o la asociacion de cada uno-



.227 
1111' !,"'J' !I') " ):;J,~'. 

con los dioses a los que se celebraba en ~ichos templos. (50 1 . 

.. 
El edificio de WEl Corral", se encuentra a 1.5 km . al norte-

":\¡I" :!I'; ,1, ,'.'1' 

de la plaza principal. ~Consta de dos cuerpos superpuestos , gue-
".' _ ¡ ,l· , ,'.1", ' .' .• 

se caracterizan por tener la parte posterior redondeada, en tanto 

que al frente tiene un cuer po rectangular. Este tipo de edificio 
" 

por lo general , se dedicaba al dios del viento: Ehecatl - Quetzal --

c6atl". (51). La construcci6n es muy seme j ante a la de Calixtla-

huaca , Mex ., yen la esquina noroeste hay también un altar de crá , 
neos, decorando con calaveras, tibia~ cruzadas y serpientes con -, 
plumas . (52). 

El ~ueqo de Pelota I, muy parecido al de xochicalco, Mor., -

tiene un " ... fragmento con s.erpientcs enlazadas y una esta tua de-

guerreJ.'o con atributos de Tláloc H
• (53 1 . 

Yucat&n ., " 

Como ya se explic6, el dominio t ol teca en Yucatán tuvo dos -

aspectos : 'el primero, pacífico del s'iglo IX en adelahte; y e1. se

gundo, vigoroso y guerrero, del XII al XV' d. C. En esta 'Gltima '

intromisi6n de los toltecas, las ciudades más fuertemente ' ~nflu\-

das f upron Ch¡chén Itzá, Maya~n y UxmaL . Toscano coment8 : t 

"Poco tiempo después, hac ía e l sig·lo XII, se dejan sen tir 

entre l os 'mayas del nor,~e yuca teca las primeras influencia" !~nér'-J 

gicas de la Altiplanicie Mex icana que vi:ene a renov{l.r la. a¡¡:.t;Juiteo-, 

tura y a provocar , un Renacimiento en todo S!l arte •.•. De esta épp-.) 

a datan los mejores edificios de aquella regi6n, así se trate del 

templo de los Guerreros , del Juego de Pe l ota , del Templo de Quet-
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zalc6atl en Chich~n Itz4, o del Edificio de los Frescos en Tulum 

o del Gran Palacio en Zayil~. (54). 

La ciudad de Mayap!n, muy destruida, tiene pocas descripcio

nes por parte de los historiadores y cronistas; pero de Chichén -

Itz4 y de Uxmal hay abundantes y detalladas explicaciones, debido 

a su proximidad a centros de poblac i6n colonial y consecuentemen

te existe mayor facilidad de acceso a las zonas arqueo16gicas . 

Estos edificios, aunque muy destruidos por el paso del tiempo, 

han permitido la mejor de las restauraciones , por encontrarse en

los escombros, al venirse abajo techos y muros. casi todas las -

piezas que los formaron. Así pues, las ciudades de Chich~n Itzá

y Uxmal -en las que me detendr~ un poco más al describirlas- con

las más genuinamente completas del ámbito nacionaly, por lo mismo 

en las que se puede apreciar "in situ· el aspecto que tuvieron 

ciudades nahuas o aquellas que resintieron su influencia y, en 

consecuencia rehacer por similitud , mentalmente, el magnffico as

pecto que debi6 tener la poderosa ciudad de Tenochtitlan. 

En esta regi6n yuca teca la presencia de la serpiente es rep~ 

titiva, como indudablemente debi6 serlo en sus antecesoras del -

altiplano. 

En la ciudad de Uxma1 se captan las rafees del arte Puuc en

los edificios, pero también se hacen presentes los rasgos tolte-

cas: sobre todo en el portentoso cuadr4ngulo de las Monja~, edifi 

cio casi rectangular de m4s o menos ochenta metros por lado. En

este recinto, las cuatro secciones tienen fachadas tanto al patio 
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como al exterior , pero la m4s rica es la que da al patio. La en 

trada principal se encuentra al sur . Hay un juego de dos cru---

j!as en cada uno de los edificios y el más sobresaliente por su

ornamentaci6n, es el del norte. En los edificios norte, oriente 

y poniente , en mayor o menor escala, está presente la serpi~nte

emplumada, y donde la hay poco, como en el edificio norte, se e~ 
, , 

cuentra la relac'i6n con Quetzalc6atl en el templo anexo que se -

denomina de Venus, el cual tiene abundantes manifestaciones j era 

gl!ficas de dicho planeta . 

He seguido en la descripci6n de los cuatro edificios a Mar-

quina en su Arquitectura Prehispánica, por ser la más detallada . 

Edificio Sur.- La entrada la forma un gran arco maya (en saledi 

zo) y la distribuci6n ornamental es la misma en éste que en el -
, 

orient- y poniente; la fachada" de cada uno está compuesta por des 

cuerpos: el primero es el muro liso donde están las puertas que -

dan acceso a las dobles cruj!asl sobre las puertas, hay un friso 

delimitado por cornisas dobles, opuestas hacia afuera. En el se 

gundo cuerpo es donde se encuentra la ornamentaci6n en una faja -

al centro, con técnica de mosaico, y después de otra moldura, un-
, " 

pequeño muro liso . 

," 
En el edificio sur, el segundo cuerpo está ornamentado con -

.. " ; " 
cabañas y en cada una, sobre el techo a manera de cresterla, un 

rico adorno de plumas y mascarones. 
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Edificio Norte . - Es el más elebado sobre el piso del patio, lle

va una escalinata de 30 ro . de ancho , y a la misma altura de ella, 

desde el patio, se levantan dos edificios porticados, con cuatro

pilares al frentc- El de Venus es el que d~ a la izquierda del -

observador. En el friso del edificio que se halla al término de

la escalinata, hay sobre las puertas y no siempre simétricamente, 

elaboradísimas cabañas, con cresterías de plumas y serpientes, -

con motivos formados por cuatro mascarones de Chac superpuestos y 

coronados por uno mayor. Multitud de ornamentos llenan todo el 

espacio: grecas, fajas cruzadas con triángulos salientes como las 

estilizaciones del cuerpo de las serpientes , columnitas, f i guras

humanas , pájaros , monos, etc. 

Edificio Oriente .- Es el que contiene la mayor cantidad de re- -

presentaciones serpentinas por su estrecha reIac ian con Quetzal-

c6atl. Sobre un fondo general de crucetas que constituyen una c~ 

lasta o pctatillo en el que se establecen seis trapecios inverti

dos fo~d~s por ocho fajas que representan los cuerpos de sendas 

serpientes bic€fal as (¿anfisbenas?), que por razón de la figura 

geométrica van disminuyendo de longitud de arriba hacia abajo. 

En l a ·parte alta de cada trapecio está sobrepuesta una cabeza de

guerrero con rica máscara de buho y gran penacho. La cornisa in

ferior tiene intercalados pequeños tamborcil l os y en los extremos 

se hallan dos cabezas de serpiente~. 

Edificio Poniente. - Sobre la puerta principal que por serlo es-

mSs ancha que sus compañeras, como acontece en el edificio orien-
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tal, hay un magnifico trono con dosel y los restos de una figura-

sedente: encima de las dos puertas que están a los lados de ésta, 

otros dos trono~ algo más pequeños que el central también lleva--

ron figuras sedentes: sobre las puertas que siguen, a derecha e -

" izquierda, hay motivos formados por tres mascarones superpuestos-

y sobre las de los extremos, una cabaña . Correspondiendo a los -

ejes de los cuatro macizos, se ven los cuerpos de serpientes en--

trelazadas que terminan cerca de los extremos del friso en' cabe--

zas serpentinas. En la depresi6n que se forma en el cuerpo de la 

serpiente al apoyarse en una gran greca, descansa una rica vasija 

que a modo d~ florero lleva un mazo de largas plumas de quetzal,

que se enriquecen casi en su extremo con chalchihuites. Los esp~ 

cios que quedan están cubiertos con grecas y rombos dentados que-

encierran florones. Todo estuvo estucado y pintado de brillantes 

colores. (55). 

La más toltequizada de las ciudades mayas de la pen1nsula de 

Yucatán, es sin duda Chich~n Itzá, donde se encuentran todos 108-

elementos del arte del altiplano, perfectamente armonizados con -

los mayas . Aqu1 hay la columna serpentina o coatlaquetzalli ma--

gistralmente ejecutada, tableros sobre talud, relieves del hombre 

pájaro-serpiente, procesiones de guerreros o de tigres, coyotes, -

águilas y zopilotes; grandes columnatas y pilares con relieves de 

9uerreros en sus cuatro caras, chac-moole8 y bellos broches de 

cintur6n con serpientes en mosaicos de turquesas y corales (**) . -

Es indudable que la hija predilecta de la cultura tolteca, fue -~ 
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Chich@,'n Itz.!L La abundancia de representaciones serpentinas en _ 

ella , es casi equiparable a la que hubo en Tenochtitlan; no hay -

edificio que no contenga una, en cualquiera de las manifestacio-

nes del arte : arquitectura, escultura, pintura o alguna de las aE 

tes menores. Basten con comprobarlo, los ejemplos Que se descri

ben a continuación. 

Templo de Kukulcán o El Castillo . - Este edificio reune varios 

slmbolos qu~ por su relación con la observación solar se ha pres

tado con frecuencia a que se especule respecto a la naturaleza ca 

lend4rica y Astronómica que posee, opiniÓn que Flores Guerrero r~ 

sume as!: ~ . .. los peldaños de las cuatro escaleras suman 365, na

mero igual al de l os días d~l año; cada una de las fachadas de la 

pirámide presente 52 tableros en relieve y 52 eran los años del -

ciclo calendárico tolteca; los nueve cue rpos de la pirámide, div.,! 

didos en dos por la escalinata , forman 18 secciones, número de -

los meses del calendario maya; las cuatro escalinatas, además mi

ran aproximadamente hacia los puntos cardinales" . (56). 

La altura del basamento es de 24 m. y la del templo de 6. 

La fachada da al norte y cada escalinata tiene 91 escalones y el

templQ está sobre una plataforma, lo que hace un total de 365 pe! 

daños. Las cuatro escalinatas llevan gruesas alfardas y las del

norte, empiezan por una gran cabeza de serpiente . Los nueve cue! 

pos est&n escalonados en talud y las esquinas ligeramente redon-

deadas . En. los taludes se hace un juego de tableros rehundidos -

" 
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y salientes, que es el doieD adorno, del • basamento, que está reve~ 

tido de piedra. 

El templo tiene una entrada con tres vanos que se forman por 

dos columnas serpentinas y que da acceso a un aposento central,--

con dos pilares en medio que sostienen el techo de b6veda maya. -

Lo rodea un angosto pasillo, que al frente forma el pórtico; este 

pasillo tiene tres puertas: al oriente, poniente y sur. La cUbier 

ta exterior es plana, coronada con almenas en forma de caracol 

transversalmente. Las jambas y los pilares interiores, llevan re 

lieves guerreros toltecas con penachos, pectorales, armas, cintu-

rones con grandes broches, etc. 

En la subestructura no hay columnas serpentinas, pero sobre-

el dintel de la puerta, a los lados de un motivo vertical formaüo 

por dos serpientes enlazadas, se ve una serie de tigres en acti--

tud de caminar; en la cornisa hay una serpiente estilizada. Aqu! 

se encontr6 un chac- mool en el vest!bulo y el jaguar rojo en for-

ma de trono, con incrustaciones de jade, en la cámara del templo . 

En una caja ci1!ndrica de piedra, con tapa, habla una rica ofren-

da con los dos discos de mosaico de turquesas , corales y conchas, 

figurando cuatro cabezas de serpientes. (57). 

Es en este templo, donde en los equinoccios de primavera y-

otoño, el 20 Ó 21 de marzo y septiembre, se observa - desde que -

se restaurÓ completamente la pirámide- un fen6meno solar, que --

comprueba la precisa observaciÓn astrolÓgica que tenían los pue-
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blos prehisp4n icos . Al atardecer de es t as dos fechas equinoccia

l es , sobre la escalinata princ~al (que da al norte ) en el lado -

poniente, l a luz del sol proyecta la sombra de la e~quina nor oes

te del basamento . Confo rme el so l desciende, la sombra enmarca -

la parte iluminada formando una ondulaci6n que luego figura tr iág 

gulos is6sceles de arriba hacia abajo, en dirección a l a cabeza -

de serpiente que está en la base de la alfarda, hasta llegar a -

siete . Durante d iez minutos puede verse la serpiente de luz com

pleta, desde la cabeza hasta la base del templo. {58} . Segdn se 

deduce ahora, era el descenso de Kukulcán a la tierra . la presen

cia de la serpiente solar entre los hombres, para otorgArles ben~ 

ficios de fertilidad, puesto que en esas dos fechas se iniciaba -

la siembra y la cosecha respectivamente. 

El fen6meno completo, desde que se ilumina el p r imer triáng~ 

10 isósceles (arriba) hasta la cabeza de ser piente (abajo ), y la

desaparici6n de abaj o hacia arriba, dura tres horas más o menos ,

segGn las observaciones del Lic. Arochi al investiga r el caso. 

En Hayapán. en la pirámide de Kukulcán (que es má s pequeña 

que la de Chich~n y en un lamentable estado ruinoso), también se

proyecta el cuerpo serpentino sobre el mismo l ado de l basamento -

piramidal , que igualmente tiene nueve cuerpos y por lo tanto la -

sombra de siete triángulos . Pero como el edificio tiene la des-

viación de 17 0 del norte al noroeste (la de Chichén es del norte

al noroeste), el fenómeno solar es visible solamente en el soI s ti 

cio de invierno. el 20 ó 21 d~ diciembre, claro está que una sola 

vez al año. ( 59 ) • 

Es as1, como en el siglo XX se ha comprobado que la serpien-
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t1 no 5610 se representaba plásticamente, sino que se aprove.chaba 

ia astronomía para hacer hincapié en su aparici6n, en los edifi-

C10'5 dedicados a la inconmensurable "Serpiente Emplumada" . 

Osario o Tumba del Gran Sacerdote. - Este pequeño edificio se en

cuentra entre El Caracol y el grupo del norte; tiene aproximada-

ménte la mi~ orientación que El Castillo y la misma distribu--

ci6n general, aunque de menores dimension~s. Posee como aquel -

cuerpos en talud, cuatro escalinatas (una en cada una de sus ca-

ras) con grandes cabezas de serpiente, un templo de planta recta~ 

guIar de un aposento con entrada por un p6rtico de dos pilares ti 

po serpentiforme y una puerta enfrente de cada una de las otras -

escaleras. 

En el interior del basamento, hay siete tumbas una debajo de

otra, con esqueletos y objetos de cristal de rnca, jade, coneha,

cascabeles de cobre y fragmentos de cerámica (máscaras, incensa-

dos y vasijas)_ 

Tiene una subestructura semejante a la del Castillo y por -

los objetos metálicos encontrados ah!, Eric Thompson lo sitúa en

el primer periodo de ocupaci6n de la gente del altiplano, del 987 

al 1204 d. C. (1) . 

Por el parecido con el Castillo, la misma distribuci6n y --

orientaci6n, posiblemente fue la tumba de los grandes sacerdotes

de Kukulcán, merecedores de un sitial de honor dentro del per!me

tro de la gran capital religiosa. 

Juego de Pelota.- Era un juego astron6mico- ritual como se dijo an-
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teriormente . en el cual la pelota de hule simbolizaba el movimien 

to del solo de Venus, relacionado por tanto, con Quetzal06atl . _ 

-$eler fue el primero en prestar atenci6n a su simbolismo mito16-

gico , pues dicho autor ligaba las bolas de hule con el disco solar 

cuyo curso lo provocaban los sacerdotes jugadores -representando

a los antagonistas Quetzalc6atl y Tezcatlipoca, el día y la noch~ 

el sol y la luna , cuyo combate es eterno- , quienes las arrojaban

del campo rojo al oscuro. La presencia de la xiuhc6atl, serpien

te conductora del sol en su carrera- en los anillos del juego de

pelota de Chich~n Itz~, parece referirse a esta c~eenciaft. (60). 

Tiene la planta acostambrada de todos los tlachtli, de muros 

vertica.I"es hacia la cancha, con grandes escalinatas hacia la par

te exterior en los lados oriente y poniente. Al norte y al sur, 

sobre las plataformas respectivas, dos templos rectangulares, m~s 

pequeño el del norte que el del sur . La plataforma oriental es -

más complicada que la occidental, ambas llevan hacia el interior

de la. cancha, una banqueta en talud, con tres secciones de table

ros ricamente ornamentados con relieve, del mismo tema: en el cen 

tro hay un cr~neo simbolizando el sol, de cuyas mandíbulas salen

volutas semejantes a la lengua bífida de una serpiente; a cada l~ 

do. hay siete jugadores de pelota, vestidos elegantemente con ca! 

cos emplumados de diferentes formas. cinturones y rodilleras. 

Sostenidos en el cintur6n se ven unos objetos probablemente de ma 

dera, decorados con chalchihuites y que terminan en cabezas de 

serpientes, cráneos o monos, y además un objeto en forma de ser-

piente y provisto de un asa que sostienen en la mano derecha (los 

del lado derecho): los del izquierdo llevan uno con la forma de -
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un "ocelotl-. LOs jugadores del lado· derecho no llevan penachos, 

pero ostentan el joyel de Ouetzalc6atl y de sus bocas salen gra~ 

des volutas . De las dos figuras que encabezan los dos grupos, -

la de la derecha est& arrodillada, su cabeza ha sido cortada y -

de su cuello salen dos grupos de tres serpientes t6lJ, en medio

de ellos brota una exuberante planta con flores y frutos que se

derrama sobre todo el relieveJ en tanto que el personaje de la -

izquierda lleva en la mano derecha un cuchillo de pedernal, con

el que parece haber cortado la cabeza del personaje arrodillado, 

la que sostiene en la mano izquierda . Todos tienen una actitud

solemne. 

Hasta la fecha no ha habido una eKplicaci6n satisfactoria -

para el significado de estos relieves, por lo que me atrevo a -

aventurar la siguiente interpretación muy personal: 

LOs jugadores del lado izquierdo (de la plataforma este) y

del derecho del observador (de la plataforma oeste), dan al nor

te que es la zona de Tezcatlipoca, por eso llevan en las manos -

los pequeños objetos con asas en forma de un "ocelotl H
, el nahual 

de dicha deidad. 

Los del lado derecho llevan pectorales con el corte de cara

col, los objetos con asa de forma serpentina y por lo mismo son -

l os representantes de Quetzalcóatl, cuyo jefe es el aparentemente 

vencido por estar. decapitado, pero en realidad, puede ser el ven

cedor, que tiene como máximo honor ser el e legido para el sacrifi 

cio por decapitaci6n, propicitario de la fertilidad cuya alegar fa 

se patentiza tanto en las serpientes que brotan de su cuello (las 

ezcouatl=serpientes de sangre), como de la planta florecida y--
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fructif i cadas que sale de entre ellas, para beneficio del qé~ero

humano. Esta escena recuerda también el pasaje del Popol Vuh de

la fructificaci6n del árbol donde se deposi ta la cabeza de Hunah

p6 . 

Es as! como el relieve se convierte en el s ímbolo de la lu-

cha entre el día y la noche, o sea entre Ouetzalc6atl y Tezcatli

poca , terminando con la suprema donaci6n de Ouetzalc6atl a los -

hombres : la alimentaci6n. 

El anillo marcador del juego o "tlachtema1acat1", está deco

rado con dos serpientes de cascabel, emplumadas y entrelazadas. 

En el extremo sur de la plataforma oriental se encuentra el

Templo de los Tigres, al cual SQ llega mediante una escalinata -

por alfardas en forma de serpiente , cuyas cabezas sobresalen de-

cinco peldaños con alfardas que culminan en cabezas serpentinas,

permite el acceso al templo. Los cuerpos de las serpientes, los

cr6talos y los manojos de plumas que se organizan en dos bandos, 

aparecen representados en relieve, mientras las cabezas de bulto, 

se proyectan hacia afuera. 

En su fachada, dos pesadas columnas coatlaquetzalli, logran 

tres vanos - mayor el central - que parecen agobiados por los demás 

elementos de la fachada: cornisas, frisos, molduras, entrecalles, 

etc. , Las serpientes apoyan su cabeza en el piso mientras yer--

guen su corto cuerpo que remata en los cr6talos que quebrándose -

en escuadra, sostienen el dintel ; cr6talos que se resuelven en dos 

manojos de plumas ricas. En el friso , - iguras de tigres alternan 

con escudos guerreros; e ncima . la segunda secci6n del fr iso , lle-
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va dos serpiente~ ondulantes con las cabezas en los extremos del-
.. .,. 

muro y los crótalos empenachados convergen en el centro. Rematan 

la techumbre, almenas de flechas cruzadas, que semejan pequeñas -

panoplias . 

En el interior, se encontraba la pintura de la batalla en --

una aldea, mural que ha desaparecido casi totalmente. 

En la parte posterior de la misma plataforma oriental, y al-

nivel de la plaza, hay un templo adosado de una sola cámara que -

da el frente al este. Los muros - serpiente. muy semejantes a 105-

que se hallan en Tula. En el interior de las jambas de este san

tuario, se encuentran relieves con personajes de perfil, que apa-

recen con grandes serpientes. La escena se divide por medio de -

una lisa moldura en dos áreas que puede interpretarse de la si---

guiente manera : por supuesto la superior corresponde a la tierra-

en la que transita el personaje, y la inferior. al mundo subterr~ 

neo en donde aparece en el ángulo inferior izquierdo, una tortuga 

(¿podría tratarse de uno de 108 basabes?) y del lado opuesto un -

ave acuática de largo cuello. 

Estas dos regiones parecen comunicarse o establecer una rela 

ción entre ambas, qracias a la serpiente cuyo significado patente 

es el de la deidad Quetzalc6atl, que as! campea tanto sobre los -

mortales como en el inframundo. Hay otros relieves en los muros-

internos, donde de una especie de trono, sale una enorme serpien-

te emplumada , que sube hasta la segunda fila de relieves . arrojan 

do grandes volutas por las fauces abiertas: esta serpiente se pa-

rece a las del monumento de Xochicalco; los guerreros del resto -



.240 

de la escena están an actitud de combatir a la serpiente . En la

ter cera fila , las figuras se personajes. se dirigen inclinadas a

un gr an señor a l que sirve de fondo una enorme serpiente sin plu

mas. 

Plataforma norte. - Tiene un templo de una cámara con tres vanoa

y dos pilares . En los muros frontales, se encuentran relieves -

de l hombr e - p&jaro-serpiente, de un hombre rodeado por una s erpien 

te emplumada, de nariz recta y barbado, al que se ha dado el nom

bre de Quetzalc6atl . Hay varios pe rsonajes rodeados de serpien-

tes emplumadas, por lo que parece que se trata de la genealogía -

de un gran rey de Chichén I tz4, partiendo del personaje de la pa! 

t e inferior , con los diver'sos pueblos y personajes que intervinie 

ron hasta su l l egada al trono. (62). 

Todo el Juego de Pelota, recuerda en su ornamentaciOn tanto

al dios , como al hombre Quetzalc6atl, por lo que afirma Toscano -

que • ... siempre (está) en relaciOn con QuetzalcOatl •. . consignando 

una cer emonia alusiva o histOrica de la muerte del sacerdote y -

caudillo tolteca·. (63l. 

Templqde los Guerreros.- Este edificio está compuesto de cuatro 

cuerpos escalonado,s , integrados por un talud y un tablero, siendo 

aquel , mucho más alto que ~ste. El templo cOnstruido hacia la - 

parte posterior, deja un amplio espacio al frente: tiene dos sal~ 

nes con dos fi l as de pilares que sostenían las trabes de madera -

en las que se apoyaban las bOvedas mayas . La entrada con pOrtico 
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de tres claro!!, est~ dividida por dos pilares serpentino·s· cuyas - '.

fauces enormemente abiertas" descansan sobre el suelo y extienden

las gruesas lenguas bífidas en él; en la parte superior, los cr6-

talos llevan penachos. Los cuernos de las serpientes, represen-

tan indudablemente a la ~mazacoatl". 

Los muros del templo por el exterior, están compuestos por -

un gran talud y un plano vertical donde va la ornamentaci6n: una

hilera de tres mascarones de Chac superpuestos y el magnífico re

lieve, muy pronunciado, del hombre-pAjaro-serpiente, cuya cabeza

humana es de bulto redondo. En los ángulos de las esquinas, se -

repite la hilera de mascarones superpuestos. 

En la terraza, un chac-mool con la cabeza vuelta hacia el P2 

niente. En la base de las jamba!! del templo, en relieve, el mon~ 

trua de la Tierra, tiene cara humana y lengua bífida; enciam, fi

guras humanas con los brazos levantados sostienen el cielo, con -

caras de viejos y disfraces de armadillo, caracol, tortuga y can

grejo. En la parte alta van los dioses descendentes con tocados

de águila y rayos solares . El interior del templo estaba pintadO 

con un mural de una aldea costera . E~ los tableros del basament~ 

se encuentran figuras humanas con máscaras y largos dardos emp1u

ma~os, sedentes y de perfil, con los pies de una, cerca de los de 

la otra y la cabeza vuelta en sentido contrario; también hay ti-

gres, águilas y coyotea devorando corazones. La escalinata, ha-

cia el poniente, estA limitada por alfardas con relieves de ser-

pientes emplumadas, cuyas cabezas se proyectan horizontalmente en 
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la parte alta; encima de las cabezas hay dos portaes t andartes. 

Al frente del edificio se hallan veinte pilares con relieve_ 

de guerreros en cada una de sus caras. 

El edificio tiene una subestructura , que recibió el nombre -

de Templo del Chac-mool, situado en el ángulo noroeste del Templo 

de los Guerreros; s6lo se conserva la parte que qued6 cubierta -

por este Gltimo, pues el resto se demolió al hacer la nueva cons

trucci6n. La subestructura es contemporánea de la superior del -

templo de Kukulcán, lleva columnas serpentinas como aqu'§l ~. en el 

pOrtico del templo subterráneo se encontr6 otro chae-mool, con un 

raro tocado en forma de rana. (641 . 

Templo de las Aguilas.-. Es un basamento de planta cuadradam con 

cuatro escalinatas con alfardas que rematan verticalmente en la -

parte alta, de las que sale una cabeza de serpiente, cuyo cuerpo

emplumado decora la alfarda . No obstante su reducida dimensi6n, 

ostenta él s6lo ocho serpientes . En los tableros hay águilas y -

jaguares devorando corazones. 

Tumba del Chac-mool.- En esta plataforma, el arque6logo francés

Le Plangeon, encontr6 el pr imer chac- mool , con cuyo nombre son r~ 

conocidas ahora estas escu l turas con las caracterlstica's de hom-

bres r ecostados , con una vasija sobre el vientre, y con la cabeza 

vuelta a un lado. 

Es esta una construcci6n muy semejante al Templo de las Agui 

/ 
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la-s, de planta cuadrada, con cua tro oscalinatas; tiene un talud -

sobre el que se levanta el tablero que contiene signos de Venus, 

además, Un monstruo emplumado con garras de tigre; en la parte s~ 

perior del mismo, hay cuerpos de serpientes emplumadas cuyas ca-

bezas salen por la parte vertical de las alfardas. (6 5). 

