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IllTRODUCCIOll 

El sacrificio mexica ha sido estudiado, en su momento, a 

través de diversos enfoques: hist6rico, sociol6gico, 

antropol6gico, econ6mico, pol1tico, etcétera. 

En el presente estudio se analiza el sacrificio mexica como un 

fen6meno comunicativo. Al establecer como objeto de estudio a la 

sociedad azteca pareciera que el tema de investigaci6n estuviese 

enfocado a justificar una tesis de historia y no a una de 

comunicaci6n. Sin embargo, no es as1, ya que la historia se ocupa 

del estudio de la sucesi6n de acontecimientos y vinculaci6n de un 

periodo a otro, y la tarea primordial de esta investigaci6n fue 

estudiar y analizar el sacrificio mexica a través de la teor1a 

funcionalista de comunicación, usando el esquema de Lasswell, 

determinando quiénes desempeftaron el papel de emisor, qué 

mensajes se transmit1an, a través de los llamados canales 

naturales, a qué receptores y qué efectos produc1an los 

contenidos de dichos mensajes para que se llevara a cabo el 

fen6meno comunicativo. 

Ahora bien, ¿por qué el estudio del sacrificio mexica como un 

fen6meno comunicativo y, no la investigación de temas actuales 

acordes a los adelantos cient1f icos y tecnológicos de los medios 

masivos de comunicaci6n (radio, cine, televisi6n y prensa)?. 

Porque el presente estudio, desde el punto de vista teórico de la 

comunicación, ha sido un tema poco tratado y explorado. 
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El objetivo general del estudio fue explicar las 

caracter1sticas formales y de contenido del sacrificio mexica 

para definir su funci6n comunicativa. 

La hip6tesis general que se demostrar¡á a lo largo de la 

presente investigaci6n ea que los sacerdotes mantenlan el control 

pol1tico, econ6mico y social del pueblo azteca, persuaditndolo, a 

trav6a del sacrificio. 

Las hip6tesis secundarias a coaprobar fueron las siguiente•: 

1. El emisor, est6 representado por loa sacerdotes. 

2. Los mensajes difundidos a través del sacrificio son dos: 

a) El reforzamiento de 

organizaci6n social. 

la competencia como base de la 

b) La solicitud de favores a los dioses. 

3. Las caracter1sticas del sacrificio como canal son: 

a) El mensaje se transmite con base a un discurso visual. 

b) Est6 dirigido a la colectividad. 

4. Los receptores están representados por el pueblo azteca y por 

loa dioses. 
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5. Mediante el sacrificio &e manten1a el control pol1tico, 

econ6mico y social y se promov1a el coaportamiento 

co11P9titivo. 

Para la elaboraci6n del presente estudio las fuente• 

utilizadas fueron tres: la arqueol6gica, documental y la viva. La 

prActica del sacrificio estA evidenciada, en primer luqar, por el 

hallazgo arqueol6qico de piezas utilizadas en la realizaci6n del 

acto: piedra sacrificial, vasijas para depositar la sanqre y 

corazones de las victimas y cuchillos de pedernal. 

Las fuentes documentales consultadas fueron obras de Bernal 

Diaz del Castillo, Fray Bernardino de sahaqün, Francisco L6pez de 

G6mara y HernAn cortés, entre otros, quienes estuvieron cerca de 

la sociedad mexica; también de estudiosos que han tenido la 

posibilidad de analizar posteriormente a los aztecas. Entre ellos 

se puede destacar a Y6lotl González Torres. 

La fuente viva utilizada fue la entrevista. se conversó con el 

Lic. o. Amador VAsquez L6pez, Ejecutor Nacional del Movimiento 

Confederado Restaurador de la CUltura de An4huak. 

Reflexiones y conclusiones expuestas en el presente estudio 

tienen un sustento histórico, porque la investiqación ••tuvo 

ba•ada principalmente en diversos estudios realizados por 

arqueólogos, historiadores y cronistas. Sin embarqo, el enfoque 

dado fue meramente comunicativo. 
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La tesis estuvo estructurada en tres capitulos: 

capitulo 1. En ésta se incluya al aarco ta6rico conceptual y 

el aodalo de Lasawell que ayud6 a interpretar al aacriticio 

aexica como un fen6meno comunicativo. 

Capitulo 2. En éste apartado se dan los antecedentes 

qeoqrllticos, bist6ricoa de la aociedad aexica. Aal coao al 

tipo de orqanizaci6n politica, social, econ6mica y reliqioaa 

de loa aztecas. 

Capitulo 3. Se aborda el tema al sacrificio mexica como un 

fen6Jgeno coaunicatiyo utilizando la técnica de investiqacion 

documental, retomando la teorla funcionaliata de comunicaciOn. 

Al dar uso al esquema da Laaswell se determinó quien ara el 

emisor, que aenaajea, que canales, quienes los receptora• y 

loa efectos del contenido de loa mansajes transmitidos a 

trav6a de'la prllctica sacriticial. 

Pinalaente, laa conclusiones. 

.· 



• ze· 



1, llLllllJllllOe D• La C0111111%CM:J:09 • 

1.1. DtlfiDiai6D 4e la aoa1111ioaai6a. 

Para loa prop6sitos de la presente inveatigaci6n ee limitara 

al estudio da la comunicaci6n COllO un acto eminenteaente h111111no, 

reafirmando lo expraeado por Maria Eugenia Regalado y Rosa Maria 

Nieto, quienes aenalan que la comunic"aci6n: "· •• constituye un 

hecho esencialmente humano ••• porque implica neceaariaaente una 

intanci6n ••• de comunicar algo ••• •(1) Tan antigua coao al hOllbre 

ea la necesidad qua Aste siente de transaitir y participar a aus 

semejantes eua ideas y aus aentiaientos. Berelson y Stainar (2) 

coinciden con Joe6 Luis Aranquren (3) al determinar a la 

coaunicaci6n como toda aquella transaiai6n de informaci6n. 

Para al cumplimiento de loa objetivos planteados, la 

definici6n da comunicaci6n no debe quedarse ünicamente en la 

"Traemiai6n de inforaaci6n, ideas, emociones, habilidadaa, 

etc6tera, dediante aimboloe; palabras, im6genes, cifras, 

gr6ficoa, etcétera ••• ", como aeftalan Berelaon y Steinar (4). Ni 

considerar que: el acto o proceso de trasmisi6n ea lo que 

habitualmente se llama comunicaci6n (5). Aunque parezca obvio, 

para que exista la comunicaci6n debe existir un emisor, con la 

intenci6n de trasmitir un mensaje a un receptor y la posibilidad 

1. Regalado r Wieto, Cqnpleaci6p dt v111. \•rl1 y prlc\ica, P• Ja. 
a. ~· Blake y hroldaea, 'l'l•ommi• 41 la cowupicaai6a, P• 3, 
3. L6pes Ar•apl"ID, LI C09W1ic1ci6g laJWIM• p. 11. 
•• ~. alak• r broldaea, ~,p. J. 
s. u... 
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de ."intercambio" entre éstos. Aunque, vale aclarar, como lo 

ser.ala Schramm que: "El trasmisor y el receptor pueden estar 

representados por la misma persona, como sucede cuando un 

individuo piensa o habla consigo mismo. 11 (6) 

Los autores que definen a la comunicaci6n como un 

"intercambio" son Schramm y Nieto-Regalado (7). El término de 

intercambio se considerar6 como la actividad de respuesta (o 

retroalimentaci6n) (8) al mensaje por parte del receptor, que al 

hacerlo se convierte en emisor. Schramm habla de un intercambio 

de ideas y las Oltimas de significados. Entendiendo el 

significado como lo senala José Paoli en su libro Comunicaci6n: 

El •ignificado e• aquello que no• repreaentaao• 
mentalmente al captar UD aignificanta. Para noaotroa el 
significante podri raoibiraa por cualquiera de loa 
sentidos y evocari un concepto. El significante po4ri 
ser una palabra, UD ge•to, un sabor, un olor, alc¡o 
au•v• o ispero (9). 

Esta serie de definiciones son las que se adecuan a los 

objetivos de la presente investigaci6n dado que se abordar6 el 

estudio de la comunicaci6n mexica a través del sacrificio, el 

cual será analizado como un medio de transmisi6n e intercambio 

de' significados. Para poder intercambiar significados, éstos 

deben ser comunes para el emisor y el receptor. 

6. Scbra_, i.a'ciepcia d1 la c09upicaciAA huaana, p. 10. 
7. Regalador llieto, º2.:.....!ti.L., P• 58. 
B. ~p. n. 
9. Paoli, coaupicación, P• 15. 
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FINALMENTE, SE DEFINIRA A LA COMUNICACION COMO EL ACTO EN QUE 

ENTRAN EN RELACION EL (LOS) EMISOR(ES) Y EL (LOS) RECEPTOR(ES), 

EXISTIENDO ENTRE ELLOS INTERCAMBIO (RETROALIMENTACION) DE 

INFORMACION, IDEAS, PENSAMIENTOS Y SIGNIFICADOS. 

1.2. La coaunicaci6n coao procaao. 

Para analizar el proceso de la comunicaci6n se seftalar6 el por 

qué se determina a ésta como proceso. 

David K. Berlo parte de la definici6n de diccionario del 

concepto de proceso, entendido éste como "cualquier fen6meno que 

presenta una continua modificaci6n a través del tiempo." (10) El 

autor argumenta que si se acepta como tal, el concepto 

considerará a los acontecimientos y a las relaciones como 

din6micos, en un constante devenir, eternamente camb_iantes y 

continuos (11). Asimismo, hace una traslaci6n de "cualquier 

fen6meno" al·fen6meno de la comunicaci6n, indicando que: 

La taoria da la comunicaci6n refleja un concepto de 
proce•o. un te6rico de la ccaunicaci6n recllllaa la 
po•illilided de que la naturaleH ••ti conatituida por 
acontacimientc• o coaponentea que puedan aer aeparadoa 
de todo otro becbo o coaponante. aoatiene que no •• 
pcaible hablar ni del principio ni d•l Un da la 
coaunioaoi6n ••• ·(12) 

·10. hrlo, 11 proc••o de la eoaunicaci6g, p. 19. 
11. ~ 
12. ll!n... 
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Deben determinarse los componentes y las funciones que 

constituyen este proceso para que se dé la comunicaci6n. 

Antes de explicar los componentes de la comunicaci6n ea 

necesario enfatizar, seqdn Berlo que: los componentes de un 

proceso interaccionan, es decir, cada uno de ellos influye sobre 

los demAs (13). Y aunque para analizarlos se aislen, eatan dentro 

de un todo. 

i.a.1 ... imor. 

Dentro · del proceso de la comunicaci6n, el emisor ea el 

element.o : encarqado de iniciar el acto de comunicaci6n. Para 

Daniel Prieto castillo: el eaisor es todo ser o maquina que 

ela.bora un mensaje (14). Para el estudio, interesa el que realiza 

el hombre. 

Berlo (15) establece que toda comunicaci6n humana tiene una 

fuente (persona o grupo de personas) con un objetivo y una raz6n 

para ponerse en comunicaci6n. El autor no menciona en ninqlin 

momento el término "emisor". Por la funci6n que realiza la fuente 

y el emisor, se tomaran los conceptos como sin6nimoa. 

u. u-. 
1C. Prieto, pi1eyr10 Autoritario y eo•upic1ci6p 11t:erp1tiy1, p. 20. 
J.5. ..rlo ic., llL-llil.... p. ae. 
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Ea preciso ubicar dentro de qué contexto social y cultural se 

comunica el emisor y conocer como lo indica Berlo: "··· cuAl es 

el aiatema aocial, cuUes son los roles que desempetla, que 

funciones debe llenar, cu61 es el prestigio que ella y las dellAs 

personas le atribuyen ••• sus creencias culturales y sus valorea 

dominantes, las formas de conducta que son aceptables o no, 

exigidas o no por su cultura."(16) No resulta lo mismo que el 

emisor en la sociedad mexica sea un hombre coman del pueblo o un 

aacerdote; la poaici6n social a la cual pertenecen determina la 

fonaa de uitir aensajes. 

Antes de abordar el segundo elemento del proceao que •• el 

mensaje, se debe indicar que en todo acto de comunicaci6n, del 

lado del emisor hay una •intenci6n"; hablando en t6rainoa 

funcionalistas el emisor cumple con una funci6n: la de 

intsncionalidad. Bato es, .el deseo deliberado de lograr una cosa, 

actitud, foraa de pensar o de actuar del receptor. 

1.a.a. 11••••:1•· 

Para definir al mensaje baste por contestar a la pregunte ¿qué 

es lo qué el emisor quiere comunicar? 

Para Prieto Castillo el mensaje ea: el elemento objetivo del 

proceso, lo que el emisor estructura y llega a los sentidos del 

Ho .lllUm• P• H. 
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perceptor (17). Para complementar esta definici6n ae debe 

cuestionar qué es lo que el hombre estructura, qué es lo que 

quiere expresar. 

El proceso de la comunicaci6n existe desde el momento que el 

hombre siente la necesidad de expresar a sus semejantes, sus 

ideas, propósitos e intenciones. En referencia a este aspecto, 

Berlo seflala que: "En la comunicaci6n humana un mensaje puede ser 

considerado como conducta f1sica: traducci6n de ideas, prop6sito 

e intenciones . .. " ( 18) Para los objetivos del tema las 

definiciones antes expuestas se utilizar6n como complementarias. 

En el transcurso de la investigación se determinar6 qué ideas, 

propósitos e intenciones, o en otras· palabras qué mensajes, se 

expresaban al pueblo mexica, a través del sacrificio. 

Para concluir, .se. :debe indicar que los signos del mensaje 

tienen dos ·ciases 'diferentes de significados: uno es el 

significa.d~. denotativo, es decir, el significado comtln o de 

diccionario y otro es el connotativo; o sea, el significado 

emocional o eva1Uati"vo. 

17~ Prieto, ~. p. :zo. 
1a. ..rlo,, 5Ul.i....-'.i.L1 p. 2t. 
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1.2,3, canal 

El término canal, desde el punto de vista de la comunicaci6n, 

tiene varios significados. David x. Berlo, Reed H. Blake y Edwin 

o. Haroldsen coinciden cuando setlalan al canal como un medio 

utilizado para trasmitir un mensaje. El primero, indica ademAs 

que: "· .. un canal es ... un portador de mensajes, o sea, un 

conducto."(19) Los dos dltimos autores agregan que: el canal es 

camino o instrumento por donde 61 mensaje viaja entra el 

comunicador (fuente o emisor) y el comunicado (receptor) (20). 

Las definiciones de canal, expuestas anteriormente se tomarAn 

como equivalentes. 

Las definiciones que del término canal hacen los estudiosos de 

la comunicaci6n parten del estudio y análisis de f en6menos 

comunicativos en cuyos elementos ya estA inmerso un avance 

tecnol6gico (prensa, radio, cine, televisi6n)¡ y es precisamente 

en el canal donde dichos adelantos cient1f icos se reflejan. 

1.2.3.1. Tipos da canal. 

Para su estudio, los investigadores de la comunicaci6n, hacen 

la divisi6n de canales en dos tipos: canales Naturales y Canales 

artificiales. 

19. Düa. p. 25. 
10. ~· Blake 7 •arold•en, ~" p. 16. 
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1.z,3.1.1. canal watural. 

Entre .los veh1c~los o medios de trasmisi6n de carácter natural 

se consideran a· la·· fonación, las ondas sonoras, el hombre mismo . 

. Fleur, M. L.,"' afir.ma que: "En el caso de una persona que habla a 

otra, el' canal es simplemente el aire, a través del cual se 

desplaza la informaci6n 

aire) ."(21) 

(agitaci6n de las moléculas del 

El hombre primitivo hubo de utilizar alglin instrumento o forma 

de expresarse con sus semejantes. Puede decirse que el canal 

fueron los gestos y las seftales. otros veh1culos de comunicaci6n 

de mensajes señálados por Ma. Eugenia Regalado y Rosa Ma. Nieto 

(22), fueron la danza y el canto, cuya funci6n era la de mantener 

comunicaci6n con los dioses. 

Gracias a la utilizaci6n del lenguaje articulado, que en un 

principio fÚnc.iona como -canal, se ampl1an y diversifican loa 

caminos. a.través de los cuales se transmiten mensajes, comenzando 

por .ia 11ien.~e,· .~ua.ndo el· hombre piensa o habla consigo mismo, 

c~n~·i·n~~·Fid~.:~:~o·~· l·a comunicaci6n interpersonal, y pasando por la 

co~uri'lcaéi6/~·~:macrogrupos. Con respecto a esta liltima José Luis .· . -

ArangÚren sena la que: " ..• el Clnico canal tradicional, regular y 

natu~ar -fundamentalmente oral y memorial- de comunicaci6n a 

21. Pleu.r, Tpprial de la co•upicaei6p a11iy1, p. ltO. 
22. Regalador Kieto, ~' p. &5. 
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macrogrupos ha sido la iglesia, los grandes templos. El sacerdote 

desde el pdlpito, ha sido el primer locutor que ha dispuesto 

habitualmente, del medio de dirigirse a la masa de la 

poblaci6n." (23) A este tipo de asambleas religiosas se le suman 

las asociaciones de grupos con fines politices (mitines). 

Los canales naturales son puertas por las que llega la 

información del mundo exterior a la conciencia. 81 DIU'l»lllAll COllO 

CllllllLllS llATURALllB LOS Cl»CO Bllll'l'lDOB DllL SD llUllJUIOI Vl8TA, OlDO, 

TACTO, OLFaio y GUSTO. 

1.1.3.1.1. ca ... 1 Artificial 

La iglesia y los mitines, como canales de comunicación natural 

son sustituidos por los canales artificiales. Estos son la 

prensa, la radio, el cine y la televisión. La funci6n primordial 

de éstos es constituirse en prolongaciones de los canales 

naturales y tener alcances mas amplios. 

Se les nombra artificiales por ser canales construidos por la 

mano del hombre, son invenciones del mismo, valiéndose de 

adelantos técnicos y cientificos, como la escritura,. la 

electricidad, la fotograf 1a. 
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1.a,4. Receptor. 

David )(. Berlo ¡ei'lala que: "La persona o personas situadas en 

el otro extremo del canal pueden ser llamadas el receptor de la 
! comunicaci6n, el blanco de ésta."(24) Por su parte, Daniel Prieto 

castillo indica qu~: el perceptor , es el punto ten1inal del 
1 proceso de la co¡unicaci6n (25). De las definiciones antes 

expuestas, se toma'r.1n como sin6nimos los términos receptor y 

perceptor. a pesar re que por receptor se entiende el que recibe 

el mensaje y Pºf perceptor el que capta por medio de los 

sentidos. 

1.2.s. Retroaliaentaoi6D 

se llamar.1 retrbalimentaci6n al proceso de respuesta y/e de 

interpretación del ,mensaje 
1 

por parte del receptor que al hacerlo 

de convierte 

perceptor. 

u. 
25. 

en ¡emisor y autom.1ticamente el trasmisor en 

MENSAJE 

,-~~~~~~~~~~~~> 

El,_·. --
R 

MENSAJE DE RETORNO 
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Para que el receptor pueda dar una respuesta o interpretar un 

mensaje es preciso que tenga un marco de referencia similar al 

del emisor. Wilbur Schramm seftala que: " ••• Estamos en posibilidad 

de elaborar un mensaje solamente mediante los •ignos que 

conocemos, y s6lo podemos dar a esos signos el significado que 

hemos aprendido con respecto a ellos. Podemo~ deacifrar un 

mensaje solamente en funci6n de lo• signos que conocemos y los 

significados que en relaci6n con ellos hemos aprendido. A este 

conjunto de experiencias y significados lo llamamos marco de 

referencia, y decimos qua una persona '1nicamente pueda 

comunicarse en funci6n de su propio marco de referencia."(26) 

Dentro del cual se puede incluir al c6digo mismo, entendiendo a 

6sta como un conjunto articulado da signos. 

1.3. Xnforaaoi6n 

Regalado y Nieto afirman que: "· •• la informaci6n se reduce 

esencialmentl!t a la trasmisi6n de mensajes."(27) consideran a 6ata 

como la primera parte del proceso de comunicaci6n, en la que el 

emisor anv1a un mensaje a un receptor y 6ste no produce respuesta 

alguna. A diferencia del proceso comunicativo, en el informativo 

no hay necesidad de evocar en comdn con otro u otros sujetos. En 

este proceso el mensaje emitido por la fuente se queda en el 

perceptor, sin que éste emita respuesta alguna. 

26. Scbr-, ~' P• 11. 
27. aegalado 7 •lato, ~' p. 56. 
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Sin embargo, para otros autores el proceso informativo va m6s 

all6 de la simple explicaci6n de este sencillo esquema. Para 

Paoli la informaci6n es: •un conjunto de mecanismos que permiten 

al individuo retomar los datos de su ambiente y estructurarlos de 

una manera determinada, de modo que le sirvan como guia de su 

acci6n."(28) 

Para este autor la •informaci6n no son los datos sino lo que 

hacemos con ellos." (29) Por ejemplo, en la radio, televisi6n, 

prensa, etcétera se proporciona informaci6n respecto de las 

condiciones climatol6gicas y/o del tr6fico en diferentes puntos 

de la ciudad. Con el conocimiento de esos datos, el receptor 

puede accionar, según el clima pronosticado, en cuanto a que ropa 

debe utilizar y/o elegir la ruta m6s conveniente para dirigirse a 

"x" o "z" lugares. 

1.e. Prop6aitoa 4• l• ooaunioaoi6n. 

Cuando el ser humano establece un proceso comunicativo con el 

medio ambiente que lo rodea es porque tiene ya un prop6sito bien 

definido que quiere hacer llegar a través de un mensaje al 

receptor. 

2a. Paou., 2Jl.:......SiL, p. :u. 
29. 11>.iüa, p. 22. 
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Entre los propósitos de la comunicación est6n el persuasivo, 

el pu.bl.icitario y el propagand1stico. 

Es indudable que el emisor, cuando desea comunicarse, es 

porque tiene un propósito para hacerlo. Aristóteles seftala que: 

"· •• la meta principal de la comunicación ea la persuasión, ea 

decir, el intento que hace el orador de llevar a loe dem6• su 

propio punto de vista ••• " (30) El trasmisor, emisor o fuente al 

emitir un mensaje tiene un objetivo bien determinado: producir 

una respuesta. Y para lograr esa respuesta, debe influir en el 

comportamiento del receptor, orientarlo hacia alguna idea u 

objeto, es decir, perauadirlo. 

1.t.2. Publicitario. 

El concepto publicidad tiene una gama extensa de definiciones. 

En el presente apartado se expone la aceptada por el Primer 

Coloquio Publicitario en la ciudad de M6xico, en octubre de 1969 

y que a la letra dice: "Publicidad es un conjunto de técnicas y 

medios de comunicación dirigidos a atraer la atención del pQblico 

hacia el consumo de determinados bienes o la utilización de 

ciertos servicios."(31) 

JO. ..rlo, ~' p. 7. 
31. ..mal Sabagún, Anatoaía dt la publicidad •a Mt•ico, p. t9. 
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Se dijo que el emisor intenta influir en el receptor, 

orientlindolo a una idea o 21 un objeto. En la publicidad, co•o la 

misma definici6n lo indica, la orientaci6n se diriqe al objeto. 

Ecblundo Gonzlilez Llaca indica que: "·.. en la publicidad el 

prop6aito culmina con la compra del producto, todo se reduce a un 

acto comercial ••• "(32) En otras palabras, el emisor en su aenaaje 

tiene la intenci6n (abierta y directa) de persuadir al receptor a 

la compra de un producto y/o servicio. Y el resultado que espera 

el transmisor ea precisamente la adquisici6n de la mercancia por 

parte de 1011 receptores del mensaje •. El contenido da estos 

mensajes consiste en la exaltaci6n de cualidades de "X" producto. 

1.t.3. •ropa9aa4latioo. 

Para poder determinar culilaa son los prop6sitoa 

propaqand1aticos debe definirse el término de propaganda. La 

palabra propaqanda tiene su principio etimol6qico en la palabra 
' propaqar tomada del lat1n propagare. Propaganda aiqnifica 

expansi6n. Desde el punto de vista gramatical es toda ac~i6n que 

lleve a difundir, a extender el conocimiento de una cosa (33). En 

el caso de la propaganda, lo que pretende la fuente ea adheai6n 

del receptor a una ideolog1a. Gonz6lez Llaca defina a la 

propaganda como: un conjunto de métodos basados 

32 • Oooa61ea Llaca, ttoda y prt.c\ica dt la propaq1pda, p. 31. 
33. Ill.Un• P• 32. 
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principalmente en las materias de la comunicaci6n, la psicoloq1a, 

la socioloq1a y la antropoloq1a cultural, que tiene por Ol>jeto 

influir a un grupo humano, con la intenci6n de que adopte la 

opini6n pol1tica de una clase social, adopci6n que se refleje en 

una determinada conducta."(34) Si en la publicidad, lo que 

interesa al comunic6loqo ea vender un producto, en la propaganda 

lo que interesa es persuadir al receptor para que adopte un modo 

de vida, el de la clase en el poder. 

1.1. 11 fUJ1oionaliaao 

El estudio del fen6meno de la comunicaci6n tiene varios 

enfoques que se han establecido o planteado a través da diversas 

investigaciones. 

Para abordar el tema de esta investigaci6n se ha seleccionado 

la teor1a funcionalista. Se definirlo a ésta como la teor1a del 

orden social~ cuyo campo de estudio se organiza en torno a los 

hechos sociales, fen6menos o acciones que ayudan a consolidar o 

tienden a disgregar y deteriorar la cohesi6n social. Por un lado, 

se eval6an las funciones que coadyuvan a la integraci6n y al 

ajuste de los actores sociales, a los roles prescritos por el 

sistema y por el otro, las disfunciones que pudieran producir 

efectos de perturbaci6n en el orden social vigente. 

:u. Jllüa, p. 35. 
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El interés por utilizar esta teoria radica en que los 

principios funcionalistas, ofrecen las alternativas para abordar 

el estudio del fen6meno comunicativo entre los aztecas, 

destacando el efecto. 

1.s.1. La• funcionas y la• in•tituoion••· 

El primer principio de la teor1a funcionalista plantea que 

toda sociedad humana tiene un conjunto de necesidades y un 

conjunto de instituciones para satisfacerlas. As1, la: "funci6n 

de una instituci6n social cualquiera es satisfacer alguna o 

algunas de estas necesidades,"(35) La sociedad azteca tenla la 

necesidad de explicarse ciertos fen6menos naturales y contaba con 

instituciones para satisfacer esas necesidades, en este caso, los 

templos religiosos y, especificamente, el sacrificio cumpl1an con 

una funci6n determinada, la cual debe analizarse. 

La sociedad humana vista a través del funcionalismo es un 

organismo conformado por partes interrelacionadas entre al, 

cumpliendo con funciones determinadas y especificas¡ donde cada 

una de ellas se afecta si alguna deja de funcionar. cuando una de 

estas partes no funciona "disfunciones" es remplazada por una 

nueva para no afectar al todo (36). La sociedad azteca es un 

organismo interrelacionado cuyos elementos cumplen funciones 

35. Paoli, ~' PP• 25-27. 
H. Düa, PP• 29-33. 
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especificas. una de éstas, era la de e•itir mensajes a la 

poblaci6n a través o por. medio de un sistema de comunicaci6n o en 

su defecto de informaci6n. 

Si se considera que tanto los •odos de comunicaci6n azteca con 

o sin medios masivos de comunicaci6n (prensa, radio, cine, 

televisi6n) estandarizan los fen6menos sociales, es decir, si el 

sacrificio cumple con una funci6n especifica, lata debe 

analizarse. 

Finalmente, Regalado y Nieto señalan que: algunas 

investigaciones en comunicaci6n masiva, realizadas con base en el 

enfoque funcionalista se concretan en determinar la "funci6n" que 

cumplen los medios, las interrelaciones entre listos y con el 

pdblico. otros estudios indican que los medios de co•unicaci6n 

son instituciones con funciones determinadas; cumpliendo con 

ciertas necesidades (37). En este estudio, debe establecerse qui 

funci6n dese'mpellaba el sacrificio mexica y qué necesidades se 

satiafac1an con éste. 

1.s.z. B11q11 ... • de coauniaaci6n. 

Para 'que el fen6meno comunicativo pueda ser conte•plado y 

analizado, debe ser esquematizado con base en la aplicaci6n de 

esquemas o modelos de comunicaci6n. 

37. llegalado r •i•~o, ~' P• 9. 
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1.s.2.1. Z•queaa 4• llriet6tel••· 

·La primera persona que intent6 describir el fen6meno de la 

comunicac.i6.n ·utilizando para ello un esquema fue Arist6teles, 

quien ~n su Retórica determinó tres componentes de la 

com.unicaci6n. Aristóteles dijo que: se tienen que considerar tres 

componentes en la comunicación: el orador, el discurso y el 

auditorio. Quiso decir con ello que cada uno de estos elementos 

es necesario para la comunicaci6n y que se puede organizar el 

estudio del proceso de acuerdo con tres variables: l) la persona 

que habla, 2) el discurso que pronuncia y 3) la persona que 

escucha (3 a) • 

LA PERSONA EL DISCURSO LA PERSONA 
QUE HABLA ---> QUE PRONUNCIA ---> QUE ESCUCHA 

QUitN 

: .. --_ 
1.5.2.2. B•c¡ue .. 4e La••Well 

Lasswell ·introduce dos elementos m~s a los tres mencionados 

por Arist6tele·s, en el proceso de la comunicaci6n: el canal en el 

que se transmiten los mensajes y los efectos que éstos producen 

(39). 

38. ..rlo 1 ~. p. 23. 
39. l!Wlu. p. 21. 
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con qufl 

1.5.2.3. 88quema de Laaineell, con llOdificaciones de Niaon. 

Ni son llOdifica el modelo de Laaawell, introduciendo doa 

elementos m6a en el proceso de coeunicaci6n: las intenciones del 

coaunicador y laa condiciones en que ae recibe el 11Snaaje (40). 

QJ dice 0 a ~ 
OUIM QUll au1a 

1 1 

J,0 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 Con qa6 
1 

En - CllJIAL 
1 I!PBC'I08 

1 

0 
1 

1 1 
1 1 

Con qué Bajo qufl 
IllTEllCIONBS CONDICIONBS 

0 QJ 

40. WJ&a, p. 21. 

,:• 
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1.s.2.e. B•i¡u .. a 4• lhannon y ••aver. 

Claude · · Shannon y Warren Weaver, empleados de la compal\1a 

telefónica Bell, desarrollaron un modelo de comunicaci6n 

e lectr6nica .. Los investigadores de la conducta encontraron que 

permi.t1a describir la comunicaci6n humana a través de sus cinco 

elementos: fuente, transmisor, sel\al, receptor y destino (41). 

Fuente de 
Informaci6n Transmisor Receptor Das tino 

0 _:2_> LJ··:··· .-:· ->o-> o-> o Mensaje · · ' ... ,_, · · Mensaje 
··. Sel\al / \ Sellal 

emitida 1 recibida 

1 

Fuente de las 
Interferencias 

La fuente, la sel\al y el destino representan el modelo 

aristotélico (orador, discurso, destino) y se le agregan dos; el 

trasmisor que env1a el mensaje original y el receptor que lo 

capta para hacerlo llegar al destinatario (42). 

41. llUm, p. 22, 
41. B•rlo, ~, p. 2•. 
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1,5,2,5, ••qu ... de sollr .... 

Schramm adapta el modelo de Shannon y Weaver a un sistema de 

co11unicaci6n humano: sustituyendo la fuente, el destino y la 

seftal por comunicador, receptor y lenguaje, respectivaaente. 

Incluye el concepto de la codificaci6n del mensaje, por parte del 

comunicador (Colocaci6n del mensaje en una clave) y el descifrado 

de esa clave hecho por el receptor del mensaje (43). 

Fuente Cifrador Seftal Descifrador De•tino 

o->e> --> 

Comunicador Perceptor 

1.s.2.s. David •· Ber101 Xodelo del prooe•o de la 
ooaunioeoi6a. 

Berlo en su modelo identifica al codificador y al descifrador 

independientemente. El codificador que traduce a una clave loa 

prop6aitos de la fuente y el descifrador que traduce la clave a 

términos que puedan ser comprendidos por el perceptor (44). 

t3 • Cieapal •aaqueaaa del proceao de coawaicaci6D"', ea .. aaaaiai (C09¡1'o), 
'1'9ori11 dt la C09Upic1ci6p •p l1t1daa hidp1 y bl:U!I, P• 2t. 

tt. Cieapal, ~. p. JO. 



29 

CQJ->Cill->Cill->Cill->C2J->lli] 
La Fuente Bl Co4i
de com. fica4or. 

El Men
saje. 

El canal Bl deaoi
frador. 

1.s.2.1. coaaidaraoioa•• •111111 ... •• 

El per
ceptor. 

Los esquemas expuestos consideran como elementos bAsicos trea 

componentes del modelo m4s antiguo: el de Arist6teles. El emisor, 

mensaje y receptor son indispensables para que se produzca la 

comunicación. La importancia de este modelo radica en que fue la 

base para la construcci6n posterior de otros esquemas 

comunicativos. 

con base en el modelo aristotélico, Harold Lasswell, en los 

anos 40s disenó el suyo. Introduciéndole a éste dos elementos: el 

canal en que se trasmiten los mensajes y los efectos que éstos 

producen. Miguel de Moragas Spa reconoce en Lasswell el mérito de 

haber delimitado los distintos campos de la investigaci6n que el 

fenómeno de comunicación requerla (45). Es éste, el primero en 

aislar los elementos del proceso de la comunicación para 

analizarlos y estudiarlos, sin perder el concepto de totalidad. 

En donde cada uno de los elementos interaccionan. Aqu1, como lo 

sei'lala Benassini: hay coherencia con el significado del proceso 

senalado por Berlo. 

tS. llOr•gaa, teori11 d• la cowunicaci6g, PP• 21-26. 
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Nixon a su vez modifica el esquema de Lasswell, introduciendo 

dos aspectos, que se consideraron con base en los resultados de 

la propaqanda nazi de la II Guerra mundial: Las intenciones del 

emisor al emitir un mensaje y bajo qué condicione• se recibe 

6•te. 

Respecto al modelo de shannon y Weaver, David eerlo seftala 

que: el modelo de Shannon y Weaver es compatible con la teor1a de 

la comunicaci6n. Si por fuente se entiende el orador, por seftal 

el discurso, y por destino el que escucha (46). 

Schrama, adapta el sodelo anterior a un sist .. a de 

comunicaci6n h1111ano. La caracterlstica fundamental del modelo 

del autor de La ciencia de 1a cosunicaci6n humana es que ae 

contempla la percepci6n sicol6qica del significado del mensaje a 

diferencia de la recepci6n flsica del modelo de comunicaci6n 

electr6nica. 

David Berlo, en su modelo del proceso de la comunicaci6n, 

como lo indica Benassini: Considera importante la existencia de 

un c6diqo para que sea posible la comunicaci6n. De aqu1 que se 

hable de un encodificador (encargado de tomar las ideas de ls 

fuente y disponerlas en un c6diqo, expresando as1 el objetivo de 

la fuente en forma de mensaje) y de un decodificador (as! coso la 

fuente necesita un encodificador para traducir sus prop6aito• en 
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mensajes, para expresar el prop6sito en un c6digo, al receptor le 

hace falta un decodificador para retraducir, decodificar el 

mensaje y darle la forma que sea utilizable para el receptor) 

(47). 

Finalmente, can palabras de Claudia Benassini se resume el 

contenido de los Modelos. 

coao puede observar••• lo• ao4elo• preaenta4oa incluyen 
coao el•••nto• con•tant•• los tr•• component•• 4•1 ao4elo 
ari•totilico. Darlo y Bohr..,., ba•a4o• en la propue•ta 4a 
Shannon y weavar, introducen la noci6n 4• c64igo, ooao 
•l .. •nto importante en la coaunicaci6n humana. A•i ai•ao, 
t.as•••ll y Berlo mencionan raapectivuante al ae4io y el 
canal por •l que •• tranaait• •l aansaje. l'inelaente, 
Schr... alu4e a la retroali••ntaci6n entre el eaisor y •l 
receptor, aientra• qua t.aHv•ll menciona loa efecto•, o 
consecuencia• 4• la coaunicaci6n (48). 

Dadas las caracter1sticas mencionadas de cada uno de los 

modelos de comunicaci6n expuestos. El esquema que serA utilizado 

para aplicar el fenómeno par estudiar es el de Lasswell. El de 

Aristóteles, sólo se avoca a tres elementos y na contempla el 

canal, el de Shannon y Weaver, es un esquema electr6nico y no uno 

de camunicaci6n y las otras esquemas hacen referencia a fenómenos 

comunicativos contemporáneos en los que estA inmerso un avance 

tecnol6gico de los medios de comunicaci6n de masas. El de 

Lasswell, es un esquema diseftado para un proceso de comunica~i6n 

interpersonal, en el que na interviene ning6n media masiva por la 

qu~ se ade~ua al proceso comunicativo mexica a analizar. 

47. aerlo ~ B•n•••iai, p. 23. 
41. Cieap•l, ~, P• 33. 
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Este fen6meno social o proceso de coaunicaci6n y/o informaci6n 

ser& analizado con base en la aplicaci6n y utilizaci6n del Modelo 

de Lasswell por ofrecer las herramientas necesarias para el 

objeto de estudio de esta investigaci6n. 

La tarea primordial de esta investigaci6n es establecer, con 

base en el esquema de Lasswell y a través del estudio y an&lisis 

del sacrificio, el proceso de comunicaci6n existente en la 

sociedad azteca. Habr6 que determinar quiénes desempeflaron el 

papel de emisor, cual fue el contenido de los mensajes a 

transmitir, a través de qué canal, quiénes eran los receptores y 

con qué efectos se produjeron esos mensajes para que se llevara a 

cabo la comunicaci6n. 

1.1. Definioi6n del.oonoepto de ••orificio. 

El concepto de sacrificio que se utilizar& es el de Yolotl 

Gonz6lez Torres: "· •• es el acto de desprenderse de algo que 

significa mucho para el que lo da, incluso la propia vida o la de 

un ser querido, A esta idea de dar agregariamos que siempre se 

espera recibir algo a cambio ••• "(49) 

49. Oon•'l•a Torre•, 11 11crificio )apMpo ept.u 191 •sic11, p. 26. 
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1. 7. I4aoloc¡ia. 

A pesar de que el funcionalismo es la teor1a que m6s se adecua 

al objeto de estudio, resulta necesario retomar conceptos de 

otras teor1as, en este caso de la marxista, espec1ficamente el 

término de ideolog1a, para explicar y justificar loa efectos de 

los mensajes. 

El concepto de ideolog1a segün Antonio Gramaci es: la manera 

en que la clase hegemónica impone su visión del mundo a la clase 

subalterna (50). Para este autor la hegemon1a se relaciona con la 

clase dominante y lo subalterno con la clase dominada. Entre los 
,· ·, . 

instrumentos ;,de· divulgación de la ideolog1a hegemónica eat6n la 

famili"a.,'.: 'la'~: iéyes, la educación, los medios de comunicación y la 

religió·n~· o6°nd;,.'.ésta llltima no sólo se avoca a las deidades, sino 

que;.·~n. el' ~¡a~o ~ui';~ano es el instrumento utilizado para apoyar 

e~· :·ma~·~:~·~-i~:¡-~·~~·~ :·de --~~a clase en el poder. Esta aseveraci6n la 

con~irma 'á~g:ú~!~. Silva cuando seftala que la religi6n es la 

ese~~i~;~_i;;~~.á~la ideologla (51). 

1.e. coapatancia y cooparaci6n 

.La conducta humana est6 dirigida hacia ciertos fines u 

objetiv::is·. Estos est6n relacionados con la satisfacci6n de 

necesidades fisiol6gicas b6sicas, en los primeros meses de vida y 

SO. llOgg•, 11 MnitM de Or1a1ei, p. 36. 
51. 8ilv1, teoria y Pr4ctic• d1 11 ideología, p. 56. 
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hasta después, el hombre se ve motivado por el dinero, el 

prestigio, el éxito y el deseo de ser socialmente aceptable. 

James o. Wbittaker eellala que: "La aotivaci6n es un término 

amplio utilizado en peicolog1a para comprender las condiciones o 

estados que activan o dan energ1a al organismo que llevan a una 

conducta dirigida hacia determinados objetivos." (52) Loe motivos 

se dividen en fisiol6gicos y sociales. Los primeros se originan 

en las necesidades fisiol6gicas, son innatos: comer, beber, •exo, 

suel\o y los activos sociales son aprendidos y adquiridos en el 

proceso de interacci6n con otros seres humanos en una cultura 

determinada. Los motivos sociales son infinitos, se puede 

mencionar algunos: éxito, adquieici6n, superioridad, autono1111a. 

cooperaci6n, competencia, entre muchos •'•· 

Para los efectos del fen6meno de la comunicaci6n mexica, los 

motivos sociales que se definir6n son la competencia y la 

cooperaci6n. 

Los antrop6logos sociales definen competencia como el deseo de 

alcanzar lo que otro individuo del conjunto social busca obtener 

y cooperaci6n como pretensi6n de obtener un beneficio mutuo junto 

con otros individuos del conjunto social (53). En un e•tudio 

realizado por Irving Goldman (54), sobre dos pueblos: uno es 

cooperativo y el otro competitivo. En el primero, lae 

52. Mbit.taller, r1iealoai1, p. lJI. 
53. CObeo, Ptic:oloqia 41 101 •t;hDt 19et1l11, P• 22. 
54 • QoldaaD ~' COblD, ~' PP• 23-25. 
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caracter1sticas de su arte reflejan la expresi6n de la naturaleza 

y el otro, son expresiones de dolor, de horror, crueldad, ira, de 

violencia. El estudio . destaca fundamentalmente estos aspectos 

para determinar. cuando un pueblo es competivo y cuando 

coopera.ti vo. 



•• ome 



2. Lo• Asteoa8 

2.1. Antecedent••· 

La historia del pueblo azteca (origen, peregrinaci6n, 

fundación de la ciudad y evolución cultural) vista a través de 

las .fuentes documentales es una narración de mitos y leyendas 

mezclados con la realidad misma. 

2.1.1. origen. 

Los aztecas (1) eran originarios de Aztlan (2) Existen 

diversas opiniones del lugar en que se encontraba Aztlan (J). 

1. se Lla••b•n aztecas porque eran originario• de A•t.laa. Según Cba••ro, 
Lo• aatecaa o ••xica. fundación de Mtxico Tepocbt:illu, p. a. uno de 
lo• aodoa da formar loa nombre• da loa habitantes de un puablo, era 
auprimir la úl tiaa silaba del noabre de 6ate y agregar t:tcatl., QU• 
quiere decir peraona. Aai da Tlaxcallan a• foraa t.laxcalttcatl, de 
Cbolóllan cbololt6catl r de Aztlan aatécat.l 1 en plural aat.ec:a. 8ia 
elllbargo, a lo largo de eata inveatigaci6n aa va uaar el plural en 
castellano "aztacaa", por aer el de uao convencional. 

2. La palabra Aatlan quiere decir lugar de blancura y/o lugar de garaaa. 
3. La ubicación de Aatlan eatA documentada en dh·•r••• fuent.••1 Chavero, 
~, ••nciona la• opinionea d• varioa autor••• "Buaboldt. preauae 
que d•bi6 eatar hacia el 42 gndoa de latitud norte. Laphaa lo coloca 
en Winconain, en l• p•rt.• norte de lo• Eatmdoa Unidoa. Vetancourt, 
Clavigero (sic) y Bourbourg craen que estaba •l norte de C&lifora.ia. 
Bn l• penínaula de California lo ponen 8oturini, Aubin J B&ncroft.. Ida 
al norte de Sonora, Veytia. Aco•ta y el c6dice de Ra•írea. Al 
noroeate, el Códice Zu.m6rraga y Teaoaomoc. En el norte de l&liaco, 
M•ndiet.a y el •iaeo Teaoaomoc. En el fil- a.t;omo a Aat.l1p, •• 
localiaa en el Cerro de Pedernal•• coat.lan, junto al moa.te de 
lo•pantli. Paul ltircbboff, en au art.iculo '"t Se pu9de localiaar 
A:atlan?", en Monjar'•-Ruia (Recop.), Meaou6ric• y •l centro de 
~' pp. 331-342. ••iiala que Aztlan eat.6 ubicado en 'l'oluca, r el 
rio que lo baña •• el Ler11a. 
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Con el apoyo de una pintura de autenticidad indiscutible: "el 

lienzo de Tlaxcala", se fij6 un lugar preciso. Fue pintado por 

los mismos indios para conmemorar las conquistas en que 

acompaftaron a a cortés y a Nufto de Guzm'n después de la toma de 

México. En esta pintura se ubica a Aztlan en la laguna de 

Mescatitlan que se comunica con el mar, en los 22 grados de 

latitud norte. Hay en ella una isla o pueblo llamados Mexticacan. 

Es la primera vez que se encuentra el jerogl1f ico de Aztlan. 

lLUl'l'ltJIClOll DIL LI .. 10 DI ~LAZCJILA 

Los aztecas pertenec1an a la gran regi6n de los meca y eran los 

mAs pr6ximos al antiguo imperio tlapalteca. Por ello dec1an que 
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hablan salido de Chicomoztoc (4), nombre con que se conoc1an loa 

siete grandes reinos tlapaltecaa. 

1.1.1. P•revrinaci6n. 

La peregrinaci6n (5) de los aztecas fue ocasionada por el 

derrumbamiento del imperio Tlapalteca. 

Loa mexicaa salieron de Aztlan, cuenta la leyenda, porqua su 

dios Huitzilopochtli (colibr1 izquierdo) o mexi, por boca de loa 

sacordotes, les mandaba seguir adelante. 

Las tribus que salieron con los aztecas, seqdn el C6dica M. 

Aubin (6) Y el Boturini (7) fueron: Huejzotzincas, Chalca, 

Xochimilca, Cuitlahuaca, Malinalca, Chichimeca, Tepaneca y 

Matlazinca. 

4. Diaa lafaate, La wduc•ei6a d• 1a1 ••tec••, P• 21. d••crt.be caeo eataba 
Cllicomoatoc. 

5. aoa aucbaa laa fueat.e• que tratan da la peregrioaci6n ., padeciaiaDtoa 
d• loa aatacaa o -•icaa anta• da llegar al valla da 116xico. ••t• 
apartado a1t6 ba1ado f"*'-ntalMDta - al ta•to da CllaYaro, SIR.L 
UL• PP• lU. 

a. ~· CJtawaro, ~· 
7. Sita c6dica aati iacluido en la Coal•ccl6o dt dor:»Mp\01 

cognemrati•o• 411 pq. api••raario dt la tuod1ci6a 41 ftpocbtitlap 
cCiwh,4 •• ••icen, 
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OCllO 'l'RIBU8 

Los aztecas fueron los Qlti•os en llegar. Caminaron separados 

y en distinto rwabo de las otras tribus. Al no hallar lugar en 

qué asent~rse tuvieron que seguir peregrinando muchos aftos. En el 

C6dice Ramlrez se indica que 1011 aztecas tardaron 302 afto• en 

llegar al valle (salieron en el afta de 583 de la cronoloqla 

cristiana). 
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Los aztecas, al ·salir·· de Aztlan, se ubicaron en Michuacan, 

ah1 mezclaron a· su religi6n nahoa el culto bárbaro de los 

tarascos;, ·Ü~~a~jn :ya al sanguinario dios Huitzilopochtli. Para 

él iban a ·P~~~~;·i~~·~¡ 'para él iban a buscar asiento de una ciudad 

poder'osa; .. sbi~ ... para 'él debla vivir en adelante la nacionalidad 

azteca;-.· 

cuenta la cr6nica que su dios no satisfecho del lugar que 

habitaban en. la· laguna de Pátzcuaro, les mand6 seguir su viaje • . : 
comprend1an los aztecas el destino que ten1an reservado en el 

porvenir, y por eso, siempre que viv1an en la servidumbre o en la 

dependencia, su dios dispon1a que fuesen a buscar un sitio más 

propicio. 

se instalaron en Malinalco, en donde inventaron la fábula de 

la hechicera (8). 

Los mexicas no encuentran abrigo en ninguna parte, porque no 

,pod1an vivir sino .como sen.ores y amos, softando siempre con el 

mayor poder, con la mayor riqueza, con la mayor gloria, para 

llegar .a ser el imperio más poderoso de las viejas razas del 

mundo. 

1. Cuentan que en llali.aalco habla una becbic•ra llaaada Malioalxocbi 
b•~Da de Buit.ailopocbt.li, a quien dejan abandonada por •andat.o de au 
propio ben.ano, por •ar •ah. 
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En 908, en Chalco, vivian sujetos a CUlhuacan. En este lugar 

un ave ·-les decia tihui, vamonos. El pueblo al oir cantar al 

pajaro .emprendi6 de nuevo su peregrinaci6n. 