El Caracol.- ~Artísticamento fueron l os maya-toltecas de Chi---

chén Itzá quienes construyeron el más importante edificio en el -

cual culminó la idea de un observatorio y templo: el edificio, --

tradicionalmente llamado El Caracol, dedicado al dios Ehécatl~t-

zalc6atl, el dios del viento y del aire, el que remolinea , cuya -

forma afecta en la redondez del Templo y en su escalinata de car~ 

col". (66 1. 

Sobre una gran plataforma, se abre la escalinata de 18 esca-

) Iones, con Malfardas decoradas con serpientes entrelazadas, cuyos 

cuerpos representados en vista lateral, al llegar a la parte alta 

se vuelven, de jando ver las placas ventrales, y terminan por una-

cabeza que sale perpendiCUlarmente del macizo de la alfarda". En 

cima de esta plataforma, hay otra que se eleva 15 peldaños más~ -

donde se encuentra el edificio de tres superposiciones; la facha

da y escalera, dan al poniente, las alfardas también llevan reli~ 

ves de serpientes entrelazadas, de manera que la cabeza de una e~ 

tá hacia abajo y los cr6ta l os hacia arriba y la otra en sentido -

contrario. El edificio es una torre circular, con dos muros con-

céntricos y un nOcleo central donde se encuentra la pequeña esca-

lera de caracol. Las jambas no son paralelas entre sí, ni norma-

les al círculo, al exterior se abren cuatro puertas hacia los pu~ 



. 244 

tos cardinales. El sequndo muro también tiene cuatro puertas, 52 

bre cada una de ellas. decora el friso un gran mascar6n de Chac y 

una figura sedente, encuadrada en motivos de plumas y serpientes. 

El 61timo cuerpo después del friso. está muy destruido, parece 

q~e tuvo almenas en forma triangular con salientes a los lados 

(probablemente una estilizaci6n del signo del año). Debió tener

trece metros de alto hasta las almenas . En la parte baja de este 

61timo cuerpo hay una serie de ventanas pequeñas, que corresponden 

a angostos pasillos interiores,a los que se llega por medio' de la 

escalera de caracol. (67). 

La orientaciÓn del edificio, la posici6n de puertas y venta 

nas y el juego que hace la luz del sol al penetrar por ellas, de

muestran el uso que tuvo El Caracol como observatorio astron6micn 

O!az-Bolio piensa que no s610 fue solar, sino venusino tambi€n y

que las posiciones de las puertas a 105 cuatro puntos cardinales

se refieren a Kukulc&n-Quetzalc6atl en su sentido de "cuatro cami 

nos", como salia decírsele. (68). 

si la uni6n cultural maya-tolteca tuvo tal profusiÓn de re-

presentaciones serpentinas, es indudable que en las ciudades de -

filiaci6n puramente nahua las serpientes fueran aÜn más abundan-

tes, como en el caso de Tenayuca y Tenochtitlan. 

Tenayuca 

La pir&mide de Tenayuca tiene un doble interés : arqueo16gico 

e histÓrico. Por una parte, corresponde a la etapa intermedia err 

, 

\ 
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tre Tula y Tenochtitlan. y fue la capital m&s importante de las -

chichimecas; por la otra, de aqur surgi6 un elemento arquitect6n! 

ca abundantemente usado en la 'poca tenochcA, como fue el dupli -

car la alfarda central para hacer una doble escalinata que condu

era a los templos gemelas de la parte superior y modificar el coa 

tepantl i en e l sentido de no ser ya un muro con relieves de ser-

pientes, sino representarlas esculpidas en forma natural , de cue~ 

po entero y entrel azadas , para delimitar los recintos sagrados. 

La pir&mide de Tenayuca es el edificio que, hasta la fecha,

ha arrojado el mayor ndmero de superposiciones, de todas las des

cubiertos en nuestro pa rs; fueron ocho y casi desde el principio_ 

tuvo los mismos lineamientos' constructivos: basamento de cuatro -

cuerpos esca lonados , doble escalinata con cuatro alfardas -dos a

las lados y das al centro- quebr~das en la parte superior en for

ma vertical, dejando un espacio a manera de pedestal en cada re-

matel dos templos en la terraza ~onstruidos hacia atrás, dejando

un amplio espacia al frente de la fachada, que da al poniente . 

Por la desviac i6n de 17° a l noroeste, se deduce que es un 

templo solar; adem!s, a las ladas norte y sur del basamento hay -

~os pl ataformas rectangulares con dos grandes serpientes enrolla

das, CUyAS cabezas se yerguen en lrnea recta marcando al noroeste 

y al suroeste respectivamente. LAS dos cabezas est&n coronadas -

por unas pomas o ~estrellasft, característica inconfundib le de la

XiuhcOAtl, la serpiente de turquesa; que transporta al sol en su

diario viaje celeste. La posici6n de las serpientes y la observ! 

ci6n solar con ellas, M, • • han demostr ado que el objeta de esta -

desviaci6n fue conseguir que el día del paso del sol por el ceni~ 
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se pusiera exactamente enfrente de l a pirámide; las cabezas de las 

dos grandes xiuhc6atl, . .. es casi seguro que la del lado norte seña 

laba el ocaso del sol el día del solsticio de verano, y la del la

do sur el del solsticio de invierno·. (69). Los jeroglíficos de -

las escaleras tambi~n aluden al culto solar. 

Los dos templos de la parte superiorestaban dedicados a Coa-

tlicue y a Huitzilopoch t li segan dice Westheim (70), ambas divini

dade s fuertemente vinculadas con la serpiente; por eso " ... en 105-

ejes de los lados norte, oriente y sur, están empotradas también -

cabezas de serpiente de mayores dimens iones y en los taludes, dis

tribuidas siaétricamente en filas horizontales, otras menores M .(711 

Por Gltirno, el impresionante coatepantli ejecutado sobre una

plataforma que rodea el edificio en los lados norte, oriente y sur, 

en el cual los cuerpos de las serpientes " .. . están hechos de maro-

posterla de piedra y barro, y las cabezas de piedra labrada; los -

cuerpos de estas serpientes se tocan unos a otros, formando una e~ 

pecie de muro de poca altura ... " (72) . Los cr6talos dan a la pir! 

mide y las cabezas , al exterior. La policromía utilizada en el 

coatepantli de Tenayuca , también es simb61ica solar: 

~Los cuerpos de las (serpientes) que ocupan la plataforma Sur 

u la mitad de la Oriente, están pintadOS de azul verdoso y las es

camas dibujadas con lIneas negras, en tanto que las del lado Nor-

te llevan pintura negra con 6valos blancos . 

~El n6mero de serpientes en la plataforma .. . hace un total de-

138 . Considerando las que se encuentran empotradas en los taludes 

y las que decoran la escalera , se puede considerar que, en total, 

son cerca de BOOM . (73). 
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·rlores Guerrero cree gue en- Tenayuca se inici6 entre los chi 

chimecas, el encumbramiento que culmin6 en Tenochtitlan, pQes di-

ce: :, , -j" 

-Además de la doble escalinata dirigida al poniente cenital

y de los jeroglíficos que muestra en sus peraltes, los colores 

simbólicos del Coatepantli o muro de serpientes , las Xiuhcóatl 

cercanas a los altares later~les y ese pequeño sepulcro próximo a 

la fachada, decorado con cr!neos y huesos cruzados que parecen a

ludir a la muerte del astro diurno, obligan a pensar que, desde -

entonces, los chichimecas de Tenayuca, cercanos antecesores de -

los aztecas en el Valle de México, comenzaron a considerarse -co

mo Alfonso Caso los ha llamado- el pueblo del sol" . (74). 

Malinalco 

La construcción de los monumentos de Malinalco es excepcio

nal en el México prehisp!nico, pues estS labrada en la roca viva. 

técnica bastante difícil. que los mexicas supieron dominar. Se

hicieron después que Axayacatl conquistó la zona en 1476, y no se 

concluyeron jamSs. 

-La roca de que se forma el cerro no es muy dura, lo que hi

zo posible que una gran parte de los monumentos fuera tallada en

la mis.a , incluyendo los basamentos. las escalinatas, la parte -

baja de los ~uros y las esculturas; sólo se agregaron las partes

da altas de los muros, formadas de tezontle labrado y lo.s techos 

de material ligero; pero 8S impresionante el conjunto de estos m~ 

numentos de una sola pieza, labrados en la ladera de la montaña-

(75) • 
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Monumento No. 1 de Malinalco.- Sobre un basamento que tiene una -

escal i nata de trece peldaños , limitada por alfardas que rematan 

casi vertical mente , se levanta el templo de planta circular. A-

los l ados de la escalinata central, sobre pedestales rectangula-

res, se conservan las partes ba j a s de dos ocelotes, apoyados en -

las patas traseras y en el eje central de los escalones una escul 

tura de portaestandarte muy destruida. 

El templo circular est& totalrr.ente tallado en la roca, en u

na superficie aproximada de tres metros de diámetro. La puerta -

de entrada de casi dos metros de alto, es rectangular: por el re

mate parece un arco muy rebajado y representa las fauces de una -

enorme serpiente, con los ojps rodeados de cejas salientes en for 

ma de volutas, con colmillos curvos y lengua bifida esculpida so

br e el suelo . A los lados de la entrada hay dos pedestales: en -

el de la izquierda hay una serpiente enrollada cuyas escamas 50n

puntas de flechas y sobre ella se apoyaba una figura humana de la 

que 5610 se conservan los pies y restos del cuerpo; probablemente 

un "caballero &gui14" . Al lado derecho el pedestal representa un 

tambor o tlapanhuehuetl , en el que se esculpi6 la piel de tigre -

que la forraba. Sobre ~l quedan restos de otra escultura que pu

do corresponder a un "caballero tigre H
, de acuerdo con las figu - 

r as que se encuentran en el interior; esculturas que se tallaron

sobre una banqueta de medio metro de alto que sigue el contorno -

circular del muro y son un ocelotl en el centro y un &guila en c~ 

da uno de los extremos del diámetro norte-sur. En el centro del

c i rculo est& otra &gu11a con el frente hacia la puer ta. M~s que-
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ani.males vivos, parecen representar las pieles de los mismos. '(76). 
, 

Por las i~genes de estos animales, • ••• emblemas del sol que 

se levanta y del que se pone~ (77), y lo singular del recinto, los 

investigadores han pensado que fue el lugar donde se consagraban -

las dos Ordenes militares más destacadas de la sociedad azteca: 

108 caballeros tigres y los ~guilas, encargados del culto solar y-

de • •.. hacer la guerra para proveer de alimento al 501-. (78). ca 

me ya dije antes, nunca se terminó y no lleg6 a consagrarse en tan 

espectacular aposento ningdn militar tenochca. 

Calixtlahuaca 

Los testimonios de templos mixtilíneos circulares, prolifera-

ron en la etapa mexica y muy especialmente, los dedicados a Eheca-

tl-Quetzalc6atl. Indudablemente uno de los mejores ejemplos es la 

pirámide de Calixtlahuacil, tambi~n en el actual Estado de México. 

·Como todos los templos del dios del viento, miraba al orien-

te, por ser este punto cardinal la patria del dios, pues los vien-

tos alisios corrían desde el este por encima del altiplano N
• (79). 

Es una construcción circular adosada a ·una rectangular, de -

cuatro superposiciones, donde est! la escalinata limitada por al-

fardas. El basamento est! formado por cuatro cuerpos escalonados 

rematando cada uno por una faja vertical. El edificio exterior -

e.t! recubierto de tezontle y en el centro de la escalinata con

serva restos de un altar rectangular. 
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La ciudad fue destruida por los aztecas y abandonada en 1510. 

(80) • 

Cempoala 

Contempor!nea de los pueblos anteriores, Cempoala en Veracruz 

tambi~n estuvo relacionada con Ehecatl-Quetzalc6atl . El templo -

del dios del aire, tiene las mismas caracterrstic~s de los descri

tos anterioumente= basamento rectangular adosado a uno circular, 

la parte rectangular se compone de cinco cuerpos escalonados; la -

escalinata con alfardas da al oriente. La planta circular, tam -

bién de cinco cuerpos, estuvo rodeada de almenas en forma dú gre-

ca escalonada. 

Sobre este basamento -con superposiciones- se levanta el san

tuario circular con una sola entrada y que tuvo probablemente te

cho de palma. Frente a l a escalera, hay un edificio rectangular

con tres amplias entradas hacia el oriúnte, divididas por pilare~ 

en los extremos est!n adosados a los lados de las entradas, dos -

pedestales sobre los que había esculturas de barro que represent~ 

ban perros o coyotes sentados, de los que se conservan, en su lu

gar original, 5610 las patas. El edificio estaba coronado por al 

menas én forma de cuchillos de pedernal con un ojo enmarcado por

una ceja safiente ; Garcra pay6n le encuentra semejanza con algu-

nas láminas del C6dice Borgia, donde se representan templos dedi

cados a Xolotl, el gemelo de Quetzalcóatl y por ello lo designó -

como templo del Divino Gemelo . Frente a la construcci6n se halla

un brasero de planta circular también . (81). 



·251 
. , ' r¡ 

Huexotla 

La descripci6n de este templo, 6nicamente la encontré menci~ 

nada por Krickeberg, ning~n otro autor contempor&neo hace refere~ 

cia a la construcci6n circular de la ciudad de Huexotla, Méx,; 

tal vez por haberse destruido sin reconstruir cient!ficamente. 

Después de hablar de Calixtlahuaca, Krickeberq comenta: 

-La misma relaci6n con el dios del viento la muestra otra pi 

rámide redonda, excavada hace ya algdn tiempo cerca de la ciudad

de Huexotla en el Valle de México; la relaciÓn agu! es sumamente

clara: sus tramos est&n en espiral, cosa que no se ha encontrado

hasta ahora en ninguna otra construcci6n redonda en México . Las

espirales expresan, en los códices mexicanos, torbellinos de agua 

y de vi~nto. Por eso el adorno principal del dios del viento era 

una espiral: el corte tr~n$versal de un caracol , llamado por los

aztecas ' joya en espiral del viento''' . (82). 

Esta referencia la tom6 xrickeberg de Leopoldo Batres, quien 

descubrió e interpretÓ la pirámide en dichos términos, en el tie~ 

po que la arqueología mexicana estaba iniciándose ; por eso a mi-

modo de ver, no es que se hubiera construido en espiral, sino que 

el cuerpo superior se desliz6 sobre el siguiente aparentando ser

uno solo, y Batres lo entendi6 como una espi;al, caso realmente -

ins61ito en Mesoamérica, de ser cierto. (83) . 

México-Tenochtitlan 

La capital del imperio tenochca estuvo a la altura del gran

poder y domin io que ejercieron sus gobernantes en casi todo el te 
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rritorio mexicano. La ciudad de .MAxico-Tenochtitlan se convirtiÓ 

en el coraz6n del mundo religioso, militar y econ6mico del alti-

plano, que redund6 en el embellec imiento y brillantez de la opu-

lenta urbe; y como en toda metrÓpoli " • .. no solamente en su seno

s e agudizÓ la divi8i~n de clases , sino que apareci 6 una burocra-

cia antes no conoc i da -jueces, r ecaudadores, etc.-" (84) , y las -

attes suntuarias sentaron plaza de naturalizaci6n, en todas las -

actividades de la sociedad. 

El conjunto urbano era indudablemente bello: el centro cere

monial con sus policromados templos, los palacios de los nobles -

y las casas, las calzadas, acequias y chinampas , ' en medio del a --

zul del lago; lograban un efecto de grandeza y prosperidad, que -

celebraron cronistas y conquistadores al verla. 

La reconstrucci6n arqueológica de la ciudad mexica , es impo-

sible por la destrucci6n de la conquista , pero los datos recopil! 

dos por l ?s primeros frai les e historiadores, permiten la reedifi 

caci6n documental de l a más importante capital prehispánica del 

siglo XVI. A ellos y a la comparaci6n con restos arqueol6gicos -

encontrados en otras ciudades precolombinas, se debe el justo co~ 

cepto que en e l sigl o XX se tiene tanto de la cultura como del ar 

te azteca . 

Lo m!s notori o de la ornamentaci6n , tanto civil, como rel i-

giosa, por su abundancia, fue la represen taci6n serpentina, que -

en todas las manifestaciones art í s ticas tuvo l ugar; los ejemplos

son cuantiosos y mi intenci6n es mencionar s6lo los más destaca--

dos. 
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El ndcleo del islote l o formaba "el r ecin to sagrado del Tem-

plo Mayor, era este un gran rectángulo que tení a una extensi6n -

aproximada de 500 m. por lado. ~ ... probablemente llegaba por el 

oriente hasta las calles del Carmen ••. y del Correo Mayor; al po-

niente, a la del Monte de Piedad ••. ; al norte a las de San Ilde-

fonso y al sur a la de la Moneda .•• " (8S). El recinto estaba de

limitado por un muro de aproximadamente tres metros , rematado por 

almenas. 

Respecto a esto , los historiadores del sigla XVI mencionan -

el coatepantli enmarcando el Templo Mayor, pero ninguno (SahagGn, 

Dur&n, el Conquistador An6nimo y Cortés) lo describe al pie del-

muro que rodeaba el recinto sagrado del Templ o Mayor. LlamO mi-

atención que Marquina, en la hermosa maqueta que elaboró de dicho 

recinto, pusiera el cerco de serpientes al pie de la muralla c~n

almenas, hacia el exterior. En "su propio libro Arquitectura Pre

hisp&nica, afirma lo siguiente: 

~Alrededor de la pir&mide se extendla, como en Tenayuca, una 

plataforma sobre la que se hallaban serpientes que se tocaban unas 

con otras; este era el Coatepantli o Coatenamitl -Muralla de Ser

pientes-, que no debe confundirse con el muro almenado que limit~ 

ha el recinto y que debe haber sido semejante a los que per tene-

cen a la misma época y que se conservan en Huexotla, cerca de Tez 

coeo~. (86). Quien habló del coatepantli circunscribiendo el re

cinto sagrado fue Clavigero , en estos términos: 

-Esta muralla que era perfectamente cuadrada y fabricada de

cantería era muy gruesa y alta más de tres va;as , coronada de al

menas que tenlan forma de caracoles, y adornada de varias labores 
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de piedra en figura de serpientes, por 10 cual le daban el nombre 

de coatepantli o muralla de culebrAs . Tenia cuatro puertas a l os 

cuatro vientos cardinales R. (87). Probablemente de ahí viene el

dato que Marquina p1asm6 en la reconstrucci6n del recinto sagrado 

de Tenochtitlan. 

Dentro del muro rematado por almenas, se encontraban los tem 

pI os dedicados a las principales deidades, Huitzilopochtli y T1á~ 

loe, Quetzalc6atl, Tezcatlipoca, Cihuac6at1, etc.; varios Tzompa~ 

tli, el Juego de Pelota, el Calmecac , el Telpuchcalli, el Cuicac! 

lli. plataformas de baile, fuentes, dep6sitos de agua y el temal! 

ca tI del Sacrificio Gladiatorio. SahagGn registró 78 edificios,

y Marquina basándose en el eminente historiador ~xp1ica lo s~en 

te: 

REl muro que 10 limita tiene indicaci6n de que era de mampo~ 

teria y tiene tres puertas en los lados poniente, sur y norte, al 

oriente está cerrado el muro . En el eje principal con frente al

poniente, aparece la pirámide principal con su doble escalera li

mi tada por alfardas y los dos templos; a la izquierda el de Tlá

loe con su techo de fajas blancas y azules, a la derecha e l de -

Huitzilopochtli con semiesferas blancas en fondo obscuro •. ," (88) 

Las puertas daban acceso a las tres calzadas que comunicaban el 

islote con tierra firme, es decir, al sur la de Iztapa1apan con -

su entronque a Coyohuacan; al poniente la de Tlacopan y al norte

la de Tepeyacac; "pero es posible que existiera otra de menor im

portancia en el lado oriente que estaba ya muy cerca del embarca

dero de la laguna. (89). 
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-r;.'itr Templo "Mayor, dedicado a Huitzi!opochtli y Tláloc, era --
1<. • 

muy parecido al de Tenayuca, pero de mayores dimensiones (100 x -

80 m. y 30 de alto). El basamento rectangular, constaba de cinco 

cuerpos en talud , con un pasillo angosto entre uno y Otro; la es
, 

calera doble que ocupaba la mayor parte del frente, estaba limit~ 

da por anchas alfardas, quedando doble al centro; las cuatro, te-

nlan en la base grandes cabezas de serpiente, y en la parte alta 

cambiaban de inclinaci6n haciéndose casi verticales . Sobre la pl 

rámide, hacia la parte posterior se encontraban los dos templos -

y dejaban un amplio espacio al frente; eran muy parecidos, con u-

na sola entrada, los techos inclinados, revestidos de una gruesa-

capa de estuco y con almenas en la parte superior; en el de Tlá--

loc eran estilizaciones de caracoles cortados y en el de Huitzi12 

pochUi , mariposas. 

En el espacio frente a los templos, ante cada uno, estaba la 

piedra de los sacrificios, que era como un toc6n de 80 cms. con -

la parte superior convexa , donde se recostaba a la vlctima para -

inmolarla. Esta piedra se llamaba techcatl. 

Dentro de cada templo estaba la imagen del dios tutelar, cu-

bierta de ricas mantas con mosaico de plumas, con pectorales, co

llares; anillos, etc . , de pedrer1a y oro. En los pasillos que h! 

bla e ntre cada uno de los cuerpos del basamento, se colocaban ---

grandes braseros que afectaban la forma de dos conos truncados y-

unidos por su vértice , con una tira anudada al frente formando un 

moño. También habla un enorme tambor o huehuetl de ronco sonido, 

perceptible en toda la ciudad. 

Alrededor de la pirAMida , como en Tenayuca, se extendla una-
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plataforma sobre la que se hallaba el coatepantli. En la pl atafor

ma sur del coatepantl~ habia dos grandes cabezas de serpiente, em 

potradas en la parte centra l del talud del primer c uerpo de la pi 

r4mide. (90). 

NEl Templo Mayor de Tenocntitlan estaba tan bi en flanqueado

de serpientes de turquesa (Xiuncoatl), cuyas grandes cabezas se -

encontraban en los lados norte y sur del antiguo recinto y que -

cuentan entre los mejores ejemplos de la plástica azteca . H (91). 

Aclara Krickeberg que estas serpientes eran para los aztecas, s~

res celestiales, y las xiuhcoatl eran especialmente encarnaci6n -

del claro cielo diurno que abraza y carga al sol. (92). El pape l 

de estos animales celestiales, era señalar el lugar "divino " el-

sitio sagrado donde habitaba, la divi nidad; la pi rám i de mayor de-

Tenochtitlan, agrega Krickeberg, "se consideraba también como im~ 

gen del cielo, pues es identificada, en un mito relatado por Sa

hag6n,con el 'cerro de las serpientes' (coateptl) que se encontr~ 

ba en Tollan y en el cual naci6 Huitzilopochtli como j oven dios-

del sol y se batió con la luna y las estrellas. Esta montaña ml

tica se llama 'cerro de serpientes' por encarnar estos anima l es,

entre muchos pueblos de M~xico, fenómenos atmosf~ricos y astronó

micos, 10 que los hacía desempeñar un papel muy importante en las 

decoraciones plásticas y ornamentales de las pirámides escalona-

das ••• ~ (93). Del mismo modo comenta L6pez Austin: "Y adn el tero 

plo era cerro. Por esto 'templo y cerro' Alvarado Tezozomoc al -

coat~petl, la pir&mide mayor de Tenochtitlan, destinada a Tlaloc 

y a Huitzilopochtli. Del de Quetzalcóatl, en Cholollan, cuentan

que creían que verdaderamente era uria montaña, hueca y llena de-
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agua como todas las dem&s ...... (94). 

En los cuerpos del basamento habIa empotradas, pequeñas cab! 

zas de serpientes labradas en piedra; y las hubo en las cinco su

perposiciones del templo. 

AsI, pues. la presencia de las serpientes en la arquitectur~ 

conferIa a los edificios la calidad de "lugar divino"; adern&s, -

por supuesto, de hacer alusi6n a Quetzalc6atl, en los templos de

dicados a cada una de sus advocaciones o con los de las deidades

con las que se le hermanaba o relacionaba de alguna manera. Uni

dos estos aspectos , propician el que se encuentren serpientes en

casi todos los edificios sagrados de las poblaciones nahuas; y -

mAs que ninguna otra, en la capital del Anahuac. 

Dentro del recinto y frente a la pir&mide de Huitzilopochtl~ 

estaba el templo de Ouetzalc6atl, en el eje oriente-poniente del

gran centro ceremonial. La fachada daba al oriente. "Solo el -

templo de Quetzalc6atl se diferenciaba de los otros en la figura; 

porque siendo los demfs cuadrangulares. Aste era redondo, y la ~ 

le en que estaba construIdo era de figura c6nica. La entrada de

este santuario era la boca de una horrible serpiente de piedra -

con sus colmillos ••• • (95) •• y pintada a la manera que nuestros -

pintores pintan una boca de infierno, con sus ojos. dientes. y -

colmillos horrendos, y espantosos. La cubierta, y pecho de este

famoslsimo templo •••. (era) de paja. como de centeno, •.. y hacIan

tanta, y tan vistosa labor, que no pareclan de la materia dicha.

sino de muy primo y delicado pincel." (96). En las obras de ci

mantaci6n de la catedral, Vega Sosa lo 10caliz6 en el &ngulo en-

tre el muro norte del sagrario y el oriente de Catedral. 
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segGn las descripciones de los conquistadores, se parecía al 

templo de Calixtlahuaca y al de Cholula rectangular en las eseal! 

natas y circular en el basamento del templo; era además, el que -

más llamaba la atención de los españoles por figurárselas la "tOn

trada al infierno·, dada la manera de representarlo en el Renaci

miento, aGn palpitante en sus mentes. 

Tenía el templo un patio adyacente, donde se llevaban a cabo 

los bailes y jocosas piezas teatrales, en las fiestas que en ho-

nor de Ehecatl-Quetzalc6atl organizaban los grandes mercaderes de 

la Metrópoli. quienes eran sus principales adoradores. 

Moctezuma 1 mand6 construir, cerca del templo de Cihuac6atl, 

un santuari~ para albergar a los dioses que,~cautivaban~ al con-

quistar cada población: se le denominó Caateocalli (templo de la-

serpiente) o Coacalco casa de la serpiente) . El que tuviera am 

bas nombres el templo de muchas divinidades , viene a confirmar el 

concepto de -lo celestial" o "lo divino" que implicaba la presen

cia de la serpiente, o solo la alusión de su nombre. Sahagan 10-

registra 38í ; 

-El décimocuarto edificio se llamaba Coacalco. Era una sala 

enrejada como c!rcel; en ella tenían encerrados a todos l os dio-

ses de los pueblos que habían tomado por guerra. ten!anlos allí 

como cautivos. -(97). Se localizaba, dice ,"tarquina (98) en la -

esquina de las actuales calles de Donceles y Argentina; .y no en -

la Suprema Corte de Justicia, como crey6 Krickeberg. (99). Cons

tatando las citas, encontr~ diferencias importantes entre las -

-fue ntes·. (Sahag(in y Dur!n) y los planos de r econstrucci6n que -
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p¡;:oponen Marquina y Krickeberg . Esto podrla llevar al terreno es 

cuetamente arqueológico pero al fin c ónexo a mi tema, y por ello'-

opté por olvidarme de la opinión de Krickeberg, toda vez que exis 
-_ .. ' ~, . , 

ten inexactitudes respecto a la ubicación de varios templos; al' -

reEii iise al Coacalco, lo sitda en el edificio de la "Suprema CaE 

te de justicia". que se encuentra en el lado sur del recinto del-

Templo Mayor . así como el Templo de Cihuac6atl; ambos en el plano 

de Marquina están al norte, donde Manuel Tolsá construyó la bell! 

sima casa de los Marqueses del Apartado y que despu~s aloj6 el --

-Ministerio de Justicia e Unstrucci6n Pllblica". 