Los aztecas, al escapar de la servidumbre de Culhuacan, se 

fueron a Azacoalco, luego tuvieron estancia en T6llan. Loe 

mexica, una vez conquistado y destruido el reino de T6llan en 

1116 continuaron su peregrinaci6n en Chapultepec, donde se 

asentaron. Ya porque no encontraban a prop6sito los lugares en 

que hacian estancia, ya porque sus costumbres guerreras y 

salvajes no cuadraban a los de los anteriores habitantes de 

aquellas comarcas, o porque se les exigia una servidumbre que 

repugnaba a su ambici6n de independencia y de grandeza. 

En la fiesta del fuego nuevo (9) hacian guerra los aztecas 

para apresar victimas que ofrecer a su dios: (en el c.6dice M. 

Aubin se observa al principio de cada ciclo el s1mbolo de la 

guerra). Lleg6 un nuevo ciclo en la estancia de Chapultepec, 

salieron a apresar victimas que sacrificar a su dios. Los pueblos 

comarcanos indignados y temerosos se aliaron y los destruyeron. 

Reduciéndolos a la servidumbre. Los reinos aliados fueron 

culhuacan, Atzcapotzalco y Xalt6can. 

Para vencer ~~tecas en Chapultepec se necesit6 de la 

alianza de todos los antiguos reinos de los lagos. Debi6 causar 

t. ~ Sahagúa., liatori• g1g1ral dt 111 eq••• de pu1Y1 l1Hlla. !9M 11. 
PP• 25-31. Inforaaci6n ref1r1nt• 1 1•• fieataa que realiaaban 101 
aateca! con moti•o del fuego au1•0· 
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espanto a aquellos pueblos, especialmente a los que los rodeaban, 

el establecimiento tan cercano de una raza feroz y guerrera, que 

llevaba por religi6n el culto de sangre, por idea de hacer 

dominar a su dios sobre todos los pueblos. 

Los aztecas justifican su derrota en Chapultepec con la 

leyenda de la venganza de la hermana de Huitzilopochtli. 

Por no conre•ar •u 4•rrota y huaillaoi6n; no ar&D 
lo• pueblos colegia4o• contra ello• por estraajeroa, 
por •U• 4aaaanea, y por el ataque qua 4ieron a •u• 
vecino• al llegar la fie•ta del fu1190 nuevo para 
cautivar victiaas que •&orificar a au dio•, lo• qu• loa 
batieron y 4estruyeron; fue la aisma heraana 4el 4io• y 
au hijo (CopilJ que provocaron la conti•nda (10). 

Los aztecas quedaron en servidumbre de los colhua. El rey de 

Culhuacan los mand6 a instalarse en Tizapan para que vivieran. El 

lugar estaba lleno de culebras. cuenta la leyenda que 

Huitzilopochtli les ensei\6 como cazarlas y domesticarlas. Se 

alimentaron-de.ellas y poco tiempo después laa hab1an agotado. 

El supon1a que los aztecas estaban 
:' .. ,. -·, ~- '' 

exte_rminad~s: ·.·E~v\a';;.111ensajeros para tener noticias de éstos y 

saber c~;n~Ji.~s 'iba:·éri' el.~sitio que les hab1a dado. ;.,. .. · 
'· -·.i:·'· 

con 

sus templos·• ·y.: sus •casas· ·;_bien construidas. Estos sefialaron que 

estaban a~~·~cÍ~~idos . con .·los fávo~es . del rey, y pidieron a éste 

10. 



44 

que se les concediera niantener relaciones comerciales y 

familiares con su ciudad. 

Los culhua atemorizados con las noticias de los mensajeros, 

aceptaron lo que los aztecas solicitaban. Desde entonces se 

trataron cordialmente. 

Durante la servidumbre de los aztecas, los culhua tuvieron 

guerra con sus vecinos los Xochimilcas, provocada por éstos. El 

sellor Coxcoxtli mand6 a los aztecas a entrar con ellos a la 

guerra. cortaron orejas en esta batalla. Llevaban 4 cautivos 

vivos. construyeron un altar de tierra en Tizapan. 

• • • su priller pen•uiento fue para su dios, quisieron 
que lo honra•• el aisao rey de quien eran eiervos, pero 
lste, sin comprender lo o¡ue ya valian otra ves, l•• 
hi•o l• aayor de la• injurias, afrent6 a •U dio• 
en•uciando •u altar con inmundicia; los aesioa la 
arrojaron, y en su lugar pusieron les ••pin•• del 
aacrificio y las raaas dsl triunfo (11). 

Los mexicas hablaron al rey coxcox y delante de 61 

sacrificaron a los cautivos, empleando el quetzaltlapanec6yotl, 

parece ser el rajador; el xiuhchimalli, rodela hermosa y el 

quetzalpAmitl, bandera de pluma. Finalmente les echaron encima el 

tecuAhuitl, palo para sacar fuego (12). 

El Rey Coxcox se enfureci6 y considerando a los aztecas como 

inhumanos los mand6 echar. Con la narraci6n de la historia de la 

11. lli!!Y.. p. 105. 
12. Mn.... 
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f6bula de la mujer de la discordia, los mexicas justifican su 

salida de Tizapan • 

••• al Ray 4• CUlbuacan ••• l• pe41an l• bija para aeina 
4e loa Kasioanoa y abuela 4e au Dioa, • • loa Xnicanoa 
llavaron con to4a l• bonra poaible. • • 'f pueata en au 
trono C•l 4ioa Buit•ilopoobtli lH in4ic6J - Y• oa 
avia6 qua Hta aujer b•bia 4• aar la 4• la 4iaoor4ia 
entra vo•otro• 'f lo• 4• CUlbuaoan, y para lo que yo 
tango 4atarmina4o •• ouapla, aata4 a ••a ao•a y 
aaorlfioa4a a ai noabra a la qual Cale) 4••4• boy toao 
por ai aa4ra1 4aapu6a 4• auerta 4aaollarla b•i• (aio) 
to4a y al cuero veatir•alo a uno 4• lo• principal•• 
aanoaboa y anoiaa va•tir•• 4a lo• 4aa6• vaati4oa 
au:l•rilaa 4• la ao•a 'f oonvi4ar6ia al ••'f au pa4ra i¡ua 
van9a a hacer a4oraoi6n a la 4ioaa au bija y a 
ofraoarla ••orificio (13). 

El mandato se cumpli6. A esta Diosa se le llam6 Toci, que 

quiere decir nuestra abuela. Posteriormente llamaron al Rey su 

[padre] para que la fuera a adorar. El Rey acept6 la invitaci6n. 

orden6 a sus principales y senores realizar arreglos de ofrendas 

y presentes para llevar a su hija que era ya Diosa de los 

Mexicanos .. El Rey, al darse cuenta de lo que los mexicas hablan 

hecho con su hija, los mand6 matar. 

As'1''.:11~gar~l'I a Acatzintitlan o Mexicaltinco, donde se banaron 

y recrearon, de all1 pasaron a otro lugar llamado Iztacalco, 

después a San Antonio, Hixiuhtlan (lugar del parto). 

J.3. 1l!iüL. p. 107. 
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z.1.3. run4aoi6n 4• K6sioo Tanoobtitlan 

El gran sacerdote Tenoch encontr6 una isleta en el lago y 

fund6 la ciudad: del nombre de su dios Mexi. Se llam6 Mtxico en 

donde estA Mexitli. En nombre de su fundador se llam6 

Tenochtitlan, la ciudad de Tenoch: Como el jerogl1f ico de Tenoch 

era un tunal, nochtli, sobre una piedra, tetl, lo fue tambitn de 

la nueva ciudad, poniéndole encima un Aquila como signo de 

grandeza. 

llJILLAZQO DIL SITIO 111 QUI 81 IDI•ICARIA TlllOCBTI'l'LAll 

La historia remite a hechos sucedidos, pero la leyenda relata 

otra versi6n de lo acontecido: su dios tribal Huitzilopochtli les 

hab1a ordenado buscar el lugar donde deber1an establecerse, 

dirigidos por su. caudillo Tenoch. La setlal convenida era, seglln 

dicen los cronistas que recopilaron dicha leyenda: "donde grita 

el Aguila, se despliega y come, el lugar donde nada el pez, el 
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lugar en el que es desgarrada la serpiente". Dicha sel\al la 

encontraron, después de un largo peregrinar, en los islotes por 

lo que "u dios les orden6 quedarse y fundar una ciudad cuyo 

centro fuera el adoratorio para honrarlo, rodeado de cuatro 

distritos cuya direcciOn estaba orientada hacia los puntos 

cardinales. As1 fue como naciO en 1325 al\os d.c., México

Tenochtitlan. 

Los mexicas, al levantar su ciudad alzaron inmediatamente su 

teocalli, lo inauguraron con sacrificios, segün las crOnicaa, y 

construyeron inmediatamente el tzompantli para las calaveras de 

los sacrificados, como se puede observar en el C6dice Mendocino. 

Llegaron entonces: 

alli donde sa yarqua al nopal. 
carca da la• piedras vieron con alavrla 
c6mo ea erguía un iquila •obre aquel nopal. 
Alli estaba comiendo al;o, 
lo desgarraba al coaar. 

cuando al iquila vio a lo• astacaa, 
inclin6 au cabe••· 
De lajoe estuvieron airando al lquila, 
su nido de variada• plumas praciosaa. 

Pluaa• 4a pijaro asul, 
pluaaa 4• pljaro rojo, 
to4aa pluma• preciosas, 
taabiin estaban esparcidas alli 
cab•••• da diversos pljaroa, 
;arra• y bueaos 4e pljaro• (14), 

14. León Portilla, Los aotiquoa •••ieano1, p. 44. 
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2.2. lituaai6n 9e09r6fioa. 

una vez fundada la ciudad de Tenochtitlan se estableci6 una 

nueva divisi6n (15). La ciudad estaba repartida en cuatro 

secciones (16) con relaci6n al templo mayor. Al norte Cuepopan 

("lugar donde se abren las florea•); al oriente, Teopan ("el 

barrio del dios•, es decir, "del templo"); al sur, Moyotlan 

("lugar de loa mosquitos.•), nombre particularmente apropiado, 

porque all1 desembocaban las calles y loa canales en los 

pantanos; al poniente, Aztacalco (•casa de las garzas•). 

La ciudad azteca, México Tenochtitlan, estaba situada en el 

mismo lugar donde hoy se encuentra la ciudad de México. La 

ciudad estaba escondida tras los montes de la Mesa Central, en el 

valle denominado por los volcanes. En medio del lago de Texcoco 

se levantaban las torres y los templos de la ciudad de 

Tenochtitlan. 

Ciudad lacustre en toda su extensi6n y hasta en su parte 

central (17) (se pod1a entrar en canoa hasta el palacio de 

15. La• fuente• con•ultad•• para e1cribir aobr• la 1ituaci6n 9eogr6fica 
fuerons Souatelle, La •ida cot.idilAI d• 101 a1t.1c11, PP• 21-31 r 
Leandar, Bertncia cultural dtl aupdo p6huat,l, pp. 11-11. 

16. cada una da aataa aaccionea t.ania au t:.emplo particular I' au jefa 
ailit.ar nombrado por el gobierno central. Loa cual•• dapencUan da loa 
grandaa 2'eocalli1 Tanocbtit.lan r Tlatalolco, loa palacioa 
adainiat.rat.i•o•. 

17. l•rn•n cort•• 'º la aegunda carta da aua cart.•• 41 r1l1ci6p da1cribe 
da la aiguiant.a aanara coeo aran laa cal•adaa qua •• coauaicaban con 
Uxico Tanocbtit.lana Bnt.ri (dice larún cort6a) por una calaada qu.• •a 
por .. dio de ••t• dicha laguna, do• legua• baata llegar a la gran 
ciudad de Teaixtitlan que ••t'- fundada ea. ••dio de la dicha laguaa, la 
cual calsada •• taa aacba COllO doa lanaaa, J' •ur bien obrada qv• 
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Moctezuma), México estaba comunicado con la costa por tres 

elevadas calzad.as.-·. La ,del norte, que ... Pa~tiá. de Tlatelolco, 

llegaba 1iast
0

á ·.la ;ri.lla. en . Tepeyacac [hoy calzada de Guadalupe], 
'. . ·.· .. 

junto· a :Jas':co"iin~s ·.donde se alzaba· el santuario de la diosa 

Tonantzin, "nuestra .. madreº, que es donde se levanta hoy la 

bas1lica de ~u~st~a Sei'iora de Guadalupe. La del oeste un 1a a 
. -. '.· ;" 

Tenochtitlan' con la ciudad de Tlacopan [hoy Tacuba]. La tercera, 

que .. parua· hacia el sur, se dividia en dos ramales: uno que 

apuntaba hacia el sudoeste y terminaba en coyoacan; el ·otro, en 

direcci6n .··,¡1 oriente, acababa en Ixtapalapa. Tenia 

aproximadamente s kil6metros de largo "Y va tan derecha a la 

ciudád. de Méxi'co, que me parece que no se torc1a poco ni mucho", 

escribe Bernal D1az del Castillo (18). 

Estas avenidas s.;flalaban. los. e:ies principales, a lo largo de 

los cuales cr~~ú, la''ciudád a:i.~ed~d~r del n!icleo original: uno de 
:::~ ;;: .: '~-~:: -:.e·;_~:.:'.' . ~~-~ - .. ---,; 

ellos iba. de noi:te ,ª'sur, determ~11ado por, la linea Tepeyacac-

Tlatelolcci:_'Í'e'ríochtit:La¡;··: .(t_e~pl~.'· mayor) :_Coyoacan, y otro . de 

occid;,nt~ .: ~ ::o~ierite .,.ma~cado por .ri.~c~pan : y el . centro de · 

Tenocht:i'~i:~.·- 'Al ·oeste; la .ciudad' se hab1a d_ete.nido frente a las 

aguas ·.ciéi gr·a¡; lago: hab1a que utilizar la cancia para comunicarse 
' ) . - . 

con Texcoco. 

pueden ir por toda ella ocbo de caballo a 1• par, y en eat.aa do• 
legu•• do• legua1 d• la una parte y de la otra de la dicha calaada 
e1t.An tre1 ciudade1 y la una de ell•• que 1e dice Mi1icalcingo, e1t.l 
fundada la uror p•rt.e de •lla dentro de la dicha laguna, y l•• otra• 
doa; que •• lla .. n la una Niciaca y la otra Bucbilobucbico, eatin en 
la coita de ella, y aucbas caaaa de ella• dentro en el agua. 

18 • Di.a a del Caatillo, Historia verdader• de la conguiata de la nueva 
~.11!.U.l. P• 315, 
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Las calzadas llegaban todas hasta el centro de la ciudad, el 

Templo Mayor de Tenochtitlan, y paralelamente a ellas corrlan 

amplios canales, Cada calle principal estaba formada hasta la 

mitad de tierra dura, como enladrillada, y la otra mitad la 

ocupaba el canal. 

madera. 

Tenian, a intervalos, puentes levadizos de 

Rabia, ademlis, tres acueductos que proveian a la ciudad de 

agua dulce: dos de Chapultepec y uno de Coyoacan. Ademlis de estos 

terraplenes y acueductos, habia multitud de calles, largas y 

rectas, cortadas por canales por los cuales circulaban las 

canoas. 

En el lugar del Gran Templo de Tenochtitlan se encuentra ahora 

el Z6calo de la nueva ciudad, y sobre los restos de la pirlimide 

de Huitzilopochtli y Tlliloc, estli la catedral metropolitana. 

2.2.1. Poblaci6n 

La ciudad de México Tenochtitlan a principios del siglo XVI 

tenia·' una. poblaci6n cuyo nlimero exacto de habitantes es diverso, 

seglin las fuentes (19). Hernlin cortés en su segunda carta de 

19 • sou•telle, 2P..!.-s..ih, p. 27., dice qu• Teaocht.itlan-Tlatelol.co teadrf.a 
de ao,ooo a 100,000 bogar•• da 7 peraoaaa, o ••• una poblaci6a tot:al 
de 560,00D a 700,000 babitaataa; cort6a, ~. p. 13 -nciou que 
babia arriba de 60,000 y Oih•on, en au libro LD1 a1t1ca1 ba1o el 
doaipio ••pañol 1519-1110, p. 10. da la cifra de 1,500 000 babitaatea. 
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grande como sevilia.y C6rdoba."(20) 

2.3. aituaci6n Bi•t6rica. 
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la ciudad es tan 

Establecidos ya los aztecas en México-Tenochtitlan, eligieron 

a su primer senor o tlatoani (21) de nombre Acamapichtli. Durante 

su gobierno de 21 años, las persecuciones continuaron. Procedlan 

esta' vez de los tepanecan de Azcapotzalco, en cuyos llmites 

quedaba comprendido el islote de México-Tenochtitlan. 

Muerto Acamapichtli hacia 1396, le sucedi6 su hijo 

HÚitz,ilth~iti,'. quien gobern6 también otros 21 anos. Durante el 

r~Í.riad~ ~:·:~~ :/~~t~::· .. y ;de su hermano Chimalpopoca, tercer gobernante 

.. de/M~~:i6~·~~~n~6htitlán, siguieron las persecuciones por parte de 

. Tezoz6moc, •'·señor ·de Azcapotzalco. Sin embargo, éste de edad 

a~~n~~d~';:·:{~l:>1a':: ida mitigando los rigores con que antiguamente 

h~·bl~ ·•.trat1i'c:lo'./a · los aztecas. Pero con su muerte le sucedi6 en 

. forma:~ :~J.~Í~n~~' ~~ · hijo Maxtlatzin, enemigo acérrimo de los 
",""•.'· 

a.zt~cas;·.'una d<;. sus primeras medid.as fue la de mandar asesinar al 

· r'ey: a·zteca{Chimalpopoca en su misma ciudad. En medio de esta 

CrfSiS·.~ ~i.i9'iei-on los sef\ores aztecas a su cuarto rey de nombre 

': itz~Óatí./ ,(14271, hijo de Acamapichtli, quien se vio en la 

trág-iC:á'<'disy.uñtiva de tener que aceptar servilmente la tirania de 

20. cOrt.6•, ~, :la. cart.•, p.85. 
21; La inforaaci6a de loa gobernador•• de M6xico Tenocbt.itlan (del priaero 

al cu•rto) fue to--.da d• León Portill•, ~ PP• 44-18. r del 
quint.o a llOcte11\ma Il de Sabaqún, ~, PP• 37-40. 
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Maxtlatzin de Azcapotzalco, o reaccionar contra él iniciando la 

guerra. 

En este periodo surge un hombre llamado Tlacailel, quien 

exhorta a los aztecas a no rendirse. Da principio la guerra 

contra Azcapotzalco. Aliándose los aztecas con los también 

perseguidos texcocanos, venciendo finalmente los aztecas. 

Tlacaélel nunca quiso ser rey. Pretiri6 actuar a6lo coao 

consejero, primero de Itzc6atl y después de Moctezuma Ilhuicamina 

y de Axayácatl. Concibi6 la idea de edificar el templo máximo en 

honor de Huitzilopochtli, distribuy6 tierras y t1tulos, dio una 

nueva organización al ejército, a los pochtecas (comerciantes) y 

consolid6 finalmente la llamada "triple alianza" con el sellorio 

de Texcoco y el reino de Tacuba, austituto del antiguo 

Azcapotzalco. 

En honor ·de Huitzilopochtli y de los demás dioses venerados 

por los aztecas, se celebraron con mayor 

sacrificios humanos. Para obtener victimas, 

frecuencia lo• 

Tlacaélel habla 

organizado las famosas "guerras floridas" con los cercanos 

seftorios, también de lengua y cultura náhuatl, de Tlaxcala y 

Huezotzinco. 

Después de Itzc6atl siguieron Moctezuma Ilhuicamina, 

Axayácatl, Tizoc, Ahuizotl y Moctezuma II. Itzc6atl sojuzg6 con 

guerras a los de Azcapotzalco y a los ... de Xochimilco. 
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El quinto gobierno fue el de Moctezuma I Ilhuicamina. Este 

hizo guerras a las provincias de Chalco y Quauhnaucac. 

AxayAcatl fue el sexto señor de Tenochtitlan. Conquist6 a la 

ciudad de Tlatelolco y con ésta a las provincias de Tlacotepec, 

cozcaquauhtenanco, Callimaya, Metepec, Calixtlahuaca, Ecatepec, 

Teultenanco, Malinaltenanco, Tzinacantepec, Coatepec, 

cuitlapilco, Teuxaoalco, Tecualoyan, Ocuillan. 

Ti zoc fue el séptimo señor y sobre él, Sahaglin dice que no 

hubo guerra en su tiempo, ·y que su actividad guerrera estuvo 

empleada a consolidar mAs que a acrecentar. 

Bajo el'· gobierno de Ahuitzotl se pens6 de nuevo en mayores 

conquistas,: 's·e 'someÚ6 ,a: Tziuhcoac, Molanco, Tlapan, Chiapan, 

. Xdte~~c;:· Yz¡;at{a~; Amaxtlan, Mapachtepec, Xoconochco, Ayutlan, 

Mazatla·ri,. Coyoacan. 

·El. noveno rey de México fue Moctecuzoma XI Xocoyotzin. En el 

tiempo de éste acaeci6 una señal: 

una aujer vecina 4• Kixico-Tenochtitlan, auri6 4• una 
enferae4a4, tu• enterra4a en el patio, y enoiaa da au 
sepultura pusieron una piedra, la cual resucit6 4••pui• 
de cuatro dia• de au muert•, 4• noche, con grande aiedo 
y espanto da lo• que ae hallaron alli porque •• abri6 
la Hpultura, y las piedras derramiron•• lejos, y la 
dicha aujer que reaucit6 fue a caaa 4• Kocteousoaa y l• 
cont6 todo lo que babia visto, y l• 4ijo1 "la cau•a 
porque h• resucitado es, para decirte, qua en tu ti .. po 
se acabari •l ••6orio de Kizico, y tQ •r•• Qltiao ••6or 
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porque vienen otraa gente•, J ella• to .. r6n el •e6orio 
4e la tierra J poblar&n en Kisico (22). 

A este ültimo gobernante le toc6 recibir a los conquistadores 

espaftoles. conquist6 Icpatepec, cuezcomaixtlahuacan, Cozollan, 

Tecomaiztlahuacan, Zacatepec, Tlachqu1auhco, Yolloxonecuilan, 

Atepec, Mictlan, Tlacoapan, Nopallan, Ixtectlalocan, CUextlan, 

Quatzaltepec, Chichihualtacalan. 

z.t. Or9ani•aci6n 1'0litica 

z.t.1. or;ano Bupraao1 Tlabt6can. 

La base primordial de la organizaci6n polltica (23) era la 

familia, la cual servia de modelo para la organizaci6n total del 

Estado. La mujer era considerada la adllinistradora y el hombre, 

el ejecutor. 

En Tenochtitlan al organo supremo: Tlaht6can estaba dividido 

en dos pode~es (24). El administrativo, cuyo jefe aupremo era 

"chihuac6huatl", literalmente mujer serpiente, ideol6gicuente 

administrador supremo. Y el poder ejecutivo, cuyo jefe era el 

ZZ, Ibid-, p.40. 
23. La Organiaaci6n politica fu• reta.e.da de ROMro•argaa 1't11rbiü •• ª" 

obra Loa gobierno• 1ociali1t1a dt Anabyc, pp. 19-22. 
2•. Diaa Infante, ~, p. 1::11, explica qua1 •La raa6n da laa coaaa 

huaanaa, naturalaa r di•inaa, aran atribuida• por loa -•icaa a la 
pareja ••aculino-fe .. nino, lo qua ea.gandra r lo qua g•ata ••• •1 ae&or 
Tlatoani que c011part.ia al podar con Cibuac6atl. 'la au.jar aarpianta • , 
tanian co80 baaa la funci6a da lo uaculiDO J' lo f-..ino, la parta 
acti•• r la paai•a, lo angandrador f lo racapt.or. clar .... t• aato •• 
p•r•cia •n •l Ci•lo (•l c¡u.• •DglDdra) r en la tierra U• qu• 
concib•) ... 
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Thahto6ni, literalmente el que habla, ideol6gicamente el que 

ejecuta, manda o gobierna. 

En Tenochtitlan uno administraba y otro gobernaba. El primero, 

en sus particulares funciones administrativas contaba siempre con 

el consejo supremo del Tlaht6can, gobierno. El otro ejecutaba el 

mando y ostentaba el gobierno. 

2.4.2. Cl•••• 4• or;anisacione• 

Se puede distinguir dos clases de organizaciones. Las 

territoriales y las institucionales. 

2.4.2.1. ~•rritori•l•• 

Existlan diversas organizaciones territoriales, entre las 

cuales estaban: 

l. El calpulli rural (aut6nomo y disperso). 

2. El calpulli urbano (aut6nomo y concentrado a manera de 

barrio). 

J. La regi6n o icni6htli de calp6ntin, hermandad, fraternidad, 

grupo de amistad de caserlos (entendida regional aut6noma) 

llamado Tlatoc&yotl, gobierno. 

4. Los territorios o seftor1os del Estado (aut6nomos, pero l~ 

autoridad dependia del Estado) llamados Tec6hyotl, seftorio. 

5. El estado (independiente) llamado hueytlahtoc&yotl, grfth 

gobierno y; 
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6, la federación de estados llamada Tlatacaicniuhyotl, 

hermandad o amistad de gobernantes, o tecpillotl, conjunto de 

principales. 

a.t.a.a. Xn•tituaional••· 

Las institucionales eran las 

gobierno y eran de dos tipos: 

jerarqu1as centralizada• de 

l. Locales. La organizaci6n 

religiosa, los gremios industriales y las sociedades de seftores. 

2. Federales. Las jerarqu1as educativa, administrativa, fiscal, 

judicial, gubernamental o pol1tica, la comercial y la militar. 

Todo gobierno de toda agrupación tanto territorial como 

institucional correspond1a a una asamblea, nada se hacia •in 

conaultar a ésta. 

En el si~teaa anahuaca los casos se re•olv1an de acuerdo con 

la tradición. El individuo no era el repre•entante del pueblo; la 

asamblea era la representante y era el querer colectivo cuyos 

miembros defin1an y quienes formulaban dicha voluntad, como 

custodios y defensores decididos de las costumbres de la 

comunidad. 

Las asambleas estallan formadas por ancianos o expertos en 

materia territorial o institucional, elegidos por los miembros de 

la agrupación. Las asambleas eran encabezadas por dos jefe•, 
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cuyos pue.~tos eran vita~icios¡ uno era el administrador y otro 

ejecutor •.. El primero. era, casi siempre, un anciano con derecho de 

sucesi6n,, y el.otro más joven, elegido por la asamblea. 

z.4.4. Gobierno femenino de AD6buac. 

Paralelo al Tlaht6can, que concern1a al gobierno federal del 

Estado, exist1a un consejo supremo para gobernar a las mujeres 

llamado Ciuahuatlantocan, integrado por 14 mujeres nombradas 

también por elecci6n popular, entre éstas catorce llamadas 

ciuatlahtoque, mujer gobernante, encabezadas por jefas: una 

Ciuhatlahtoani, mujer que habla, gran ejecutora de 6rdenes y una 

ciuhacohuatl, mujer serpiente, gran administradora, quienes 

gobernaban en forma suprema a todas las mujeres del Estado 

Tenochca. 

2.5. Or9anisaci6n Social 

2.s.1. calpulli. 

Los aztecas estaban organizados (25) en veinte barrios o 

calpullis (26). Cada calpulli (27) estaba formado por un grupo de 

familias fundadoras que participaban de ciertos intereses y 

costumbres comunes. 

25. Sobre el te .. de organiaaci6n aocial ae COD8\llt.6 a lknaat.elle, 2JU 
QL., pp. 52-100. ~. inforaaci6n •obre dinúica social • Caatillo, 
l•t.ryctura tcop6aica da la aoci!d1d M•ica, pp. 102-121. 

2&. Calpontin en plural. 
27. Ba Caatillo, ~, pp.72-74, •• Mnciona qua ea un calpulli. 
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cada barrio o calpulli de la capital tenla su jefe, el 

calpullec, quien estaba asistido por un consejo de ancianos, los 

huehuetque. sus funciones eran semejantes a las del tecuhtli de 

una aldea o de una ciudad. Debla proteger y defender a sus 

conciudadanos. Su principal funci6n consistía en llevar el 

registro de las tierras colectivas pertenecientes al calpulli, 

cuyo usufructo era distribuido por parcelas, entre las distintas 

familias. 

2.s.2. La• el•••• social••· 

Las clases sociales estaban determinadas con base en las 

funciones que desempeftaban los miembros de la sociedad. 

2.s.2.1 L• clase dirigente 

La palabra Tecuhtli, "dignatario", 11seftor", desiqnaba a la 

clase superior de la clase dirigente, tanto en el orden militar, 

administrati~o y judicial. Eran considerados "tecuhtlia" los 

principales comandantes de los ejércitos, los funcionarios de 

rango elevado, los jefes de barrio de la capital, los jueces y 

los sacerdotes. 

Por elecci6n o por designaci6n se llegaba a ser tecuhtli. La 

selecci6n de los electores recala, por lo general, sobre un 

miembro de la familia para desempeftar una funci6n determinada. 
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El tecuhtli cumpl1a con funciones espec1f icas: como ser 

representante de su pueblo ante autoridades superiores, y deb1a 

defender a su comunidad contra los impuestos excesivos y contra 

toda usurpaci6n de tierras. como jefe militar, conducta a los 

contingentes al combate. Como responsable del buen orden, 

vigilaba el cultivo de los campos, especialmente aquellos 

productos destinados al pago del tributo. 

2.s.2.1.1. Guerrero• 

Desde su nacimiento, el var6n estaba consagrado a la guerra. 

El cord6n umbilical del nifto se enterraba junto con su escudo y 

unas flechas en miniatura. Desde los diez aftos se les cortaban 

los cabellos<d~jando crecer solamente su mech6n, pichtli, sobre 

la· nuca, qu~>s6lo podian cortar el d1a en que, en combate, 

hubiesen 'he~~~un prisionero. 

·.. .. · .. 

· El .. guerrero que babia realizado esta primera hazafta, seftala 

soust~Íle, llevaba desde entonces el titulo de iyac. "Yo soy un 

iy:a~i'.,'. proclama Tezcatlipoca; as1, el joven guerrero se igua.laba 
' . . : 

a su:dios, cortaba entonces su mechón de cabellos y dejaba crecer 

su cabellera en un nuevo mechón que irla a dar sobre su oreja 

derecha. con esto s6lo babia salvado un escal6n. Si después de 

dos o tres combates no llegaba a distinguirse, se le obligaba a 

~etirarse y a renunciar a las armas. Oeb1a, si era de este modo, 

integrarse a trabajar en el campo y/a su familia. Los vestidos de 
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algod6n teftido y joyas, jamas las podr1a usar. Toda· su vida 

estarla destinada a ser un macehualli. 

cuando el guerrero hacia prisioneros o mataba en combate a 

cuatro enemigos, se ganaba el titulo de tequiua "el que tiene 

(una parte del) tributo•, tequitl. Ingresaba a una categor1a 

superior en la que participaba de las distribuciones del producto 

del impuesto. Tenla acceso a los consejos de los guerreros y 

realizaba encargos militares. S6lo entonces pod1a usar adornos de 

plumas, brazaletes de cuero. Los grados a los que pod1a aspirar 

eran las dos 6rdenes militares superiores: la de los •caballeros 

tigre•, cuyo vestido de guerra era una piel de jaguar, soldados 

de Tezcatlipoca, o la de los •caballeros Aguila", cuyo casco 

tenia la forma de una cabeza de Aguila, soldados del sol. 

Los aztecas conceb1an la idea de que los guerreros al.morir en 

combate, o en la piedra de los sacrificios, ten1an garantizada la 

promesa de una dichosa eternidad (28). 

28. ltrickeberg, LI• antigua• cultyra1 •gic1p11, p.78. narra c¡u.e& •[mr.lrJ 
en •l c .. po de batalla o en la piedra de eacrificio del •a-igo era ua 
bonor que •l•••ba 1 aqu•llo• ••U.otea al raago de 1eaidio1ea ., lea 
11egur1b1 1u. parte ID loa goce1 diwinoa. La• •1-• de loa guerrero• 
maert.01 o •acrificadoa iban a r11idir en el cielo oriental, en la c111 
dal dio1 dal aol, al cu1l acoapatlabaa con dan••• y canto• 10 au urcba 
celaat.a ba1t1 11 cenit, para d1acand1r 1obr1 la tierra al ..Siodia, 
t.ranaforaadoa 10 p6jaro• de pluaa1 preeioaa1. • 
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2.s.2.1.2. runoionarioa encarqadoa de l• adainiatraoi6n. 

Los funcionarios encargados de la administración y de los 

impuestos eran llamados calpixque, "guardias de casa". Los 

conquistadores y los cronistas tradujeron este término por 

"mayordomos". La tarea principal de éstos consist1a en hacer que 

se cultivaran las tierras destinadas al pago del impuesto, en 

recibir los granos, mercanc1as y productos que cada provincia 

debla enviar a intervalos fijos, y en asegurar su transporte 

hasta Méx.ico;· · 

::,; ~·.·,· .. '. .: ;:··. · .. :·· . 

Los: ca.Ípixqu.e': rend1~ri :.'informes sobre el estado de los cultivos 

y del' com;,réio ·:~·f:};-mperador: si se presentaba escasez, deb1an 

inf~rnia~ . de''.ei1~ 'al'' ~Óberano y, una vez que éste lo indicaba, 

liberaban a la.provincia de todo impuesto e incluso ordenaban que 

se.abriesen los graneros pdblicos y se distribuyeran v1veres a la 

poblaci6n. Asimismo, eran responsables de la realización de los 

trabajos de construcción de los edificios pdblicos, de la 

conservación de los caminos y del suministro de servicios 

domésticos en los palacios imperiales. 
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a.s.a.1.J. Juacaa. 

Los jueces eran elegidos a criterio del soberano (29). 

Contaban con una especie de polic!a (JO) que pod1a, si se le 

indicaba, aprehender incluso a dignatarios de alto rango, no 

importando el lugar. sus mensajeros trabajaban de noche o de d1a. 

sus escribanos (31) llevaban el registro de cada juicio, del 

testimonio de cada una de las dos partes y de las sentencia• (32) 

que se aplicaban. 

2.s.a.1.t. Loa aacardotaa 

El sacerdocio estaba abierto s6lo a los miembros de la clase 

dirigente (los pilli) o a duras penas a los de la clase de los 

comerciantes. 

El "novicio", literalmente el "pequefto sacerdote", estaba 

consagrado a·Quetzalc6atl, dios por excelencia de los sacerdotaa. 

Si despu6s de haber llegado a la edad de veinte aftos o veintid6a 

anos, decid1a no casarse y abrazar en serio la carrera 

sacerdotal, se convert1a en tlamucazaui, "sacerdote", y pod1a 

desde entonces llevar ese titulo venerado. 

Zt. L6paa de 06.ar•, li1tori1 Gtperal da 111 IA4i11, p. 31,., ufati•a que 
101 juece1 eran doce I' todo• ha.brea anciaaoa I' aoblea. 

30. l!lat.r ••6•1• qua l.01 •lpacil•• (poU.ciaa] eru taabi6a doca, curo 
oficio era prendar I' u .... r a juicio. i. w11tlaeata utiU.•..CS. por 
•atoa alguacil••, ••taba pintada para que da lejoa loa recoaociaraa. 

31. 151n.:., aclara qua loa piatoraa arta lo• qua to.allaa •l pua1ta da 
a1cribaaoa. 

32 • J.dn..z.., a1uu1 .. ra 111 ••ataaci.aa aplicada•. 
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La mayor parte de los sacerdotes no ascend1an más allá de este 

grado. cuando ten1an la edad requerida, asumlan funciones 

permanentes pero secundarias, como eran las de tocar el tambor o 

ayudar en los sacrificios. 

El titulo de tlenamacac lo adquir1an los que llegaban al 

escalón superior. Podian formar parte del cuerpo electoral que 

designaba al emperador, y entre ellos se reclutaban los 

dignatarios más altos del sacerdocio mexica. 

Existian dos sacerdotes con poderes iguales: el quetzalcóatl 

totec tlamacazqui, "serpiente de plumas sacerdote de nuestro 

sellor" y el quetzalcóatl Tláloc tlamacazqui •serpiente de plumas 

sacerdote de Tláloc", El primero estaba encargado del culto de 

Huitzilopochtli y el segundo al de Tláloc. 

Jacques Soustelle sellala que la presencia de estos dos grandes 

pont1fices del mundo religioso eran la sintesis de las dos 

ideolog1as fundamentales de México. Por un lado Huitzilopochtli, 

sellor solar de la guerra, modelo de los soldados, prototipo del 

sacrificado que renace para vivir una indolente eternidad de 

pájaro y por el otro, Tláloc, antiguo dios de la lluvia, de la 

abundancia vegetal, el que tranquilamente hace germinar el maiz y 

crecer las plantas que alimentan, hechicero bienhechor que aleja 

la sequia y el hambre. Por un lado la religión de los nómada 

belicosos; por el otro la de los campesinos sedentarios, cada una 

con su ideal y su paraiso propios. 
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Los guerreros, funcionarios, sacerdotes, tenlan en com'1n el 

papel directivo que desempe~aban en la sociedad y en el Estado. 

Para la clase dirigente la riqueza no se buscaba por la 

riqueza misma, iba de la mano del poder y de ciertas obligaciones 

de representaci6n. Lo ünico que contaba a los ojos del tacuhtli 

era el PRESTIGIO. 

2.s.2.2. LO• oomarai11Dtea1 •oobtaoa. 

El t1tulo de Pochteca, comerciantes, lo llevaban loa aiembros 

de las poderosas organizaciones encargadas del monopolio del 

comercio exterior. 

Organizaban y dirig1an caravanas cargadoras, que desde el 

Valle de M6xico llegaban a las provincias lejanas, semifabulosaa, 

de la Costa del Golfo de México y del océano Pacifico. 

Su comercio consist1a en exportar productos manufacturados y 

en importar art1culos ex6ticos de lujo. 

Entre los comerciantes hay una serie de categor1as diversas 

que tienen t1tulos distintos: exist1an los tecuhnenanqua, 

"seftores viajeros", respetados por toe.tos a causa de •u• larga• y 
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pe l~grosas expedic,iones ;- .. 105. nahualO~tomeca ( 33) , "comerciantes 

disfrazados".- -Los tealtianime, ·que ofrec1an esclavos en 

sacrificio.·. Los. teyauallouarÍime, que sitiaban al enemigo. Los 

tequnime·, "fieras". Estos: -dos O.ltimos eran considerados como 

comercia~tes y espias a la. vez, se enfrentaban a la hostilidad de 

las tribus que todav1a no .hablan sido dominadas. Las caravanas 

eran asaltadas por merodeadores, y el pochtecatl tenia que 

transformarse en guerrero para poder sobrevivir. 

Los hijo.s .de los pochtecas ten1an derecho a entrar en el 

calmecac :·.(escuela para el sacerdocio y las artes) junto con los 

hijos ... de. ios· dignatarios. En honor a Huitzilopochtli, en el mes 
- • " ·, . -' ;-. ·~ 1 . 

consclgradO>:a: éste~ los comerciantes pod1an sacrificar esclavos 

compr~d~{' ... ,:é~~s~ués que los guerreros hubieran sacrificado a SUB 

prisioneros,;-_capturados en combate. cuando un comerciante mor1a 

dur~nt~_':~igu~a ei<pedici6n se quemaba su cuerpo y se consideraba 

que ·s·e remontaba al cielo para unirse al sol, como un guerrero 

muerto ·en ··el campo de batalla (34). Los negociantes estaban 

~uje~os al.pago del impuesto, el cual se descontaba previamente 

33. Krickeberg, ~p. '15 dice que1 "IU gran pre•t.igio de qu• go•abaa 
en.t.r• lo• a•t.•caa, loa grand•• co••rciante•. • • •• •aplica que en •u 
calidad de nabual .. o•t.oMC••... d••••peñaban a -nudo deber•• 
diploút.ico• y cerraban t.rat.o• co .. rciala• coa priocipe• eat.raa.jaroa, 
o fungiao como eapia• qua t.rat.aban da obtener inforae• para el 
•j6rcit.o aat.aca y preparaban la ocupación •ilit.ar de illport.ant.a• aona• 
de .. teria• pri .. a ... 

34. ~. p. 16, explica que •l morir UD pocbt.aca durante •u •laja, aa 
le bacia participe da loa aia.oa honor•• qua un guarr90 caiclo. su 
cad6••r era adornado de id6nt.ica .. oera y lla•ado a cueat.aa •obra w:riaa 
aogarillaa, que •• ponian da1pu6• aobr• UD poat.a en un carro para 
facilitar al alea au aacanao ba•t.a al cielo, en donde acoapa6aria al 
dioa del aol, •o au Yiaj• diario, junto con lo• guerrero• auart.oa. 
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de sus mercanc1as. Estaban eximidos de los trabajos materiales y 

del servicio personal. 

La estructura de la sociedad mexicana en 1519, no era en 

manera alguna estAtica, sino fluida, y la clase de los pochteca 

desempe!laba un papel m6vil. Representaba la riqueza contra el 

prestigio. 

2.s.2,3, Lo• Artesanos. 

Los artesanos estaban situados en un grado inferior al de lo• 

pochteca. Existieron corporaciones consagradas a las artes 

"menores" de la orfebrer1a, joyer1a y al mosaico de plumas. Estos 

artesanos de lujo eran conocidos con el nombre de toltecas, ya 

que el origen de sus métodos y técnicas se asignaba 

tradicionalmente a la antigua civilizaci6n Tolteca. cuya ciudad 

era Tula y su rey Quetzalc6atl. 

Entre los· oficios desarrollados por los artesanos se pueden 

mencionar a los pintores, lapidarios, carpinteros, albaflilee, 

encaladores, oficiales de plumas, oficiales de loza, hilanderos y 

tejedores. 

Los artesanos no pretend1an alcanzar poder ni riqueza. 

Pagaban el impuesto, pero estaban exentos del servicio personal y 

de las labores agr1colas. 
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2,5.2,4, La Plebe. 

La palabra azteca macehualli, seq6n Soustelle (35)-, desiqnaba 

en el eiqlo XVI, a todo aquel que no pertenec!a a ninquna de las 

cateqor1as sociales que se mencionaren con anterioridad. Los 

macehuallis eran la qente com6n (36). 

La maycr!a de la poblaci6n estaba compuesta por macehuallia. 

Estos ciudadanos ten1an derecho de usufructuar un terreno en el 

cual construir su casa y a una parcela para cultivar. sus hijos 

ten1an derecho a ir al coleqio de barrio. Los macehuallis estaban 

sometidos a, pesados deberes, entre los cuales se pueden mencionar 

el servicio :militar y el desempeflo de trabajos de limpieza, de 

conservaCi6n, construcci6n de caminos, de puentes o de 

edificaci6n de templos (37). Estas labores se realizaban en forma 

colectiva. 

A un macehualli nadie lo pod1a privar de tierras que cultivar, • 

ni expulsarle de su calpulli. Unicamente, cuando ello era el 

castiqo de faltas o cr1menes qraves. 

35. SOu•t.elle, ~, p. 10. 
36. Ca•tillo, ~. p. 103, •1 ucebualli, aparece ca.o aia6oimo de 

gant• ain lu1tra, aia abolengo. Krickabarg, ~, p. 67 dice qua 
loa ••pañol•• traduciaa al t6raino aacabuallia collO aúbditoa 7 
pl•b•roa. 

37 • Ca1tillo, ~. P• 103. ••6ala qua lo• aacabualU.1 aon loa 
trabajadora• en general: loa aanaataroaoa aa ••tr..o, loa 
trabajadora• indigantaa, loa qua eat6o inaatiafachoa, loa 
da1contaat.oa ... 
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z.s.z.s. Lo• caapaaino• ain tierra. 

En el limite entre la plebe libre y la clase iiltima de los 

esclavos se encontraba a los campesinos sin tierra. La palabra 

tlailmatl que literalmente quiere decir •mano de la tierra•, 

"mano de obra rural", se tradujo por "obrero agr1cola, 

jornalero". 

Estos campesinos sin tierra son los "desplazado•" da la 

actualidad. Eran las victimas de las guerras y de lo• golpea de 

estado. 

2.1.1.1. LO• ••olavoa. 

El esclavo, tlacotli, no era considerado como aer humano. 

Pertenecla como una cosa a un amo. 

El esclavo trabajaba para otra persona en diversas 

actividades. Ya fuera en tareas agr1colas, en el servicio 

doméstico (barrer, hilar) o como cargador en las caravanas de los 

comerciantes. 

El tlacotli no recib1a remuneraci6n por sus servicios. Sin 

embargo, se le daba a cambio alojamiento, alimentos y vestidos. 



69 

Los esclavos también pod1an poseer bienes, acumular dinero, 

adquirir tierras, casas y esclavos para su propio servicio (38). 

Eran liberados por testamento o a la muerte de su amo. Pod1an 

comprarse a s1 mismos, reembolsando a su amo la suma que éste 

hab1a pagado por 61. 

Los prisioneros de guerra que no eran sacrificados se vend1an 

como esclavos en los mercados. otra forma de caer en la 

esclavitud era como el pago de una sanci6n sobre aquel que se 

habla cometido algún delito (39). 

La única diferencia entre un hombre ordinario y un tlacohtli, 

enfatiza castillo (40), era ser posesi6n de otra persona y correr 

el peligro de ser muerto en sacrificio (41). 

2.5.3. La faailia. 

La organizaci6n familiar (42) entre los aztecas tenia en la 

práctica el carácter de una verdadera poligamia. 

38 • L6P9• Austin, El cuerpo bu.ano • ideología, Ca•tillo, !!R..:........., p. 
121., ••ociona ques • , .. el t.lacohtli, podia tener propiedad•• 
inclurendo en ••to a otro• bollbre1 de au •i• .. cat.egor1a 1ocial." 

39. Sa pi9inaa de caatillo, ~. p. 122. •• indica laa doa foraaa por 
laa cual•• •• contra.ta la condici6n de eacla•o. Por derecho r por 
•oluntad propia. Laa principal•• cauaaa de la primera eran el robo, 
laa daudaa, al boaicidio r el juego1 entre laa da laa aegunda aataban 
la aacaaidad r al aacaraiuto para algún •i4111b:ro da la f .. ilia. 

40 • .ll!lin...., P• Ul. 
41. L6pe1 da G6aara, ~, p. 313., •:1-plifica ca•o• de ••cla•o• 

•\aert.oa en aacrificio. Loa eaclH·oa c¡u• reincidiao e11 algÍID delito ~ 
loa cauti•o• da guarra aataban daatinadoa al aacrificio. 

t2. ~ r .. u1a r aociedad an Le•Dd•r, ~, p. 30-•o. 
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El var6n tenia siempre una esposa, la principal o legitima, 

llamada "cihuatlanti", con quien se casaba con todo el ritual 

correspondiente. En la solemnidad nupcial, los contrayentes eran 

situados cerca del fuego sentados uno frente al otro, se 

intercambiaban vestidos y se daban de comer entre si, como 

s1mbolo de ayuda mutua. No obstante, también tenian gran nClllero 

de esposas secundarias o concubinas, la cantidad de éstas 

depend1a del factor econ6mico y "del permiso estatal en relaci6n 

a los méritos personales del individuo en la guerra."(43) 

Birgita Leander, menciona que: algunos personajes se hicieron 

famosos por su gran nlímero de esposas e hijos. Se dice que 

Moctezuma tuvo 150 concubinas; y de Netzahualpilli se afinia que 

tenla mas de 2 mil esposas y 149 hijos. 

"Todos estaban con las mujeres que querian .,.escribi6 

Motolin1a- y habla alguno que tenia doscientas mujeres y de alll 

abajo cada lino tenia las que quer1a y para esto loe seftores y 

principales robaban todas las mujeres, de manera que cuando un 

indio comlln se quer1a casar, apenas hallaba mujer. 11 (44) 

La edad para contraer matrimonio era de 20 a 22 afio• 

aproximadamente. El joven, para casarse, necesitaba del 

consentimiento de sus maestros del Calmecac o del Telpochcalli. 

Dicha autorizaci6n se obten1a después de que la familia del joven 

43. 11tiD9. P• 30. 
44. llotoliD1• ~ Al••ar, lietoria 4• M1ico, p. IJ. 
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casadero ofrec1a un banquete de acuerdo a sus recursos 

econ6micos. 

Posteriormente, los padres del novio se dirig1an a los de la 

novia. Llevaban con ellos a unas ancianas quienes llevaban la 

petición. 

Entre los macehuallis era frecuente la cohabitación en unión 

libre y después de reunir algunos recursos se efectuaba la 

ceremonia. 