Otros dos edificios con nombres de serpiente enumer6 Saha--

g11n al describir el recinto sagrado del Templo Mayor: 

"El cuadragésimoctavo edificio se llamaba Coaápan; esta era-

una fuente donde se bañaba el sátrapa que ministraba en el CU t -

que llamaban Coátlan, y ninguno otro a l l.í se bañaba sino s610 él" 

(lOO) • 

"El sexagésimoquinto edificio se ll&~aba Coátlan; este era -

un cu donde Jf.a~aban cautivos a honra de aquellos dioses que llama 

ban Centzonhuitznahua: y también Todas las veces que sacaban fue-

go nuevo ... • (101). 

La vinculación de la serpiente con el sol, con el Fuego Nue-

va y con las divinidades en general. es repetitiva en todas las -

manifestaciones, no 5610 religiosas. sin'o artísticas, qúe . como ya 

se dijo, eran la misma cosa para la mentalidad precolombina. 

Hace algunos años. con las excavaciones que se practicaron -
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para la construcción del Metro, al hacer la terminal Pino Suárez, 

apareció un adoratorio circular descrito as1 : 

-Desde el punto de vista arquitectónico, estas pequeñas es-

tructuras formaban parte de un conjunto bien definido dentro de-

lo que fuera el centro ceremonial. Estaban colocadas casi al ce~ 

tro de un amplio patio hundido que corría en direcci6n este-oeste 

..• El patio, de buenas proporciones, tenIa escalinatas en tres de 

sus lados (norte, este y oeste), y pequeñas celdas de habitaci6n

a todo su alrededor, las cuales se comunicaban entre sI por medio 

de un paso exterior. Por el lado norte se unia el pequeño conju~ 

tO a una gran plataforma que se extendía en dicha dirección ... Ju~ 

to con las estructuras, hay que hacer mención especial del conju~ 

to de ofrendas que se hallaTon relacionadas con ellas ... la m4s i~ 

portante es, sin lugar a dudas, la escultura del dios Ehécatl co

locado debajo del arranque de la escalinata de la estructura cir

cular, •.. representa a la deidad en la figura de un ozomatli (mo

no), con la m!scara bucal del dios •.• La escultura del dios Ehé-

catl, junto con el perfecto estado de conservaci6n de la estruct~ 

ra a él dedicada, hacen de este conjunto uno de los hallazgos más 

afortunados llevados a cabo hasta la fecha ••. ~ (102). 

Para terminar, hay que tener en cuenta que la serpiente "re

ligiosa" servla para señalar los lugares sagrados, pero tambi én -

era motivo de cuidado, como animal) baste recordar la forma en -

que las atendian en el zoológico de Moctezuma, famoso por los es

pectmenes ah! r eunidos y la manera de conservarlos . Torquernada

en una prOlija descripci6n dej6 a la posteridad los detalles de 

dicho edificio: se encontraba en la Casa Real, es decir en el pa-
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lacio de Moctezuma que habla sido de su padre Axayacatl), donde -

había varios patios, veinte puertas que salian A ~a plAza, una -~ 

fuente donde se recibía el agua que venia de Chapultepec; "tenia -

muchas salas y aposentos y cien baños. Dentro de este gran pala

cio, habia cuartos enormes especiales para albergar bestias, fie-

ras, jaulas para aves, aposentos y corredores fuertemente custo--

diados. Diez o doce estanques para aves acu!ticas (de agua dulce 

y salada), todo muy limpio y cuidado. Los animales perfectamente 

clasificados, se reunían por especies : cuadr6pedos, mamíferos, 

aves, reptiles, etc., y se les alimentaba de la comida que los n~ 

trIa en los lugares de su procedencia; ]00 personas ~e encargaban 

del cuidado de estos animales, unas de la limpieza, otras de su -

alimento, de recolectar los huevos, cuidar las crías, curtir las-

pieles , sel eccionar plumas, etc . 

~Habia tambi~n, de aquello~ tan nombrados cocodrilos .. . tan -

grandes, y gruesos, como grandes, y poderosas vigas; y de los que 

rastrean por la tierra, que son pequeños; culebras ferocísimas, y ~ 

víboras de admirable grandeza. Otros animales, que son comesti--

bIes, y su hechura es a manera de lagartos pequeños, y se llaman-

iguanas; y para todos los animales, que se arrastran por el suel~ 

habia recaudo y servicio de tinajas, y vasijas grandes, unas lle-

nas de tierra, y otras de agua, cada cosa, para lo que era; y to-

dos estos animales en cuartos , y aposentos distintos, porque no-

se mezclasen- . (10]) . 

En cualquier lugar del mundo actual , seria motivo de orgullo 

un zoológico tan especializado y bien atendido como el de Moctezu 

ma 11, por eso el gran asombro de los españoles al verlo en "la --
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primera ai tad del siglo XVI; cuando aOn en Europa, no los hab í a 

así de espect aculares. 
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ESCULTURA 

De las dos manifestaciones escultóricas (relieve y bulto) -

practicadas en el Méxi co antiguo, ya he comentado en su mayor~a,- 

la de relieve, puesto que est~ba en función de la arquitectura. 

Ahora me ocupar~ de la escultura exenta, que por sus djmensiones

ha llamado poderosamente la atenci6n de arqueólogos , historiado-

res y críticos de arte. 

Así como el material preferente para la escultura en relieve 

fue la piedra caliza por su suavidad y facilidad de pulimento,pa

ra la escul~ura tridimensional lo que más se utiliz6 fue el basa! 

to, aunque los artistas precolombinos supieron esculpir en toda -

c~ase de ma teria l; hueso, jade, concha, cristal de roca, obsidia

na, amatista, alabastro, turquesa -para las artes menores- chilu

ca, tezontle, basalto, granito, etc. La madera y aunque se conseE 

van pocos ejemplos también la trabajaron, pero el clima mexicano

no permite la conservaci6n de ella, destruyéndose en pocos años:

lo mismo ha sucedido con los textiles y lo 6nico que se puede ma

nejar para conocerlos, son las referencias históricas, muy deta-

lladas'casi siempre e invariablemente elogiosas. 

Las técnicas para obtener el material escult6rico, dice Cov~ 

rrubias que eran casi todas las conocidas actualmente: fractura-

por percusi6n. presi6n, fractura por calor (torrefacción), por -

expansi6n de cuñas de madera introducidas en pequeñas fisuras y-

luego humedecidas: fricci6n. pulverizaci6n. afilado, corte, ras

pado y horadaci6n . La m4s usada" era la fricci6n. utilizando un--
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mordente con agua. (1). 

Las t~cnicas escultóricas fueron: cincelado, incisión, gra

bado y pulimento:magistralmente realizada por los afamados c~n-

teros mesoamericanos, a quienes contrataban los aztecas para ej~ 

cu tar las obras necesarias, r eligiosas y civiles, de su ciudad -

capital. Moctezuma Ilhuicamina trajo constructores y lapidarios

de Chalco para embellecer la ciudad de Tenochtitlan , y ellos fu~ 

ron los verdaderos creadores del gran estilo escultural mexica, 

-que tiene una personalidad propia y que ha dejado algunos de los 

monumentos m6s interesantes del arte azteca . M (2). 

De todas las manifest~ciones artfsticas tenochcas, la más -

impresionante sin duda, fue la escultórica, por plasmar en ella

lo m6s profundo de su sentir reLigioso; lag piezas grandiosas a~ 

tecas, eran las imágenes de sus dioses o la representación de 

sus conceptos cosmog6nicos y mitológicos. 

Los artistas procuraban sacar el mayor provecho posible a1-

color y textura de las piedras que labraban, para enseguida, pr~ 

yectar ' en una forma naturalista, todo el vigor y fuerza de sus -

divinidades, • ... el poder incontrolabl e y terrorífico, la super

humanidad absoluta: un alejamiento radical entre su naturaleza -

divina y la humana ... . Al tallarlos en la piedra al artista no -

es sino un instrumento de l a sociedad que necesitaba de una ima

gen visible de los poderes inmAnentes.· (3). 
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El proverbial naturalismo de l a escul tura azteca, lograba 

la máxima expresi6n con el m!nimo de formas; era casi esquem&ti

ca en la realizaci6n, pero compleja en el significado metaf!sico . 

or eso los ~tolteca" que ten!an mucho de m!sticos , debían buscar 

en s u corazón la verdad relig iosa que 6nicamente por medio del _ 

arte podían captar, para demostrarla ti la comunidad ; los si9nos

que encontraban la extraordinaria emoc ión, que aGn hoy, cuando -

se tiene otra cultura y por consiguiente otra mentalidad, conti

núan conmoviendo. 

Lo impresionante del Arte escult6rico mexi ca se debe a la -

severidad de 108 temas y a la sobriedad de las líneas , resultado 

del concepto rígido que ten!an de la vida . -El pueblo azteca, al 

surgi r en el cuadro artístico de los pueblos indígenas, aparece

heredando el realismo de los olmecas y la tendencia a las simpl! 

ficaciones geométricas de l os teot i huacanos : ... el cincelado aus

tero, el rasgo enérgico , son l os caracteres de la estatuaria del 

pueblo de Huitzilopochtli." (4). 

a)Relieves con temas serpentinos. 

La mayo ría de l os re lieves serpentinos, como ya dije , se eE; 

con traban en los elementos arqu1tect6nicos analizados en el cap! 

tul o anterior . : Los que vienen a continuación, no formaban pa rte

de la arquitectura, sino que fueron c reados independientemente -

de ella, aunque con una funci6n alusiva ti la religión también. 
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En primer lugar, está la gran serpiente del Pedregal de San

Angel. No es propiamente un relieve, más bien es una incisi6n, -

que descubri6 el Dr. Wittich y mostr6 a Hermann Beyer; se encon-

traba entre el pueblo de la Candelaria y el cerro de Zacatepec y

próxima a la cueva de las Golondrinas, en el Pedregal. Sobre una 

piedra basáltica relativamente lisa, había varias figuras labra-

das; la principal era la de una serpiente emplumada de casi doce

metros de largo, de trazo claro y firme, aunque las lineas no e-

ran profundas. La cabeza del animal estaba de perfil y la lengua 

blfida de frente; sobre la cabeza llevaba un pequeño penacho. Se 

pedian distinguir las escamas ventrales y la parte superivT. del -

cuerpo estaba cubierto con plumas; terminaba en cuatro cascabele

les estilizados . Tanto la serpiente como los tepalcates ornamen

tados que se encontraron, pertenecen al perIodo azteca. 

,Iermann Beyer describe el hallazgo en presente, yo lo hago -

en pasado porque en esa zona se encuentran en la actualidad la v~ 

lla Ollmpica de un lado y del otro, el centro comercial Perisur,

que indudablemente al construirlos , destruyeron los restos arque~ 

16gicos de la regiOn, por lo tanto, no existe ya. Afortunadamen

te se conservan las fotos y los dibu jos que el eminente arqueólo

go alemán publicO en su artIculo de ~El M€xico Antiguo~ (S). 

En segundo lugar citarA el llamado Calendario Azteca o Pie-· 

ra del Sol, ~na de las piezas talladas con mayor refinamiento de

la escultura mexica . Enterrada en la Plaza Mayor de M6xico, fue

descubierta a fines del siglo XVIII; mucho tiempo estuvo recarga-
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da en la torre occidental de la catedral metropolitana, para final 

mente ser transportada al Museo de Arqueología. Toscano cree que

nn fue concluIda , aunque conserva restos de pintura que demuestran 

el Gl t imo paso al que eran sometidas las esculturas, después de la 

capa de es t uco como base de la policromía . 

Fue concebida para colocarla verticalmente, como se encuentra 

expues ta actualmente y representa las cinco edades cosmoq6nicas 0-

" soles ~ que había vivido la humanidad, las cuatro etapas anterio-

res y la quinta que cre1an vivir los aztecas. El numeral de cada

uno de los soles es 4 (nahui): Sol de Viento, de Fuego, de Lluvia

y de Agua, simbol izados en las cabezas dentro de r ectángulos de -

Ehecatl, Tigre, Tlaloc y e l j eroglífico de Lluvia r espectivamente, 

por la forma en que cada uno de ellos desapareciÓ; los cuadretes-

rodean el motivo central de la pieera , el Quinto Sol, que e s el 

r~stro de Tona tiuh con un cuchillo de pedernal sacrifica torio a 

manera de lengua sa liente. Este sol, debía terminar en el - 4 Movi 

miento~ o Nahui Ollin . Rodea a loe cinco sole s una banda calend6-

r ica con los jeroglíficos de los veinte días del me s prehispánico. 

-La cenefa que enci erra al 801 es tá esculpida con dos serpie~ 

tes xiuhc6atl cuyos extremos arrancan de una fecha, 13 Caña, sea -

como fecha de la erecciÓn del monurr,ento (1479 de nue s tra Era), sea 

como fecha legendaria del nacimiento del quinto sol, terminando - 

sus fauces en la parte inferior y os tentando dos r ostros ce deida

des que asoman de ellas: Ouizá el dios sol oriental y el sol del -

crepGsculo , pue s estas serpientes represen tan al dragÓn mitOlóg i co 

que acompaña al sol en su carr era y lo defiende de l as potencias -

negativas que amenazan devorarlo • . . ~ (6) . Krickeberg agrega: ---
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~ ..• lo cual simboliza que el cielo del dfa rodea y sostiene al 

sol~ (7) por tratarse de las serpientes de turquesa que son la 

luz y el cielo azul . 

Simb61ica y est~ticamente, es una obra maestra de la escult~ 

ra azteca, merecedora del sitio de honor que posee en el Museo de 

Antropología. 

El último de los preciosos relieves mexicas al que aludiré, -

es el recientemente ~exhumado" de la Coyolxauhqui. Las excavacio 

nes de la Compañfa de Luz y Fuerza del Centro, en la calle de Gu~ 

tema l a , dieron origen al llamado "Proyecto Tem?lo Mayor" en 1978. 

Las cuales permitieron descubrir el monolito de Coyolxauhqui, al-

rescatar la gran pirámide de México-Tenochtitlan. 

El mOnumental relieve se encuentra en el centro de la escali 

nata del Templo de Huitzilopochtli (Sur de la doble escalinata --

del Templo Mayor) y correspOnde a la tercera etapa constructiva -

del edificio , es decir, la realizada por Axayacatl, entre 1470 y-

14a5 . El templo tuvo 5 superposiciones, así es que hubo dos más, 
sobre esta, por lo que los españoles no conocieron el relieve. 

En las obras de rescate, aparecierorl varias efigies de la 

diosa: ··Coyolxauhqui 1, el monumento circular; Coyolxauhqui 11 , -

e l relieve de lajas estucadas; Coyolxauhqui 111, la ' Piedra Verdé. 

Coyolxauhqui IV Y v , los personajes incisos sobre sendas de pie- 

dra ; y Coyolxauhqui VI, el personaje inciso sobre concha". lal. 

Estos descubrimientos demuestran la gran importancia que te-

nfa la diosa en la religi6n mexicana; en primera instancia está -

el aspecto religioso, por ser la hermana de Huitzilopochtli,quien 

indignada por la concepci6n de Coatlicue , instig6 a sus otr os he! 
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manos, los Cuatrocientos Surianos (las estrellas) a asesinar a su 

madre. En ese momento naci6 Huitzilopochtli perfectamente armado, 

con la Xiuhc6atl la decapit6 y desmembr6. Esta es la primera vic 

toria del dios, guerrero por excelencia desde entonces y para 

siempre . 

HEI desmembramiento en relaci6n con la guerra significaba es 

peclficamente la derrota. De esta manera se daba muerte a los es 

plas enemigos· (9). 

Coyolxauhqui es la imagen perenne del triunfo de Huitzilo--

pochtli en el Coatepec, nombre que se daba igualmente al Templo -

Mayor . 

Por el importante parentesco que tenIa con el dios tribal m~ 

xica, la diosa fue investida .con atributos de varias diosas como

Cihuacoatl (10), Quilaztli y chantico. Carmen Aguilera lo expli

ca asl: " ••. Cihuac6atl es Citlallinicue, la Vla Láctea, deidad 

también creadora, madre de ¡ as estrellas y de los hombres. En el 

mito de la creación, al final de una de las edades cosmog6nicas,

perecen todos los hombres; pero Quetzalc6atl, ... lleva los huesos 

de estos hombres a Cihuac6atl , quien los muele; luego ~l se san- 

gra sobre los huesos molidos el miembro viril y de ah! nace una 

nueva humanidad . De donde se deduce Sue estas dos deidades son -

colaboradoras en la creaci6n de los hombres. 

"Además, el sol y la vla láctea son los dos cuerpos celestes 

de posición m4s regular en el firmamento, uno durante el dla y el 

otro durante l~ noche . En cuanto oscurece, durante el invierno ,

del mismo lugar en que se puso el sol, sube esplendente la vía -

láctea, y quizá 108 antiguos mexicanos pensaron que la cont i nui--
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d8d del universo en la existencia-o (lIt. 

También puede interpretars~ como que la Xiuhcatl, al decapi-

tar a Coyolxauhqui, es la luz diurna que -mata- a las estrellas de 

la noche o de la Vía Láctea. 

En segundo lugar, en el aspecto humano, es igualmente trasce~ 

dental. -La hermana de Huitzilopochtli hombre era Malinalxochitl, 

hechicera tambi~n. Con el rey de Malinalco tuvo un hijo: Copilo -

Huitzilopocht~i lo mat6 ya qrande y le sacó el corazón arrojándolo 

al tular . El coraz6n germinó y fue el sitio donde después se fun

d6 Tenochtitlan~ (12). Caso reafirma lo expuesto por Bernal en es 

tos términos: 

"El tunal brota del coraz6n de Copil, pues la metr6poli debía 

fundarse en el preciso punto en que cayera el coraz6n del hijo de 

la Luna . En el centro del Meztliapan, en México, en el centro del 

Lago d~ la Luna, debía fundarse la ciudad del 501'- (13)_ 

Seguiré a Carmen Aguilera para la descripci6n del monolito de 

Coyolxauhqui. En un disco de roca de ligero tono rosa, más o me-

nos regular, de tres metros de diámetro, de 37 cm. de grueso, es-

tán esculpidOS la cabeza, el torso y las extremidades de la diosa, 

colocados en forma de aspas. Lleva un penacho de DIurnas de águila 

(por ser guerrera) con bolas de plum6n corno las que porta la coyol 

xauhqui . Separando el tupé del penacho, tiene una banda en fo~a

de serpiente, 9uya cabeza emerge por abajo de lo volado del tupé.

Por el diseño en el cuerpo de la serpiente, se supone que se tra-

ta de una coralillo , llamada por los antiguos mexicanos "tlapapal-
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coatl", serpiente asociada a las cihuapipiltin, y ya que hay va-

rios indicios de que Coyolxauhqui era una de tales dios3s, la baD 

da frontal viene a reforzar esa asociación; además, estos anima-

les tienen siempre el cuerpo o parte de él de color rojo, as! que 

probablemente significaban sacrificio y muerte o la sangre del sa 

crificio. 

Lleva el talle ceñido con un cinto que consiste en una ser-

piente de doble cabeza; en los brazos y en las piernas lleva tam

bién serpientes bic!pites, que son hasta ahora los únicos en la -

iconograf!a mexica. La serpiente de dos cabezas era llamada "te

zauhcoatl", que quiere decir "serpiente prodigiosa o terrible", y 

maquizcoatl, que significa "serpiente brazalete "; por otro lado, 

en la "istoria de los Mexicanos por sus Pinturas, se dice que 0-

tro nombre de Huitzilopochtli era l-taqul2coatl; las ajorcas y bra

zaletes significan, entonces, sumisi6n ante HuitzilOpochtli, el -

sacrificador de su hermana. 114). 

bl Escultura serpentina exenta. 

Coatlicue .-

De las creaciones serpentinas del México antiguo, que reune -

el más complejo simbolismo religioso, calidad divina y mayores el~ 

mentas oficHanos, es indudablemente la grall Coatlicue; ese monoli

to incomprensible encontrado en la ciudad de México, del que no se 

sabia siquiera donde habia estado colocado en la época prehispáni

ca. Su aspecto terrible y conmovedor provoc6 que se le estudiara-
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exaustivamente , hasta lograr dccifrarla y valor arla como la obra

maestra de la escultura monurnctal amer i cana . 

Coatlicue, la de la fal da de serpientes , recibi6 este nombre 

porque efec tivamente su saya está compues ta por una trama de ser

pientes de cascabel. La figura parte de la humana, pero tiene e

lementos al parecer indescifrables que se vuelven comprensibles -

a l analiza r el mito de l a c reaciÓn de la Tierra: 

"Los dos gr andes dioses , Texcatlipoca y QuetzalcÓat l, hicie

r on bajar del cielo a la Señora de la Tierra . Era un monstruo -

grandioso, lleno de ojos y bocas en toda s sus coyunturas. En ca

da articulaciÓn de sus miembros tenia una boca y con sus bocas -

sinn~mero mo rdía, cual muerden las bestias. El mundo está lleno

de agua, cuyo origen nadie sabe . Por el Agua iba y ven ia e l gran 

Monst r uo de la Tierra. Cuando la vieron los dioses, uno a o t ro -

se dijeron: Es necesario dar a l a Tierra su forma. Entonces se -

transformaron en dos enormes serpientes. La primera asi6 al gran 

Monstruo de la Tierra desde su mano derecha hasta su pie izquier

do, en tanto que la otra serpiente, en que e l otro dios se hab!a

mudado , la trataba desde su mano izquierda hast3 su pie derecho .

Una vez que la han enlazado , la aprietan, la estrechan, la opri-

men, con tal empu je y vi olencia , que al fin en dos partes se rom

pe . Suben la parte inferior y de ella hacen el Cielo ; ba jan la -

parte superior y de ella forman la Tierra .. • 

-Esta es aquel la diosa que llora alguna vez por la noche, -

anhelando comer corazones de hombres y no guiere quedar en si len

cio en tanto que no se los dan, y no quiere producir frutos, si -

no es regada con sangre humana-o (1 5) . 



.278 

Todos estos elementos se plasmaron· en la mag~~~ica es~~ltura, 

y las serpientes, aquí más que en ning6n otro lugar, simbolizan _ 

lo privativamente divino, la esencia misma de la cosmogo~i~ y la

raz6n de ser del númen tutelar mexica, Huitzilopochtli; puesto -

que Coatlicue, además de ser el monstruo de la t, i~rr'i' at qu,,: ,to-

dos los humanos retornan, es la madre del dios tribal; conjunci6n 

. que para sublimar su forma sacra, está protegido y representado -

por serpientes. 

Los mitos de la creaci6n del mundo de las culturas anterio-

res, los resumieron los aztecas y el resultado fue Coatl i cue, 

~ ••. la imagen más rotunda del misterio . .. del mundo mexicano y de

la belleza indígena antigua . · .. . sus lineas generales y su majes

tuoso perfil ya dan el sentido de un arte de la más alta catego--

r!a ... ~ (16). 

El análisis más completo de esta monumental escultura, lo h! 

zo Justino Fernández, de quien tomaré los rasgos sobresalientes -

de la diosa. 

En Coatlicue hay una referencia a la forma general del cuer

po humano, pero casi todos los elementos se hallan substituidos 

.por otros simb61icos: los que debieran ser los pies, son garras -

de águila. Una gruesa serpiente preciosa surge bajo la ~alda, s2 

bre la faldilla inferior penden diez y seis cascabeles; en la paE 

te posterior Y. entre las .~arras, asoma otra cabeza de serpiente . 

La falda de serpientes comunes, corresponde a la segunda zona de

la escultura y rodea el cuerpo entero; se sostiene por medio de -

) 
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un cinturÓn compuesto po~ dos serpientes preciosas cuyas cabezas

penden al frente. Son preciosas a diferencia de las que componen 

la falda, pues tienen bandas que rItmicamente interrumpen su piel, 

que forman entrelaces con chalchihuites; de sus cabezas colgantes 

salen las lenguas bIfidas. 

La falda misma está compuesta por serpientes entrelazadas de 

tal manera que forman una composiciÓn rItmica, geométrica, de tr~ 

zo romboidal; sus cabezas pendientes componen la orilla inferior

de la falda y se alternan con las puntas de sus propias colas de

cascabel. 

Los brazos est!n cubiertos con ojos y colmillos de serpiente 

Sobre las pulseras y a manera de manos dobladas, sendas cabezas -

de serpientes preciosas muestran sus colmillos y bajo ellos, cuel 

gan las lenguas bifidas. 

De la amplia base del cuell.o, surgen dos serpientes precio-

sas que frente, llegan a formar una sola, a manera de cara , con -

sus dos ojos y las bocas entreabiertas muestran los colmillos y -

las lenguas bIEidas colgantes. (17). 

Esto es la apoteÓsis de la serpiente divinizada, que basta-

rIa para juzgar al pueblo mexica de "ofiolátrico". 

H~y otra estupenda escultura de Coatlic\1e, a \mql)e nn de 10'1 -

grandiosidad majestuosa de la anterior, es la procedente de Cozc~ 

tlan, distritb de Tehuacan, Pue. Tiene la misma falda de serpie~ 

tes entrelazadas; figurando la muerte. su rostro es una calavera 

con mosaico de turquesas en )as mejillas y orejeras y concha roja 
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en las fosas nasales . Ext;l>nde un pocQ. los bro!lzos hacia adelante, 

mostrando las palmas de las manos, lleva el torso desnudo para d! 

jar ver los senos flaeidos y exhaustos que comprueban su condi--

ci6n de madre del género humano; también el la representa, simultá 

neamente, la vida y la mue rte. 

Xiuhcoatl.-

La nscrpiente azul", "serpiente de turquesa", ~ serpiente de

luz celestial" o "serpiente de fuego", son los nombres con los 

que se traduce Xiuhcoatl, el ser mítico que tienen por emblema 

los dioses estelares o de la lluvi a: Tlaloc, Xiuhtecuhtli, Quet-

zalcoatl y P.uitzilopochtli; con respecto a este ~ltimo, es su ar

ma invencible, serpiente de fuego, con la que decapita y mutila -

a su hermana Coyolxauhqui; luz celestial quc hace huir a los Cen

tzon Huitznahua, las estrellas, que se opacan hasta desaparecer -

con la presencia radiante de l sol. 

La xiuhcoatl es una serpiente emplumada, con el belfo supe-

rior prolongado a manera de trompa y con c!rculos sobre ~l; por -

tanto tiene la misma esencia que Quetzalc6atl, Beyer los conside

ra idénticos al decir: 

"~l drag6n del C6dice Borgia lleva en la parte superior del

hocico, desproporcionadamente largo y doblado, dos manojos de pl~ 

mas ... " (l8) . Quetzalcóatl se ha "relacionado esoecia lmente con 

la primera constelación cipactli ' ~onstruo del mar'. 

en efecto, segun puede verse por los siguientes datos. 

y as! fue -

En la re-

presentación como serpiente emplumada el dios lleva en la cabeza

una especie de cuerno adornado con ojos, O sea con estrellas . En-
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su imagen humana Cuetzalcoatl lleva en la mano el mismo símbolo 

en forma de cuerno o bastÓn curvo ... llamado xonecuilli, ecauictli, 

coatopilli o c~icoacolli .. . además, en su forma antropomorfa, fre

cuentemente se adorna con un hocico de animal como máscara bucal. 