El divorcio era' co~ocido por-· los aztecas, y para que fuese 

v.1lido se necesit;.b;. de '~eritericia judicial, mediante 

realización .de: é'.S't~·~:~-~i~~'"S ·c.ontrayentes pod1an volver a casarse • 
.! .:;~ 

la 

El . car.1cter· ·de· lÍi familia estaba determinado par factores 

econó~i~b~. _Y,. soé:iales. Sin embargo, el prestigio era mb 

importante: _que 'el dinero. Dado que el primero precisaba a que 

cláse de la sociedad 

preSt.igi·c;-·~ · muchas veces, 

Leander, afirma: 

pertenec1a cada familia. Aunque el 

iba acompal'lado de la riqueza. Birgitta 

un rasgo caractaristico as qua lo qua daterainaba 
la posición de un individuo en la socie4ad no era sólo 
le faailia de la cual provenia -coao e• el ca•o en 
otro• tipoa de •ociadad- •ino •u• airito• y defecto• 
personales. una persona podia aul>ir o bajar ficilaante 
en la escala •acial; as decir que babia una sociedad 
flexible y expua•ta a cambios, todavia no congelada en 
una foraa 4atarainada, debida a su corta ••i•tancia, y 
••to le daba vitalidad y vigor (45). 

45. IA&Dder, ~, P• 36. 
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2.6. or9anisaoi6n Bcon6aica. 

Para poder comprender la organizaci6n económica mexica (46) es 

necesario explicar los elementos constitutivos de las fuerzas 

productivas (47) existentes en México Tenochtitlan: el elemento 

humano, la naturaleza y el instrumental y la técnica de que 

dispone el hombre para alcanzar el dominio y la explotaci6n de la 

naturaleza. 

Elemento humano. La división del trabajo estaba determinada 

por el sexo y la edad. El hombre, desde el momento de su 

nacimiento estaba destinado a la práctica de la guerra y labores 

de la caza. La mujer destinada a la preparación de alimentos y 

transportaci6n de cargas menos pesadas, ayudadas por los 

muchachos de corta edad. 

Recursos naturales. En la sociedad azteca la naturaleza era la 

proveedora de los recursos necesarios para su subsistencia. De 

los bosques se extra1a la madera para utilizarla en las 

edificaciones. De los r!os, el agua, que utilizaban para irrigar 

los campos y satisfacer las necesidades elementales de todo 

pueblo. Las plaritas que sembraban eran de carácter alimenticio: 

46. La inforaaci6n reepect.o a l• organi••eión econ6•ica fue docuaeot.ada en 
el te•t.o d• castillo, !m.:.....SiL,., p. 200. 

47. 116ndea 11. •n Hl• Pundaaentos de econo1da, pp. 35-36 ••ñ•l• que •l modo 
de producción aataca tiene caracter!sticas del Modo de Producci6n 
A•i,t.ico. carra1co en au articulo "l• •coaomia del 1&11d.co 
Pr•biap6nico'" en lcono•ia polit:ica • ideología ap el M•ico 
prehi•plpico baca un anili•h de la econo•ia aateca con el Modo de 
Producción A•Utico fonaulado por Mara. 
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el ma1z, el frijol, y la calabaza, principalmente. El maguey o 

metl les proporcionaba una bebida llamada agua miel que contaba 

con propiedades nutritivas de gran valor y que al fermentar se 

convertla en pulque, liquido embriagante que también se consum1a; 

de las hojas se extra1a la fibra, sumamente útil en la 

fabricaci6n de textiles y la pulpa servia de alimento dulce; se 

com1an los gusanos y la cochinilla se utilizaba como tintura en 

los textiles. 

Recursos animales. Los recursos de naturaleza animal con los 

que podlan contar los mexicanos eran una variedad de animales de 

caza (cuadrdpedos y aves), con otra no menor de sabandijas o 

insectos (lagartijas, langostas, etcétera) y con una m6s de pesca 

y recolecci6n en la laguna. Ademas de tener al guajolote y a un 

tipo especial de perros, como el chichi o itzcuincli, que se 

criaban particularmente para fines alimenticios. 

Instrumental y técnica. El México precortesiano, segl1n los 

clasificadores de las culturas del viejo mundo, apenas habla 

alcanzado el periodo de la piedra pulimentada. Los aztecas no 

llegaron al tipo de domesticaci6n, al uso del arado y al empleo 

de la rueda como elemento motor. En cambio, desarrollaron un 

estilo arquitect6nico, un calendario y un sistema f ilos6f ico de 

elevada significaci6n. 

Es indudable lo rudimentario en la calidad de los instrumentos 

que · sirvieron al mexica. . Las . hachas y los cuchillos, los 
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utensilios domésticos y de labranza, as1 como las ania•, no 

fueron mejores en México que en otras partes, mas deaempellaron 

sus objetivos con eficiencia. No se conoci6 la rueda del alfarero 

pero la técnica empleada por el zuquichiuhqui, el cerami•ta, 

produjo excelentes resultados; los instrumentos cortantes no eran 

de metales duros, pero existieron magn1ficoa cuauhxinque o 

carpinteros que cortaban y labraban la madera como se pudo hacer 

en otros lugares; el huictli, instrumento primordial en la 

labranza y en otros mene•teres, era y aQn ea realmente aiaple; 

pero los cultivos cubrieron las necesidad••; las armas (48), en 

fin, eran bastante primitivas. 

2.1.1. Bconoa1a 4e auto•uf1ciencia. 

La organizaci6n econ6mica mexica se baa6 en primera instancia 

en la agricultura. Durante su peregrinar los aztecas sembraban 

ma1z, frijol, calabaza, chile, jitomate y miltomate, en loa 

lugares donde se establec1an temporalmente. 

Al no encontrar tierras propicias para la agricultura o no 

poder o no querer quedarse en ellas (ya que iban en busca del 

te. Di•• del C.•tillo, ~, PP• 321-329., de1cribe la ••riedad .. 
araa1 con la• que contaban 101 ... 1ca1. De1cribe 1 .. • • • ~la llOllte1tma 
[1ic) do• ca••• 11.•aa• de todo g6aera de araa1, I' ••ella• de ellaa 
rica1, con oro r pedred.a, donde babia rodalaa gr&Ad.aa r claicaa, I' 
unaa como .. caua, y otraa a .. nara da •1pada1, r otra• laaaaa úa 
largaa... 'l'aaia a11y bv.11101 arcoa r flecbaa r •araa da do1 gajoa, I' 
otra• da a uno, con 1u1 t.iradaraa, r ncbaa bolulae J piedra• rolU.aaa 
bacbaa a -no,... '1'ambl6n . . . aucbaa araaa da al9od6a colcbadaa J' 
ric-nt.a labradaa por fuara de pluaaa de auchoa coloraa, ... • 



75 

lugar prometido por su dios) adoptaron la caza como fuente 

primaria de su econom1a. Por medio de arcos, o de redes, obtenían 

para su sustento venados, conejos, serpientes, pájaros, 

sabandijas y cuadrúpedos en general. 

Este cambio sustancial en su base econ6mica era solamente 

esporádico, ocasional, y se deb1a no a un puro determinismo 

geográfico sino indudablemente a las circunstancias sociales del 

grupo. 

Se determina el carácter autosuficiente de su econom1a desde 

el momento en que todas sus necesidades eran cubiertas por sus 

propios recursos. 

Una vez, fundado México tenochtitlan, la econom1a se 

sustentaba principalmente en las técnicas de obtenci6n 

representadas por la caza de aves acuáticas, pesca y recolecci6n 

de productos 

camaroncillos, 

de la laguna 

moscos, gusanos, 

peces, ranas, 

y todo género de 

ajolotes, 

sabandijas 

propias de una región lacustre, además de pájaros y diversas aves 

acuáticas) . 

2.6.2. Zaonoaia 4• aaraa4o. 

La falta de recursos: piedras, madera y otros materiales para 

la edificaCi6n movi6 a los aztecas a establecer sus primeras 

relaciones de 1ndole comercial con los moradores de tierra firme. 
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Esto provoca un cambio, de la econom1a de la autosuficiencia a la 

de mercadeo (49). Esto hace que los aztecas se apliquen a cobrar 

una mayor cosecha de los diversos productos lacustres, los cual•• 

fueron ofrecidos en trueque. 

2.&.2.1. InteralUlbio 

Los mexicas, bajo el poder centraliz.ado de Hutzil1huitl, 

establecen contactos comerciales con regiones m!s apartadas, como 

lo fue cuauhn4huac de las que se importaron productos de algod6n. 

En las relaciones de intercambio predominaban la• 

transacciones de artlculos de primera necesidad. El canje (50) de 

cierta cantidad de ma1z, tomate o pescado, por otra de piedra, 

madera o algod6n. En la poblaci6n s6lo pod1a existir un 

intercambio basado en la urgencia reciproca de satistactores, 

realizado por parte de los mismos productores. Eran artlculoa de 

consumo inmediato que, al ser canjeados por otros, nivelaban la 

subsistencia familiar o de grupo. 

49. JJ!i!tH, pp. llt-336., enauaera lo• pro7du.ct.oa que •• .-eacH.aa • 
Tlatelolco. Coaea1alldo coa loa Hrcad•r•• de oro I' plata r t.emiaalldo 
coa lo• de eat.i6rcol. 

50. Krick•berg, ~, p. 69., ••llala que •wt comercio taa abuadaat.• DO 
podia r••liaarae ain una moneda fi~. La• •-illaa de cacao, auelt.aa 
en caatidadea de 20 o ea bultoa de 8 000 pi••aa, ae..,,iaa de .., .. .,.. 
fraccionaria. La• -ata• de algod6o r loa ca6oaea da pluaaa da 9aa110 
llanoa da graaoa da oro rapraaantabaa •aloraa ala al toa." 
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Los individuos del pueblo que deseaban obtener alquno de los 

poco• articulas de lujo permitidos, deb1an entreqar a cambio una 

cantidad mayor de productos. 

Desde los albores del siqlo xv, aparece en México una forma 

incipiente de comercio orqanizado cuyos objetos de trAfico eran 

únicamente tres tipos distintos de plumas de aves preciosas. Un 

poco más adelante, bajo el gobierno de Tlacatéotl en Tlatelolco, 

comenzaron a llegar plumas de mejor calidad, as1 como turquesas, 

jades y las mantas suaves y los paftetes, ya que hasta entonces la 

qente sólo se vest1a con prendas hechas de fibras de maquey. 

La acumulación de la riqueza del pueblo mexica estaba 

determinada por las recaudaciones con que se afectaba al pueblo 

de México y por el tributo de los pueblos sometidos. Por este 

medio se obten1a cereal y objetos santuarios, manufacturados, 

semielaborados o en su estado natural. 

a.1.3. Propi•4a4 4• la tierra 

Los aztecas, con base en la guerra, explotaban a comunidades 

vencidas. La forma de hacerlo era exi_giéndolas el pago de 

tributo, o bien esclavizando a sus miembros para que trabajaran 

en las tierras de la comunidad. 

La guerra fue el medio para la apropiación del territorio 

comunal. "Existen diferentes modos de posesión y uso de la tierra. 
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2.1.3.1 Tierra• 4el oalpulli. 

calpullalli. Tierras pose1das en forma comunal por los 

integrantes de cada calpulli. En ellas, adem~s. de las cultivadas 

comunalmente para cubrir el pago de los tributos, se distingu1an 

las siguientes: las entregadas en usufruct? a cada uno de loa 

miembros del calpulli. Para el goce de este derecho se deb1a 

pertenecer al calpulli. Las condiciones para que un hombre y aua 

descendientes pudiesen disfrutar la tierra de por vida, fueron: 

no tener derecho de enajenarla, ni dejar de labrarla durante un 

periodo máximo de tres aftos. 

2.1,3.2, Tiarrae 4e la oiu4a4. 

Las altepetlalli o altepemilli son las tierras del pueblo o 

ciudad. De ellas se distinguen las siguientes modalidade•· 

Teopantlalli. Literalmente, tierras de los templos. Deatinadaa 

a sufragar los gastos de manutenci6n del cuerpo sacerdotal. As1 

como los de reparaci6n y conservaci6n de :¡,pa templos y los de las 

celebraciones religiosas. 

Tlatocatlalli o tlatocamilli. Literalmente tierras o 

sementeras del seftor1o. Eran administradas con baae en la 

millanehuiliztli; es decir que se arrendaban para sufragar loa 

gastos en palacio, los que inclu1an entre otros, el dar de comer 

a "todos los pasajeros y los pobres demás de los principal••"· 
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Tecpantlalli. sus frutos eran aprovechados en el sostenimiento 

de los servidores del palacio, los tecpanpouhque. 

Tierra de los jueces o tecuhtlatoque. Eran aquellas seftaladas 

por el tlatoani como pago a los servicios de esos dignatarios. La 

asignaci6n era con respecto al cargo, y el trabajo de la tierra 

con base en la millanehuiliztli, es decir de arrendamiento. 

Milchinalli y cacalomilli. Eran las tierras seftaladas para 

cubrir el avituallamiento durante las guerras. La Onica 

diferencia consistla, dice Torquemada, en que con los frutos de 

la primera se hacia bizcocho (totopos), y con la segunda, grano 

tostado con el que se preparaban ciertos atoles. 

Yaotlalli. Literalmente, tierras del enemigo. Eran las ganadas 

en la guerra. una mayor parte de éstas perteneclan al imperio y 

las que restaban se daban a los seftores y naturales que hab1an 

ayudado con sus personas y vasallos en la conquista de tales 

pueblos. 

2.7. Apactc R•liqio•o 

El pueblo azteca desde su salida de Aztlan fue sumamente 

religioso. Hay que recordar que la marcha de ese lugar la dispuso 

su dios Huitzilopochtli. 
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La religi6n (51) intervenia en las actividades politicas, 

econ6micas, militares, sociales, deportivas y culturales. 

Religi6n basada, principalmente, en la adoraci6n de una multitud 

de dioses, con funciones y atribuciones bien definidas. Dioses 

que representaban en mayor medida a elementos naturales. Sin 

embargo, los mexicas concebian ya la idea de un ser supremo (52), 

dios invisible a quien no podian representar en figura alguna 

porque era una idea. A este dios los aztecas lo llamaban TLOQUE 

NAHUAQUE o IPALNEMOHUANI ("el dios de la inmediata vecindad", 

"aquel por quien todos mueren•), 

También se sostenia que el origen de todas las cosas tenia un 

principio dual, masculino y femenino. Esta dualidad llevaba el 

nombre de ometecuhtli (sellor) y omecihuatl (sellora). Estos se 

representaban con simbolos de fertilidad adornados con mazorcas 

de maiz ya que se creia que eran el origen de la vida y de los 

alimentos. Esta pareja dual, segQn Antonio caso (53) tuvo cuatro 

hijos: 

El Tezcatlipoca rojo (el este) llamado Xipe y Camaxtle. 

El Tezcatlipoca negro (el norte) llamado comQnmente 

Tezcatlipoca. 

El Tezcatlipoca blanco (el oeste) llamado Quetzalc6atl y, 

El Tezcatlipoca azul (el sur) llamado Huitzilopochtli. 

51. La infomaci6n •obre reli9i6a ••ica fue ••traida fwut ... atal.aat:e de 
la obra de CA•o, 11 euthlo del 191. p. 125, J' d•l tomo 1, libro 1, da 
8abasúa ~ .. PP• 1-U, 

52 • Keaabualc61otl ••taba a fa•or de ••• idea filo•6fica. 
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z.1.1 DioH• 

Para el mejor entendimiento de la religión azteca, en este 

estudio se clasificá en: dio6es de los aztecas y dioses de otras 

culturas. '.A su "'vez se dividen en conceptuales, humanizados y 

abstractos.-

·Los ~onceptuales son los que representaban fen6menos de la 

naturaleza (panteismo), por humanizados a los que fueron hombres 

y al morir se divinizaron y por abstractos los que son sólo una 

idea. 

z.1.1.1 Dio••• 4• otra• oultura•. 

a.1.1.1.1 Jluallni•a4o• 

a.1.1.1.1.1. Qu•t•alo6atl 

El nombre de.Quetzalcóatl (54) significa "serpiente emplumada" 

y su origen es de tula-mayas. 

Qu.;tzálcóatÍ.:'es el dios del viento, el dios de la vida, el de 
'~ . ·-' ·. . . 

la mall'.a'~a;\· ,;.~'. p·laneta ·Venus, el dios de los gemelos y de los 

. monstr~o,; •. 'Est~;:~Í.6s- esU representado (55) con el cuerpo y el 

"rostro pinta~os··:de negro. Lleva en una mano el incensario, o 

53~ Ca•o, ~,·pp. :zo-:u. 
54. 8i- •• quiere ioforaaci6o ••1>9cifica aobre la biat.oria de Quet.aalc6at.1, 

~· Ca•o, ~, PP• 37 .. ,1. 'I L6pea Portillo, OU.•t•alc6at;1. 
55. La d•acripci6n de ••t.• dio• fua toaada de caao, ~p. 37. 
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sahumador, con mango en forma de serpiente, y en la otra, la 

bolsa para el copal. 

Enfrente de la boca tiene una mliscara roja, como de pico de 

., ave, que en algunas representaciones está también adornada con 

colmillos de serpiente. Esta mliscar.a lo caracteriza como dios del 

viento, forma en la que era adorado con el nombre de Ehécatl, que 

significa viento. En la cabeza lleva un gorro c6nico de piel de 

tigre, llamado ocelocopilli, rematado también por un adorno de 

turquesa y sostenido con un mono de puntas redondas. De piel da 

tigre son, asimismo, el peto orlado de caracoles, las pulseras y 

las ajorcas. su pectoral estli formado por el corte transversal 

de un gran caracol marino, el ehecailacac6zcatl o pectoral del 

viento y su orejera es un disco de turquesa del que cuelga una 

borla roja y un objeto torcido de concha, que se llama epcololli, 

"concha torcida". 

En la nucá lleva un penacho en el que se distinguen las plUJlaB 

negras del cuervo y las largas plUJllas rojas de la guacamaya, 

adorno que, como se ve en una representación del C6dice Borgia, 

significa el Sol en la noche, es decir, el Sol muerto. 

En otras representaciones, sena la Antonio Caso (56) 

Quetzalc6atl aparece generalmente con barbas, pero no porque sea 

51; ~.p. 36. 
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un europeo, como se creia antes, sino porque, como dios creador 

que era, se le representaba como viejo y, en consecuencia, 

barbado, como se representaban del mismo modo los dioses de los 

tiempos antiguos y especialmente los primeros dioses. 

Dicen que este dios ten1a como funci6n primordial barrer el 

camino a los dioses del agua, ya que antes de época de lluvia 

hab1a grandes vientos y polvos. 

2.7.1.1.1.a. T••c•tlipoca. 

Tezcatlipoca fue hombre-dios en Tollan (Tula). su nombre 

significa "el espejo que humea", "humo de espejo negro". 

La representaci6n que se conoce de este dios lleva consigo un 

espejo en la sien y otro en lugar de un pie. 

Por estar pintado de negro y por el significado de su nombre, 

a este dios se le ligaba con la oscuridad, la noche y el jaguar 

(57). Tezcatlipoca estaba 1ntimamente relacionado con la 

hechi,cer1a y por lo mismo era el patr6n de los hechiceros y de 

los salteadores. 

Antonio caso seilala que Tezcatlipoca personificaba el cielo 

nocturno y estaba conectado con los dioses estelares, con la luna 

57. lt:lforaaci6n conault.ada •a el aanual producido r diat.ribuido por el 
lnatit.uto Latinoaaericano de la Coaunicaci6o Educati•• (ILCS), '9 
creaci6g del •uado y loa ••t.•caa, p. J. 
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y con aquéllos que significaban muerte, maldad o destrucci6n. 

Raz6n por la cual, los aztecas dec1an que este dios sembraba 

enemistades y odio entre pueblos y re~•es. 

z.1.1.1.z. conceptual•• 

z.1.1.1.z.1. Tliloc 

TlAloc es "el que hace brotar", dios de las lluvia• y del 

rayo, era originario de Tilla y Teotihuacan. 

La figura de Tl6loc lleva una m6scara formada por doe 

serpientes entrelazadas. Esta má.scara estA pintada de azul, el 

color del agua y representa la nube. El cuerpo y el rostro 

aparecen pintados de negro, que significa nubes tempestuosa•. Las 

nubes blancas est6n seftaladas en el tocado de plumas de garza que 

lleva en la parte superior de la cabeza. sobre ésta destaca una 

joya que remata en dos plumas de quetzal, que denota el ma1z que 

depende estrechamente del dios de las lluvias. Finalmente, en la 

mano lleva un bast6n florido y como fondo se ven gotas de agua 

que caen del cielo. 

Los aztecas cre1an que Tlá.loc les daba las lluvias para que 

regasen la tierra, esa funci6n era considerada como benéfica. 

También le atribu1an aspectos negativos: rel6mpagos, rayos, 

tempestades, sequ1a, granizo, hielo e inundaciones. Por tal raz6n 

era temido. 
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Xipe totec sig.nifica "nuestro sellor el desollado", y ea el 

dios· de la.'prl~aver~. originario de la cultura teotihuacana, la 

Úgura .. de··. este dios tiene el rostro rayado horizontalmente de 

rojo Y.amarill~. Representaba el renacimiento de la vegetaci6n. 

Le atribu1an a este dios las siguientes enfermedades: 

viruelas, las apostemas que se hacen en el cuerpo, sarna y el mal 

de los ojos. 

z.1.1.1.3. Dio••• ab•traoto• 

z.1.1.1.3.1. Kiot1anteouat1i. 

Mictlantecuhtli, "El sellar de los muertos", aparece con el 

cuerpo cubierto con huesos humanos, y el rostro con una mAscara 

en ·forma de cráneo. Su pelo es encrespado, negro y decorado con 

ojos· .. esteiares, puesto que habita en la regi6n de la oscuridad 

completa. 

AL·Paraiso oriental Tonatiuhichan, "casa del Sol", van los 

· ·gúerréros:. que murieron en combate o en la piedra de los 

.sac,rificio~;· también los guerreros enemigos sacrificados 

honr~d.~f(6~~ .. este para1so. 

son 

Al_, pa~~.~~~ · occidental Cincalco, 11 la casa del maiz", van las 

mujer~s muertas en par.to. 
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Al para1so de TlAloc, el Tlalocan van los que mueren ahogados 

o por rayo, por lepra o de alguna enfermedad relacionada con el 

agua (58). 

Pero los que no han sido elegidos por el sol o por TlAloc van 

simplemente al Mictlan, que queda al norte, y ah1 las almas 

padecen una serie de pruebas mAgicas al pasar por los infiernos. 

Son nueve los lugares en donde las almas sufren antes de 

alcanzar, a los cuatro aftos, el descanso definitivo (59). 

z.7.1.2. Dioses de los ssteoas 

2.7.1.2,1, lhUISDiSadOS 

2.1.1.2.1.1. llllitsilopoohtli. 

Huitzilopochtli quiere decir •el zurdo colibri."(60). Se sabe 

que era dios propio de los aztecas y por lo mismo s6lo tenla 

importancia éntre éstos. 

Bernardino de Sahag1ln dice que: "los antiguos mexicanos 

adoraron y tuvieron por dios a un hombre llamado Huitzilopochtli, 

nigromAntico, amigo de los diablos, enemigo de los hombres, feo, 

espantable, cruel, revoltoso, 

se. ca.o, ~. pp. 79 r 10. 
5•• Düa.,_, PP• 12-H. 
60. lLC&, sm...__db, P• 5. 

inventor de querras y de 
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enemistades, causador de muchas muertes y alborotos y 

desasosiegos." (61) 

Huitzilopochtli es el Tezcatlipoca azul, representa al cielo 

azul, es decir, al cielo del d1a, era una encarnaci6n del sol. 

En torno a este dios de la guerra se escucha la leyenda, por 

demls mligica y hermosa, de que la madre de Huitzilopochtli, 

Coatlicue, barriendo un d1a el templo, vio que iba rodando un 

ovillo de plumas, lo cogi6 y lo guard6 bajo su vientre. cuando 

busc6 la bola de plumas babia desaparecido y en el acto se sinti6 

embarazada. sus hijos: la luna, coyolxauhqui y las estrellas, 

llamadas Centzonhuitznlhuac, al percatarse de que su madre estaba 

en cinta, se sintieron deshonrados y decidieron matarla. Pero 

Huitzilopochtli naci6 con una rodela en la mano izquierda y en la 

derecha un dardo o vara azul, armas con la que cort6 la cabeza a 

la luna y obligó a huir a las estrellas (62). 

La guerra no se representaba en escultura ni cerlmica. su 

Canica imiigen eran estatuas de amaranto y sangre. A 

Huitzilopochtli se le representaba con semblante humano, con la 

apariencia de un hombre. Esto lo hac1an los mexicas con semillas 

de bledos de chicalote. La imagen la pon1an sobre un armaz6n de 

varas y la fijaban con espinas. Formada la figura la emplumaban y 

,l. •allagúa, ~, P• 82. 
12 • La narr•ci6n da aat.a l•r•nda ••tA fwulaaentada •n al ta•to da Chawaro, 

~., p. 25., n.cz, ~., p. 5., al U.lae Lo• A1\aca1 J' en 
Caao, 2.R.L....S.Ü.•i p. 23. 
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le pintaban rayas que atravesaban su rostro por cerca de loa 

ojos. La forma de cada parte de su cuerpo estaba constituida por 

diversas joyas y sobre la cabeza se le colocaba plumas de 

papagayo. El manto que lo cubr1a tenla pintadas calaveras y 

huesos, miembros humanos despedazados, cr6neos, orejas, 

corazones, intestinos, taraces, tetas, manos, pies, etcétera. A 

la espalda llevaba una bandera de papel del color de la sangre y 

llevaba un pedernal de sacrificio como coronamiento (63). 