A pesar de que ~sta casi siempre lleva dientes, se interpreta por 

otros americanistas modernos como 'máscara de pico de pájaro ' , ba 

sSndose para esto en los cronistas antiguos. Es fácil deducir 

que esta máscara monstruosa no es más que una simple variante del 

signo cipactli . .. (en) la página 18 del CÓdice Borgia, ... el ci-

pactli se adorna con una cabeza de ehecatl . .. Kukulcán (el dios -

K de Schellhas) que corresponde a Quetzalc6atl ... tlene la misma 

nariz ... volteada hacia arriba y terminando en voluta y la misma -

cabeza del cipactli que lleva el djos viejo . Así parece posible

interpretar el jeroglífico del dios Kukulcán como cabeza de cipa~ 

tli, ya que parece representar la mandíbula superior de un reptil, 

formando as! un paralelo a las representaciones del cipactli en -

108 manuscri tos del grupo del CÓdice Borgia". (19). 

Por todo lo anterior, Xiuhcoatl es un nÚIDen estelar que ---

transporta al sol por el firmamento, que representa la primera 

constelaci6n (cipactli) de las trece que conocían los antiguos me 

xi canos' por tener la "trompa" adornada con ojos estelares, tam--

bi~n por eso es una misma con Kukulcán que es Quetzalcoatl y esta 

trompa especial se convierte en la insignia del dios Serpiente Em 

plumada, el Xonecuilli; un bast6n o cetro curvo en el remate, con 

circulos a todo lo largo: algunas veces lleva este a(lorno en "el -

tocado. 
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En su condición de escolta diurna 'del sol, est~n representa

das dos xiuhcoatl en la azteca Piedra del Sol . enmarcando l os sí~ 

bolos cronológicos y cosmogónicos con los que está estrechamente

ligada la ·serpiente de turque~a~. Las imágenes de rostros huma

nos emergiendo de fauces serpentinas, no se encuentran frecuente

mente en el horizonte azteca, como aparecieron en el tolteca y ~ 

ya-tolteca, s610 o en el relieve del hombre-pájara-serpiente: pe

ro el símbolo de las deidades diurnas xiuhtecuhtli y Quetzalc6atl 

en relaci6n con la xiuhcoatl si perdur6, como se ve en este tem-

plo. 

Por la similitud del templo ~yor de Tenochtitlan con el de

Tenayuca, y el haber encontrado la escultura de la gran Xiuhcoatl 

en la Plaza Mayor de México" los argueólogos dedujeron que pOdía

estar en la misma posiciÓn de las de Tenayuca, es decir, a los la 

dos norte y ~ur del templo, enrolladas y con sus cabezas erectas, 

señalando con sus crestas los puntos solsticiales. En el caso de 

México, s610 hay una hasta ahora, de gran tamaño, conservada en -

el Museo Nacional . "Las fauces abiertas muestran sus colmillos 

dejando apreciar la comisura de las mandíbulas. Está provista de 

fant~stica prolongación nasal en forma de vuelta retorcida hacia

atr~s, coronada por siete estrellas que vernos a manera de esfera& 

destruidas en parte. ... Obsérvense las siete estrellas (esferas-

con una raya atravesada) que aparecen coronando el apéndice nasal 

y que semejan la COnste laci6n Xonecuilli, que tiene forma de SM . 

(20). Es el mismo nombre del bastón de Quetzalcóatl, por l a dis

tribuci6n de las estrellas en la constelación, que como se vió, -

también recibe el nombre de Cipactli. 
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.Serpientes . -

La serpiente emblema de Quetzalc6atl y de HuitzilopoChtli, -

símbolo del año y del tiempo; del misterio religioso y de la sabi 

duría sacerdotal, se tuvo que esculpir abundantemente. 

"El cuerpo de la serpiente es por sí la encarnaci6n viva más 

perfecta de la línea ondulante . Su carácter divino, y la frecue~ 

cia con que se le repre~entaba en los monumentos mexicanos, la -

convierten en elemento decorativo de primer orden, pues no es va

no es para el· indio el animal privilegiado que su fantasía dota -

de cuanto significa brillantez de color, fuerza, destreza o inte

ligencia. Su cuerpo se cubre con las plumas de quetzal, sus man

díbulas se arman con las muelas del jaguar, su rostro adquiere -

rasgos de persona, y hasta se la dota de pies y brazos humanos".

(21). Conceptos de un europeo que capt6 no 5610 la divinizaci6n, 

sino también la humanizaci6n de la serpiente prehispánica. 

El desarrollo de la serpiente en materia religiosa (y por -

consiguiente artística), se inicia, como dice Covarrubias, en el

arte Olmeca de la Venta, donde la máscara del jaguar -divinidad -

tutelar de dicho pueblo- evolucionÓ hacia deidades de la lluvia,

desde Teotihuacan hasta 108 aztecas. Describe minuciosamente la

transformaciÓn del jaguar en serpiente así: el labio superior del 

jaguar se convierte en la boca de Tlaloc; las cejas en forma de -

sierra, en las placas de los ojos del dios de la lluvia, con esp! 

rales que auizá son nubes y que se modifican en anillos o anteoj~ 

ras; si se prolonga el labio superior del jaguar, se encrespa y -

forma la trompa del Chac maya; la encia desdentada y su divisiÓn

central, se convierte en la lengua bífida de la serpiente; la ser 
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piente; la serpiente del cielo, como lluvia, puede originarse en

la alteraci6n de una máscara primitiva de jaguar, que en un prin

cipio tuvo el cuerpo formado por volutas (probablemente nubes) p~ 

ra terminar en las plumas de la quC!tzalcoatl. (22). 

Así Tlaloc tiene atributos serpentinos y felinos, pero estos 

últimos se reducen a los colmillos de jaguar, mientras que las 

serpientes no lo abandonarán j amás. La anteojera la forman en va 

rios ejempl os - Vaso de Nanchititla, Mex., y la escultura del Mu- 

seo Etnográfico de Berlín- dos serpientes entrelazadas que le cir 

cundan los ojos . Además, la Xiuhcoatl tambi~n lo acompaña como -

fuego celeste o rayo, antecedente de la lluvia; y los tlaloques -

se distinguen por traer en las manos rayos en forma de serpiente~ 

Otro tipo de serpiente muy especial, la "tezauhcoatl", es la 

serpiente que se ha querido identificar con la anfisbena, " . .• cu

ya cola es un poco abultada y sug i ere la idea de otra cabeza~ (23) 

La serpiente bic~fala se consideraba un milagro, por tanto sobre

natural y como consecuencia, símbolo del cielo, el jerogl ífiCO de 

la Luna es una serpiente de dos cabezas en forma de vasija, que -

contiene un conejo y así lo representaron en los Códices Nuttall 

24, en'el Vaticano 3773 y en el Vindobonensis (2 .4) ¡pero tambi¡§n

por su singularidad en la naturaleza era producida para usarla 

exclusivamente en lo más sagrado del ritual: el sacrificio, el 

cual describen los cronistas en todo detalle. Relatan que el ac

to sacrifica torio lo llevaban a cabo s~is sacerdotes : cuatro sos

tenían las extremidades de la víctima , el quinto,le sujetaba la -

cabeza poni~ndole al cuello una serpiente de madera de dos cabe--
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zas')Pdra qu~ \ e~ gran sacerdote, el sexto, pudiera actuar extra-

yéndole el coraz6n . 

Para enfatizar la relaci6n entre el sacrificio y la serpien-

te bicéf~~a, una de las piedras de los sacrificios (techcatlJ del 

Museo Nacional de Antropología la lleva esculpida en la parte su-

perior. 

Como es de origen celeste o divino, varios n6menes, masculi-

no,S: ;¡ femenil}ps" portan narigueras en forma de serpiente bicéfala; 

así como los.¡ <;'},teriormente descritos j ugadores del Juego de Pelo

ta de Chichén Itzá, que usan en los cinturones serpientes de dos-

cabezas. Igual sentido sacrifica torio tuvieron las barras ceremo 

.ni~l.e~ mayas rematadas en serpientes de dos cabezas, y como los -
. . • 'J .• 

enigmátiCOS yugos totonacas, pues un gran número de ellos " ... te.f 

minan en cabezas de serpientes muy elaboradas, lo que harta pen--

sar en que fuesen representaciones de la SlE',mpre presente serpie!!, 

te bi.c~fala".J . (25). 

Para ~erminar,aludiré a tres objetos rituales: un cuauhxi.ca

lli, una caja y un tlapanhuehuetl. 

El cuauhxicalli azteca, encontrado en la ciudad de México, -

lleva laprado "su exterior con dos grandes serpientes ondulantes

preciosamente cubiertas de largas y finas plumas de quetzal". (2Q 

La caja de piedra, azteca también, conservada en el Museo de 

Hamburgo . en la tapa ostenta un relieve de la s~Tpien~e emplumad~ 

con las fechas "1 caña ft y ft7 caña", símbolos de las estrellas m,a-

tu tina y vespertina. (27). 

y el tlapanhuenuetl de Malinalco, correspondi~ntes al hori- -

zonte mexica, es una talla en madera con relieves del signo Nahui 
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011in, de un caballero .tigre y otro águila, sepafa:dos !.Jpor !;aos f; S'~! 

pientes entrelazadas. 

La soltura en la realizaci6n y el dominio de la técnica es-

cult6rica son las relevantes características de' estas tres magnt-

ficas piezas . 

Rollos serpentinos. -

Las serpientes a las que he heého mención a través d'el 'pre-

sente trabaj~, son representaciones religiosas, cargad~s de u~ ~-

gran simbolismo mítico, en funci6n de las deidades más reconoci-

das por el pueblo mexica. Ahora me ocupar~ de las serpientes en

su pura forma natural, pero como llevan algunos signos metafísi-

cos, y por haberse encontrado en el coraz6n de la ciudad, creo - 

persisten en hacer referencia al carácter divino, que en repeti-

das veces he afirmado poseían . 

No obstante la costumbre nahua de expresar con el mínimo de

formas el máximo contenido, las serpientes enrolladas no necesi-

tan un detalle más para comprender,ni su actitud ni sus propieda

des. En esta línea , la mayoría de las esculturas son ofidios en-

reposo , es decir, enrollados, como suelen descansar estos anima--

l esl están tallados tanto en la parte superior (que queda a la --

vista) como en la base; unas con escamas y otras lisas'; las menos. 

trenzadas, pero todas con el sello genial de los artistas prehis

pánicos que las dotaron de una fuerte personalidad tan reel como-

bella. 

La insistencia del circulo relacionado con la serpiente, --

pienso que algo tiene que ver con Ehecatl-Quetzalc6atl y hasta --
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con la forma circular de sus templos, pues el rollo serpentino -

con la cabeza proyectada hacia el exterior, me recuerda la planta 

Ae los edificios circulares con un rectSngulo adosado al frente. 

La descripci6n de este tipo de serpientes serIa interminable, 

por eso s6lo seleccion~ unas cuantas para ilustrar mi investiga-

ei6n. 

La pres~ncia de las serpientes en forma tan copiosa, hace a-

1u8i6n al sol, a la fertilidad, a la vida, a la inteligencia, al

arte, a la sabiduría, al cielo; a los dioses en general. Curiosa 

mente, al segar los conquistadores a la serpiente prehispánica -

destruyendo cuanto de ella existiera, sepultando piezas y demo--

liendo relieves, no se dieron cuel,ta que al usar las grandes cab~ 

zas serpentinas como base de las columnas de la Catedral novohls

pana, para demostrar su fuerte sometimiento, estaban fincando 18-

nueva fe sobre el más religioso de los símbolos mexicas : la ser-

piente . 

, 
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PIN'TUR.~ ,/."1 ;11_ 

La pintura prehispánica fue un complemento artistico princi-

palmente para arquitectura, escultura y cerámica , ya que en gene-
, 

ral se apl i caba sobre ellas. desp·.h~S de una fina c apa de estuco -

blanco que igualaba la superficie, y por al t imo se pulía. Ya pr~ 

parada asl, se procedía a pintar, usando los colores en forma pl~ 

na, es deci r, sin sombreado ni matizado, con la tonalidad pareja-

en toda la figura que iba delineada enérgicamente en negro o rojo 

As! se hizo en los muros de los edificios , en los rel i eves , en la 

escultura exenta y en cerámica; en esta Gltima tambi~n se apl ica-

ba la pintura directamente sobre las piezas de alfarería, s in es-

tucado previo. 

Todo se policromaba: templos , palacios, dioses, vasij a s . pe

ro existiO otro tipo de pintura, l a de los códices, que e s l a fo~ 

roa de escritura mesoamericana, l~ cual analizar~ despu~s de la m~ 

ralo 

El estudio de la pintura prehispánica ha tenido que hacerse, 

básicamente, acudiendo a los manuscritos de conquistadores y fra~ 

les de principia de la Colonia y a los pocas ejemplos rescatados 

par la arqeuologia del siglo xx. 

Al conquistar la capital del Anahuac, los españoles temieron 

un resurgimiento indígena en todos sentidos y, para ev i tarlo, des 

truyeron todo& los vestigios culturales del pueblo domi nado : edi-

fieios (templos, palacios, recintos sagrados), esculturas(demo---
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li~ndolas o enterr~ndolas para simbolizar su definitiva muertel 

y los códices (libros sagrados que contenIan la religi6n, la sab! 

durIa y la ciencia prehispánicasl; ~stos se quemaban en los actos 

de fe, para "resguardar- al cristianismo de los ~demonios" paga-

nos: los más feroces que registra la His.toria, fueron el de Fr . -

Juan de zum!rraga en México, el de Fr. Diego de Landa en HanI, -

Yuc. 

Si a estas destrucciones se agrega la del tiempo, quedan so

lamente ruinas monumentales y unos cuantos c6dices rescatados por 

su belleza y como curiosidad que se enviaron a los monarcas espa

ñoles en el siglo XVI, o escondidos por generaciones entre los in 

d!genas. 

Al terminar la prohibici6n del estudio de la cultura preco-

lombina, mantenida durante toda la ~poca colonial, al i ndependi - 

zarse el país, se redescubri6 e~ arte y la historia antigua mexi

canos, con la traducci6n del nahuatl de muchos manuscritos y de -

los juicios de los historiadores, quienes con un espíritu verdad~ 

ro de científicos modernos, no permitieron que se perdiera la va 

liosa raíz de México . 

Con este material, se ha podido apreciar, aunque no en todas 

sus dimensiones, la pintura precolombina y sus rasgos generales . 

Adem~s del delineado en negro y rojo. de los 4 colores pla-

nos que Flores Guerrero califica de dibujlsticos (11, ejecutaron

la pintura con la ley de la frontalidad; t6rax de frente, extrem! 

dades y cabei"a de perfil, con el ojo que queda a la vista, de --

frebte tambiAn . No conocieron la perspectiva y el efecto de cer

canía lo expresaban mediante fajas horizontales superpuestas , en-
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tendiendo que las más elevadas se referian al cielo o a las deida

des, las centrales al plano terrenal y las bajas, al inframundo. -

Por tanto, no "hay ni escorzo ni claroscuro. Tampoco crearon el -

paisaje de fondo, las figuras se hallaban aisladas en el espacio;

pero categóricamente, fue una pintura hierática, como todo el sen

tido de la vida indlgena. El objetivo principal de la pintura e-

ra estimular la imaginaci6n de les espectadorps en el terreno re

ligioso, como aprendizaje y como afirmaci6n del conocimiento mito-

16gico y cosmog6nico. en la manifestaci6n mural de templos y recin 

tos sagrados . Esta motivaci6n era simb61ica, la excepci6n fueron

los palaci os y aposentas de los grandes señores, que gustaban cu-

brir sus muros con pintura Mornamental" con grecas, flores, anima

les o entrelaces geométricos, " ..• pero formas humanas, as! como -

rostros, y cuerpos de hombres, y mujeres, no los pintaban . .. " (2 ) . 

As! pues, el contenido de la pintura mural prehispánica fue -

mitol6gico , decorativo e histórico; e l más abundante, el mitológi 

co, menos frecuente el decorativo y muy escaso el histórico. 

Desgraciadamente , las ruinas que se conocen en la actualidad, 

conservan tan poco, o casi nada de la policromía que provocara el

asombro· de los españoles al conocer las ciudades indígenas , que su 

aspecto no les hace justicia; pero con los documentos mencionadoa

anteriormente y con el elemento más socorrido de los amantes de la 

historia para" recrear el ambiente : la imaginación, se pueden reha

cer menta l mente la belleza y esplendor de las capitales prehispáni 

cas , l l e nas de un gran colorido , " •.. gracias al cua l estas viejas 

pint u r as resucitan con el brillo indestructible de una piedra pre-

I 

, 
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Brillante y armoniosa en todas direcciones, la po-

licromía ~e complementaba con el vistoso atuendo de los habitan-

tes que bullian por las calles incesantemente. 

La pintura mural se ejecut6 en las dos técnicas más usadas -

al respecto: al fresco y al temple. Los arque610gos al analizar 

los escasos ejemplos pict6ricos que se conservan, han encontrado

murales al temple, en su mayoría y han ere ido encontrar murales -

al fresco ~n algunos casos : los primeros en Tizatlan (Alfonso Ca

sal yen Chichén Itzá (Sra. Horris)¡ y los segundos en Teotihua-

can (~Iarquina) y Tendyucd (Miguel Angel Fernándezl. 

La pintura al temple, por aplicarse sobre el estuco ya seco

perfectamente, tiene menor dur~bilidadi pero bien aplicado, como

fue el caso de la pintura prehispánica, puede apreciarse todav1a. 

Al fresco, por penetrar el pigmento colorante en la ~apa ce estu

co harneda aún, tiene mayor posibilidad de permanencia . Toscano

hace unA aclaraci6n al respecto : 

" .•• 105 muros se aplanaban y bruñían cuidadosamente con una 

fina capa de estuco sobre la cual se diseñaban las figuras o moti 

vos con lineas en negro o con 11neds esgrafiadas; más tarde se e~ 

parcIa · el color con pinceles ..• se puede concluir que el verdadero 

fresco fue desconocido de los indígenas, pues en los fragrr.entos -

analizados jamás se encuentra la pintura embebida en el aplanado: 

en realidad las culturas precolombinas emplearon Und técnica indi 

gena propia, pues si bien fijaban sus colores sobre fondos mura-

les ya secos, las pinturas se mezclaban hábilmente con 90IT~S ind! 

genas (tzauhtli, aglutinante que obtenían de las orquideas, baba-
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de nopal, etc.}, con lo que aseguraban ·la permanencia de la pint~ 

ra mural". (41 . 

El colorido, respecto al cual se hicieron lenguas los cronis 

tas , se basaba en una paleta de colores primarios: toda la gama -

de los rojos, amarillo vibrante, y azul del marino al turqueza . Y 

en combinaciones: verde , tambiEn en toda la gama, anaranjado y o

cre . Acosta detalla c6mo se utilizaban : el rojo-bermel16n para -

t odos los fondos y algunos adornos, el azul-cerGleo para las plu

mas y adornos de jade y turquesa, el amarillo-ocre para plumas, -

armas y joyas, el ocre-rosado para la piel humana, el blanco para 

los ojos , colmillos, huesos y pr endas de algod6n: y el negro para 

contornear los motivos y hacerlos resaltar- (5 ) . 

Los tlacuilos -pintores- buscaban no la combinación de los -

colores. sino el contraste, y lo sabIa n lograr espl~ndidamente ; 

como se puede compr obar en los c6dices, que tenían el mismo prin

cipio est~tico de la pintur a mural . Los colores tambi~n estaban

cargados de simbolismo: el rojo y el negro representaban el saber 

y la esencia divina, el r ojo además simbolizaba la sangre , el sa

crificio y el sol; el azul, el amarillo, el blanco y el negro , -

los puntos cardinales; el verde, por aludir a las plumas de quet

zal y al jade, lo precioso; el azul era el color de la realeza y

el negro, ocre obscuro o chocolate, el del sacerdocio. Así l os -

colores aunados a los símbolos religiOSOS , hacian un conjunto --

fuerte e indisoluble de conceptos reconocibles para los feligre-

ses, en todo momento. 
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Con respecto a la pintura mural atteca, que fue la más des--

truida por la Conquista, no quedan ejemplos (la excepci6n de lo -

poco que se ha encontrado en el Templo Mayor recientemente) para-

poder llevar a cabo su estudio; como en el caso de la arquitectu-

ra, recurrir~ a los ejemplos conservados en los pueblos de cultu-

ra nahua donde haya representacio~es serpentinas, para dar una i -

dea aproximada de la pintura mexica . 

Cuicuilco.- ·La primera manifestaci6n pict6rica de una serpiente, 

apareci6 en la preclásica cultura del Pedregal de San Angel, en -

la "cripta" formada por lajas semicurvas que en su cara interior-

tienen dibujada una ondulante serpiente muy primitivamente hecha, 

pintada en rojo. Este pequeño monumento está en el lado suroeste 

de la rampa del monumento de Cuicuilco; las lajas forman un irre-

guIar hemiciclo, que posiblemente señal6 un importante enterra---

miento . Desde esta remota fecha, la serpiente se encuentra rela-

cionada con los recintos sagrados, o lo que es lo mismo, con las-

divinidades y con lo sobrenatural. 

Teotihuacan.- As! como la cultura clásica floreci6 en Teotihua--, 
can, tambi6n ahI floreci6 la pintura mural, " ... era una ciudad --

plena de color. Las pirámides y los templos. los palacios y las

residencias sacerdotales estaba-n cubiertos , por dentro y por fue-

ra , de un terso aplanado pintado al temple o al fresco. Inclusi -

ve los reliev~s y las esculturas -los dioses con mayor raz6n- os-

tentaban una capa policromada que definIa sus atributos mágic~s. 

En el centro ceremonial de la gran urbe nada queda de esta decor! 
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ción. Pero en los barrios residenciales de los alrededores , día

con día se descubren nuevos edificios con importantes restos mura 

les" . (6). Algo sí qued6 en la religiosa metrÓpoli, los murales

del Templo de la Agricultura (propiamente inexistentes en la ac-

tualidad) y los de la subestructura del Palacio de los Caracoles

Empl~dos, donde tambián hay una se~piente emplumada en los mu

rales. 

Tres regiones con palacios, en el perimetro relacionado con

la gran capital teotihuacana, explorados de 1940 en adelante, han 

otorgado los ejemplos murales más bellos de la ur,be clásica: Ate

te~co, Tetitla Y Tepantitla; corresponden a la etapa 111, y en t2 

das hay manifestaciones serpentinas. 

Atetelco.- Enmarcando uno de los cuertos o rnamentado con una ma--

lla, un friso de serpientes emplwr.adas ondula en todo el perfme-

tro. "En uno de los edificios mejor restaurados del barrio de 

Atetelco toda la superficie del muro está cubierta por una red de 

serpientes enlazadas en tal forma que entre cada una de sus ma--

llas dejan espacios suficientes para que un sacerdote, lujosamen

te ataviado, avance en direcci6n de la puerta del santuario" (7)

En este caso, la serpiente alude a la orden sacerdotal, grupo de

l~ jerarquía social prehisp~nica, merecedor del m~s alto reconoci 

miento por parte del pueblo en general. 

Tetitla . - En los taludes al exterior de los cuartos del palacio, 

los cuerpos ent relazados de las serpientes emplumadas, forman ma~ 

cos a los mo~ivos principales. casi siempre de Tlaloc como dador-
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de la lluvia y con ella de la manutenci6n de los hombres. 

Tepantitla . - Aquí se encuentra el más famoso de l os murales pre

hisp!nicos que Alfons·o Caso identific6 con el Tlalocan, el paraí

so de Tlaloc, si tio al que iban a morar las almas de los muertos

ahogados, hidrópicos o lu~ticos; a tal muerte correspondía un ju

goso premio que era ir al lugar marav i lloso de agradable clima, -

frutos de todas clases, bellas aves y flores. distracciones y ju~ 

gos . Todo ello está representado en las pinturas con una soltura 

e ingenuidad plena de belleza . Cada muro está dividido en dos z~ 

nas, l a parte superior muy destruida y la baja bien conservada; -

las separa "una banda ancha de serpientes entrelazadas ft
• fB}. 

Continúa la serpiente simbolizando el agua "terrestre ft como en el 

templo principal del cuadrángulo de la Ciudadela. 

Aquí cabe hacer mención a la discrepancia de interpretación

de P1ISZTnr y .. nhTp. p.l mural de Tepantitla: la autora cree (siguie!! 

do a Thompson) que la deidad representada es Ometeotl, o mejor -

aGn Omecihuatl. divinidad dual. en Omeyocan, el paraíso de la --

abundancia que tiene las mismas características de Tamaoanchan, -

el paraíso del oeste . (B bis) . 

Otro mural de Tepantltla, tiene diferente tema: 

~Los sacerdotes del dios de la lluvia . .. va n caminando en so

l emne procesión . y llevan unas serpientes emplumadas como másca

ras-yelmo. además de es tar rodeados por un friso de se rpientes " . 

(9) • 

Fuera del límite sagrado del gran recinto ceremonial teoti

huaca no, hay zonas urbanas cuyas construcciones quizá fueron aP2 
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sentbs de peregrinaje para los romeros; procedentes Be todos lns

puntos de Mesoam6rica, que tenían vínculos culturales con Teoti-

huacan, como fueron los mayas, los totonacas y los ~apotecas . 

En estos edificios residenciales, debieron existir mercados

y locales administrativos, además de los dormitorios y baños. Las 

principales zonas descubiertas s6n Tlamimilolpa, xolalpan y Zacua 

la. 

as pinturas encontradas en ellas son de extrema importancia

porque sirven ~para la comprensión del pensamiento precolombino.

.. .. su contenido expresa los conceptos fundamentales de la reli---

9i6n n.!huatl con una pu·re~a que no conocerán las obras de ¡§pocas

posteriores.". (lO). 

De las tres zonas, zacuala ha sido la mejor explorada, por-

Laurette S~journé, quien la describe así en su libro "Un Palacio

en la Ciudad de los Dioses: 

~El palacio tiene una superficie aproximada de 4000 metros -

cuadrados , formado por cuartos, pórticos, trece patios y uno ma-

yor, el central, donde hay un santuario. Todo el edificio, la e~ 

calera y el piso estuvieron recubiertos de estuco blanco muy pul! 

do ; los muros llevaban una pintura de fondo rojo intenso, llenos

de colores y de imágenes que representaban a Tlaloc, caballeros 

tigres, serpientes emplumadas, xochipilli, xipe, Tlaloques y el 

Quetzalc6atl rojo en su idealizaci6n de hombre- pájara-serpiente. 

A la manera de un libro sagrado, el recinto de Zacuala se - 

abre solamente a quien puede ver el sentido de la condici6n huma

- na, 6nica percepci6n susceptible de hacer germinar la partícula -

sUemIgida en lo más profundo del ser: (Ese fue el propósito de-

--------------------------------~_\,-------------------
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Ouetzalc6atl, enseñar a los hombres a conocerse a sr mismos). 

En el santuario, la imagen final, que se comprende después 

de haber recorrido todo el palacio , representa a Ouetza lc6atl ba 

jo el aspecto del hombre-tigre-pájaro-serpiente, que reúne en un

tado armonioso las tres esferas que se disputan la conciencia: la 

subterránea, el tigre; la celeste, el pájaro y la terrestre, la -

serpiente. 

En el pórtico norte, Séjourné cree ver la representaci6n de

la partida de Quetzalc6atl a lomo de una serpiente emplumada, ha

cia el país del sol levante; los datos son escasos para poder a-

firmarlo categ6ricamente, pero de ser cierto, se convertiría en -

la única ilustraci6n teotihuacana, del mito central del pensamie~ 

to precolombino, referente a.dicho dios. 

Un pasaje pintado de rojo, entre el templo y el pórtico sur, 

conduce al hombre-tigre-pájaro-serpiente, como Ouetzalc6atl resu

citad~ en la aurora eterna, después de su desaparición en Tlapa-

llano El pasaje está ornado con grandes círculos pintados de un

rojo distinto al del fondo y que representa al Sol; son cuatro y

después al Quetzalc6atl, porque debe tratarse de la eclosión del

Quinto Sol, del de la era de Quetzalcóatl, que en Teotihuacan co

mo entre los aztecas , est.!Ji simbolizadc por el rostro humano .. 

Por último, dice la autora, que el palacio de Zacuala debi6-

ser el pochtlan de Teotihuacan, es decir, el recinto del grupo 52 

cial de l os pochteca, quienes reconocían como dios a OuetzalcóatL 

(111. 

Los mitos y s imbolos religiosos más importantes del pensa--

miento prehispánico, se hallan en Teotihuacan y como puede consta 
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tarse, son casi idén ticos a como ~os manejaron los aztecas. "InG 

til insistir sobre la trascendenc~a de estos documentos que de--

muestran la unidad cultural que une a Teotihuacan ... con l a infor

tunada Tenochtitlan". (12). 

Tula.- As1 como en Tula se conservaron en magnrfi~o estado las -

pinturas sobre los relieves , desafortunadamente, no se han canse,!: 

vado pinturas murales. La ciudad fue incendiada, motivo princi-

pal de la destrucci6n de la misma, pero también contribuyO la pé

~ima técnica de construcci6n que provocó el derrumbamiento de los 

muros. donde es casi seguro había extensos murales, que posible-

mente Ilevar1an serpientes emplumadas , a la manera escult6rica . 

Chichén Itz~ .- En los murales de Chichén Itzá es donde puede a -

preciarse l a pintura Mhistórica M, en los dos ejemplOS conocidos -

de una aldea de pescadores y de una batalla en una población, en

los templos de los Guerreros y de los Tigres respectivamente. En

este altimo , también hay una escena sacrificatoria donde la v!cti 

ma • .. . sostenida por l os sacerdotes, yace no sobre la piedra de -

los sacrificios, sino sqbre el cuerpo de la serpiente emplumada,

cuya ,cabeza se yergue por encima de la -escena·. {l31. 

Tizatlan. - Contempor4neo de los aztecas, Tizatlan posee unas m~g 

n!ficas pinturas en los altares sacrificator~os, que t ,iene como -

mo tivo los s1mbolo8 de sacrificio más usuales , como son lo cuchi

llos , de pedernal, las ~untas de hueso y la sangre. En el altar -

"A M es donde se aprecia mejor la pintura, en el fLente una canal-

, 
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divide el altar en dos paños, de un lado " ... aparece reproducido

el dios Tlahuizcalpantecuhtli, que corresponde al planeta Venus;

se distingue por la calavera con dos fajas negras que lleva en l~ 

gar de cabeza; el pelo es amarillo, símbolo de la luz ; entre ~l -

se encuentran cuatro cuchillos de pedernal, mitad blancos y mitad 

rojos y sobresale la corona de plumas negras con los cabos blan-

cos, característica de esta deidad; el cuerpo es rojo rayado de-

blanco, lleva ajorcas de piel de tigre, en una mano una tiradera

de turquesas y en la otra dos banderas: una azul y amarilla y la

otra amarilla y negra. Atr~s de ~l est6 una xiuhc6atl o ~crpicn

te de fuego, con un cuerno adornado de puntos azules que represe~ 

tan estrellas, en el que se halla encajado un pedernal ensangren

tado". (141. Es uno de los ejemplos que más parecido tiene con -

la pintura de los códices mixtecos, con vivos tonos c!lidos, ro-

jos y anarar.jados. 

Por lo expuesto anteriormente, " . . . podemos colegir que las -

pinturas al fresco en los templos y palacios aztecas, deben haber 

pertenecido a la misma tradición" . (15). y as! como los relieves 

parecían códices por la ley de la frontalidad y en general por -

las técnicas empleadas, las pinturas murales también eran libros

abiertos qnte la mirada respetuosa de los religiosos de Tenochti

tlan. 

CODICES 

Los códices prehispánicos tuvieron los mismos principios es

téticos de la pintura mural, es decir, cobre una superficie pare-



.]02 

ja y bruñida a base de una mezcla blanca de tiza con ' agluti~antes 

vegetales (tzauhtli) y pulida con una suave gamuza, se dibujaban

los temas, delineados en negro, para despu~s aplicar los colores

en forma plana, buscando el contraste y no la armonía; sin pers-

pectiva, paisaje de fondo, claroscuro y matiz, con la ley de la 

~rontalidad, pero logrando siempre una policromía vibrante, que 

agrada observar una y otra vez. 

Los códices nahuas son un registro hist6rico, principalmente 

para nombres ·de personajes, toponímicos, cantidades y fechas, en 

realidad no son una plena escritura, sino una pictogfafía. 

Hay aproximadamente 500 códices del México antiguo, en todo

el mundo, de los cuales 5610 .16 son precortesianos y el resta --

posthispánicos. En México. en la Biblioteca Nacional de Antropo

logía existen "140 c6dices, incluyendo un prehispánico, el Colom

bina, y das de la primera mitad del siglo XVI: La Tira de la Per~ 

grinaci6n y la Matrícula de Tributos, además de otros muy impor-

tantes de la época posterior a la conquista". (16). El anico pr~ 

hispánico que posee México, es mixteco. 

Los códices precortesianos est~n hechos en papel de amate, 

de maguey o en pergaminol de esto 61timo, se elaboraban despues -

de curtir muy bien la piel y de despojarla completamente de pela

Se recortaban hojas aproximadamente de 20 x 2] cm., pegadas o co

sidas en forma de biombo y protegidas por dos tapas de madera del 

mismo tamaño. 

Para hacer el papel, se desprendían tiras de corteza de un -

árbol llamado "amatl", que · significa papel en nahuatl, se dejaban 
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remojar en trozos uniformes , de más o menos S4 x 77 cm.; luego se 

colocaban varios trozos 80bre una tabla perfectamente lisa y se -

golpeaban con un mazo que tenía estrías paralelas. Con los gol-

pes, los trozos se unían por los bordes y para dar más grosor, se 

repetía la operaci6n poniendo sobre la primera capa, otra cruzán

dola. (17 ). Se doblaban igualmente en forma de biombo con sus ta 

pas de madera amarradas con lazos. 

El investigador Ha nz Lenz , en su libro "El Papel Indígena M~ 

xicano·, describe la técnica para elaborar el papel que tiene al

gunos pueblos i ndígenas muy alejados de los centros ur banos actua 

les y que segGn dicho autor es la misma ancestral forma de hacer

lo, de los hombr es prehispánicos. Resumiendo el proceso , es 4sí 

Recolectan las mujeres ~que son quienes lo elaboran- las ra 

mas del amate o el moral, en los meses de la primavera (abril, m~ 

yo y junio), cuando está tierna la luna, porque así se desprende

mejor la fibra que está entre la corteza y el tronco , es decir, -

las f ibras liberianas. Después ponen a secar la fibra al sol y -

l a guardan, o la lavan fresca aún, en agua corriente sumergiéndo

la varias veces; la dejan remojar una hora más y la ponen en una

olla de barro grueso , a fuego lento durante 3 6 4 horas. Si son 

fibras suaves (moral y xalamatl lim6n) ponen en la olla ceniza de 

leña; si son duras , ponen caldo de nixtamal, que le dará al papel 

un color ama r illento . 

Después llevan la fi bra y l a dejan en una j t cara con agua . -

En una tabla,' con una fibr a hacen un rectángulo dividido en tres

par tes iguales. La tabla está ' un t ada de jabón para desprender -

bien la hoja. Extienden las fibras sobre la tabla y con un basti 
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dar (bloque rectangular de piedra o madera de 10 cm. más o menos, 

con ranuras en la base un reborde en la parte superior para atar-

le lianas) los golpean para unir y adelgazar, hasta adqui rir la--

forma de una hoja de papel -25 x 13 cm.- y se voltea para elabn--

rar lo mismo del otro lado. Se secan al 801 y dcspu~s se despre~ 

den; una parte es lisa, la que queda en la tabla y la otra áspera 

por la acción del batidor. (*). 

Hay otra forma de "libro" denominado lienzo, formado por va-

rias piezas de tela de algodón, tejidas en telar de cintura, a ve 

ces de algunos metros de largo, Puede decirse que todos los lien 

zas son mapas, si bien hay algunos mapas sobre otros materiales. 

Los más bellos c6dices prehispánicos son los borgianos, de -

origen mixteco, sobre piel en su ~ayoría, 

~ semiescritura de los códices precolombinos, pasó por tres 

etapas esenciales, como dice León-Portilla: primero fue la picto-

gráfica o sea la meramente representativa de cosas; ~espu~s, se--

usaron los glifos llamados ideográficos, que representaban simbó-

licarnente ideas, como los numerales, los calendaricos, o los que-

expresaban conceptos abstractos y aan metafísicos (movimientoc 

01¡in , . vida3yoliliztli, divinidad- teoyotol). Finalmente apare--

ci.ó .entre los nahuas una tercera forma de escritura, la incipien

te fon~tica, que representa sonidos . A saber, sólo dos glif08 se 

usaron como símQolo de vocales, derivados de la figura estilizada , ., . 

de objetos cuyo nombre comenzaba por la sílab,a o por la letra que 
.' '. 

se quería representar: at1 =agua =a , .y etl=frijol"e. (l8). 

La evoluci6n de la escr itura se hizo por la necesidad de ex-
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pressr plásticamente los conceptos religiosos y crono16gicos. 

transform~dos en simbolos. que permanecieran en los libros más 

tiempo del que puede conservar la mente. y leerse e lnterpretarse 

a trav(is de los años. La cuenta calendárica y la religión eran .' 

los elementos trascedentales que querían conservar, as!, los c6dl 

ces se transformaron en Tonalamatl o Tonalpohualli (calendarios -

augúricos los llama Krickeberg (19) pues tonalamatl significa "l,! 

bro de los días") ¡ y el Xiuhpohualli, de 260 días el primero y de 

52 veces J65 dias el segundo, al finalizar este periodo se hacia

la ceremonia del Fuego Nuevo. En ellos se plasmaban las predic-

ciones para los nacidos en cada dra y las festividades religiosas 

más solemnes; por esto, quienes los elaboraban.e interpretaban -

eran los sacerdotes; los libros nunca fueron del dominio popular, 

ni para uso cotidiano , los tlamacazqui eran los únicos que podian 

entender los signos sagrados y misteriosos y darlos a conocer en

una forma sencilla a los nno iniciados", a los hombres comunes 

que no tenian la capacidad de "traducir" el mensaje metafísico de 

las figuras. 

"Resumiendo podemos decir que el contenido del Tonalámatl es 

ciencia esotérica de naturales m~gico-religiosa , tradici6n sogra

da, erigida por el clero en un sistema cerrado de conocimientos y 

especulaciones." (20) . 

Los sacerdotes encargaoos de elaborar los c6dices , eran tla

cuilos o pintores que pose!an un conocimiento especial para con-

trastar policrom!a en una forma viva y palpitante, pero sujeta -

siempre a preceptos. religiosos. 

Los c6dices de procedencia netamente azteca son: el BorbOni-
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ca, en la Bi blioteca de la Asamblea Na~ional Francesa, en París; 

la Matrícul a de Tributos y l a ?ira de la Peregrinaci6n, ambos en 

México. De estos documentos pictográficos, el más bello es el -

cÓdice Bor b6nico, cuya primera parte es un calendario adivinato

rio (tonalanatl) de 260 días; la segunda, es un calendario anual 

en relaci6n con 105 Nueve Señores de la noche ; y en la 61tima, el 

cer emonial de los meses y f iestas cícl icas ' 

Toscano cree el Borb6nico , inconcluso y elaborado apr oximad! 

mente el 1507, fecha de la celebraci6n del Gltimo Fuego Nuevo, - 

pero Manrique Castañeda afirma que por su concepci6n, hace sospe

char que es colon i al y que ~ ••• muchos exper tos consideran que es

pr ehisp4nico . " (21). En forma hier4tica representa en cada hoja 

del tonalamatl , a la divinidad regente del mes, con los recua--

dros de los 20 día s de cada uno de ellos; el signo del quinto ( * ~ 

día en todos los meses era ~coatl·, representado por la cabeza de 

una serpiente , signo de buenos augurios para quienes cumplieran

con las p r edicciones que les hicieran los sacerdotes , y malo para 

l os perezosos o descuidados en la religión; tambi~n era e l 5igno

más favor able para los mercaderes. Otro signo relacionadp con -

serpient es o Que t zal eoatl, era Mee ehecat1 H
, porque los naeidps -

en é l, de seguro eran "nigrománticos" como 108 llamaban los frai

les cronistas, es decir , con poderes extr asensoriales , que bien -

hartan de ellos gr andes sacerdotes . 

Las ilustraciones serpentinas en el códice Borbónico --

son abundantes, y especialmente llamativas las correspondientes a 

las l&mi nas ], 14 , 16, 22 Y 26 . 

La Ti r a de la Peregrinación , aunque de contenido histórico-



. 307 

registra desde la salida de Aztlan hasta el asentamiento del pu~ 

010 mexica en Tenochtitlan, es de e scaso valor estético y no está 

policromada. La Matrícula de Tribu t os, la mandaron hacer los es

pañoles para anotar las poblaciones tributar ias de Moctezuma 11 y 

la clase de objetos que c ada una debía entregar a Tenochtitlan . 

Ambos documentos pertenecen a l os primeros años de la coloniza--

ci6n . (22). 

En los c6dices , los símbol os serpentinos má s usados f ue r on -

la serpiente -emplumada, la serpiente de f uego o de turquesa y la 

serpiente atravesada por una flecha o un cuchillo de pedernal, -

las cuales aludían a Quetzalcoatl, Xiuhcoatl y las épocas de se

quía, respec tivamente . También son f recuente s las representacio

ne s de las ftmaqu izcoatlM sag~adas. 

Los colores, como ya se aclarO en el caso de l os puntos car

dinales, eran simb6licos y Hermann Beyer los analiza así: se uti

lizaba el negro para las deidades de la noche, como Tezcatlipoca, 

Yohualtecuhtli y Quetzalcoatl, por ser el dios del zodiaco, con -

su insignia xonecuilli (la Vía Láctea) que es un bastÓn con ojos

estelares o estrel l as, es decir el brillo en la obscuridad: tam

bién era el color de los sacerdotes, poseedores del saber y el -

del Señor de los Muertos Mict lantecuhtli: así como el correspon-

diente al norte. 

El azul para el agua, la luna , Tlaloc y Chalchiuhtlicue , los 

seres mitolÓgicos del oes te y el cielo diurno (por eso una veces

la xiuhcoatl l/a pintada de a zul en l ugar de rojo y amarillo como

era lo usual ): y los reyes usaban sus ropajes y joyas azules. 

El rojo, el color de la sangr e y el fuego, simbolizaba el 
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oriente y el sur, era para Huehueteotl, Xiuhcoatl, Tonatiuh,Xipe, 

Xochipilli y los dioses del maíz. Así, la guacamaya y la serpie~ 

te coralillo simbolizaban el fuego y la s~ngre de los sacrificios. 

(23) . 

Lo que queda muy claro, es el carácter pintográfico de la es 

critura prehispánica, id~ntica a la mural, que parecía un gran c6 

dice sobre las paredes, ngeroglíficos amplificados integrantes de 

un texto ..... (24), o a la inversa, minuaturas de mural en los li

bros sagrados que contenían las mismas doctrinas y enseñanzas, -

con los mismos motivos religiosos . 

CALENDARIO 

Como complemento de lo antes dicho, comentar~ brevemente la

estructura del calendario precolOmbino, puesto que formaba parte

de la escritura y pin t ura del México antiguo. 

La escritura calendárica tuvo su principio en el horizonte -

clásico , de una precisi6n tal, de solo un error de 0.08 fracci6n

de día en el curso de 481 años . 

El pueblo que desarrollo tan profundamente la observación as 

tron6mica, fue el maya, y su calendario irradió a toda mesaoaméri 

ca. Hasta en Teotihuacan se han encontrado inscripciones que dan 

testimonio de que ya conocían las dos formas de calendario, el 

tonalpohualli o cuenta de los días, y el xiuhpohualli o cuenta de 

los años; posiblemente por su contacto con las culturas del Golfo 

de México (251. La era hist6rica comienza propiamente n ... con el 

principio del quinto sol . .. . Y este, que se inicia en una fecha-



. 309 

13 caña, como está indicado en la Piedra del Calendario, ... es al 

mismo tier..po el punto de partida de la hlstoria en el sentido es

tricto, es decir de la historia documentada" (26) . 

El calendario se estructur6 , pues, astron6micamente; la ob" 

servaci6n de la b6veda celeste fue la piedra angula r del mismo, -

por eso la mayoría de los mitos pretendían explicar los hechos a~ 

t r on6micos que convirtieron la mitología en una trilogía de: cien 

cia, filosoHa y religión de los mesoamericanos . (27) 

El xiuhpohualli estaba dividido en 18 meses o grupos de 20 -

días (18 x 20 = 3601, mas cinco dias aciagos o nomontemi; el to

nalpohualli estaba formado por 20 semanas o grupos de 13 días -

(20 x 13 : 260 ) . Para la representqción escrita de los días en

ambos calendarios, se servían los nahuas, además de los numerales 

(del 1 al 13 en el tonalpohualli y del 1 al 20 en el xiuhpohallil 

de otros veinte signos o figuras que se combinaban sucesivamente

con los mencionados números. Después, se agrupaban los años, en

cuatro conjuntos de trece, al término de los cuales se cumplía -

una "atadura de años" o xiuhmolpilli (13 x 4 == 52 ). (28). Coinci 

dentemente, cada 52 años se iniciaban los dos calendarios, el ri 

tual y ' el solar, con el mismo numeral y el mismo signo. 

Los números sagrados eran el 13 y el 20, este por ofrecerlo

el hombre en el nGmero de sus dedos, llamado ·una cuenta" o sem-

poalli: y el 13 por ser el namero de las constelaciones que reco

nocran en el firmamento los mesoamericanos, de las cuales, la prl 

mer a tenia se.g6n ellos, la forma de la cabeza de un ofibio , aso-

ciado con Quetzalcoatl , raz6n esta para considerarlo el inventor-
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~el calendario según Beyer (29), Y las constelaciones son precis~ 

mente la base de la cronología. 

La mitología se hermanÓ con la cronología y sabiendo obervar 

los astros , se comprendía la cosmolog¡ia claramente, e identif~-

cando cada deidad con una estrella o planeta, la lectura de los -

cÓdices resultaba evidente para los científicos encargados de los 

misterios de la religiÓn . 

El principal dios, personificaba a la principal estrella, -

Huitzilopochéli era el sol, fuente de la vida, fecundidad, ca10r

y fuerza. Sus "nahuales" eran el ~guila, la serpiente xiuhcoatl, 

la mariposa y la guacamaya; Ouetza1cÓatl, personificaba a Venus,

Mixcoatl a laa estrellas, etc . 

Otro elemento decisivo para el cÓmputo del tiempo era el ci

clo venusino, registrado en 584 dlas , dividido en 4 partes: "90 -

días para la invisibilidad ~el planeta, durante la conjunci6n su 

perior; 250 para su apariciÓn como estrella vespertina, 8 días p~ 

ra su conjunci6n inferior , y el resto de 236 par a su visibilidad

en la elongación occidental " (30). El correspondiente dios es -

Tlahuizcalpantecuhtli , el gemelo precioso de Xolotl, ambas perso

nificaciones de Ouetzalc6atl. Como 5 ciclos venusinos correspon

dran a B solares, el número 5 era la cifra de Venus; coincidran -

en su inicio las dos cuentas , pasados 104 años solares, o sea, -

dos veces el siglo prehispánico o x{uhmolpilli i a este per ¡ iodo -

se le denominaba "ce huehuetiliztli", "una vejez". 

Por últ~o, los mimixcoa, las serpientes de nube , formaban_ 

la Vla Láctea. · "Los dioses de la Vía Láctea son Tonacatecutli,-

el Señor de nuestra carne o Señor del sustento, y su mujer, Ton4-
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~acihuatl o Xochiquetzal . Ellos viven én Tamoanchan , que es en- 

tonces la galaxia ". (31 ). Es más, el señor del año, xiuhtecuhtli, 

señor del cielo diurno tambi~n , personaje clave para la cuenta -

del tiempo, relacionado con el sol, tenía como "nahual" él 1<:1 xiuh 

coatl, la cual por su cresta llena de estrellas, representa a la

constelación xonecuilli, quetzalcoatliana igualmente. 

Las met áforas se suceden una tras otras en los c6dices , oon

respecto a lo que sucedía en los cielos, como por ejemplo: "J\s! -

en e l c6dice Borgiano . para dar a entender que a la sal ida del -

sol muere la luz de la estrella de la mañana, está la culebra - - 

Quetzalc6atl herida por una flecha, ácatl. y la misma idea se re 

presenta en el códice Bodeleiano , en donde vemos al sol dividien

do con su lanza a la culebra R
, . (32) . 

Los aztecas recogieron varias tradiciones y leyendas , en al

gunas ocas iones para explicar el mismo acontecimiento ; ésto y que 

las fechas no concordaban regularmente. oblig6 a los investigado

res a realizar un estudio meticuloso tanto de los calendarios . c2 

mo de l os hechos y quien logr6 dilucida r el asunto fue Paul Kirch 

hoff, basándose en un estudio de Jiménez Moreno, en el apéndice -

al códice de Yanhuitlan . resolviendo pi problema así : Jiménez Mo

reno encontr 6 la correlación de los calendarios mexica y mixtecp, 

con una diferencia de 13 años adelantados en el mixteco con refe

rencia al mex ica , Los dos calendarios tienen la misma estr uctura

interna, per o ·'distintos puntos de principio; lo que en uno sucede 

en un determinado año, e n el otro pasa trece años después. El no 

conocer esta clave , provocó la confusión de la historia antigua -
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mcsoamericana durante cuatro siglos. Con ~ste dato, Kirchhoff a

clar6 que a cada calendario correspondía 'un - tradi c '6n diferente, 

pues los cronistas habian mezclado datos y fechas porque en tiem

pos aztecas ya se habla perdido el conocimiento del origen de ca

da relaci6n. L-s cronistas sablan que habla diferentes tradicio

nes, pero no sabian que con cada tradici6n distinta iba un calen

dario distinto (33), Esto ha ayudado notablemente', a traducir -

con correcci6n los documentos coloniales y manuscritos prehispán! 

cos, en los Gltimos años . 

A no dudarlo, los aspectos más importantes de la cronologIa

prehispanica estuvieron fuertemente vinculados con la serpiente ,

como ya se analiz6, y con la religi6n tambi~n: haciendo un todo-

perfecto formado por el arte, la cuente del tiempo, la mitologIa

y la astronomía. 

, 
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~E:; MENORES 

La creaci6n estética no solamente se circunscribe a las Be-

ilas Artes o Artes Mayores, sino que se prolonga hasta los obje-

tos de uso diario, o a los que encierran una funci6n utilitaria.

El embellecimiento de estis objetos, además del beneficio que pu~ 

den proporcionar, dan una particular satisfacci6n a quien los po

see, por eso también se ha denominado a las Attes Menores, orna-

mentales . Comprenden: cerámica, textiles, orfebrería, plumaria,

lapidaria, mosaico, etc . 

La minuciosidad y habilidad que requiere su ejecuci6n, en la 

mayoría de los casos exige tal dominio de la técnica, que demanda 

capacidad de verdaderos artistas para llevarlas a cabo, "No debe

extrañar que al referirnos a las llamadas 'artes menores' pense-

mos que su contenido estético nos autoriza a considerarlas como -

'grandes artes'~ . el). 

Pese a que las artes menores est!n dedicadas a cubrir una ne 

cesidad ~umana y son el elemento indispensable para distinguir la 

jerarquía social, podrían ser exclusivamente un adorno; pero 6 por 

el contrario, en el caso del arte del México antiguo, los elemen

tos mágicos y religiosos se perciben todavía vigorosamente en el

arte ' ornamental', o sea aque que ha sido creado para satisfacción 

y gusto del hombre en sí mismo· (2). 

Al estar estrechamente unidos arte y religi6n en la cultura -

prehispánica. hasta la más sencilla manifestaci6n artística lleva

ba una alusi6n religiosa, para mantener viva la idea de la respon

sabilidad c6smica del pueblo 3zteca, que supo ensamblar a la per-
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fecci6n su gusto suntuario con el deber religioso, por lo que de

be rccono~erse " .. . la gran calidad a la que llegaron los art!fi-

ces del México antiguo, que solo pudieron obtenerla saturando sus 

obras con la espiritualidad y genio de una raza y de una cultula

ya extinguida; pero que a trav's de sus obras continGa expres~nd2 

se con el más bello de los lenguajes: el artístico.- (3). 

CERAMICA 

La cerámica precolombina fue funeraria, ritual -religiosa y_ 

utilitaria. Desde la etapa preclásica apareci6 en el Altiplano -

Mexicano y su desarrollo dominó todas las técnicas conocidas, tan 

to de elaboración, modelado y moldeado, como de ornamentaci6n : in

cisa, aplicada, estampada (con sellos), gravada, (o en relieve), -

esculpida o raspada (sin cocer, pintada negativamente (cera perdi

da), pintada ~al fresco" (sobre estuco), falso cloisonee(alveola-

do) y policromada. ~Aan en algunas vasijas de barro, se aplicaba 

un aplanado blanco muy fino, sobre el cual se pintaba a la acuare

la, obteniéndose una pintura tan resistente, que en algunas partes 

se conserva todavía ... 8 (4). 

Dos ~osas ignoraron los indígenas americanos: la rueda del al 

farero · y el vidriado , que son de procedencia europea, pero supl!a 

el primero con una prodigiosa habilidad manual, y el segundo, con

un pulimento tan acabado en las piezas, que producían verdaderos-

destellos. 

En Tlatilco, la cerámica fue funeraria, en general de figuri 

llas de barro, graciosas y expresivas, con técnica de pastillaje-
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e i ncisi6n . En el preclásico medio, bajo la influencia olmeca, 

en las vasijas se representaron serpientes y garras de tigre, o -

cejas típicas de la costa. (5) . En el estadio sultural, hay po-

cas representaciones serpentinas en todas las manifestaciones del 

arte. 

Teotihuacan surgi6 poderosa en el clasisismo mesoamericano,

aportando innovaciones en todos los campos de la cultura: reli--

gi6n, arte, ciencia, t~cnica y, en general, la raíz de todo el d~ 

sarrollo nahua. Las fonoas cerámicas, alcanzaron una gran belle

za y finura, como en el caso de la cerSmica anaranjada que se di

fundi6 comercialmente por toda Mesoamérica, de gran demanda por -

estar"pintada con gran soltura, con líneas negras más o menos fi 

nas y complicadas, con bordes generalmente decorativos o cabezas

de serpientes, algunas veces tan estilizadas y abstractas que se

volvían irreconocibles .•. " (6). 