Sahagün sellala que este dios fue un hombre robuat1aimo, de 

grandes fuerzas y muy b6licoso, gran destructor de pueblos y 

asesino, a quien al morir lo honraron como a un dios. 

2.7.1.2.2. conaeptuales 

2.7.1.2.2.1. aiubteautli 

El significado de Xiuhtecutli es "el sellar del fuego" o "el 

sellar de la· turqueza". Era el dios del fuego. Los aztecas le 

ten1an amor porque calentaba al que tenia fr1o, quemaba las 

viandas para comer, asando, cociendo, tostando y friendo, y lo 

tem1an porque quemaba, encendia y abrasaba. 

2.7.1.a.z.z. coatlioue 

Tres diosas son las representantes de la tierra, en su funci6n 

creadora y destructora: Coatlicue, Cihuac6atl y Tlazolt6otl. "La 

13. León-Portilla, Miguel, yi1i6p dt 101 yegci491, pp. 71-11. 
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de·_ falda<' de .. se~p.ie~t.~~n, "muj.e~ serpiente" y "diosa de la 

inalUndicia" ,·'.:respecti vamerite · •. , 
:· .. ;' ... 

coat'¡¿{¡e es i~ ,m~d~~ d~ H~itzilopochtli. En la representaci6n 

qu~ se;: tien~ de ésta lleva una falda formada por serpientes 

entrelazadas, 'sostenida por otra serpiente a manera de cintur6n. 

Un ccillar de manos y corazones que rematan en un cráneo humano 

que oculta en parte el pecho de la diosa. sus pies y sus manos 

est6n armados de garras, porque es la deidad insaciable que se 

alimenta de los cadáveres de los hombres; por eso se llama "la 

comedora de inmundicias." Sus pechos cuelgan exhaustos, seftal de 

haber amamantado a muchos hijos. 

De la cabeza cortada salen dos corrientes de sangre, en forma· 

de serpientes representadas de perfil. Por detrás le cuelga el 

adorno de tiras de cuero rojo, rematadas por caracoles, que es el 

atributo ordinario de los dioses de la tierra. 

Caso dice que esta diosa no es una representaci6n de un ser 

sino de una ide.a (64). 

Cihuacótl, es ·,la pa~rona. de la, mujeres muertas ·en el parto. 

,, • Tl~~Ü1t~g:f:'();;,;L~Í,q~::; :,.cdmedira: ~e co~as •· su~ias~ o,• "diosa 

de las cosas inmu~das", es oI'igi·n~I'ia de la ~r;gl~n huasteca. sé 
:::::<·.::::'· ·::~:··.:::,:<_.'._;·-. ·. 

~, ··: _, 

... ·camó,·~,'p.·13.· 
' ' ' 
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le representa cubierta con la piel de la victima, pero su 

caracteristica principal es la venda de algod6n sin hilar que 

lleva en el tocado, decorada con dos malacates o husos y en la 

mancha negra que le cubre la nariz y la boca, 

A los sacerdotes de esta diosa, llamados tonalpohualli, 

correspond1a decir el hor6scopo de las criaturas, basado en les 

combinaciones del calendario. 

A esta "comedora de cosas sucias" hombres y mujeres carnales, 

confesaban sus pecados. Ella tenla el poder de perdon6rselos. Los 

aztecas se confesaban ante ella a través de sus s6trapaa (65), 

que eran loa adivinos que ten1an los libros de las adivinanzas, 

de las venturas de los que nacen, de las hechiceras o agüeros y 

de las tradiciones de los antiguos que vinieron de mano en mano 

hasta ellos. 

El pecador se dirig1a ante el s6trapa, quien con anterioridad 

le indicaba el d1a, seglln 61, el m6s propicio para que ae le 

perdonasen los pecados. Y le dec1a: "Hijo, has venido a la 

presencia del dios favorecedor y amparador de todos; veniate a 

publicarle tus interiores hedores y podredumbres; vienes a 

abrirle los secretos de tu coraz6n, mira que no te despeftea mira 

que no te desbarranques mintiendo en presencia de nuestro seftor. 

15. ª1:.t_, 8aba9Ú11, !i!2L.....S.il·, pp. 32-37., el cual bace rafaraDcia a ••to• 
coofa1or.a. 
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vergüenzas en presencia de 

Yoalli Eehécatl, ••to ••• nueatl'.'o seftor, 

Tezcatlipoca. Es cierto que estlis delante de 61 aunque no ere• 

diqno de verle ni aunque 61 te hable porque es invisible y no 

palpable; pues mira c6mo vienes, qué coraz6n traes, no dudes de 

publicar tus secretos en su presencia, cuenta tu vida, relata tus 

obras de la misma manara que hiciste tus excesos y ofensas; 

derrama tus maldades en su presencia, cuenta con tristeza 

nuestro aeftor dios, que e• favorecedor de todos, y tiene abierto 

los brazos, y estli aparejado para abrazarte y para toaarte a 

cuestas, mira que no dejes nada por vergüenza ni por flaqueza•. 

Dec1an sus pecados en el aisso orden que los hab1an coaetido. 

cuando se terminaban de confesar, el slitrapa le dictaba 

penitencia convenible por loa pecados. 

Le pedian que: "pasaras la lenqua por el aedio de parte a 

parte con alqunos aimbres que se llasen teocalzlicatl, o tllcotl, 

y si mis quisieres pasarlas has por las orejas, lo uno de dos, y 

esto harlis en penitencia y satisfacci6n de tu pecado no por v1a 

de merecimiento sino en penitencia del aal que hiciste. 

Traspasarla la lenqua por el medio, con alquna espina de aaquey y 

después por el mismo agujero pasarla los aillbres pasarla cada una 

por delante tu cara, y acabando de sacarla arrojarla has a través 

de ti hacia las espaldas, y si quisieres de todas ellas hacer 

una, atAndolas todas la una con la otra ora cuatrocientas u 
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ochocientas las que hubieres de sacar por la lengua, haciendo 

esto se le perdonan las suciedades que hiciste". 

cuando no hablan cometido grandes pecados les pedlan que 

ayunaran durante cuatro dlas, comiendo s6lo una vez al dla o le 

aandaba: "Iris a ofrecer papeles a lo• lugares acoatuabradoa y 

har6s im6genea, cubrirla con ellos las im6genes que llevare• 

hechas segdn tu devoci6n, y baria en •U presencia la cereaonia 

acoatuabrada de cantar y bailar en su preaencia". O le decla: 

"Has ofendido a dios eaborrach6ndote, convi6nete aati•facer al 

dios del vino llaaado Totochtli; y cuando fuere• a hacer e•ta 

penitencia, ir6a de noche, ir6• de•nudo, •in que lleve• ningun• 

otra cosa •ino un papel delante y otro datr6s, para cubrir tus 

partea vergonzosas¡ y cuando hecha tu oraci6n te volviere•, los 

papelea con que vas ceftido por delante y por detrás, arrojarlos 

ha• delante de loa dioses que alll e•t&n•. Acabada la confasi6n 

y recibida la penitencia el penitente, lbase para su casa y 

procuraba de' nunca a6a volver a hacer aquellos pecados de qua •e 

habla confesado, porque declan qua si reincidla en los pecados no 

tenla remedio. 

Los s6trapas que olan los pecados, tenlan gran secreto, jaa6• 

declan lo que hablan oldo en la confesi6n, porque tenlan qua no 

lo hablan oldo ellos sino su dios, delante de quien s6lo se 

deacubr1an los pecados¡ no se pensaba que hombres los hubiesen 

oldo¡ ni a hombres se hubiesen dicho, sino a dios. 
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z,7,¡,3, O'fJl08 DIOBBB 

Hab1a otros dioses, Xochipilli, que quiere decir "el principal 

que da flores o que tiene cargo para dar florea•, Oméacatl, dios 

de los convites. Opochtli, dios de loa pescadores. Yiacatecutli, 

dios de los mercaderes. Napatecutli, dios de los petates, 

Tezcatz6ncatl, dios del Pulque (66). 

66. ~·, IWar PP• tD-65. 
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31. La fuacl611 ooaunlaatha 4•1 aaorlflolo •-loa. 

31.1. Sl .. arlflolo buaaao antra loa ... 1aaa. 

Para comprender el aacrificio hWUlno entre loa aexicaa, coao 

un canal da coaunicaci6n, ea necaaario explicar y analizar 

alguno• de loa sacrificios llevado• a cabo en Rlxico Tenochtitlan 

a la vista del pueblo. 

31.1.1. ~lpoa 4• .. orlflolo. 

31.1.1.1 ... orlflolo alll llevar a la 1111arte. 

Los aztecas se punzaban, con una puya de aaguey, lanceta• o 

navajas, la frente, orejas, lengua, labioa, pechoa, brazoa, 

aolledoa, falanges, piernas e inclusive el aiallbro viril, con al 

objeto de ofrendar su propia sangre a loa diosas. Batas ofrandaa

sacrificios del cuerpo de loe individuos se llevaban a cabo ain 

llegar a la daatrucci6n da la vida (1). 

En al capitulo anterior, en el apartado de dioaea da loa 

aztecas (2) se habl6 de loa e6trapaa y de las penitencia• qua 

latos iapon1an a los que hubiesen pecado. Entra loa caatigoa 

asignados estaba precisaaente el sacrificio de sus cuerpos al 

1. '1Es, Diaa del CA•tiUo, n..a......sJ.L., p.111.; OODa61•• ~rre•, n.a....tzil.a., 
P• 20.1 &caat.a, litbd• Mti•Ul y Mgl di 111 1.U..1 1 PP• 2te-2t5. 

a. !14. "•r•· •· •• 



96 

cual consist1a en traspasar con espinas de maguey la lengua y la 

cara, con la proaeaa de que con eatoa actoa se lea perdonar1an 

las auciedades realizadas. Puede decirse que esta era una aedida 

preventiva y coercitiva aplicada al sujeto con el prop6aito que 

no coaetiera nuevaaente actos delictuoaos ya que de volver a 

delinquir era destinado a aorir ahorcado o en la piedra de loa 

sacrificios (3). Por su parte L6pez de G6mara dice: 

c:aa.ao 8'• se aa.grallaa ••ha ia4ioa... era lllaJti-..0 
-upse ae ao1, '111• •• luu - taato, pues peaHIMI• c¡ua 
•• c¡uarla -rir [al IOlJ. vaoa •• puaaallaa la rreaca, 
oeroa lu orejas, ouoa la leagua, 11Ui•• •• aajallll loa 
Jtrasoa, 'llli• las pierua, fl'Jiu loa paolloa; pol'flll• C.l 
ara la 49YOOi6a •• oaaa -º· •UllllU• ta1111Ha illall 
Bfl'l8llaa AlllJ&'iu s89U uaaaaa •• oaaa villa; pues uaoa 
•• pioalllla aa al peollo 'I otros •• el mlo, 'I la 
-70rla aa la oara; J aaua loa aiDos Taoiaoa •• va 
pualllo era llAll anoto el fl'l8 .as adalH tula •• 
llalleraa AlllJ&'a4o, 'I nolloa llnallul agujera4e la oara 
- la orilla (4). 

De lo expuesto anterioraente pueden destacarse tres.puntos: 

priaero, el aandato de la realizaci6n de este autosacrificio coso 

castigo a actos delictuoaos, bajo la ...Sida coercitiva de ..-naza 

J, ........ ~. -.....siL.• P• JIJ. l.8üca - ai alpl ... ••l'hlla -'-· 
._ o p1u. ... - - aacla"" •'- taa1a - - pa9ar r •f•U•• 
... ai. ....... .. eeala.o wtl•la a Mrtar, lo alaorcüaa • lo 
ncrlflaaMa. l.o .a. .,-1a u lo prlmaro, r• qua Hlata la .. 1a1611 
.. Dne..-r, 14 flpr 1na1, •· 160., qui• iadica ... la 
•at:..._i........ •l ---"'· •l •pal9alaat:o r l• lapldaa1611 -
-- - al - da ca.U.,..a aiYil•• dHt:iaadoa a loa 
cr~l••• ... a-.- eru UlllllU. fosma .. dar auerte, 1t1lo t.l-
- eat.rlato walor .... , I' - - ••lor eacr1f1c1al. 

4. Lllpaa .. -ra. -.....siL.· •· u1. 
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de muerte en la piedra de los sacrificios en caso de reincidir. 

sequndo, miedo de los mexicas a que su dios el sol muriese y 

tercero la competitividad establecida entre los aztecas por ser 

el mis devoto, y esto se demostraba, siendo el más sacrificado. 

3,1.1.2. Por ••traooi6n del ooraa6n. 

El sacrificio más comQn realizado por los mexicaa era la 

extracci6n del coraz6n. A la victima se le colocaba de espaldas 

sobre una piedra (5), de forma que el pecho sobresaliera. 

cuatro sacerdotes la sostenlan de brazos y piernas. El quinto 

(6) le colocaba una argolla de madera en el cuello, para que no 

gritara. El sexto sacerdote que era el principal, sujetaba con 

ambas manos un cuchillo de pedernal (7) que de un golpe abrla el 

pecho, por debajo de las costillas o en el sequndo espacio 

intercostal. 

5. Llauda T6cbcatl, Para •aber el taaaAo r la foraa ~. Ooa•61•• 
Torre1, ~, p. 17•. 

6. Bou•t.•11•, ~, p. 103. r caao, ~, p. ''· 1e6alan que el 
quinto 1acerdot.e era •1 que al::tria el cora16n. Acoeta, U.1 ........ 5¡.il.u p. 
2!U. 1 Duwerger, ~' p. 139 ... acionan que era el 1eato. Bate 
últilM>, aencioa.a la participación de un a6pti9o aacerdote, el cual •• 
encargaba de aacar la aangre d•l aacrificado. 

7. labagún, ~' p. t6. indica laa caracteriat.icaa de la piedra de 
pederual, hacha a aaaara da hierro da laa16n, 
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ZJBCUCIOM DBL SACRIFICIO 

Por la her ida, el sacerdote metia la mano y arrancaba el 

coraz6n de la victima aún viva (B). Este tipo de sacrificio era 

el m<'ls usado por los mexicas y el m<'ls espectacular porque se 

realizaba, la mayor de las veces, en el templo mayor. Era visto 

por todos los habitantes de Tenochtitlan. 

8 ~ Para la de•cripci6a de eat• aacriflcio ~- L6pea de 069ara, mta, 
UL, p. llt.; Oon1il•• Torrea, ~, p. 115.¡ caao, ~, p. 
''. r Sou•~•ll•, U!..JáL., p. 113. 
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3.1.1.3. aaorificio por fueqo. 

El sacrificio por fuego se caracterizaba por arrojar a 

esclavos vivos, atados de pies y manos, a una enorme hoguera. 

Antes de aventarlos se les anestesiaba con Yauhtli (haschich) 

(9). A los cautivos se les llevaba sobre los hombros a cuestas y 

los sub1an hasta lo alto del templo, de ah1 los arrojaban a las 

brasas. Sahagdn narra el acontecimiento diciendo que: 

••• al ti .. po qua loa arrojaban, al•ibaa• un gran polvo 
d• caniaa, y cada uno a donde caf.a allf. aa lllacf.a Wl 
gran llloyo en al ruego, porque todo ara braaa y 
raacoldo, y allf. en el fuego coaansaba a dar vuelco•, 
• • • el cautivo coaan•aba a reclllinli.r al cuerpo, coao 
cuando aaan alq1in aniaal ••• (10) 

Antes que la victima muriese, unos viejos sacerdotes la 

sacaban del fuego con unos instrumentos en forma de garabatos 

(11). La colocaban sobre el téchcatl y le extra1an el coraz6n de 

la forma descrita en el apartado anterior. 

El coraz6n se arrojaba a loa pies de la imagen del fueqo 

Xiuhtecutli. 

t. INwerger, ~. p. 121., ••6ala que el 7au.btli era wa anodino (que 
ain• para templar o calur el dolor), polwo blaaco, laa••clo al roat.ro 
4•1. aujeto a aacrificar par loa •iaiatroa del culto. 

10. aatlagúa, ~. p. 192. 
11. INwarger, ~' p. 130. 
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3.1.1.t. sacrificio por d••p•ftaaianto. 

Este sacrificio consist1a en arrojar a un individuo desde una 

ltura considerable para que de esa forma encontrara la muerte 

(12), , Este sacrificio, debi6 ser uno de los mas impactantes 
1 • 

debido a que el cuerpo de la victima rodaria por las escalinatas. 
1 ' ' 

Esto tenla· como objetivo que con su sangre santificara los 
1 ' . ' 

emplos. 

3.1.1.s. sacrificio qladiatorio. 

Los aztecas mantenlan vivos a los guerreros de alcurnia o de 

econocido valor capturados en combate para celebrar con ellos el 

Jito del tlahuahiliztli o "rayamiento" o mejor conocido como 
1 

¡acrificio gladiatorio (13). Este era la representaci6n de una 

lucha entre mexicas y cautivos. 

Para esta celebraci6n el guerrero capturado era atado de la 

4intura o del tobillo por una soga que salla por el ojo de una 

Juela como de molino (14). El lazo era tan largo y amarraban al 
1 
autivo de tal forma que pudiese moverse alrededor de la 

ircunferencia de la piedra. 

1 

~z. ¡3· 
H. 

GoDa61•• 'l'orr••, ~' p. 110. 
P•r• ••t.• tipo de eacrificio ~- C.•o, ~, p. 97.; 8ab1g1in, 21!.s. 
Ri.L, PP• 11, llt r 138. r Goa16lea Torrea, ~, PP• 223-228. 
••b•9'aD· ~. p. 101. 
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IACJllflClO GLIDlA'fORlO 

Le proporcionaban las armas con las que pelear1a. tatas, 

conaist1an en una espada de madera sin navajas de obsidiana. A la 

que en lugar de navajas se le pegaban bolitas de plum6n lo cual 

indicaba que iba a ser sacrificado (15). Adem&s, se le 

proporcionaba una rodela y cuatro garrotes de pino (16) con los 

cuales se defend1a de sus contrarios. 

1S. Ca•o, ~' p. 91. 
11. Oona61ea Torr••, ~, P• 221. indica qu.e erao 6 pi.Aaa de pillo que 

le ••rw iao ca.o pror•ctU••. 



103 

Los que peleaban en contra de los cautivos eran cuatro 

guarreros (17), dos caballeros .\quila y dos tigres, quienes 

portaban las armas normalmente usadas en campo de batalla. Se 

enfrentaban a éste, uno a uno, y si no lograban rozarlo o 

araftarlo, es decir, rayarlo, recurr1an a un quinto guerrero que 

.era zurdo, quien por lo general acababa hiriéndolo. Quiz6 esto 

tenla alguna relaci6n con Huitzilopochtli "el Colibr1 Siniestro", 

dios de la guerra, que desde su peregrinaci6n ped1a victimas a 

cambio de victorias y poder. 

una vez rayado, se proced1a a la extracci6n del coraz6n, el 

cual SahagOn indica que se ofrec1a al sol y a los otros dioses 

seftalando hacia las cuatro partes del mundo (18). Posterioraente 

al cuerpo era arrojado por las gradas. Lo tomaban quienes lo 

hablan capturado y lo repart1an para comer. 

A través de esta celebraci6n se comunicaba el "valor" del 

guerrero mexica al capturar a un guerrero principal de otro 

pueblo, Mientras m.\s resistencia y valent1a mostrara el cautivo 

al ser "rayado", m.\s prestigio y fama de valiente cobraba el que 

lo habla hecho prisionero. No importaba si este Oltimo no llevara 

las armas normales, la valent1a del mexica no era cuestionada, al 

contrario era m.\s engrandecida (19). El guerrero asum1a, de esta 

17. Dün, p. :125. Bn priaer t.6raiao dice que lo• c\lat.ro guerrero• iban 
diafraaado1 de laa cuatro aurora• o de dioaaa. Poaterioraeat.e aeñala 
que eran 2 caballera• Apila y 2 t.igraa. 

18. labagúD, l!L...S.iL• p. 13'. 
11 • aa aaba dal caao da UD c¡uarraro Tla•calt.aca qua DO pudo aar wancido, J 

aa la perdoa6 la •ida. 
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111anera, un status y poder superior al de cualquier integrante del 

pueblo. Adquiria derechos co1110 el de no pagar tributo y portar 

vestimentas que s6lo tenian el privilegio de usarla los de la 

clase alta. Motivo por el cual, el ciudadano coman aspiraba a 

poder convertirse, algQn dia, en guerrero. 

El estado 111exica se servia de esta celebraci6n, como lo hace 

actualmente el Estado contemporlineo, de los medios masivos de 

co111unicaci6n, para trasmitir su ideolog!a. Se promovla a trav6e 

del sacrificio gladiatorio una actitud competitiva entre loa 

miemos miembros de la clase 111ilitar. Asi111iamo, creaban 

"aspiraciones" del resto del pueblo, principal1118nte de loa 

macehuallis. QUienes por sus posibilidades estaban muy lejo• de 

poder alcanzarlas. Para formar parte del grupo de 4 guerrero• que 

luchaban contra el cautivo, debian haber sido los que lo hablan 

capturado. Y ser de los privilegiados, era el respaldo.de haber 

tenido en su haber la captura de varios cautivos y que 6stoa 

hubiesen sido guerreros de alcurnia. 

El mensaje manifiesto transmitido en este sacrificio consist1a 

en que al ser "rayado" el cautivo, con el derramamiento de su 

sangre, alimentaria a la deidad de la tierra. Una vez mlis, el 

liquido precioso tenla como funci6n servir de alimento a los 

dioses. Para que éstos a su vez dieran alimento a su pueblo. La 

dualidad de la muerte para dar vida no podia dejar de mencionarse 

entre los aztecas. 
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El Estado mexica, con ello, justifica la utilizaci6n de la 

•guerra florida". cuyo objetivo aparente era la captura de 

cautivos para ofrecerles a sus dioses su muerte en la piedra de 

los sacrificios. 

Finalmente, con el sacrificio gladiatorio, la intenci6n de la 

clase dirigente era promover la reafirmaci6n de la grandeza 

mexica, a lo largo y ancho de los pueblos de mesoamérica. 

3,1.1.6. Sacrificio por 4a•ollaaianto. 

El desollamiento (20) de las victimas es una de las 

actividades m4s impresionantes llevadas a cabo luego de haber 

sido sacrificadas. 

Una forma de sacrificio utilizado antes de quitar la piel del 

cuerpo, era por 4acapitaci6n (21). Sahagún dice que: 

"· •• tomllbanla [a la victima] uno a cuestas espaldas con espaldas 

y de presto le cortaban la cabeza, y luego en caliente la 

desollaban .•• "(22) Por su parte Soustelle (23), menciona que las 

victimas eran atravesadas a flacbaao• antes de ser desolladas. 

20. Quitar 1• piel del cuerpo. 
21. La dacapitaci6D r •1 flecb .. iento ••tú conaideradoa como aacrificioa 

por Duwargar, ~, PP• 153•151 r 160-163. Para au aatudio, 1J.a 
embargo, a.o •• ••raran por ••r actiwidadaa qua foraan parla ctal. 
daaoll-iaato, 

22. •abagím. ~, pp. 112 J' 197. 
23. Souatalla, ~' p. 111. 
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Varios autores (24) enfatizan que los sacrificios efectuado• 

ten._1an como objetivo fundamental la obtenci6n de la piel. f:sta 

era indispensable para que los sacerdotes la utilizaran como 

vestimenta en la celebraci6n de otras cereaonias (25). 

Para poder vestirse con estos cueros, ae dejaban aqujeroa por 

la espalda, manos y pies. En las ilustraciones siquientes ae 

puede observar que tanto pies y manos quedaban colgando. 

DAllZAll'f 18 co• CUlllOI DI LOll Dl80LUD08 

at. caao, ~, p. t7.; OoD•'l•• 'forre•, ~, p. 252.; 8ou•t•11e, 
~, p. 111. 1 L6pea Auat.ia., ~, p. •35. 

25. Gona61ea Torrea, ~' p. 263. MDCiOU que laa pielea de loa 
aacrificadoa, eran ut.iU.1ada• en diaa poat.eriona .. ra celebrar el 
aacrificio gladiatorio. 
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La piel ee ce~1a al cuerpo del sacerdote. Le cubr1a desde el 

cuello hasta los tobillos. El uso de ésta como indumentaria 

estaba limitado a los sacerdotes. Se escog1an de entre ellos, a 

los mlis fuertes y robustos para tal privilegio. 

Si se parte del hecho que la base de la econom1a mexica era la 

producci6n agr1cola y ésta fruto de la tierra, con el proceso de 

desollamiento, los aztecas ofrec1an a los dioses de la tierra 

victimas, a fin de asegurar el sustento alimenticio de su 

comunidad. 

El desollamiento de victimas en honor de los dioses de la 

tierra contiene por si mismo, funciones comunicativas. El simple 

hecho de saber a quien se elige para estas ceremonias, ya estA 

comunicando mensajes. Las mujeres eran las destinadas para el 

desollamiento en honor de la diosa Toci (Tierra). El sexo 

femenino ha cumplido desde siempre el papel reproductor, es el 

portador de nuevos frutos, los hijos. No es casualidad, entonces 

que los aztecas la eligieran para que con su piel los sacerdotes 

se transformaran en imAgenes representativas de la tierra. La 

tierra como la mujer son portadoras de vida. Los dioses dan vida 

y por y para ello, hay que alimentarlos. 

otros de los destinados a este tipo de ritual eran los 

prisioneros ilustres. Las victimas mencionadas, antes. de ser 

desolladas eran decapitadas y atravesadas a flechazos (26), 

21. Sou•t•lle, ~, p. 111. 
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mujeres y prisioneros, respectivamente. Esta forma da torturar 

tenia como fin que la sangre pudiera caer sobre la tierra a 

semejanza de la lluvia (27). Se interpreta simb6licamenta la 

ca1da de la lluvia con la de la de sangre, como una forma da 

fecundaci6n de la tierra. 

Las victimas luego de ser sacrificadas eran desolladas. Con la 

piel pintada de amarillo, se cubria un sacerdote. Quien 

representaba de este modo a la deidad. Se semejaba que al llegar 

la primavera la tierra debe cubrirse con una nueva capa da 

vegetaci6n y cambiar su piel muerta por una nueva (28). 

soustelle, poéticamente exclama que: toda la vec;¡etaci6n, herida 

de muerte en la eataci6n seca, resurge m6a bella y a6a amarilla 

en cada eataci6n de las lluvias (29). 

La piel estaba tellida de amarillo, como la hoja de. oro. El 

autor de la Vida cotidiana de los aztecas sellala que: 

••• asta aoto a&9ioo ••• almboli•aba la tierra qua •iata 
nueva piel al principio da la aataoi6n lluvioaa, 
ori9inaba el renaoiaianto da la v99ataoi6n. le la 
llamaba 'babador nocturno• porque la lluvia faoua4anta 
oaa durante la noche. 8• 1• invocaba en fonia patltioa 
4ioiln4o1•1 •oh ai 4ioe 1,por qui te baoea del ro9ar'I 
¡Ponte al ropaja 4• oro, p6ntalo¡, y •• la a9ra4eola 
afuaivaaantea 1 Dios ato, tu ª9US d• piedras praoioaaa 
4aaoan4i61 (JO) 

27. ~ acn••t•lle, ~. p. 111. r .. l•r, ~, OOD•61•• 1'orre•, 
u.......nL., P• 272, 

28 • caao, 21.:-...SiL.r P• 70. 
21. IOvat.elle, u.......nL., p. 113. 
JO. U-.. 
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La lluvia-sangre y la vegetaci6n-piel desollada, son los 

mensajes manifiestos emitidos a través del desollamiento. 

En contraste a 6stos, est6n los contenidos latentes de loa 

mensajes presentes en el proceso de este rito. Los sacerdotes, al 

vestir la piel de los desollados, eran los 6nicos que podian ser 

representantes de los dioses. LOS guerreros, portadores de la 

piel de sus prisioneros como premio a su captura. Y los dueftos de 

las victimas, que necesariamente debian poseer cargos jer6rquicoa 

altos para poder tener los recursos econ6micos para comprarlas. 

se comunicaba de esta manera, una vez m6s, que el poder pol1tico 

y social del pueblo mexica s6lo podia estar en las manos de estos 

individuos, es decir, la clase dirigente. 

Esto se demuestra con el estudio m6s profundo realizado por 

Yolotl Gonz6lez (31), quién al tratar el tema del desollaaiento 

explica que el uso de la piel de los desollados tenia tres 

variantes seglln el origen de la misma. La piel de las mujeres 

desolladas, llamadas de las •semejanzas de los dioses•, a6lo 

podian vestirlas los sacerdotes y al terminar su uso recibian un 

trato especial. 

Las pieles de los prisioneros ilustres eran usadas ünicamente 

por los que los hablan capturado, los propietarios o personajes 

de alta jerarquia. 

31. aonaAl•• Torrea, ~. p. 211. 
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Alfredo L6pez Austin confirma esta tesis al exponer que los 

sacrificados eran esclavos presos en la guerra, y guardaban al 

que fuese principal, Lo desollaban para que se vistiese 

MoctezUJlla, 

Finalmente, las piel•• de los sacrificados c~unes, las 

vest1an los enfermos que se quér1an curar, los devotos y los 

pordioseros que ped1an limosna. 

3,2. •l proceso oomuaioatiYO ea el saorifioio ... 1oa. 

3.2.1. La .. 1si6D ea el saorifioio. 

Para determinar qui6n o qui6nea cu•pl1an con la funci6n de 

emisi6n de mensajes en el sacrificio mexica se analiz6 la 

participaci6n de cada una de las clases sociales existentes en 

M6xico Tenochtitlan. 

En la consulta de fuentes docuaentales se puede interpretar 

que solamente sacerdotes, monarcas y el pueblo (macehualli•), 

participaban en mayor proporci6n como emisores. Los guerreros, 

comerciantes y esclavos interven1an directa o indirectamente en 

el ritual pero no comunicaban mensajes. Acerca de los ca•pesinos 

y los artesanos no se encontr6 informaci6n que consignara au 

participaci6n en el sacrificio. 
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3.a.1.1. Participaci6n 4• le• ••cardot••· 

Los sacerdotes siempre participaban en la realizaci6n del 

sacrificio (32). sus funciones fueron b6sicamente dos (33), la 

primera consisti6 en dictar leyes y reglamentos; la segunda en 

revisar y co'ntrolar el calendario para la realizaci6n de las 

ceremonias y sacrificios. Propiamente, eran los organizadores 

exclusivos de esta actividad. 

La participaci6n de los sacerdotes en la realizaci6n de los 

sacrificios fue de la siguiente forma: hab1a un sacerdote llamado 

apco•cuacuiltsin, quien se encargaba de vigilar la organizaci6n 

de las fiestas del calendario anual. Otros, nombrados aasicatl y 

huitsnabua taohuatsin, vigilaban que tanto en Tenochtitlan como 

en las provincias sujetas a ésta, se llevara a cabe el culto a 

los dioses (34). 

Ademas de esas dos ocupaciones, los sacerdotes y el rey 

cubr!an otras de mayor trascendencia, eran los Qnicos que tenlan 

el privilegio de sacrificar y abrir el pecho de la victima para 

extraerle el coraz6n. Y6lotl Gonziilez interpreta el sacrificio 

como un modo de establecer el monopolio de la comunicaci6n con lo 

sobrenatural, de la clase sacerdotal (35). 

32 • '11:.:.. Para la participaci6n d• loa aac•rdot.ea a1 souatelle, ~' 
p. 102.; L6pea de 069ara, ~, p. 319.1 Babagún, ~. p. 
98.i Dlaa del Caat.illo, ~' p. 111.; caao, ~. p. 97. I' 
aonail•• Torrea, ~, pp. 1a1-1a•. 

33. OOnailea Torre1, 21!..:.-5.iL, P• 103. 
34. IJly. 
35. 11li.U9, P• 181. 
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La centralizaci6n de esta actividad puede tener como oriqen su 

utilizaci6n como s1mbolo de status. Sin embargo, si se observa el 

fen6meno con objetividad, hay que mencionar las otras 

posibilidades. La mAs inmediata es tratar de ubicarse en la for1111 

en que velan el hecho los aztecas. Esta supondr1a la existencia 

de las entidades divinas que requer1an sacerdotes instruidos para 

efectuar el ritual. 

cuando el sacerdote ejecutaba el ritual, se convert1a en 

emisor. Transmit1a el mensaje de haber acatado la disposici6n de 

sus dioses. Estos exig1an el sacrificio, como correspondencia al 

que ellos hablan ejecutado para bien de la humanidad (36). 

El hecho de que los sacerdotes participaran en todos los 

sacrificios no implica que siempre hayan sido los emisores de 

mensajes. En algunos casos, no jugaban el papel de emisores, sino 

de canal. Esto ocurr1a cuando s6lo serv1an de conducto por el 

cual se transmit1an mensajes de otros, como el emperador. como un 

ejemplo, Ahuizotl mand6 sacrificar hombres para co1U1emorar la 

nueva etapa constructiva del templo mayor y los sacerdotes s6lo 

ejecutaron su disposici6n (37). 

En resumen, el sacerdote estaba presente siempre en los 

sacrificios y puede decirse que, aproximadamente en 9 de cada 

diez casos, juega el papel de emisor. 

36. CA•o, ~, p. 22. 
37. Ah·a, Obu1 bi1t6rie11, p. 151. 
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3,2.1.2. Partioipaoi6n 4• loa 911err•roa. 

Las fuentes consultadas (38) seftalan que lo• guerreros 

participaban nada mlis en el sacrificio gl.adiatorio (39). Quien 

capturaba a un prisionero (40) en el campo de batalla, manten1a 

con 61, un simulacro de combate en la piedra de los aacrif icioa. 

El cautivo quedaba seriamente herido. Entonces se procedla a la 

realizaci6n del sacrificio ordinario. 

La funci6n de verdugos la realizaban dos caballeros lguila y 

dos tigres. Se sabe que poseer estos grados era la m6xiaa 

realizaci6n de un guerrero. Y6lotl Gonzllez (41) aclara que eran 

guerreros-sacerdotes. Es dscir, que la clase militar como tal no 

pod1a desempeftar las funciones descritas. Una vez llAe el 

privilegio de brindar el coraz6n y emitir mensajes a loe diosea 

se le otorgaba a los sacerdotes. 

El guarrero, con su participaci6n personal, no cuaple con la 

funci6n de emitir mensajes a los dioses. Se convierte 6nicaaante 

en canal visual de comunicaci6n. 

31. ca10, ~, p. 91.; aou1t•lle, ~, p. lOl.; aabagúa, SUll. 
~, PP• 96-98. r 00Da61•• 'l'Orn1, ~. pp. 223-22•. 

3t. ru. •vpra. p. 101. 8aerificio 9l14iatorio, en •1 apartado de t:.ipo1 de 
11crifici.o. 

40. Bl pri1io111ro deatiaado al aacrificio 9ladiatorio debia ••r wa 
guerrero de alcumi• o de racoaocido ••lor. I• l• .. ataaia •i•o 
O.O.icaa1at1 para l• c1l1braci6a da 11t1 ritual. 

tl. Oona,la• 'l'orraa, ~. p. 223. 
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No se puede dejar de mencionar el otro tipo de colaboraci6n de 

la clase militar en los sacrificios hwnanos, quiz! m!s 

trascendente que su misma participaci6n, ya que son ellos quienes 

capturan prisioneros de guerra y los proporcionan como materia 

prima para la realizaci6n del ritual. 

con esta contribuci6n, los guerreros est!n emitiendo un 

mensaje al pueblo. Que es su tributo como s1mbolo de poder. 

En conclusi6n, el guerrero, con su participaci6n personal en 

el sacrificio, no est! emitiendo mensajes, s6lo se convierte en 

un canal de comunicaci6n. Por otra parte, cada vez que en el 

t6chcatl o piedra de los sacrificios, esté un cautivo o 

prisionero, también estA presente la colaboraci6n del guerrero y 

con él su mensaje latente de status. 

3.2.1.3. Participaci6n de loa coaeroiantaa. 

Los comerciantes mexicas o pochtecaa no estaban presentes como 

organizadores en el ritual. Sin embargo, su contribuci6n, al 

igual que la de los guerreros, era necesaria para que se 

efectuaran los sacrificios. su condici6n econ6mica les permit1a 

la compra de esclavos (42) y el ofrecimiento de éstos a los 

dioses (43). 

42. aabagún, ~, C•pitulo l'tl', p. 56. ••ñala que loa ••cla•o• a 
ca11prar no dabian t.ener enferaedad o fealdad alg\llla e indica a 
A•capot.salco como el ••rcado de comipra. 

43 • Wjm, p. 53. aelala a Yiacat.ecut.li como el di.01 de lo• Mrcaderea. 
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si los guerreros con su tributo estAn transmitiendo un mensaje 

de status. Los comerciantes hacen lo mismo con la riqueza 

econ6mica que poseen. tsta, les estaba permitiendo la posibilidad 

de un ascenso social y poH.tico, en una civilizaci6n en donde lo 

mAs importante era el prestigio. 

J.2.1.t. Participaci6n 4• lo• aonarc••· 

Los reyes o monarcas eran los tinic:os que ten1an el privilegio, 

junto con los sacerdotes, de sacrificar (44), por lo mi•mo, de 

emitir mensajes a través de esta ceremonia. La inforaaci6n 

concerniente a su participaci6n seflala que en el sacrificio de 

unci6n de un rey y en la consagraci6n de un templo se hac1an 

sacrificio• (45). Tanto Alva Ixtlix6chitl como GonzAlez Torra• 

(46) seflalan que se realizaban estos actos rituales en nombre del 

Rey. 

Para mayor referencia sobre las actividades desempefladas por 

los monarcas en el sacrificio, L6pez de G6mara (47) menciona que 

el rey se vest1a con los cueros de un cautivo principal y bailaba 

junto con otros disfrazados. Los cueros eran rellenados de 

semillas y los colgaban en el templo en recuerdo de que el rey 

los habla capturado. 

44. Goa1ll•• ftrre•, ~' p. 111. 
45. 1JlüB, p. au. 
ta. Al••, ~, 'l'omo 11, p. 1!11.r Oon16le1 Torrea, ~' p. 2tt. 
47. L6pea de 06.ara, ~, p. l19. 
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Los monarcas emit1an mensajes a los dioses y al pueblo. Loa 

reyes se comunicaban con las divinidades cuando se convert1an en 

ejecutores de sacrificios y con los macehuallis cuando 

transmit1an un mensaje de su poder poUtico obtenido como 

representantes del gobierno. 

3.2.1.s. •articipaci6a del pueblo. 

El pueblo en el sacrificio aexica, puede des-penar do• 

funciones: la de emisor y de receptor. 

En este apartado s6lo se analizara la primera. El pueblo ea 

emi11or desde el momento en que brinda a sus dioses coaida 

preparada y les ofrece la muerte da pequeftoa animalea, aobre todo 

codornices (48). Puede ser que el macehualli (o gente comeln) al 

no poder ofrendar seres humanos, debido a sus . escasa• 

posibilidades ec;on6micas, a diferencia da los guerreros y lo• 

comerciantes; recurre al 6nico medio de que dispone: su propia 

persona. En honor a sus dioses se sacrifica, hiriéndose el cuerpo 

y brind4ndoles su propia sangre. 

Es emisor porque con el derramamiento de su sangre su menaaje 

es la solicitud de favores para su comunidad, aal coao la 

conjuraci6n de males mostrando miedo ante los fen6aenoa de la 

naturaleza no explicables en su tiempo. 

48. Ooo•61•• hrr••· ~. p. 111.; Acoata, ~. p. 2&1.1 
Du.wergier, &.1..-St.iLr P• 11-111. · 
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Para los mensajes con contenido manifiesto y latente vease el 

marco te6rico conceptual. 

J.z.z.1. Tributo a los 4ioses 

Uno de los mensajes con contenido manifiesto en la realizaci6n 

de cada uno d•1 los sacrificios humanos, es el que destaca la 

funci6n desemy.ellada por el hombre mexica en colaboraci6n con sus 

dioses en favor de la perduraci6n de la vida, del sol, del 

universo y del orden c6smico. La forma de contribuir a ello, era 

ofreciendo como tributo al sol: alimento que consist1a en sangre 

y corazones humanos (49). Los aztecas conceb1an la idea que la 

mayor energla se concentraba all1 y por ello, se los brindaban. 

cre1an que si no lo haclan, el astro no volverla alumbrar. 

ti. lejO\&l'lle, PIRIQilpY r h11gi61 h t} Hf1iCD pt.louo, p. 20 f leler, 
~., 06oaal••, ~., p. 12. coinciden en incUcar que el 
úico U.a d•l boüre ... tea eobr• la t.i•rra era el de aliMnt.ar coa eu 
propia ••Dgr• al aol, 46n4ol• la •n•rvia luficiente para que di••• la 
lua J' •1 calor nace1ario• para la wida. 
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OU.CDllllllTO DB COllAIOD8 AL BOL 

A trav6a de estos sacrificios se comunicaba al ciudadano 

maxica que 6ate no podla existir sin su entrega al cuapliaiento 

de sus obligaciones sociales y c6smicaa. se le traamit1a la 

importancia que él tenla dentro de la sociedad y la miai6n que 

debla cumplir. soustelle dice que: 
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•••• u pria•ra fuaoi6a •• preoi•aa•ate 4ar allaeato ••• a 
la ti•rra 7 al •ol. lu•traar•• a ••• 4aber 06 .. ioo •• 
traicionar a lo• 4ioH• 7 por lo aino a lo• 4ula 
bollllr••: porque lo qua •• var4a4ero, para •1 aol lo •• 
taalli6a pera la tierra, para la lluvia, pare la 
vegataoi6a, para to4a• laa fuer••• 4• la natural•••. 
•a4a aaca, aa4a viva dao •• por la aaagra 4• lo• 
•aorifioioa !50). 

Como se ha dicho anteriormente, el coraz6n •• brindaba a loa 

dioaea, y una de las razones es que se crela qua en 6ste, loa 

sentimientos mis profundos yacen, tales como el amor, el odio, el 

coraje, el miedo. Y sobre todo, que ain éste no hay vida. 

En concluai6n, uno de los mensajes transmitido•, al holllbre 

mexica, a trav6s del sacrificio es hacerle concebir la idea da 

qua no hay vida ai ellos no brindan la suya, como tributo, para 

que los dioses •iqan exi•tiendo. 

3.z.2.1. coajuraoi6a 4• malea 

Los azteca• crelan qua la• halllbraa, pestilencias y querraa 

eran ocasionadas por sus dioses (51). 

Cort6s, en •u• cartas de relaci6n (52), seftala que Moctezuma 

muestra temor ante el enojo de los dioses. El rey le pide no 

destruir sus ldolos expliclndole qua 6sto• le• daban bienes y al 

maltratarlos, sus dioses se enfadarlan tanto que aecarlan loa 

frutos de la tierra y morirla la gente de hambre. 

SO. .. llouatelle, ~, p. 102. 
51. ~ Di•• del c••t.illo, titR..t......Sir p. 266. 
52. Cort.•a, 2RL..JtiL, P• 11. 
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Los aztecas consideraban que loa sacrificios humanos eran la 

Qnica forma de conjurar los males de los dioses. Es por ello que 

en la época del reinado de Ahuitzotl cuando ocurri6 una 

inundaci6n, se sacrificaron niftos con el objeto de exorcizar el 

agua para que 6sta volviese a su curso (53). 

L6pez Aust1n, en su obra El cuerpo h1111Ano e ideolgqla seftala 

que el sacrificio se hacla como una farsa de pago en pro de 

cablar la agreai6n de los dioses, porque se creta que .. ngusda el 

hambre de los dioses ae evitar1a la bllllbruna, la aortandad, la• 

enfermedades y las violentas manifestaciones de la naturaleza 

(54). 

Al observar al sacrificio desde esta perspectiva: solicitud de 

conjuraci6n de males, esta funci6n en un proceso coaunicativo se 

convierte en mensaje manifiesto el cual es la petici6n de ayuda. 

En un principio, los aztecas ofreclan a sus dioses alimentos, 

frutos, flores, incienso (55), y joyas (56), pero con el paso del 

tiempo la ofrenda de sangre humana adquiri6 mayor valor. 

SJ. 000•61•• ~rne, ~,p. 111. 
St. L6pea Au•t.ia, .~, P• tJil, 
SS. •• qa.eaaban boli.t:a• de n•Uaa• oloraaa• (copal o a.l»ar liquido) o 

iraulltli, m:1a plaata parecida al aj-jo, - cucllara• de barro 
(tl ... it:l, •braao ele fuego•), agujanadaa I' coa el uago buaco, lleno 
da aafaritaa a llDdo da souja. 

SI• !i.....J1t.:. La• cunta• de piedra ••rd• (iJADS) aran ofrecida• a S'l61oc r• 
qu.a 6at.aa repre1antabaa 90taa de lluwia. 
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La clase con menos recursos econ6111icos brindaba a sus dioses 

el sacrificio de animales, como codornices y tributaba su propia 

sa119re. 

Por su parte, los comerciantes dada sus posibilidades, pod1an 

darse el lujo de ofrecer el sacrificio de esclavos (57) y los 

querreros entreqaban cautivos de querra. Y6lotl Gonz&lez seftala 

que: "ofrendar y sacrificar a los cautivos de guerra lleq6 a ser 

un tributo superior al que se daba en el trabajo y en especie a 

los seftores y reyes ••• "(58) 

A los querreros se les eximia de tal fOI'Jlla el pago de su 

tributo, a cambio del ofrecimiento de prisioneros de querra. 

Quiz& con ello se lograba incrementar en el pueblo, un mayor 

deseo de servir en el ejército. Aunado a que se dotaba de 

pri'vileqios a los que ten1an en su haber un ndmero mayor de 

cautivos. Los macehuallis ten1an la posibilidad, a través de la 

captura de prisioneros, de un ascenso individual. Eran 

convertidos en nobles por milicia (59). 

El mensaje latente del sacrificio era comunicar que a mayor 

ndmero de sacrificados y ostentosas ceremonias mayor obtenci6n de 

prestiqio y poder. 

57. •aupa ~. ••iourae, ~·, p. 11. de1crJbe la coe¡ara de 
••e la•o• ea Aacapot.aalco por part.e d• lo• -rcadana. 

58. CknHAl•a TOrre1, ~., p. 211. 
H. l.6pe• AuotlD, u.._c.&L., p. 92, 
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Los gobernantes, con base en este instrumento comunicativo, 

fomentan una actitud competitiva entre comerciantes y guerreros o 

entre miembros de la misma clase social. No es gratis el otorgar 

nombramientos entre los guerreros, como el de caballeros Aguilaa 

y tigres y el orgullo de poseerlos. No hay mejor forma de 

reafirmar el poder de la clase privilegiada que 6sta. El 

contenido latente expresado, es la obtenci6n del poder a travta 

del sacrificio humano, y de un lado el deseo incansable de 

poseerlo del pueblo en general. 

J.2.1. canales de ooaualaaol6a. 

En el primer apartado, se ha definido al canal coao un 

vehlculo utilizado para transmitir mensajes. En la sociedad 

mexica, uno de los conductos o instrumentos usados para eaitir 

mensajes fue el sacrificio humano. Para el estudio del sacrificio 

como canal de comunicaci6n, es necesario dividir a loa canales en 

naturales y artificial••· 

El canal natural m&s usado por el hombre es el de la vista. 

Funciona de la siguiente manera: la luz entra por una pequella 

apertura (pupila) y se refracta al pasar por una lenta· 
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(cristalino). La imagen se forma sobre la retina, la cual es una 

prolongaci6n del cerebro unida por fibras nerviosas (60). 

Los sacerdotes, en el sacrificio humano utilizaban, 

primordialmente, el sentido de la vista como veh1culo de 

trasmisi6n de sus mensajes. A través de éste, se pod1a percibir, 

en primer lugar, el derramamiento de la sangre y su color, 

vestimenta y adornos utilizados tanto por los sacerdotes como por 

los sacrificados, el espectAculo de las danzas y los Tzompantli. 

3.2.3.1.1. D•rr .... ianto 4• 1• sangra y su color. 

El derramamiento de la sangre en cada uno de loa sacrificios 

descritos no es discutible. Lo que debe intentarse, a trav6a de 

este estudio, es analizar el impacto que pudo provocar el 

derramamiento y el color de la sangre en los receptores de los 

mensajes en el sacrificio mexica. 