Otr~sorprendentes representaciones cerámicas fueron las HC~ 

bezas r~tra to", de un hermoso realismo, efigie de personajes con

expresión grave, de cuerpos en actitudes dinámicas que Séjourné -

considera podrfa ser pochtecas o comerciantes . (7). Las cabezas

llev-ban una hendidura que recuerda la muesca en "V" de las cult~ 

ras de la costa del Golfo; cabezas con una marcada forma triangu

lar para todo el rostro. 

Las elaboradas urnas t~otihuacanas, tienen personajes con -

grandes tocados y la mayoría de los atributos de Tlaloc y de la -

serpiente Emplumada. ~Es el caso , entre otros, de casi todas las 

representaciones de Quetzalc6atl bajo la forma de Hornbre-tigre-p! 

jaro-serpiente: as! aparece en la mayorfa de las columnas del Tero 
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~lo de los Guerreros de Chichén Itza, en Tula y en Teotihuacan". 

tal . 

Pero se puede encontrar abundantemente la figura serpentina, 

o elementos quetzalcoatlinos, es en los célebres vasos cil!ndri

cos, con tres soportes rectangulares y con tapa, pintados al fre~ 

ca, o directamente sobre el barro. Séjourné describe dos ejem--

pI os de cerámica con características del dios Quetzalc6at1: un V! 

so con tres emblemas de Tlahuizcalpantecuhtli -la mano coronada 

de tres cortes de caracol y el todo atravesado por una flecha- ; 

y una figura con un rostro humano con la lengua bífida, que emer

ge de las fauces de un tigre emplumado . (9) . 

En Tula la abundante producción cerámica de tipo Ma zapa, ca

racterizO la regiOn; es posterior a Teotihuacan, se le e ncucntra 

en Chichén Itzá, y estuvo vi nculado con la cerámica Azteca l. El 

Museo Nacional de Antropoloqla conserva varias piezas toltecas de 

barro, de gran calidad artlstica: una pipa en forma de serpiente, 

una cabeza de serpiente pintada al fresco, y una vasija con cabe

za de serpiente pintada en negro sobre naranja, en la cara inte-

rios. 

Parece que en esta época decayó el comercio y como consecue~ 

cia hubo menor provisión artesanal. "La misma cerámica que se ha

cIa en Tula, muestra cierto atraso si se le compara con la teoti

huacana ..... (lO) . 

La cerámica azteca fue de las más finas y variadas de Mesoa

mérica, tanto en su ornamentación como en la calidad del barro --
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que se empleaba para su elaboración. El centro cerámico de más _ 

prestigio en la ~poca mexica fue Cholula, donde se mandaba hacer _ 

la alfarer!a de la nobleza y la ritual; en genera l era anaranjada

con diseños en negro y pulida perfectamente. Cuando se usaba la -

policromía era a bse de rojo, verde, amarillo. azul, caf~ y guinda 

que unidos al naranja del barro, al negro y al blanco, complement~ 

ban el colorido muy a la manera de los códices mixtecos , que tenía 

la cer6mica cholultecA . 

Como en' las demás artes, la mejor ejemplificación de serpien

tes se encuentra en este horizonte; las hay en vasijas, pintadas -

n negro sobre naranja (fuera o dentro del recipiente ) , y con sopof 

tes en forma de cabeza serpentina, uncensarios, sonajas, platos, -

urnas, vasos con relieves o pinturas, sahumadores, brasero, copas, 

etc . 

METALISTERIA 

La metalisfería fue un arte de los más apreciados por los pu~ 

bIaS prehispánicos, pues presentaba un amplísimo campo para desa-

rrollar la imaginaci6n artística y ornamental. Tiene en 51 un 

gran esplendor por el material en que se realiza, además de ir 

siempre aunado a la superioridad indi~cutible del trabajo de los -

artífices dedicados a 61 . 

La cuna de la metalurgia en AmArica, debe situaree en Colom-

bi a, Costa Rica y Panamá, pues estos fueron los pueblos que más -

desarrollaron· las técnicas para beneficiar y trabajar los metales

con la máxima perfección. De estas zonas lejanas, llega al México 

antiguo(zona mixteco-zapoteca l el conocimiento de dicho arte, me--
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diante el comercio, alrededor del año 900 d . C. con el inter~s de 

ese arte se inició la explotaci6n de los metales, ~ ~ se obt enían 

en estado nativo y que principalmente eran oro, plata y cobre; se 

extraía de las entrañas de la tierra y se transportaba A las zon .. ,¡¡ 

de elaboración en bolsas de cuero o pieles de ánade, o bien, se -

obtenían lavando las arenas de los rios. 

Las técnicas empleadas fueron, en frlo: laminado, repujado,

incrustado y pulido; en calor: alambre, fundi ción y cera perdida. 

En tiempo del chichimeca Xolotl, "un pueblo que habla vivido 

en el valle, emigró a la Mixteca, adquiriendo alll la refinadísi

ma cultura de esa gente y después volvi6 al Valle de México •.. po

siblemente a estos 'regresados ' se deba la fina orfebrería aztec~ 

descendiente directa del estilo mixteco, as! como el arte de pin

tar los jeroqlífi~os y los libros históricos que tAn desarrollado 

se encontraba en esa regi6n oaxaqueña" . (11) . 

Los ejemplos serpentinos en la metalistería son abundantes;

seleccioné algunos del Acta Anthropológica y de los hallazgos del 

Metro de la ciudad de México, y dos de la Tumba Siete de Monte Al 

bán registrados por Toscano as! : 

" ... el más interesante adorno labial de oro es el el Museo 

de Historia Natural d e Nueva York, que presenta a una serpiente 

ondulante cuya cabeza remata en una larga lengua bIfida movible. 

• ... De la misma tumba procede un ejemplar de un báculo real. 

Es este un cubo de regular tamaño, trabajado en parte con filiqr~ 

na , que remata en una cabeza de serpiente , en tanto que en el - -

otr o extremo se encuentra abierto ?ara incertar en él largas plu

mas de quetzal . - (12). 
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Los ejemplos del Acta Anthropo16gica son los siguientes: en -

las paredes de los cascabeles , en falsa fil igrana, hay .. ... decora

ci6n en forma de serpiente ... también había bezotes de oro en forma 

de pelícano, de águila, de serpiente de fuego . .. contamos, además, 

con una figurilla de Tehuantepec que también pudo haber sido un -

pectoral. Representa a Que tzalc6atl como guerrero, ca racter izado

por sus o re jeras, con un besote provisto de colgantes, y colla r de 

lámin~s y una mAscara como parte del colla r y de la que cuelgan 

unos pinjant es de cascabeles . La figura está montada sobre un 

marco rectang ular. 

"Los motivos de los demás ani ll08 de frontal son muy semejan

tes a los del tipo anterior, esto es, motivos geométricos, xonecul 

llis, etc., en la zona central, pero también tenemos flores estill 

zadas , y cabezas de serpientes en que no 5610 se ha empleado el -

fal so alambre, sino también diminutas e~feras. 

· Otra pieza que se pudo haber uti lizado como adorno de un es

cudo es el anillo de or o encontrado en Texmilincan, Gr o. Se trata 

de un anillo en lámina muy delgada en que se encuentran, como dec~ 

ra ci6n, un~ serpiente s repujadas con las fauces una frente a otra " 

De las j oya s que envi6 Cortés a Espeña: 

" ," •• '{ una culebra rrebuel ta con un chalch i huí en medio de con 

nueve pinjantes ... otra culebra r rehuelta, con un chalchihuí y una

perla enmedio, y una cruz en las espaldas con pinjantes . .. una cu

lebra rrebuel ta con siete pinjantes otra culebra rrebuel ta con la 

cola movediza . " 

Envíos de joyas para las iglesias españolas: 

" ... una rodela, el campo verde, con una sierpe de oro enmedio 

... una rodela, el campo azul , con una sierpe de oro é plumas colo-
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radas enmedio .. . tres rodelas; la una, el campo verde, con unas co 

mo sierpes de oro azul enmedio . .. " 

~Una cabeza de piedra verde, engastada en oro, con unas ore-

jas de culebras y unos caracolitos al cabo. . .. una cabeza, que _ 

tambi~n perece porfiro, engastada en oro, con una guirnalda de oro 

que tiene a la frente una cabeza de culebra . ... una cabeza, la -

meitad de oro y la meitad de piedra verde, con una boca de cule--

bra.~ (13). 

Por 6ltimo, en las excavaciones del "Metro" se encontraron -

dos serpientes recortadas en lámina de oro , de cuerpo ondulante,

que en lugar de cr6talo, terminan en un remate formado por un dis 

co entre dos barras, seguido de uh triángulo escalonado en sus la 

dos, que finaliza en punta (l4) que tal vez representan a la Xiuh

c6atl. No hay que olvidar que muchas diosas, en 105 códices, lle-

van narigueras de oro laminado , con la forma de serpientes bicípi-

tfl!8. 

LAPIDARIA 

-El arte del mosaico es con la plumaria, uno de los mas bri

llantes y hermosos de la pl!stica indígena y, como otras manifes-
, 

taciones culturales, un arte aborigen" (15). 

Los artífices de la piedra se encargaban de hacer los traba-

jos ornamentales en piedras preciosas y sernipreciosas. L~s la pi-

darios de Tenochtitlan reconocían su lugar de origen en Xochimil-

co, sitio en ~ que se establecieron l os "tol tecas" de este arte, 

aprendido de la tradici6n proveniente desde Teotihuacan. A los -

dioses " . . . atribuia el artificio de labrar las picdras preciosas, 



.323 

de hacer barbotes y ore,jeras de piedra flegra y de cristal, y de -

ámbar, y otras orejeras blancas; a estos también atribuían el la

brar cuen tas y ajorcas, y sartalejos que traen en las muñecas, y

toda la labor de piedras, y chalchihuites, y el agujerear y pulir 

de todas las piedras . . . M (16). 

La lapidaria en ciertos casos puede ser una rama preciosista 

y minuciosa de la escultura y a diferencia de ésta (que se reali

za de gran tamaño y siempre en funci6n de la arquitectura, tanto

en relieve como exenta ), est6 hecha en materiales preciosos y es

pequeña. Los más usados en la época prehispánica fueron : jade, -

turquesa , concha, coral, obsidiana, perla, alabastro, ámbar, cri~ 

tal de roca y hueso; tenían su escala de valor basada en la difi

cultad para encontrar los yacimientos o la escasez de los mismOST 

sin emba rgo debe haber influido el factor pureza, que afectaba -

tanto la extracci6n como la talla. 

L0S lapidarios se dedicaban a manufacturar tanto joyas del -

tipo ornamental para los hombres, como para los dioses; esculpidas 

o en mosaico . Las joyas se consideraban como accesorios en la in

dumentaria, que además distinguían la jerarquía social y eran : ore 

jeras , bexotes, collares, ajorcas, pulseras, anillos, narigueras, 

pectorales y diademas. Las joyas eran simb61icas por su colori

do y por tener representaciones mitol6gicas, con elementos o sig 

nos de las divinidades protectoras de cada individuo o grupo so-

cial . por lo tan to, los modelos aerpentinos se plasmaron en cada

uno de 108 orl).amentos mencionados anteriormente , esculpidos y pu

lidos con tal exquisitez, que adn sorprenden en los museos donde

se exponen . ( *) . 

Para el mosaico de piedras , se cortaban éstas de tamaño uni-
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forme y pequeño, cada trocito se pUlía con finos bruñidores, de -

piedra primero y de madera o de gamuza después . En .. eguida se di! 

tribuían sobre l a superfic i e que iban a engalanar, buscándoles un

ajuste perfecto y haciendo las modificaciones necesar ias en el aCO 

modo del conjunto. Cuando estaba segura la colocaci6n de cada una 

de las piezas, se procedía a pegarlas con una resistente goma, el

Tzauhtli, que extraían de una orqu1dea. Ya seco se le daba un p~ 

limento final, para lograr el brillo parejo de la obra. 

En Tenochti tlan hubo infinidad de Objetos embe llecidos con el 

delicado mosaico de piedr as preciosas. Los objetos que llevaban -

con más frecuencia este adorno eran: cráneos de personajes promi- 

nentes , máscaras rituales (para sacerdotes y deidades), mangos de

cuchillos sacri f i ca torios, cetros, sonajas, yelmos o cascos milit~ 

res, pectorales, orejeras, bra~aletes, coronas reales, vasos cere

moniales, escudos y broches de cin t ur6n . 

Los mejores ~jemplos de objetos cubiertos con mosaico de pie

dras preciosas, l amentablemente , no se encuentran en México y, --

descritos por Toscano, son los siguientes : 

La máscara que perteneci6 al atavi6 de Quetzalcóat l , que se -

conserva e n el Museo Etnog r Sfico de Roma, notable por su acabado 

preCiosi s ta y por su belleza cromá tica, lleva una diadema triangu

lar , una nariguera en forma de greca y dos serpientes xiuhcoatl e~ 

redándose en la f rente del rostro. Se elaboró con turquesa, jade , 

concha blanca y madre perla , coral y cuentecillas de pirita. 

El yelno del Museo Británico, env i ado a Carlos V por Cortés 

en 1519, está trabajado en un bloque de madera en forma de casco -

con dos grecas almenadas a manera de cuer nos , elaborado con turqu~ 
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sa, jade (claro y obscurol coral, concha blanca y oro, afectando 

la figura de una serpient~ enlazada; raro y exquisito objeto de 

gran sencillez en el diseño y enérgico contraste en el colorido 

del mosaico. 

Un pectoral del Museo Británico, de belleza inusitada por la 

pureza de su diseño y por la simplicidad en el empleo de las pie

dras de color, lleva una serpiente bic~fala; las láminas de tur-

quesa y jade se usaron para el cuerpo de la serpiente y concha -

blanca y coral en las fauces. Pero el carácter impresionanle y -

artístico del pendiente se lo prestan las ondulaciones del animal, 

as! como la austera estilizaci6n de las dos cabezas que rematan -

ambos extremos. 

En los museos de Gotha, Alemania y Copenhage, Dinamarca, hay 

dos pectorales zoomórficos respectivamente : en el primero, una -

cabeza de Ehecatl-Quetzalc6atl; y en el segundo, la cabeza de una 

serpiente o cocodrilo de cuyas fauces surge el rostro de un dios

Parece ser el ornamento de un yelmo. 

En el Museo Nacional de México se conservan tres discos en-

contrados en Yucatán, uno en el Templo de los Guerreros y dos en

. la pirámide de ~ukulc~n . E- diseño es igual en todos -cuatro c~ 

bezas de serpiente Xiuhcoatl, quizá representando las cuatro di-

recciones cardinale~. en fin las piedras preciosas: turquesa , con 

cha nacar y perlas. 

Otro escudo más fue encontrado en la subestructura del Tem

plo de Kukulcán, sobre el trono del tigre, con el mismo motivo 0E 

namental que ee decidi6 mantener en 8U estado arqueol6gico origi

nal. (17) . 
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PLUMARIA. 

. 
La plumaria en M~xico es una de las artes que más cristaliza 

ron en este pueblo admirador de la belleza y del refinaniento, --

porque el propio material, la pluma, se consideraba en sI, lo más 

precioso; el quetzalli, la pluma verde de quetzal era el superla

tivo de lo selecto, elegante y exquisito. 

La sola vista de las plumas, aOn sin elaboración alguna, era 

motivo de regocijo para los aztecas . A medida que avanzó la civi 

lización y el enriquecimiento del pueblo tenochca, los orna,emtos 

de plumas se convirtieron en un distintivo social, cuyo uso inme-

recido, nadie podIa violar . Los trabajos en pluma gozaban de 
,. 

gran estimación entre las ciases elevadas de la sociedad, a tal -

grado que se consideró "procer (el arte plumario) en las artesa--

nIas ... " (18) . 

La plumaria tiene un remoto origen, es decir, desde la cu l t~ 

ra preclásica, pues las pequeñas figulinas encontradas en diver-

sas zonas lo demuestran con la representaci6n de penachos y toca-

dos en su atuendo, en los que claramente expresa~on las plumas 0E 

namentales primitivas . (19). El uso de las plumas preciosas llg 

g6 a su apogeo en la etapa plástica; y siglo's más tarde el arte -

plumario se enriqueció notablemente cuando los aztecas extendieron 

su dominio y comercio hasta las lejanas zonas tropicales, cuna de 

las aves del más rico plumaje; quetzales, guacamayas, cotingas, 

flamencos, ca?-andrias, cardenales, loros, colibries, etc. 

Los trabajos de pluma se hacian principalmente en el barrio

de Amantla en Azcapotzalco y en Tenochtitlan. Los primeros arti-
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tices de la pluma que vinieron a México a enseñar este arte, los

trajo Ahuizotl de Culhuacan, el pueblo tolteca del Valle de Méxi 

co y en unos cuantos años, Tenochtitlan se cOnvirti6 en el centro 

m!s important e para producir objetos plumarios. 

La plumaria es el arte más genuinamente mexicano, tenia todo 

lo necesario para obtener el favor de los grandes personajes: fi

nura delicadeza, brillantez, colorido, minuciosidad y perfecci6n. 

Si a est o se agrega la considerac!6n de material precioso que te

nfan las plumas, los objetos de este arte inestimable adquirían -

un valor muy superior al que tenían los de oro, casi igual al del 

chalchihuitl, y hasta me atrevería afirmar que por encima de él. 

Los adornos de pluma servían primordialmente de ornato a las 

clases priVilegiadas , además. de ser el atavío básico para los dio 

ses; era lo más digno sobre la tierra para honr.arlos, y por eso -

los cronistas continuamente hablan de los genachos de las divini

dades y de las insignias y mantas ricas (que eran las que lleva-

ban entretejidas las plumas, o el mosaico, ambas tan completamen

te dominadas por los amanteca, que hicieron exclamar a los con--

quistadores que "eran verdaderas pinturas~ en pluma, lo que se -

ratifica y comprueba con los mosaicos novohispanos de tipo reli-

gioso que actualmente se encuentran en museos y colecciones parti 

culares . 

El enlazado fue el sistema más antiguo usado en mesoamérica

consistía en amarrar con pequeños cordeles las plumas, perfecta-

mente empalmadas , se emparejaban por ambos lados, con una azueli 

lla y despu6s se cosían a las finas armazones de los objetos que

iban a recubrir: abanicos, brazaletes, insignias militares, col - 

gantes y penachos. El adorno más famoso mundialmente es el pena-
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che de Moctezuma, enviado a Carlos v, que se encuentra en Viena . 

También a las joyas se les ponran plumas preciosas, como por

ejemplo a orejeras, bezotes , narigueras y collares) con esta t~cni 

ca se hicieron los "uniformes" de las ordenes militares a.ztcca». 

La t~cnica del mosaico de plumas era mucho m~s laboriosa y p~ 

rece ser t~~camente tolteca, contemporánea a un poco posterior al

mosaico de piedras preciosas. Se hacian primero el modelo total-

mente pintado, despu~s se cardaba algod6n y se pegaba sobre una -

corteza de maguey, se engomaba y ya seca, se despegaba y sobre 

ella se copiaba la figura en contorno. La pluma se cortaba en pe

dacitos después de quitarle los cañones, se igualaba por la base y 

se iba pegando uno por uno, para hacer el soporte del dibujo en -

pluma corrientes, que debían ser del mismo color de las plumas fi

nas que se ponían despu~s. Todo se apretaba con una plegadera, -

alisando la superficie para darle una apariencia uniforme de ters~ 

ra (20), cuyo efecto final era de una pintura. 

El mosai~o se tenía que hacer con la mayor curiosidad posible, 

para acomodar las diminutas porciones de pluma, hasta encontrar el 

que quedaba a perfección en tono y tamaño, equivalentes a las pin

celadas de los pintores. 

El mosaico de plumas se utilizaba para escudos, máscaras, ye! 

mos, coronas reales, broches de cintur6n y pectorales; para ello,

se ponían sobre armazones de carrizo o de pequeñas tiras de papel

del grueso de nuestro actual cartÓn, con la foima deseada. 

También se ponran mosaicos de pluma sobre las mantas o tilma

tli de las divinidades, o entre tejidas con la trama de algodón. 

"El arte plumario fue uno de los más preciosos y caracter1st~ 

t 
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cos del .'"Iéxico aborigen y sin embargo, debido a la naturaleza pe, 
recedera de la pluma, resulta uno de los menos conocidos por la -

ausencia de ejemplares prehispanicos". !21). 

" 
Este preciosismo inigualable fue el que trascendi6 a la Ser-

pi ente Emplumada, a la riqueza superior de lo divino por excelen-

cia, embel lecida con lo precioso del material más rico que exis--

tía, es decir, las plumas del quetzal . Por eso la importanc ia de 

la Quetzalc6atl ~Serpiente preciosa", esencia de l o supremo en 

los conceptos mexicas . 

Despu~s de la profusión de representaciones tanto de Ouetza! 

c6atl, como de la xiuhc6atl, no quiero que pase desapercibida la-

im8gen de la serpiente-yelmo, elaborada en mosaico de plumas, in-

dudablemente de una orden militar o sacerdotal , que describe el -

Conq uistador Anónimo, así: 

~Para guardar la cabeza llevan unas como cabezas de serplen-

tes, tigrea, leones o lobos, con sus quijadas; y la cabeza del hom 

bre queda uontro del animal, como si éste lo devorase: son de ma--

dera c ubie rtas por encima de plumas , y de adornos de oro y piedras 

preciosas, que es cosa maravillosa de ver •.. • (22). t- s 6 
Loa rdenE!S mi 

litares ya se sabe que usaban los yelmos de las cabezas de tigre,-

águilas o coyotes; pero de serpientes muy pocos autores lo mencio

nan. ¿Vería esten asombrado historiador alguna escenificaci6n del 

fabuloso hombrc-pájara-6erpiente quetzalcoatliano en la ciudad de 

Tenochtitlan?; o era de orden militar de la que hablan también CI~ 

vigero y Chavero,. quien adem4s agrega una caractertstica entre los 

mayas toltecas que: ~Formaban el ejército como soldados principa- -
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~ ,es cierta gente escojida que habia en cada pueblo la cual no es 

taba siempre sobre las armas sino que se reunia cunado era menes

ter. Llamábanse holcanes, que quiere decir caueZdS de serpiente, 

sin duda que de tocado llevaban." (23). 

TEXTILES 

Los aztecas acostumbraban tener un guardarropa doble, unooon 

vestidos sencillos pars el uso diario y otro con vestidos para c~ 

monias o festejos, los que requerIan mayor calidad· del tejido y -

colores bellamente contrastados ~n dibujos estilizados y simb6li

coso segan el rango de cada persona, eran las posibil i dades de -

mayor ornamento textil. 

La indumentaria para la ceremonia absorbIa casi por completo 

a los artesanos textiles, que se dividIan en tres grupos : hilado

res, tejedores y ftsastres M
• A estas labores se dedicaban tanto -

hombres como mujeres, pero la intervenci6n femenina era la más e~ 

timada por la curiosidad y paciencia que requiere el destilado, -

tejido o bordado de las telas, más fácil de encontrarse en una mu 

jer que en un hombre~ En un principio, las únicas que tejIan las 

telas para vestir a la familia eran las amas de casa. 

'Entre más elevada era la jerarquIa social a la que se perte

necIa, mayor debIa ser el número de trajes que usara : mantas para 

' toda ocasi6n, faldas de distinto labrado según la ceremonia a la

que se asistIa¡ capas lujosas enriquecidas con finIsimos mosaicos 

de entrelaces de plumas y toda suerte de prendas masculinas y fe

meninas bellamente tejidas y ornamentadas. 
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Se conocen esta maravillas, gracias a las descripciones doc~ 

mentales, porqeu, como en el caso de l a plumaria, el clima mex ic~ 

no no permite la perdurabi l idad de las t e las y no se conocen los

ejemplares prehisp&nicos, por mucho que la tradici6n t extil se ha 

ya conservado engre los artesanos ind!genas de la actualidad. 

La calidad del algod6n era tan superior, que se pod!an hacer 

telas gruesas, delgadas o transparentes y no necesitaban de otras 

fibras par,a la manufactura de los distintos r opajes que usaban. 

El mosaico de plumas, como ya dije, era un todo con los textiles. 

y los tejedores al mismo tiempo pod!an ser amantecal adem~s del 

mosaico de pluma, tambi~n hilaban y entretej!an la pluma con el 

algod6n. -Del mismo modo entretej!an con el algodón el pelo su-

til de la panza del conejo y. de la liebre, despu~s de haberlo te

ñido e hilado." (24). 

Además de hilar plumas y p~lo de conejo, deshilaban y usaban 

dos urdimbres para que el tejido t uviera dos v i stas, t~cnica dif! 

cil que solo se logra con un perfeccionamiento m&ximo en dicha -

artesan!a. 

Las prendas de vestir eran muy sencillas, por eso se enriqu~ 

cran con el labrado y ornamentación anteriormente descrito; era -

capa o manta (tilrnatli) y taparrabo hllaxtlatl) para los hombres -

y blusa (quechquemitl), falda (cueitl) y camisa fhuipilli) para -

las mujeres. HabIa otros objetos de tela que se usaban en las --

casas, como colchas, ropa de cama, de comedor, cortinas, tapices-

y alfombras. 

La ornamentaci6n serpentina se usaba con mayor frecuencia, 
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en las ~antas; SahagGn descr i be 12 ejemplos al respecto, uno de 

ellos es el siguiente: "Usaban los señores una manera de mantas 

muy ricas que se llamaban coaxayacayo ( l iteralmente manta ~on fi-

guras de serpientes) .. . ; era toda la manta leonada y tenia la una 

cara de monstruo, o de diablo, dentro de un círculo plateado, en-

un campo colorado; estaba toda ella llena de círculos y caras, y-

tenía una franja todo alrededor .. . " (25). 

"Soustelle por su parte comenta: "El C6dice Magliabecchi re--

produce numerosos ' modelos ' de tilmatli decoradas con motivos en-

los que la más exuberante fantasía se mezcla con un est i lo digno 

y mesurado. Soles, caracoles estilizados. adornos. peces, formas 

geométricas abstractas. cactos, plumas, pieles de tigres y de seE 

pientes . conejos, mariposas. son los motivos que aparecen repre--

"entado" con lll6.s frecuencia . H
• (26) . 

CARACOLES . 

Por Gltimo mencionaré una especial muestra de objetos de 1a-

colecci6n Carrasco empleados casi siempre para el ritual funera--

rio y religioso, hechos en las conchas de los caracoles marinos y 

aprovechando para ornamentarlos las protuberancias de las mismas. 

En su mayoría los relieves incisos en las conchas represent!!. 

ban serpientes relacionadas con la vegetaci6~, los sacrificios ~-

"humanos o la guerra. 

Estos caracoles rituales se ~tilizaron desde la cultura olm~ 

ca, hasta la mexica, pasando por la maya y teotihuacana con la mi! 

ma funci6n, ya que son pectorales funerarios, trompetas ceremonia- , 

les y cucharas . 



.33) 

~ naturalmente bella forma del caracol se aprovechaba para r! 

presentar las lmagencs serpentinas, enroscadas en esplral, en las 

volutas de la concha . Las figuras se delineaban con instrumentos -

punzocortantes produciendo un alto nivel muy burdo, por lo tanto -

los motivos son lineales y la serpiente siempre de casc~bel, algu-

nas emplumadas y otras lisas. 
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SOCIEDAD 

En el México prehisp5nico, la estratificaci6n de la sociedad 

originaba profundos contrastes haciendo reslatar las diferencias

jerárquicas y econ6micas entre cada uno de los grupos existentes-

Las causas principales de la divisi6n social eran dos: el 11 

naje y la riqueza. El linaje no permití la intromisi6n de indivi 

duoa plebeyos en su grupo; la nobleza era reconocida y respetada

como en todas las monarquías del mundo, y s6lo por herencia se -

transmitían los derechos y privilegios correspondientes. El caso 

del monarca Q Tlatoani era una excepción, pues era designado por 

el gran consejo y s6lo en unas cuantas ocasiones fue heredado de 

padre a hijo. 

La posesi6n de riqueza era el segundo factor importante en la 

sociedad, que hacía elevarse por su habilidad o esfuerzo a ciertos 

grupos aunque no tuvieran sangre noble- En Tenochti lan la riqu~ 

za siempreestuvo relacionada con el valor personal, pues quien -

destacaba en las campañas militares por su arrojo y pericia, se -

hac¡ia merecedor a obsequios valiosos y distinciones por parte del 

monarca, como premiO a su actitud; esto no sorprende al tratarse

de una " sociedad teocrático-militarista como lo era la mexica. 

La jerarquía social estaba estructurada así: 

Monarca - Tlatoani 

Guerrero - Teyoatlani 

Sacerdotes - Tlamacazqui y Cihuatlamacazqui 

Nobles - Tecuhtli, Pilli. 



Embajadores - Tlahtoca Titlantli 

Comerciantes - Pochteca. 

.]]7 

Artesanos - Tolteca (pluma -amanteea, orfebre

teocuitlapixque, mosaicis

ta-tlatecqui, tejedor- tlax! 

nepanoani, etc. ). 

Correos - Pain 

Pueblo - Macehualtin 

Esclavos - Tlacolli, (1). 

El afán de jerarquizar entre los tenochcas -e hizo extensivo 

tanto hacia arriba (las divinidades ocupaban descendentcmente los 

cielos ), como hacia aba jo, hasta entre los animales y en especial

eulre las serpientes . De la gran lista de ellas, Sahagún destaca 

una: 

"Hay una culebra en esta tierra que se llama tecutlacozauhqu~ 

(que) di~en es e l principe o princesa de todas las culebras; es -

gruesa y larga, tiene eslabones en la cola, como vlbora: tiene -

grande cabeza y gran boca, tiene dientes y la lengua horcajada; -

tiene escamas gruesas , es de colo r amarillo, de color de la fJor 

de calabaza, (y) tiene unas manchas negras como las del tigre ; -

los eslabones tiene pardillos y duros, silba esta serpiente , come 

conejos y liebres y aves ... ' ( 2) . 

Por supuesto que el personaje socialmente mSa encumbrado del 

mundo indígena, con nombre serpentino, fue Ce Acatl Topiltzin 

Ouetzalc6atl, quien ocup6 el trono de ~Jla después de la reina --
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Xiuhtzaltzin (3) . ~l cre6 la sociedad tolteca y su estructura peE 

maneci6 hasta la llegada de los españoles. a trav~s de la heren- 

cia que pas6 a chichimecas y aztecas . Estos últimos se habían __ 

apropiado del rango quetzalcoatliano uni~ndose al pueblo culhua, 

depositario de la cultura tolteca asentado en el Valle de M~Kico. 

"Esta Relaci6n (de Juan Cano) dice expresamente que los señores _ 

de Colhuacán descendían de Quetzalc6atl, la ' serpiente emplumada ', 

rey de Tula, y presenta a Acamapichtli como hijo adoptivo del Ül

timo señor legitimo de ese linaje" (4). 

Todos los reyes tenochcas se tlijeron descendientes de Quet-

zalc6atl y a esto se debe que el bulto mortuorio de un rey, se le 

ataviara con el traje de Quetzalc6atl durante el ritual de crema

ción: y tambi~n que el Tlato~ni, una vez designado por el "sena-

do~, apareciera en pÜblico con el atuendo imperial, Hllevando so

bre la frente la diadema triangular de oro y de turquesas, envuel 

to en el manto verde, adornado con joyas de piedra verde y tenien 

do en la mano un cetro en forma de serpiente" (5) . 

No s610 el rango del monarca estaba ligado con Quetzalc6atl, 

sino tambi~n dos grupos de la jerarquía azteca; 108 sacerdotes y

los pochteca. 

Los sacerdotes de Quetzalc6atl eTan considerados, como ya ex 

puse en el capítulo de Religión, los ' más devotos y respetuosos de 

su dios, entre todas las "ordenes" existentes en México; por esta 

razón los más altos dignatarios del sacerdocio general, racaran -

en miembros de este grupo, 

"Dos sacerdotes mayores estaban colocados en la cúspide de -

la jerarquía . Eran el Quetzalcóatl-T6tac tlamacazqui y el Quetzal 
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c6atl -Tláloc tlamacazqui. El primero 'era el representante del -

dios de la ciudad, Huitzilopochtli; el segundo era el representan 

te de Tláloc, el dios de la lluvia . . .. El nombre de Quetzalc6a

TI dado a ambos es en memoria del dios que los mexicanos conside-

raban como el arquetipo del sacerdote . ..• Es cur ioso notar que -

no 5610 en MAxico sino tamb ién en otros lugares, como Cholula y -

Cempoala, eran dos los sacerdotes que tenían el rango supremo .. . " 

(6) • 

El primero de estos dos grandes ~acerdotes nunca salía del -

templo m&s que a la casa del monarca, e n caso de ser solicitado. 

Debía ser intachable en su conducta religiosa y moral, en sus cos 

tumbr es piadosas y caritativas, para convertirse realmente en el 

sucesor de Quetzalc6atl. 

Los pochteca , comerci antes que en muchas ocasiones fungí~ c2 

mo embajadores, eran una corporaci6n que se regía por leyes de O! 

den netamente étnico y se encontraba bajo la protecci6n explícita 

de Ouetzalc6atl. La ciudad de Cholula era su centro de activida

des m&s importante por estar ah! el santuario mayor de su dioe ~ 

·trono . Las empresas de mayor enver gadura come rcial, se prepara-

ban ah! para ir al sureste, a Xicalanco en Campeche , donde había -

una feria permanente de intercambio r¿ci proco entre el extremo - 

sur de ciudades mayas y totonacas . y el Sltiplano Mexicano de po

blaciont!~ nahuas. (7). 

Por alt~o para confirmar el enorme vinculo que la religi6n 

e historia mexicana tuvo con la serpiente, citarA el hecho de que 

el cuarto r ey tenochca Itzcoatzin. Nserpiente de obsidiana~ . inde 



. 340 

pendizó para siempre a Tenochtitlan y formó la Triple Alianza con 

Tezcoco y Tlacopan, marcando el principio del gran dominio azteca 

del Anahuac ; y no s6lo eso, este rey implantó la costumbre que se 

hizo tradicional, de nombrar un cargo gubernamental inmediato in

ferior al monarca. el "primer ministro", denominado Cihuacoatl, -

nombre otorgado desde esas fechas al cargo, porque el primero que 

lo ocupó fue el valeroso Tlacaelel, gran sacerdotp. de la diosa ei 

huacóatl, por lo que llevaba su nombre. Fue un noble prominente, 

hijo natural de Huitzilihuitl, hermano por lo tanto de Moctezuma

I y sobrino de Itzcoatl. 

"Supo dar a su funci6n tanto brillo que los titulares que le 

sucedieron fueron escogidos entre sus descendientes directos . en

tre SUA hijos y nietos . hasta el último que ocupó el cargo, Tla-

cotzin, quien vivió lo bastante para deponer a los pies de Cort~s 

la rendición de M~xico el 13 de agosto de 1521 ... 

"Existían pues, dos linajes , el de los emperadores y el de

los Cihl1acóatl, dos dinastías cuyo antepasado cornfln era Hui tzilo

pochtli , segundo emper ador de Tenochtitlan." (8 ). 

Las funciones de Cihuacóatl eran administrativas (distribu- 

ía el presupuesto), judiciales (era supremo juez), consejero del

monarca y su segundo en todos aspectos. designaba a los altos --

miembros del Calmecac . vigilaba la forma de los r itos para que el 

sacerdocio controlara el poder público, designaba a los guerreros 

que merec í an recompensa , convocaba al colegio electoral a la mue! 

te del soberano para nombrar el siguiente y permanecía a la cabe

za del mando en el interregno. El Cihuacoatl no podía tener ni -

ayudante . ni substituto y "su manota blanco y negro venía inmedia 
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tamente después del azul verde (del Tlatoani) como signo del po-

der ... ~ (9) y participando en las decisiones del tlatoani, venía

a constituir con él la representaci6n del supremo dios dual en el 

gobierno· del estado". (10). 

Nuevamente lo divino se hacía presente en la vida diaria de

los mexicanos, simb6lica y realmente y, para mayor abundamiento,

con la imagen de la serpiente. 
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CONCLUSIONES 

El" resultado de esta investigaci6n me llev6 a concluir lo 

siguiente: La presencia de la serpiente, en forma simb6lica, ap~ 

reci6 entre los aztecas significativamente, desde el principio de 

su historia, es decir, desde la peregrinación que emprendieron en 

A~tlan, hasta asentarse en su definitivo lugar de residencia en -

el islote mexicano. 

Durante el lapso en que buscaron su "tierra prometida", -

hicieron muchas estancias, y en algunas, les sucedieron aconteci

mientos dignos de perdurar en la memoria de la tribu. Esos he--

chos, los mezclaron siempre con los mitos y leyendas que iban ad

quiriend- de los pueblos con. quienes entraban en contacto, e in-

corporaban elementos culturales que fusionaban con la realidad, -

dando por resultado una historia prodigiosa. 

Por eso no es de extrañar que los sucesos de mayor trasce~ 

dencia se llevaran a cabo en lugares con nombre de serpiente o 

por algua razón ésta se relacionaba con los mexicanos, como en el 

caso de Coatepec, donde Coatlicue dió a luz a Huitzilopochtli; 0-

en Tizapan donde habla muchos de estos reptiles, donde fueron en

viados por el rey de Culhuacan para que los aniquilaran y ellos a 

su vez encontraron la manera de capturarlas y terminaron convert1 

das en ali~ento de l os indomables tenochcas. 

Los toponlmicos de la peregr inación , pues, registraron 

nambres mlticos como: "el hogar de la serpiente", "el cerro de la 

serpiente", o "el lugar de Siete Serpiente", etc. 
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Tan profunda significación tuvo el sitio donde nació Huit 

zilopocht~i, Coatepec, que con el correr del tiempo, al templo de 

este núrnen se le denominaba Coatepec, "el cerro de la serpiente", 

lugar que para vigorizar aún más su acepci6n se rode6 de un "muro 

de serpientes" y se cubrieron los muros de cabezas serpentinas. 

Asf en una metáfora religiosa se llamaba a la gran Tenochtitlan ~ 

"el Lugf.lr del cerro de la serpiente". 

Los nombres con la part!cula "coatl", como sufijo o prefl 

jo, ·: son abundant!simos todavía en la actualidad, lo que quiere de 

"-cirque la prolijidad prehispanica pudo muy bien multiplicar la n.2 

menclatura. Y no s610 en toponímicos, sino también en la onomás

tica que ta~to de deidades como de personajes fue numerosa. En

la onomástica hispanoamericana perduraron los apellidos " serpentl 

nos" hasta muy avanzado el siglo XIX. 

Como la cultura y con ella la religión, llegó a los te--

~ochcas de Teotihuacan a través de Tula, los rasgos de ella son -

los mismos desde la época clásica hasta la mexica y consecuente-

mente las divinidades conservaron casi las mismas caracter!sticas 

que les ilnpr'imieron los teotihuaca:1os. 

En l a gran metr6poli mesoamericana de Teotihuacan surgi6-

la inconmensurable deidad serpiente Emplumada, Quetzalc6atl , el -

namen resultante de la fusi6n de un dios olmeca de la fertilidad

- procedente de la Costa del Golfo , s!mbolo de la lluvia o del agua 

celeste; con un dios terrestre s!mbolo del agua que corre o Mser-

- pi'ente" sobre el suelo. La serpiente, as! , personifica mágica-

mente el' poder reproductor de la tierra; el agua produce la ferti 

lidad y con ella la vegetaci6n, representada a su vez por el ver-
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r! S,p¡;~fde, A~fo flt~p .del quetzal o del chalchihui tl, .la piedra pre-

ciesa por antonomasia, aludiendo con ambas a la gerrninaci6n, a la 

mp~~~en~~ de+ ~énero humano y por lo t-nto a la vida. 

-. ¡ .:V!!: ~ ~P41~}:~j.smo (nahuali smo en ~'éxico). animal, se pasa al -

_.~fHII?QfO_llivif\9: , los espJ:ritus acuáticos se vincuhn con las ser-

pien~e~ cre~ndo el ente de la lluvia y de la fertilidad de las 

socied,4~es .49dcolas; se le ubica en el cielo -por ser lluvia- y

_s~ l l~ . qq~~ . 9~ plumas para volar aunque sea una serpiente -la ti~

~ra7; as~ ap'ar~~ la Serpiente Preciosa o Serpiente Emplumada, --

Quetzalc6atl. ·Los nahueles del dios son la imagen de lñ renova--

ci6n vegetal. porque el quetzal renueva las plumas y la serpiente 

la piel; ade,más, convertir la serpiente en Mpreciosa" es tan anti 

gua que aparece entre olmecas y mayas. 

El dios Quetzalc6atl es, a excepci6n de T1aloc, el más difundido-

por toda Mesoaméric~, revestido con una gran per50n~lidad en la -

mitOlogía prehispánica por ser hijo de Ometeot1, el supremo dios-

creador; COIIIO tal, Ouetza1c6atl cre6 a la humanidad, al cielo, a-

la tierra, a otros dioses y, finalmente, el alimento del hombre,-

aunque ~l no lo cre6 . lo rob6 para entregarlo a la humanidad. Es 

por su labor creadora parte de Ipalnemohuani o Tloque Nahuaque. -

la esencia divina, invisible e irrepresentable; por lo tanto Que! 

zalc6atl encarnaba más·que ningan otro ~10 divino· 

Quetzalc6atl, en la cosmogon fa e~tá estrechamente ligado-

con el sol , porque estuvo presente en la creaci6n del Quint9 501 -

y ~s él quien con un soplido lo hizo moverse por el firmamento,--. . . 
creando indirectamente el dra y la noche y como conse~uencia, 1a, 
fertil idad y la vida¡ 



.346 

La serpiente emplumada aludi6 desde entonces al sol, herma~ 

dad que se a~entu6 sobremanera en la etapa azteca. 

Con este nuevo aspecto solar que se agrega a Quetzalc6atl,

con raíz en ~l mismo, surge la Xiuhcoatl, la ~erpiente de turque

sa -azul como el cielo donde circula conduciendo al" sol - y de -

fuego por el contacto con el astro. Cuando ese fuego inclemente

so~e la tierra, provoca sequía y $U disfraz es de serpiente de -

fuego (xiuhcoanahualli): pero acude la lluvia, que desciende tam

bién del cielo como elemento precioso, para cambiar "él disfraz de 

la tierra e n quetzalcoanahualli , el reverdecimiento de ia misma . 

A estas investiduras, Quetzalc6atl anex6 con el tien,po, va

rias advocaciones m~s: Ehecatl, dios del Viento; Tlahuizcalpante

cuhtli, Venus, la estrella "de la mañana; Xolot l , dios del infra-

mundo, gemelo precioso de Tlahuizcalpantecuhtli; con las cuales,

consecuentemente, se hacía soberano del aire, del c i elo y de la-

- tierra. Por si fuera poco , estaba íntimamente vinculado con: TI! 

loe, dios de la lluvia: Huitzilopochtli, personificaci6n del sol; 

Xiuhtecuhtli, señor del año o del tiempo y Ometeotl era Quetzal-

"c6atl (hijo de Ometecuhtli y Omecihuatl ) ; por tanto en total, es

con todas es tas facetas, la deidad m~s fuerte del pante6n nahua , 

la columna más vigorosa de l a mitOlogía mexica. 

Por otra parte hay que agregar un elemento más a Quetzal--

c6atl, la existencia del famoso héroe cultural de Tula, que se h~ 

ce presente en toda Mesoamérica en las leyendas del occidente y -

del sureste de México, quien leg6 a los hombres "~ l arte, la filo

sofía y el misticismo del ideal ~ue~zaico8tliano de la supremacía 

del espíritu sobre la materia. En 1a etapa final de la cultura -
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nahua, la me.xicll" ad9~~~~l'! 'y-nas características más; ¡el ser .el -

dios de la sabiduría {de los tlamatinime), de las aJ:;tes y, de .. lós-. ,', 
sacerdotes. 

Es tan grande la magnificencia de Quetzalc6atl, que todo 'lo 

relativo a él se transforma en , alusi6n a la ,religi6n y al. pensIl-

miento sublime del ser humano . 

NO resisto la tentación de hacer una similitud, que cUTiosa 

mente se me presentó al anali2ar a este interesante ntimen mexlc'a

no, con el dios griego Hermes o el Mercurio romano: ~ste era e1-

dios de los comerciantes, Ouetzalcóatl de los pochteca : Mercupib 

conducta las almas al infierno ante Minos1 Xolotl, el gemelO de -

Ouetzalc6atl o su "nahual- en el inframundo, hacta lo consiquien-

te; Mercurio fue el patr6n de los gemelos en la astrología zodia-

ca; Ouetzalc6atl es el patr6n de los cocohua por su raíz idénti--

ca con Tlaloc, con Huitzilopoch,tli O en la dual personificaciÓn-

de Tlahuizc-Ipantecuhtli y Xolotl¡ Mercurio lleva un caduceo ser

pentino y finalmente fue el protector de los ladrones y Ouetzal-

cÓatl también, como lo describe sahagdn en el ingenuo relato que-

recogi6 en su insuperable obra; que dicho sea de pllSO, perdurÓ en 

el M~xico colonial en la esencia de la oraciÓn del Justo Juez . 

El dios Ouetzalc6atl, Serpiente Preciosa o Emplumada puede-

~firmarse que es la esencia misma de 10 divino, porque representa 

al dios más espiritual y ben~fico que .conocieran los mexicas; -:-

quien por su importancia se fue fusionando con las otras deidades 
I -

superiores, resumiendo en su culto , ta~tas adyoc~ciones. que poco 
, ' ~ 

eje de la creencia monote~sta. A ~l se debe primordialm~te la -
¡ , . , ¡ . t, .' , ' 
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ofidiolatrla del pueblo azteca, la abundancia de im4genes; ya no -

importaba la presencia de las plumas preciosas, la sola referencia 

de la serpientp era el s!mbolo del gran dios. 

Los cronistas fueron hostiles a la interpretaci6n de la re

ligi6n prehispánica porque las dos manifestaciones de fe eran en -

sus principios, opuestas, aunque ambas eran totalitarias y absor-

bentes en sus respectivas sociedades. 

Detallaban con fruici6n el arte, con asombro la limpieza, -

pero con horror su ritual; no les interes6 ahondar en su pensamie~ 

to ni en el simbolismo religioso. En el caso de Quetzalc6atl, por 

la negatividad de los conceptos serpentinos europeo-cristianos (e~ 

carnaci6n del mal, de la mentira, de la insidia, del demonio, etc.) 

"0 vieron las relaciones divinas que tuvo con los otros namenes, -

cosas que se han aclarado hasta el siglo xx·. No comprendieron la

mentalidad aborIgen que de tiempo inmemorial, hab!a cargado de 

efectos divi~os a las serpientes, como uno más de los principios-

de las fuerzas de la naturaleza, que se deb!an propiciar para que

resultaran positivas a los hombres, pasando de t6tem protector a -

deidad mGltiple benéfica. 

La serpiente era para los aztecas, el más preciso simbolo -

de los seres celeste-terrestres, c6smicos y mitológicos , benefacto 

res siempre del género humano, nunca dañinos como para los euro- - 

peos. 

Para la mentalidad precolombina, las estatuas de los dioses 

eran los dioses mismos, no una imagen como para la cultura occideE 
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- -tia::¡ '"'I:!s' la ~pu$""e'ntáci6n de Dios o de Cristo, ~ino el., esp~r~~u , ---

-LPre"SelIte""'d'e ,11a ~deidad. Ld serpiente fue, pues, la divini~ad. J. .. a -

-i'tmo<teo:t.la"" "e'lv-el lenguaje esotérico, que trascendi6 al el(ot~ric9,-
" 

1;a6mp,ren'Sll.D~e pa.ra todos: la presencia de la serpiente daba idea dt:: 

lo sagrado. Pon esta r-zÓn, se ofrendaban serpientes en muchas 

"¡ :Jj;esfividadeS"";" exist'i6 un templo con el nombre de Coatépcalli. que

.no traducían -los mexicanos etimológicamente como "la casa de la "--

"· "Serpiente". ~ 'Sino como "casa de varios dioses·, pues allI depD.sita-

ban ,a J lo"s " rdol"os de otras poblaciones sometidas en guerra • 

. :' .". 'Cuandb se veía plásticamente una serpiente, no era tanto el 

animal, sino "la substituci6n de ~ste por el dios, es e-l proceso 

simbolista que resulta de la asimilaci6n de conceptos a través de-

generaciones, que se sintetizan cada vez más suti1 y esquemática--

mente. 

y as! como era en la tierra, era en el cielo; si las imáge-

nes serpentinas refer!an a la religiosidad entre los hombres, en -

el cielo (el amplazamiento de los dioses) estaban las estrellas, -

que para mayor abundamiento del concepto, tenían un nombre serpen-

tino: Centzonmimixcoa=las cuatrocientas serpientes de nube. 

La serpiente entonces, como entidad religiosa, provoca la -

proliferación en el arte¡ hasta las serpientes enrolladas, que du-

rante mucho tiempo se consideraron representacion~s realistas del

ofidio, tienen relieves de cuchillos sacrificatorios y feéhas alu-

sivas a la religi6n. 

El arte prehisp4nico, supeditado a la religiÓn, p14sticarne~ 
"" . ~. 

t 'e represent6 el e"lemento divino de la misma: la serpiente. 
, ,;. ," ¡ -:. . l' 

El <arte éra la verdad suprema que transmutaba lo terrenal -

• • • 
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en divino; el artista es quien introduce el símbolo de la divini--

dad en las cosas y por eso 103 mejores artistas son místicos y mu-

chas veces sacerdotes, que siguen los pasos de su patrono 'Quetzal-

c6atl , basados en las enseñanzas de é~te en materia estética, deno 

minada la "toltecayotl" (intelectualidad tolteca). 

La abundancia serpentiforme en escultura y pintura , más qu e 

en ninguna otra manifestación artística, se debe a la realizaci6n-

directa de los sacerdotes, por las necesidades del culto. Incluso 

hasta en la.forma de delimitar los templos mediante el "coatepan--

tli", que se traduce como "muro de serpientes ", ¡de coatl2serpien-

t e y pantli-muro o bandera), podría traducirse como "bandera o mu-

ro de serpiente" o l o que es lo mismo "estandarte religioso". 

La representación rel.igiosa de la serpiente es en general 

de cascabel, a excepción de la coralillo que igualmente era usada 

como símbolo del sacrificio; ambas terriblemente venenosas y por -

ello más "divinas". 

Los colores que los tlacuilos empleaban para ilustrar mejor 

a las serpientes, eran simbOlicos también: verde, para las quetzal 

coatl; rojo para las xiuhcoatl de fuego: azul, para las xiuhcoatl 

celestes (constelaciones); amarillo y rojo, para las coralillo; y-

negro y amarillo para las bicípites; resultando un todo entre las

divinidades afines a los colores -el cielo- y los puntos cardina-

les -la tierra-, donde los hombres comulgan con los dioses sirvi~n 

dolos y obteniendo su beneficio . 

Entre los mayas el cer o se representaba mediante una figura 

de caracol (Morley), de ah! que Quetzalcóatl, como dios "creador H
-

del calendario o, mejor aan, de la correcci6n calendárica, tuviera 
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como distintivo el joyel de caracql cortado, profusamente reprodu

cido tanto en las imágenes de Tlahuizcalpantecuhtli, como en 1a's -

Ehecatl. '" 

Podría aventurarse la posibilidad de que la herencia 'serpen 

tina del pueblo mexica, se reafirma por la personalidad de eciatli

eue, madre del dios tribal Huitzilopochtli, plásticamente' represen 

tada en el ,monolito del Museo Nacional, pues una gruesa serp'iente-

aparece entre las dos ex~remidades de la grandiosa escultura, ~ue-

dentro de lA co:nplicada simbología del mundo nahua, aludi'era' al --

parto, de Huitzilopochtli. 

la relaci6n simb6lica de la serpiente como referencia a 10-

divino, queda constatada una vez más, en el arte maya-tolteclI, 'en-

el mural de la subestructura del templo de los Guerreros y en un -

disco áureo de Chichén Itzá, en posesiÓn del Peabody Museum, 

En ambas manifestllciones,' se reproduce un sacrificio humano 

en el cual la víctima esta recostada sobre una enorme serpiente e~ 

plumada, que domina completamente la escena. Indudablemente, el -

deseo de los artistas fue plasmar' la fija idea nahua de que los s~ 

crificios humanos sost~nían cosmog6nicamente el equilibrio univer-

sal, así como que al sacrificado se le consideraba la encllrnllci6n-

misma de la divinidad a quien pretendían honrar; todo en un plano-

esencialmente religioso. 

Si e~ la ·Ciudadela- de Teotihuacan existe una dualidad de

Tialpc y Ouetzalc6atl en la representaciÓn alterna de mascarones -

serpentinos y del -dios del moño en el toqaao-, ' dualidad que' pro~ ' 

picia la fecundaci6n de la tierra; lo mismo sucede en el casb'.1 de:-l 

-," 
d" , . .. ,. 

" " 
~, ':'_,,:: ~'N. 
,;¡,~;:, ': f,l j; ~ 
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la zona maya-Tolteca, donde las imágenes de Kukulcán y Chac se me! 

clan en la arquitectura con sus respectivos mascarones del dios --

~B" (Kukulcán) y del dios "R" (Chac) como los clasific6 Schellhas, 

quienes formaron también una estrecha dualidad y que pueden dife-

rcnciarse por la posici6n de la caracter1stica "trompa de elefan--

te". En el dios "8", se curva hacia abajo, yen el dios "K", ha--

cía arriba: y este perfecto ensamblaje simb6lico se puede observar 

en las construcciones de "El Adivino", "El Gobernador" y de la ca-

sa norte del "Cuadrángulo de las Mon jas " de Uxmal; as! como en e1-

"Palacio" de Labná y en el Anexo Este de "Las Monjas" rl~ Chichén -

Itzá. 

Ya a punto de concluir el presente trabajo , en una exposi--

~i6n del Museo de l as Culturas Popul~res, encontré otro aspecto de 

singular importancia, que fue la estrecha relaci6n de la serpiente 

con el maiz y estos dos elementos con la deidad Quetzalc6atl. 

En dicha exposiciÓn, en una publicaci6n de la serie de in--

formaci6n gráfica del Archivo General de la Naci6n titulado "Anti-

guas representaciones del ma!z" , pude observar el sentido religio-

so que se le otorgaba a esta planta, base del sustento de los pu~ 

bIas d'e Mesoamérica . Las mazorcas, en estrecha vinculaci6n con -

per sonajes divinos, casi siempre aparecen relacionadas can la TI~ 
, 

palc6atl, o sea la serpiente coralillo, s!mbolo del sacrificio y-

autosacrificio prehispánicos. Debe ser , segan creo , por la i nter 

pretaci6n que los ind!genas daban a la fertili zaci6n de l a tierra 

para obtener sus alimentos, los cua~es se lograban ofrendando san 

gre -el liquida precioso· tantas veces mencionado, a l as diversas 

I 
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divinidades prop.iciatprias de los mismos. 

Otras veces, est~n representadas las mazorcas con alguna de 
, 

las advocaciones de Quetzalc6atl (como es el caso de Ehecátl, en -

la figura 85 ge la antedicha publicación), en recuerdo de que es

te dios rob6 a las hormigas los granos de maíz para alimentar ,al -
• r; .• 

género humano, que acababa de recrear. 

No habría de faltar el maíz en las imágenes de Cinteotl, -

deidad representativa de dicha planta, que en no pocas ocasiones -

se fundía con Mixcoatl (fig . 124), quien a su vez se consideraba -

padre de Quetzalc6atl, ya en tiempos aztecas . 

Queda pues nuevamente, la condición divina de la se~piente, 

base esencial de esta tásis. 
,. 

En el siglo XX, el gran movimiento muralista mexicano, en -

manos de sus máximos exponentes, como Rivera, Oro%co, Siqueiros y-

Tamayo, tan amante de revalorar las raíces culturales de nuestro -

país, ha empleado el deline-miento en negro, así como el colorido 

contrastante de brillantes tonalidades que dej6 al descubierto la-

acuciosa labor arqueológica del presente siglo, parecen recoger la 

tradición pictórica prehispánica. 

¡,' , 

., 



Cabe:Z:lI 

Ojos 

CejllS 

Fauces 

Colmillos 

Lenguas 
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ELEMENTOS FORMALES SERPENTINOS _.'~ 

al redondeada 

bJ rectangular 

el tri-ngular 

dI con cresta o pomas 

al circulares 

bl oblicuos 

al arqueadas 

lar 

bl señaladas 

el sin ellas 

con remate 

débilmente 

circu-

al abiertas eon colmillos y 

"lengua. 

bl labio superior vuelo hacia 

arriba 

el cerradas con lenqulI visible 

a 1 sencillos 

b) dobleR 

el eon molares junto 

al gruesas con las puntas enros 

cadas 

bl delgadas 
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Cuerpos a) ondulantes' '.:-

b) enroscados 

" ,;; 
t ¡ -.,' .. ¡ 

e} con escamas 

d) con dibujo romboidal 

eí con plumas rectas 

f) con plumas sencillas 

g) con plumas rizadas 

h) trenzados 

Cr6talo:ll a) naLuralistas 

b) estilizados . 
e) como manojos de plumas 
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Plumaje como divisa 
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Sandalias de cuero 
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En l ~ mano izquierd~ ro
dol.oEI con cinco ainqulo~ 
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INDUMENTARiA DEL DIOS QUETZALCOhTL 
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T. 11, pp. 119-120 

C6diae Ramícez 

T'llh On madera 

Ca ra de pLjaro 
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Orpjeras como or~ 
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Alfonso CtlJ!lC 

Pico de aNe con 

colmillos de serpieg 

t e 

Ciorro c6nico de 
piel de t igre 

POhacho 

Oreje r-~s tie turque
.0 

Pectoral de COl' t.e" 
de caracol 

En l a m~"o derecha in-
00 n 1'0:0 do eOIl r\anogo de 
:!;I eq: '::'entc:! 

en l~ :""!,¡l! r:o i z.qu !-err<l él 
bol s a. rJe cop~l 

f.o;':'. )4 " 16 
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APENDICE 

J ' -At'énafé'nd'6 a 1.ifs recomendaciones de la Dra. Hayden y del Dr. 

Gendrop, de expresar en forma más personal mi opinión sobre las -

cieá¿i~rres;¡ principalmente escultóricas, de' los mexicas exhibidos 

- I~n la sala éárrespondiente del Museo Nacional de AntropologIa, he 

sintit~zJdó las observaciones de las mismas, en la forma sigui en-

te . 

La presencia de la serpiente en la plástica mexica obedece-

'en primer término, a la referencia del aspecto divino, siempre --

presente en todos los matices de la vida azteca, tanto cotidiana-

como intelectual y espiritualmente. El sImbolo divino que encar-

n6 tan adecuadamente la serpiente, prolifer6 en las artes plásti-

cas, señalándose más que en ninguna otra en la escultura, pienso-

que no por ser la preferida entre los mexicas, sino porque es la-

que ha llegado hasta nosotros en mejores condiciones que la ar--

quitectura o la pintura, ambas destruidas implacablemente por los 

conquistadores y religiosos del siglo XVI. 

La escultura es, en estas circunstancias, la expresión plá~ 

tica más analizada por historiadores y crIticos, y casi la 6nica-

de que se puede echar mano para obtener los juicios estéticos del 

pueblo tenochca. 

Con base en ello, se puede decir que en general las piezas-

est&n representadas en un lenguaje ait~stico vigoroso , de gran s2 . " 

lidez; en bloques compactos para la escultura exenta, evitando lo 

más posible, sacar ciertos elementos de la totalidad del conjunto. 



.358 

Aunque simbólicas, siempre son haturalistas y, en algunos _ 

casos, minuciosamente detalladas o ejecutadas con una magistral 

sin~esis de formas de sorprendente esquematismo. 

Para el relieve, la técnica empleada recuerda bastante a la 

pictórica, tanto por el delineamiento de las figuras como por la

manera de llenar los espacios qejando pocas zonas sin labrar. Los 

detalles secundarios van incisos, resaltados probablemente por la 

pintura con que se cubrian todas las esculturas. Casi siempre el 

reli~ve es poco profundo, con un agradable equilibrio de líneas -

curvas y rectas que da por resultado el justo medio entre la rigi 

dez y el movimiento. 

Por la reglamentaci6n' de los conceptos religiosos, l os ar-

tistas mexicas estereotiparon la figura serpentina de la siguien

te manera: cabeza trapezoidal, ,cejas de reticula, cuerpo onduladQ. 

enrollado, o con plumas curvadas y cr6talo. Curiosamente este 61 

timo lleva segmentos en nGmeros de significaci6n religiosa como -

el cuatro, cinco, siete, nueve y trece. No obstante que bio16qi

camente no p'.leden existir mas de cuatro, por lo que la abundancia 

de segmentos no es otra cosa que una idea de mayor simbolismo . 

El cuatro refiere los puntos c3rdinales: el cinco los mis-

mas rumbos de la tierra contando el centro; siete es el numeral -

de Ehecatl: el nueve nos habla de los inframundos, del Mictlan -

que visita cíclicamente Xolotl, y el trece 105 cielos que alberge 

ban a sus principales divinidades ademas de ser cifra clave en la 

cuenta caltmdárica r,itual. 

En el pasillO de la entrada de la sala mexica, hay un frag

mento de rollo serpentino emplumado, muy destruido pero que per-
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mite ver las grácilee plumas que lo embellecian. 

Una serpiente enroscada, sin plumas, poco pulida, con un - ~ 

crótalo de siete secciones; por su aspecto tosco y poco refinado -

parece haber quedado inconclusa. 

Ot ra serpiente enroscada, sin cabeza y sin 'plumas, po'r la -

consis tencia de la piedra permitió un pulimento que abrillant6 la 

superficie. 

Espiga arquitect6nica figurando una cabeza de serpiente con~ 

lengua bifida y nariz felina, sin colmillos, pero con una actitud

feroz por las fauces abiertas y cejas a manera de cresta. 

Todas estas serpientes están talladas en compactos trozos de 

piedra circulares o c6bicos y el hieratismo de las mismas se tradu 

ce en una agresiva dureza de expresi6n con el propósito de imponer 

sl1misi6n a los devotos tenochcas . 

DistribuIdas en el interior de la gran sala, se encuentran -

las siguientes piezas: 

Un relieve que conmemora la introducci6n del agua potable en 

Tenochtitlan, llamado "Piedra Acuecuexatl", encontrado en Coyoa--

can, con una serpiente emplumada, tocada con un penacho, para sim 

baliza);; la gran estima que se tenia por el "precioso" liquido. 

Aquí el agua como elem~nto vital se diviniza o bendice con la ima 

gen de la serpiente. En él conmueve la gravedad ~agrada. puesto

que las dimensiones del animal sobrepasan la escala humana, con-~ 

juntando religión y estética en una agradable forma simbólica. 

Están exhibidos varios ejemplos de espigas en forma de cab~ 

zas de serpiente, muy estilizadas, en bloques casi cabicos, con -

roleos de las posibles plumas, que recuerdan marcadamente las · ... nu 1',· 

bes totonacas" del Tajín; con las fauces armadas de colmillos gan 
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chudos y narices tipo felino . 

La magnificencia de estas esculturas impresiona positivame~ 

te, lo cual quiere decir que en su momento y en el lugar para el

que fueron pensadas , ejercieron el efecto deseado de belleza so-

lemne. 

Hay dOS:.cabezas colosales serpentinas , con las fauces abier 

taso La primera con cuatro grandes colmillos rectos al frente -

que semejan, la máscara de Tlaloc, dos colmillos curvos hacia a--

trAs y las comisuras terminadas en un roleo . La gran lengua bIfi 

da está vista de frente, aplanada y curvada a ambos lados. El-

helfo superior termina en un triángUlO volteado hacia arriba des

cansando sobre la nariz del,animal . que por cierto, tiene unas -

profundas fosas nasales. Los ojos son unos enormes clrcilos inci 

sos , con restos del estuco que la cubrIa toda . Voluminosas esca 

mas romboidales revisten la cabeza completamente; las cejas están 

formadas por una especie de rectángUlO con lIneas entrecruzadas a 

manera de retIcula o peta tillo. 

La otra, muy parecida a ésta , lleva plumas en lugar de esca 

mas; está muy deteriorada en la parte superior de la cabeza, pero 

se pueden ver las plumas representadas con suaves ondulaciones y

como la anterior, tiene las comisuras enroscadas. Oonserva algo -

del peta tillo de las cejas y la lengua bífida es mucho más peque

ña que la de la otra cabeza. 

Por el acabado de la parte posterior y de la base, estos mQ 

nolitos parecen esculpidOS ex profeso como cabezas y no como par

te de un cuerpo, posiblemente para remate de alfardas en los tem 

plos , desde las que dominaron las plazas de los recintos sagrados 
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con su expresividad grandiosa y terribie. 
., 

La siguiente piez~, mutilada también. es un gigantesco cas-

cabel enhiesto, de cuatro secciones, adornado con mazorcas de 

ma1z en la parte del cuerpo de la serpiente que conserva y en lu 

gar de escamas lleva unas a manera de bellotas. Por el trazo vi

goroso ta"nto de las mazorcas como de las escamas es uno de los 0E. 

jetos que dan mayor sensación de rigidez que marca solemnemente -

la sobriedad religiosa de los conceptos cosmogónicos prehisp!ni -~ 

'. cos y que hasta hoy estremece aunque no se posean los principios-

motrices de la cultura del pueblo tenochca. 

Aqu1 como en el caso de la exposición del Museo de las Cul-

turas Populares, ya mencionado, el ma1z y la serpiente están es--

trechamente vinculados, por ser el alimento humano divinizado y--

otorgando a los mortales por la. "Serpiente Preciosa~ para la con-

servación de la especie . 

Más adelante se encuentra u'n ejemplar serpentino, no precis~ 

mente enrollado, sino "anudado", sin plumas, ni escamas; con la --

clásica cabeza trapezoidal, lengua b1fida y dientes muy finos re--

presentados como una sierra o pequeña trenza en las dos mandíbulas. 

El acabado es de un cuidadoso pulido, característico de las ser-- -

pientes ~anudadas". Esta pieza posee nueve secciones de crótalos , 

posible alusión al dios Xolotl, gemelo de Quetzalcóatl, familiari 

zado con el inframundo; maravillosa simbiosis divina en que vuelve 

a observarse el dualismo de la mentalidad del pueblo azteca. 
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Se encuentra expuesto un fragmento de banqueta tolteca uti

li,zad.a por los mexicas en el recinto del 'TIemplo Mayor, encontrada 

recientemente. Todavía conserva restos de policromía, que por lo 

que ~uede observarse debi6 ser muy contrastada y brillante . Es

una procesi6n de guerreros ataviados a la usanza tolteca -muy pa

recida a la mexica - , enmarcada en la parte superior por una banda 

de varias serpientes emplumadas y ondulantes, de fauces abiertas, 

que portan en la cabeza un manojo de plumas . Este ejemplo demue! 

tra una vez más la gran herencia tolteca que tenían los tenochca~ 

perpetuándose los mismos slmbolos y metáforas religiosas hasta -

los tiempos mexicas, como todavía queda el testimonio en la ban-

queta del templo "B" en Tula, Hgo. 

Después se encuentra una Xiuhcoatl "anudada", ejecutada en

piedra verde, con la cola rematada en el caracterlstico tri!ngulo 

de luz de este ser mitológico . En las protuberancias de los "nu

dos" o roleos, lleva esas figuras de ojos con colmillos o garras

que ostenta la Gran Coatlicue y que aluden al devorador monstruo

de la tierra cuando ésta se form6 . La pieza está esmeradamente -

pulida. 

-Otra serpiente en forma de "nudo", hecha en piedra negra, -

que sin analizarse parece un conejo, lleva también la cabeza tra

pezoidal y una larga lengua bífida cuyos extremos están enrosca-

dos. El cr6talo tiene cuatro secciones,lo que permite asociarla

al plano terrestre de los puntos cardinales, de igual pulimento -

de la anterior. Aunque es estática, posee un dinamismo en el que 

se advierte que está presta para atacar. 
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Enseguida se observa la primera de un nume roso qrupo de ser 

pientes enrolladas, en la posici6n natural de reposo ofidiano, en 

forma de espiral, y con la cabeza recargada en la parte sup~Tlnr

de la misma. De Lal manera se expande el cuerpo en cada uno de-

los círculos, que da una idea de laxitud del animal en ese estado 

de sopor relajante de la digesti6n o de la hibernaci6n de los ofi 

dios. 

En estos casos la vinculaci6n o simbologIa religiosa la prQ 

porcionan las p1ulT.as, el namero de secciones de los cr6ta10s, los 

cuchillos sacrifica torios o jeroglíficos y numerales Eagrados que 

ornamentan incisamente a estos reptiles . 

La serpiente aludida, semidestruída de la cabeza, muestra -

plumas , lengua bIfida vista de frente y aplastada como las de las 

cabezas colosales descritas arriba, pero en el centro de la len-

gua tiene un cuchillo sacrifica torio. Las comisuras enroscadas -

en su terminaci6n destacan sobremanera, asI como el cr6talo de -

nueve secciones: por 10 tanto debi6 erigirse en una fiesta de Xa

lotl o relacionada con alguna divinidad fónebre . 

Los rollos serpentiformes tienen una característica más, ca 

mo otros objetos cere~oniales meX1cas, de estar esculpidos tan 

cuidadosamente en l a superficie como en la base, aunque se supone 

~sta no va a verse: a~I pues, las escamas ventrales de los repti

les, están representadas con toda propiedad en estas bellas escu.! 

turas . Esto nos demuestra la rigurosa subjeci6n del arte a la re 

ligi6n ~a gue las imágenes son la divinidad ~per se~. 

Hay dos serpientes enrolladas más pequeñas que la anterior, 
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amAa.s ernRlumadas, con cejas de petatillo, con cuatro colmillos al 

frente tÍJpo ,])laloc y cinco curvos de , ~ada lado; el crótalo tiene

siete secciones. Una ostenta un cuchillo sacrifica torio sobre la 

lengua y la otra el jerogl!fico "uno caña" en la coronilla, fecha 

~stp del nacimiento de Quetzalc6atl, el rey y h~roe cultural tol

teca. 

Las suaves ondulaciones de las plumas, les dan un gr~cil a~ 

pecto de movimiento a las figuras, reafirmando el sentido sinuoso 

de los reptiles, agradable a la vista . 

La Piedra de Sacrificios o Techcatl es un pilón a cuyos la

dos se encuentran dos cabezas de serpiente casi rectangulares, -

muy angulosas, con las fauces abiertas y las comisur~~ exagerada

mente enroscadas en sus extrenos. El sacrificio sobre este pilón 

equivaldrfa a la imagen varias veces repetida, sobre todo en la -

zona maya-tolteca, de una escena donde un sacerdote lujosamente -

ataviado, extrae el corazón de una v!ctima recostada sobre una -

enorme serpiente emplumada que ocupa la mayor parte de la superf! 

cie pintada o esculpida. 

El s610 tema ya infunde temor puesto que se manejan vida y

muerte en compacta dualidad, recalcando la actitud majestuosa de

la escena y la grandiosidad del drama plasmado en ella. 

Se observa despu~s, el cuauhxicalli de Ouetzalc6atl, según

la clasificación del Museo . Es un recipiente cil!ndrico de poca 

profundidad, que tiene en el paño exterior esculpidas dos precio

sa,s ,serpientes emplumadas, erunarcadas arriba y abajo por una fran 

ja de trenzado diseñq muy comoacto. Pese al espacio tan reducido 
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del ..rel,ieve, las s8llp'ien.t¡es. son' de "Un d:Lhainism·o aso'lI1bro9o-",· t"antW

por las ondulaciones del cuerpo como por . el · movimiento de' Hl!f .plu

mas curvadas en varias direcciones, desde las apenas atqueada~, ~

hasta las francamente rizadas. El crótalo , también sinuoso, tie

ne siete secciones, numeral del nacimiento de Ehecatl, serpiente -

que vuela y al hacerlo el aire encrespa sus plumas, terminando en

un manojo que cae graciosamente en una curva que cubre todo lo al

to de la pieza . 

Las cabezas de los reptiles absolutamente sim~tricas frente

a frente, tienen las fauces abiertas armadas por colmillos grandes 

y pequeños en una actitud de ataque con las comisuras enroscadas,

la nariz se estilizó en forma de flor y las lenguas bífidas, vis

tas de frente, se juntan en el eje central del relieve. Las ce3as 

de petatillo se aprovecharon para que de ellas saliera un manojo-

de plumas que sirven de tocado a las serpientes. El conjunto es -

de una agradable movilidad y hAbil adecuación en un espacio tan -

pequeño para tantas imágenes. 

Una variante de rollo, en forma vertical, de serpiente em-

plumada, con crótalQ de nueve secciones, lleva esculpido en la ba 

se, al monstruo de la tierra y algunas calavelas. Otra vez la 

dualidad quetzacoatliana se capturó en la piedra: la divinidad t! 

rrestre y el mundp subterráneo de los muertos . 

No resisto la tentación de dejarme llevar por la asociación 

de ideas y también por una cierta analogía formal, ya que física

mente encuentro un cierto parecido entre esta pieza y el conocido 

Om Falo (ombligo de la tierra) del Museo de Delfos en Grecia. Si 
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el ombligo en cierta forma refiere 'la iniciación de una vida que

lleva implícita la idea de la muerte, no puedo pasar por alto que 

nuestra piedra mexica aluda el concepto de la divinidad en la -

tierra y al inframundo de los muertos, curioso caso de simbolismo 

simultáneo del monstruo de la tierra (muerte) y de Ouetzalc6atl -

(vida) . 

En un prominente lugar de la sala, está la Gran Coatlicue,

el monolito ~ás impresionante de toda la escultura prehispánica. 

Produce un impacto severo en el espectador, por aglutinar metáfo

ras religiosas y cosmogónicas, con una infinidad de formas que v~ 

rían según la posici6n del observador; los elementos que la comPQ 

nen rompen con la t~cnica usual de los escultores mexicas, de ej~ 

cutar el relieve ahuecado, para hacer volGmenes tan pr~tuberantes 

que resultán casi exentos como en ~l caso de las manos y corazo-

nes del collar de la diosa, de las calaveras del cinturón, de las 

cabezas de serpientes del faldellín y del gran adorno pldmeo de -

la parte posterior de la escultura, as! como las garras y las seE 

pientes simétricas que forman la cabeza del n6men. La grandiosi-

dad de esta pieza provoca un sentimiento de asombro que conmueve

por la magnitud de sus formas y su tremendo contenido simbólico. 

La Xiuhcoatl Mayor, es la colosal cabeza serpentina con el

prominente belfo superior vuelto hacia arriba, adornado como el -

ba'st6n ~xonecuilli" de Ouetzalc6atl y la constelación del mismo 

nombre, con siete pomas y ojos estelares. Enorme lengua bífida y 

grandes colmillos le proporcionan un gesto feroz que se dignifica 
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cqn . el o!n~ento colgante ,a manera de ínfu~as , qu~ llev~ enj ~p n~J 

ca. 

Vista de perfil da la impresi6n de un rehilete mayor bor.de~ 

do por siete m~s pequeños . Estaa pomas de la supuesta "trompa" -

de la xiuhcoatl están ejecutadas en forma esfér ica, detalle que -

la hace más voluminosa todavía . 

Acabado de nobleza impresionante, que mueve a la reflexi6n -

sobre el univer so y sobre la xonecuilli; inmensa constelaci6n a la 

que alude, que no es o~ra que nuestras Pléyades . 

La Coatlicue de Cozcatlán, es una escultura de cuerpo femen! 

no encorvado, con la cabeza descarnada, por lo que el rostro ad-

guiere un rictus r!gido y agresivo, en el que se conservan aan las 

incrustaciones de turquesa en las mejillas y de hueso en los dien

tes. Las ~anos y pies en forma de zarpas felinas, contrastan con

los brazos angulosos y las piernas yertas. La adornan unas oreje

ras circulares y el jerogllfico "ocho ozomatli" inscrito en la nu

ca . La falda hecha de serpientes entretejidas , se sujeta en la 

cintura con una coralillo y forma en la parte inferior una orla 

de cr6talos y cabezas; las rayas de la coralillo y loe caecabeles

están. pintados de chapopote y en varias partes, hay restos de 0--

t r as pigmentos, princ~palmente rojos y azules . Esta escultura tam 

bién sobrecoge por nuestro tradicional concepto hacia la muerte,

heredado de OCcidente. 

Otra serpiente enroscada verticalmente, de cuyas fauces eme! 

ge una cabeza humana, es pequeña (cerca de 30 cm. de longitud) , 

sin plumas y se sostiene en un cr6talo de cuatro secciones. El 

rostro ejecutado con un mínimo· de líneas posee una severa expre-- -
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g'6n. 

En un bloque de casi un metro de longitud y de unos 25 cm. -

de ancho, está representada en forma rectangular una serpiente e-

~ccta con un rostro humano entre sus fauces; en las caras latera-

les lleva esgrafiados cuatro ~chalchihuites", en el lomo escamas -

y al frente bandas ventrales serpentinas . A Excepción del rostro, 

toda la figura es muy rígida . 

Después, están colocadas juntas cinco serpientes enrolladas, 

sin plumas y esculpidas también en la base como las descritas an

teriormente; tres de ellas brillantemente pulidas con trece secci~ 

nes en el crótalo y cabezas trapezoidales en actitud de completo -

reposo. Otra está cubierta de escamas, con fauces entreabiertas 

mostrando cuatro colmillos rectos al frente y dos curvos a los la

dos; tiene siete secciones en el crótalo. Y la altima, ejecutada 

en una bella piedra de suave tonalidad rosa, es la que representa 

mayor laxitud en los m6sculos; ostenta un crótalo de cinco seccio

nes, todo ello captado en un alarde de síntesis de formas. 

En seguida hay una mesa donde están expuestas piezas zoom6! 

fas pequeñas, entre 30 y 50 cm . de largo, de extraordinario natu

ralismo, en la que d_ .. ·_acan las imágenes de reptiles, con los a--_ 

costumbrados lineamientos de la técnica mexica en escultura exen

ta, sobre las que destaca una en la que el artista resolvió el -

problema especial y formal de una manera perfecta al plasmar la -

verticalidad y sinuosidad del animal en una de las actitudes más

impresionantes de las serpientes cuando se desplazan velozmente, -
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0rguida la cabeza y parte del cuerpo, sostenidas en la porción ~~ 

ja del cuerpo y la col a . Esta actitud la resolvió el "tolteca " -

en una forma de "S·, con gran soltura; la pieza est<1 mutilada, p~ 

ro la cabeza se conserva admirablemente as1 como la curvatura del 

cuello y de la sección de cuarpc que a~n tiene. Está emplumada, 

lleva el belfo superior volteado hacia arriba sobre el hocico y -

ostenta colmillos; pero esta ferocidad no nulifica la innegable -

belleza de la figura . 

Otra es una estructura helicoidal, emplumada tambi~n y se -

parece a las cabezas colo~ales de la entrada de la sala, por lle

var cejas de retícula y los cuatro colmillos ganchudos hacia los

lados. El cascabel tiene nueve secciones . 

La siguiente pertenece a este mismo grupo estético, sólo - 

que lleva escamas en lugar de plumas, con cuatro colmillos rectos 

al frente de las fauces y tres colmillos curvos a cada lado , el -

belfo superior en forma de triángulo se levanta sobre el hocico y 

el cascabel formado por siete secciones. 

La Gltima de estas pequeñas serpientes es de la de tipo "a

nudado" y poco pulida. Todas ellas están realizadas en una pie-

dra gris, extra1da de la misma cantera , de poro abierto, posible

mente por ser en la que más perdura el aplanado de estuco, base -

de la obligada policromía de las esculturas pr ehisp<1nicas. Estas 

actitudes terribe~ ~e las serpientes, estremecen, despu~~ de tan

tos s i glos, aGn sin la pintura que les aportaba una mayor realis

mo, cuando estuvieron expuestas en su momento de esplendor. 

Para terminar , en la vitrina eorrespondiente a las artes me 
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nores, aparecen dos xiuhcoatl en distintos materiales. Una de 12 

a 15 cm. , es un sello de cerámica, de cuerpo ondulado, termina -

en e l clásico triángulo de luz, tiene dos peculiaridades: no tie

ne la esbeltez acostumbrada en los reptiles pues es muy gruesa, y 

no tiene lengua bífida. 

El otro ejemplar es un mango de madera, probablemente de a 

banico , en el que se identifican claramente todos los atr1butos -

de la xiuhc6atl : las secciones con el símbolo del fuego, la cola

de triángulo luminoso y el belfo superior retorcido hacia atrás. _ 

La talla, esgraf iada, es muy compacta a lo largo del objeto y el 

cuidadoso pulido le da una calidad suave y reluciente . 

Aunque no exclusivamente serpentino, pero si donde ellas o

cupan un l ugar sobresaliente, no podía faltar mencionarlas en la

pieza reina de la escultura mexica: el Calendario Azteca. 5eño-

reando en el espectacular recinto, el famoso monolito está enmar

cado en toda su circunferencia por un par de serpi.entes xiuhcoatl 

magníficamente ejecutadas , que enfrentan sus cabezas - de las que

salen rostros humanos- en la parte baja del enorme círculo . Son, 

como ya se describi6 en la parte correspondiente, la serpiente de 

fuego y la de turquesa, custodias del Sol en su diaria trayecto-

ria por el firmamento., 

El conjunto serpentino de la Sala Mexica del Museo Nacional 

de Antropología confirma, una vez más la expresi6n plástica de -

los tenochcas de una formidable severidad , proyecci6n inequívoca 

de su f~rrea y disciplinada vida religiosa. 
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