Si bien es cierto, que por medio del sentido de la vista ae 

percibe el mundo circundante, también los colores producen 

sensaciones diversas en el ser humano. Estudios realizados sobre 

el significado de los colores tienen como conclusi6n general que 

los·. ~tg~ific~dos de éstos se asocian de manera directa con 

10. Para -ror iaforuci6D •obr• •1 aapecto fiaiol6gico del ojo, ~. 
Ort.la, 11 1iaplfic14o de 101 eolau1, PP• tS-62. 



124 

objetos y fen6menos naturales (61) y con el contexto, quizls por 

ello, la mayor1a de quienes utilizan el color como un medio de 

comunicaci6n les interesa m&s el efecto que el color ejerce sobre 

quien lo percibe, que el color como elemento comunicante. 

Randinsky (62) senala que por su intensidad se constituye como 

una luz que irradia energ1a y William Williams (63) le ha dado al 

rojo la asociaci6n del vigor. Por su parte, para Escudero (64) el 

rojo representa el color de la intensidad afectiva y significa 

impulsos vitales expansivos y, en no pocas ocasiones, agresivos. 

En 11neas del libro El significado de los colores se menciona 

que: el color rojo tiene un significado dual y en algunos casos 

opuestos: vida/muerte. Este seria el significado mAs idoneo para 

ser utilizado, en una sociedad taml:>ién dual, como lo es la 

mexica. 

No se pue'de medir ni comprobar el impacto que pudo ocasionar 

al pueblo mexica el ver la sangre escurriendo del cuerpo del 

sacrificado, una vez extra1do el coraz6n, pero si existen fuentes 

documentales en las que se dan a conocer los pensamientos de la 

civilizaci6n azteca, ésta, probablemente, no conceb1a una teor1a 

del color, pero si la idea firme de que la energ1a del ser humano 

61. J!útn, P• n. 
13. ~' Ort.i•, .IJl.ija, p. 11. 
63. ~. Ortl.s, Jllüla, p. 111. 
6t. ~. Ortl.s, aija, p. 111. 
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se concentraba en la sangre y que ésta era fuente de vida. Por 

ello, el ofrecimiento de la misma a sus dioses. 

La sangre era recogida por sacerdotes en vasijas especiales. 

Unq1an con ella a uno o varios dioses. Era alimento excJ.usivo 

para ellos. El liquido vital tenia un valor inapreciable que ni 

siquiera los sacerdotes podian tocarlo. Estos alimentaban a sus 

idolos a través de popotes. Es por ello que todas sus 

representaciones estaban impregnadas de sangre. QuizA se escuche 

repetitivo pero los azt,,cas concebian la idea que a través del 

alimento de sus dioses la vida podía continuar. Con palabras del 

autor de la Flor letal, se resume el pensamiento mexica: "En el 

caso del sacrificio azteca, el verdadero fin no es otro que la 

alimentaci6n del sol, en otros términos, la restructuraci6n 

energética."(65) 

El impacto que provoc6 la sangre y su aspecto, no tenia el 

mismo significado que para los conquistadores que para loa 

mexicanos. Para Bernal Dlaz del castillo (66) y Francisco L6pez 

de G6mara (67) la sangre derramada en los 1dolos, en los templos, 

'escalinatas, altares, paredes y suelos result6 un espectAculo 

lleno de terror, para ellos, era el reflejo de un pueblo 

sanguinario e id6latra. La sangre mostrada de esa forma era la 

comunícaci6n de la existencia de la muerte. 

15. Du.verg•r, ~.,p. 1•7· 
66. Dlas del caat.illo, ~, PP• 336 y 331. 
67. L6pes de G6aara, ~~ pp. 122, 123 r 319. 
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En conclusi6n, el impacto provocado a través del sentido de la 

vista por el derramaniento de la sangre tenia una vez mas su 

explicaci6n en los conceptos duales y opuestos que reg1an a 

México Tenochtitlan: muerte/vida. 

3.Z.3.1.z. vestimenta y edornoa. 

El vestido ha sido utilizado por el hombre desde tiempos 

antiguos con un objetivo primordial: protejerse del medio 

ambiente que lo rodea. Posteriormente, la indumentaria ademas de 

cubrir con esta funci6n ha cumplido con otras derivadas de ella 

misma. Tal es el caso, de la comunicativa. A través del vestido 

se puede comunicar, entre otras caracterlaticas, el clima y el 

lugar donde se habita, la nacionalidad, status y hasta la 

condici6n social de quien lo posee. 

En México Tenochtitlan, con el vestido se cumpl1an estas dos 

funciones: la de satisfacer de una necesidad flsica y una 

comunicativa. El papel comunicativo que jug6 la indumentaria rue 

muy importante ya que a través de ésta se pod1a distinguir la 

condici6n social, el rango y el status que ocupaba el individuo 

dentro de la sociedad. 

Antes de mencionar las diferencias del vestuario entre una 

clase social y otra, deben describirse cuales eran las prendas da 

vestir utilizadas por los aexicas. 
() 
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Los varones usaban un taparrabo (máxtlatl). Era una tela larga 

que cellla la cintura y se pasaba entre las piernas de tal modo 

que las dos partes cayeran hacia adelante. Adem6s, se cubrlan el 

torso con un manto (tilmatli) amarrado por encima del hombro 

izquierdo y pasando por debajo del derecho, de modo que ambos 

brazos quedaran libres, el nudo también se hacia encima del 

pecho. Los trajes de las mujeres indlgenas consistlan de enagua 

(cueitl) y una camisa sin mangas (huipilli). El cueitl era un 

manto sin costura fijado a la cintura y plegado por delante para 

permitir un movimiento más libre. El huipilli est6 hecho de dos 

tiras de telas cosidas que dejan una abertura para la cabeza; ss 

pliegan a lo ancho y se cosen los lados dejando libres las 

aberturas para las brazos (68). 

Las ropas utilizadas por los aztecas eran hechas con telas de 

fibras de maguey (69), unas telas ralas como velos o redes, 

llamadas 6yatl y con telas de algod6n. 

Las prendas de vestir realizadas con telas de fibras de maguey 

eran utilizadas ünicamente por la gente humilde, por los 

macehualli. El áyatl s6lo se usaba en el atuendo de guerreros, 

mercaderes, sacerdotes y como ornato del rey. Y las clases mis 

altas se vest1an con telas de algod6n, importadas de otros 

lugares. Estas telas se caracterizaban por su ornamentaci6n 

68. &riclteber9, ~' pp. 85 r 16. 
''. La fibra d• ugu•y provenía de l•• penca• d• .. gu•r, ra1gada• r 

remojada e en •••• de ••i•; •• hilaba ea un telar de uno. &ra una t.ela 
burda r durable. 
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multicolor y para la realizaci6n de trajes de lujo se entretej1an 

plumas preciosas. Mismas que le daban un valor incalculable al 

vestido y prestigio y status al que lo portara. 

El tipo de ropa, el largo de las mantas, as1 como los adornos 

permitidos a los individuos de las diferentes clases de la 

poblaci6n no era algo establecido al azar o regido por usos y 

costumbres, estaba especificado en una serie de ordenamientos y 

leyes que instituy6 Moctezuma Xocoyotzin, uno de los gobernantes 

mexicas (70). 

Respecto a los adornos permitidos (71) se mencionarAn algunos. 

LOs guerreros pod1an portar sobre sus cabellos plW114s de 6quila o 

de garza. Los altos dignatarios, plumas de quetzal y unas grandes 

barras labiales de ambar o de un mineral verde claro engarzado en 

oro. S6lo los nobles ostentaban collares hechos de oro. El empleo 

de plumas preciosas, piedras semipreciosas y oro como adorno era 

prohibido pata al pueblo y para loa guerreros de bajo rango. 

En una sociedad como la mexica estas reglas no pod1an 

quebrantarse, eran r1gidas, la pena capital estaba destinada a 

quien osara utilizar un vestido por debajo de la rodilla (72). Si 

ese tipo de castigo lo aplicaban tan s6lo por el largo del 

70, oon1,le1 'forre•, ~, p. 222. 
71. aricll.i:terg, Ds......$.1.L_, p. ••· 
72. aou1t:•lle, ~. p. 135. 
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vestido qué pod1a esperarse si una persona usaba una indumentaria 

que no era la permitida para su clase social. 

se ha mencionado en forma concisa el vestuario y adornos 

permitidos pero qué relaci6n tiene con el sacrificio mexica. 

Mucha porque es, precisamente, en el sacrificio en donde estas 

leyes se violan. Bernardino de SahagQn (73) menciona que el 

mancebo destinado al sacrificio iba ataviado con un plumaje de 

plumas ricas, Yolotl GonzAlez (74) dice que a loa sacrificados 

los pintaban con tiza y los emplumaban. Por su parte, Francisco 

L6pez de G6mara (75) menciona que los esclavos y cautivo• de 

guerra llevaban plumajes, guirnaldas y otras rosas. Y la mayor1a 

de las veces los pintaban o emplumaban, o cubr1an con flores y 

hierba. La pregunta a contestar es con qué finalidad los sujetos 

a sacrificar portaban la vestimenta exclusiva de las clases mli.s 

altas, cuando las mismas leyes lo prohib1an. Las respuestas 

pueden ser las siguientes: Primero, era una tActica muy buena por 

parte de los dirigentes el hacer sentir a los individuos de bajo 

rango como reyes o dioses y conferirles con ello prestigio y 

status en los últimos momentos de su muerte (76). Segundo, 

Duverger (77) explica que para el sacrificio se destinaba, como 

ya se ha mencionado, a cautivos y esclavos, el autor agrega a la 

lista a las victimas que despetlaban el papel de "las imAgenes de 

73. 
74. 
75. 
71. 

77. 

hbagí&D, U-t....S.lli, P• 20•. 
Oon•61•• 'l'Orr••· ~. p. 222. 
L6pea de G6ura, ~, P• 319. 
Para el dio• '%aacatlipoca •• ••cogia a un aancebo bien parecido. 
Durante todo ••• ti-por aa la trataba C090 rer 0 

Duwargar, ~, p. 116. 
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los dioses". Y éstos deb1an ir ataviados con sus vestimentas y 

sus atributos distintivos del dios al que se le iba a ofrendar. 

Por tanto sus ornamentos tenian que ser ostentosos y lujosos, 

pero s6lo esas imágenes tenlan esos privilegios. A los cautivos y 

los esclavos se les revest1a de ornamentos de papel amate blanco 

(elaborado con corteza de Arbol macerada); un taparrabos, una 

estola alrededor del brazo, a veces una banda ciftendo la cabeza. 

Se lea embardunaba con plumones y pequeftas plumas blancas; este 

ornamento sacrificial llevaba el nombre de tlapotonilli. o bien, 

loa condenados iban desnudos, con el cuerpo recubierto de tiza 

blanca. 

En resumen, la condici6n social de loa sujetos a eacrificar, 

ya fuesen esclavos, cautivos o las "imAgenes de los dioses•, era 

de bajo rango y lo que se intentaba con el uso de vestimenta y 

adornos exclusivos de la élite mexica era darle al individuo 

antes que muriese, prestigio, •tatua y quizA, hasta valor. La 

indumentaria; aun en la piedra de los sacrificios comunicaba la 

diferencia de clases existentes entre los mismos sacrificados, 

asi como de los dueftos éstos. Y al mismo tiempo fomentaba, como 

ya se ha mencionado en ocasiones anteriores, por un lado el 

esp1ritu competitivo entre los miembros de las diferentes clases 

sociales y por el otro se fomentaba la participaci6n y ae creaba 

la necesidad de servicio de los macehualli en la milicia. No hay 

que olvidar, que aun siendo un macehualli se tenla la 

posiblilidad de un ascenso individual, muy pr6ximo a la nobleza, 

si los atributos y caracterlsticaa f lsicaa asl lo permitlan. Eran 
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convertido• en "noble• por milicia" (78) y por ende adquir1an el 

derecho de usar atuendos y adorno• 9laaoroaoa que loa llenaban de 

or9ullo, status y pre•ti9io reconocido por todo el pueblo azteca. 

La danza, al i9ual que la aQeica (79), ea uaada por el ser 

humano entre otras cosas, como un msdio de entretenimiento y 

diversi6n. En un principio, probablemente, sur9e de la nece•idad 

de ejercicio teniendo como resultado diferentes actividade• entre 

las que se desprenden el deporte y las danzas. El danzar y/o 

bailar consiste en mover el cuerpo con cadencia al son de la 

mQsica. Debido a la diver•idad de ritmos musical•• existen 

también, infinidad de tipos de bailes: Vals, charleston, cha cha, 

twist, danz6n, rock pesado, rock and roll, rap, )l'ZZ, salea, 

tango, cumbia, tropical, norteflo, polkas, disco, etcétera. El 

tipo de baile, comunica una época y un estilo de vida. 

El inicio del baile es tan anti9Uo como el hombre aismo. En la 

sociedad mexicana las danzas ten1an también como funci6n la de 

entretenimiento pero también la de comunicaci6n con los dioses 

(80). 

71 • L6pe• Au•t.iD, !l2.:..-S.iL.1 P• 90. 
71. Vid. iafp. p. lt&. 
ID. •i•to 1 a.galado, ~. p. 65. 
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Loa mexicas danzaba1t en fieetaa, banquetea e inn1111erables 

ceremonias. J6venes, dignatarios y el mieao emperador danzaban 

cubiertos con suntuosos adornos y con sus ropas m6e lujosas (81). 

Sin embargo, la danza no a6lo era una diversi6n, sino un rito. Y 

era la forma segün Souatalle de "hacerse acreedores a loa 

favores de los dioses 'honr6ndoloa y alabando loa•. • • con el 

coraz6n y con loa sentidos del cuerpo."(82) 

La funci6n comunicativa de la• danzas ea que a travls de 

ellas, los mexicas, emit1an mensajes a sus diosas. Solicitaban y 

.agradec1an siembras provechosas, triunfo en batalla• y ped1an que 

la elecci6n de un gobernanta fueee la correcta (83). 

Estas danzas se llevaban a cabo antes (84) y despu6s del 

sacrificio. Las danzas presacrificiales coaenzaban alqunos d1as 

antes del sacrificio (85) y serv1an adem6s para que los sujetos 

anduvieran por la ciudad pidiendo limosna (86). 

En la fiesta de Panquetzaliztli se ejecutaba la danza de la 

serpiente: "Los danzantes estaban en hilera, tomados de la aano, 

11. souat•lle, ~, pp. 111 ., 2t2. 
1:1. .ll!üB.., P• 2•2. 
13. SD.t.rewi•ta al profr. Aaador va1qae• !Apea, exprealdeat.e de la 

coDfederaci6D 4• loa pueblo• d• aaaa..a11. 
14. oon16le1 Torne, ~, p. 220. 
15. Du.••rger, ~, p. 121. dice fl"• dlaa -t.•• ., Ooaa61ea ttorna, D.!. 

~, p. 193. ••l•la que la aocbe aat•rior. 
11 • L6pea de G6'1ara, ~, p. 3 H. iDdica flU• todo lo rec:oj ido •r• 

deat.inado a loa aacerdot.••· 
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describiendo un gran circulo ••• a toda velocidad corrlan, 

saltaban y se agitaban hasta quedar sin aliento ••• "(87) 

En el proceso del sacrificio haclan danzar a los sujetos a 

sacrificar delante del dios Huitzilopochtli y luego del baile loa 

sacrificaban (88). Iban danzando por parejas, cada querrero 

bailando con su cautivo. El baile duraba hasta la puesta del sol 

y llegada la noche, los amos de los cautivos los llevaban a sus 

calpullis y alll los encerraban. Pasaban toda la noche en vigilia 

porque se les mantenlan despiertos (89). 

Las danzas postsacrificiales consistlan en que los sacerdotes 

bailaban con las cabezas de los sacrificados sujetas por los 

cabellos. Sostenlan la cabeza con la mano derecha y la llevaban 

colgando, levant6ndola y baj6ndola (90). 

Los sujetos a sacrificar bailaban bajo los efectos de drogas y 

quedaban exhaustos (91). Es importante destacar esto porque se 

erala que los sujetos a sacrificar al estar· drogados, podlan 

establecer comunicaci6n con el mundo sobrenatural (92) y al mismo 

87. Código Plor•otia.o, part:e 111, p. 132. ~, Du•erger, ~, 
p. 119, 

11. Df.aa d•l ca1tillo, ~, p. 56e. 
lt. Código Ploreotino, parte JU, p. 106, ~, Du•erger, ~, 

p. 137. 
90. aabageu., ~, pp. 11• r 227, 
91. Du•erger, ~, pp. 120, 121 1 llt. 
92. Waaaoo, 11 hopqo ura•illo101 ttizgaplcat.l, p. 8. defin• el concepto de 

aicolatria (efectoa de 101 hongo• alucio6gaooa) 
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tiempo se les mantenla "tranquilos" frente a la piedra de loa 

sacrificas. 

Puede decirse que loa aztecas ya manejaban técnicas de control 

y persuasi6n y esas eat6n presentes en el sacrificio. Loa 

cautivos al estar cansados y agotados por la prlctica de las 

danzas y pasivos por la ingesti6n de drogas no se revelaban ante 

la muerte en sacrificio. 

Las danzas cobraron importancia por ser un excelente vehlculo 

de comunicaci6n de mensajes a los dioses, pero también una forma 

de transmitir y crear al pueblo estereotipos de conducta, valor y 

reaignaci6n del sacrificado de cumplir con su funci6n dentro de 

la sociedad mexica y para con loa dioses. 

3.z.3.1.4. Loe T•oapentli coso con••r.•• 4• coaunioaoi6n. 

El término de conservas de comunicaci6n se aplica a loa 

canales que no s6lo transmiten el mensaje, sino que est6n ligados 

a él. Por ejemplo, en universidades de Norteam6rica, loa 

estudiantes crean conservas de comunicaci6n, las llaman clp•ula• 

de tiempo. Los integrantes de una generaci6n excavan en el patio 

de la escuela para enterrar una caja con cosas de su vida 

cotidiana. Los objetos son bollgrafos, radios, o playeras, entre 

otros. Sobre la cdpula de tiempo se coloca una loza que indica la 

fecha en que debe ser abierta. Esto es unos treinta o cincuenta 

anos después. El proceso comunicativo es el siguiente: el emisor 
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tr•••it• el mensaje del pasado al futuro, para ello se val• de ls 

con•erva de comunicaci6n. Eata curio•idad anecd6tica lle<Ja a •er 

mAs interesante cuando aumenta la diferencia en el tieapo. Las 

cuevas de Lascaux, o las de Altamira son men•ajes coaunicados del 

pasado al presente con una diferencia de 20 mil aftos. 

El animo de comunicar al futuro parece estar presente en la 

sociedad mex~ca. Una de la• f oraas era depositar objetos rituales 

y representativos de la cultura en la• cistas (93). Pudiera aer 

que la finalidad fuese ritual, pero visto desde la comunicaci6n 

es posible que sean capsulas o conservas, para mantener un 

mensaje destinado a las generaciones futuras. Si fue de esta 

aanera, se loqr6 el prop6aito porque a peaar de la destrucci6n 

colonial, sobrevivieron loa entierros que hoy nos comunican la 

adoraci6n preferente por Tlaloc y Huehuetéotl. Talllbién ae puede 

ver la diversidad de cultllras con las que gustaban entrar en 

contacto los aztecas. Hay piezas mayas, mixtecas, olmecas y hasta 

teotihuacanaa. Estas conservas de comunicaci6n pueden 

considerarse como canales en donde lo• mensajes eran recibidos 

luego de un largo plazo. La emisora fue la civilizaci6n azteca y 

la receptora la sociedad mexicana contemporánea. 

Entre los aztecas, también existieron las conservas de 

comunicaci6n a corto plazo, relacionadas con el sacrificio, estan 

los cuerpos tirados, las escalinatas ensangrentadas y los crAneos 

tl. La• ciat:•• aon cubo• eaca•adoa •n •1 piao para albergar una caja con 
objetoa que peraaoeacao ocult.oa. 
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exhibidos en el Tzompantli, cuya funci6n pudiera ser el aantener 

•vivo• el recuerdo de la auerte en sacrificio. 

Una vez realizado el sacrificio, loa cuerpos de la• v1ctiaas 

(94) eran rodadoe por las escalinatas. Le• cortaban laa cabezas, 

la• ensartaban por las si6nes deapu6a de haberles quitado toda la 

carne. 

souatelle (95) y cort6a (96) Mncionan que loa eapallolea 

encontraron clavadas en los Tzompantli, las cabezas de aua 

caaaradas quienes hablan sido capturados por loa aexicas (97). 

Los tzompantli (98) estaban conforaados por hilerss de varas 

de19adas colocadas en foras horizontal, separadas por palos mas 

9ruesos ubicados verticalmente. En las varas clavaban los 

cr6neos. La cantidad de éstos expuestos en el tzompantli ea 

diversa, seq6n las fuentes. En Tlatelolco, se encontraron loe 

reatos de uno enorme y la cantidad de 170 cr6neos perforados de 

silbos lados (99). Hay autores que manejan otras cifras. Andrés 

Tapia (100) y L6pez de G6mara coinciden en sellalar que hab1an 136 

ooo calaveras. 

t4. OOa••l•• 'forre•, ~, P• 255. •spane 1•• 4lfereacia• ea •1 trato 
4• loa cuerpo• de caut.boa 1 eaela•oe, aun de•pa6• de baber a.Ido 
aacrificadoa. 

es. aouatell•, ~, p. 101. 
96. Corl6a, ~. p. 193. 
97. Acoata, ~, P• 255, Señala qu• erua aprod ... d ... nt.• 60 6 10 

aolda4oa. 
91. L6pes 4• 069ara, ~. p.125., daacribe a loa taoapaatli. 
''· ~. p. 280. 
100. B•pa6ol participante •n la conq\liata ~ 00n•61•• Torrea, ns. 

tlL. , P• 210. 
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TZOMPAllTLI 
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Parecerla que la colocaci6n de las cabezas, de loa 

sacrificados, en el Tzompantli era una parte del ritual. Pero el 

cuidado de sustituir los crAneos deteriorados, deja ver la 

intenci6n de comunicar a través de la vista la presencia de la 

muerte en el sacrificio. Los tzompantli tienen como objetivo 

manifestar el poder polltico y militar de los mexicaa, ya que 

eran colocados a la vista del püblico. 

Yolotl GonzAlez opina que: los tzompantli tenlan como fin la 

exhibici6n del poder e intimidaci6n a los pueblos subyugados, ya 

que los cráneos en mayor cantidad eran de enemigos capturados. 

Esta autora afirma que la funci6n religiosa de estos trofeos

tzompantli, pasaba a un segundo plano (101). 

Hay otras opiniones que confirman la hip6tesis sostenida en 

esta investigaci6n, de darle al Tzompantli el valor de conservas 

de comunicaci6n. Duverger (102), seflala que si la colectividad 

confisca con" tanto cuidado las cabezas de los sacrificados ea 

porque, como trofeos, los Tzompantli, poseen una importante 

funci6n social. A esta cita se a!ladir1a ta14bién una funci6n 

comunicativa, ya que estén all1 para recordar la vocaci6n 

comunitaria del sacrificio. Este autor menciona además que a 

través de este medio se crea en el pueblo mexica el miedo y el 

terror no tanto por el macabro monumento sino por el excesivo 

nümero de los cráneos. 

101. llim• P• 212. 
102. Du.••rv•r, ~, P• 1'73. 
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BASll Dll IJIPALIZJUlA PARA CRAJlllOB 

No puede ni siquiera cuestionarse que este espectAculo pudiera 

causar en el pueblo respeto mezclado con miedo y temor a la 

fuerza azteca. 
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3,z,3.2. !l oi4o. 

El oido es el sentido fisiol6gico que permite al hombre 

mantener coñtacto·cori el mundo que le rodea. Gracias al mecanismo 

auditivo y al sistema nervioso de éste, se reciben los sonidos y 

les da~ sig_nific~do." El. sonido, como fuerza f1sica, es conducido 

al o1do interno,• ·donde _e_l . nervio auditivo y los impulsos 

produc_ido'! · aqu1 · son ·enviados al cerebro donde se les da 

sÍ.gnÜ icado. a los estimules solíoros ( 103) • 

'<'.',; 

El ./enÚ~~; a~~H:l.~f tie.ie, ventaja con respecto al visual, 

porque, •mi~~tj,.as _-ést~ · <iltiíno ·• 'es direccional, con el o1do se 

-:::~:7nde~~~61:Tu~i~:0;;::~It~~t~d-t1:~it~e:~ 
-: . '·' 

Es por ello, que a 

mayor parte de los 

suéíesos y.,; sensaciones" ·que" se~· pr6áucen y efectúan en el medio 

iim~Len~~. ;~~~.~~~esi~a(~~ Üj.~~l~;~Í.sta. en ellos. Por ejemplo: 

los gémicio{Clé d~io"r_de u~~ mdje~\a1::dar a luz, el llanto de un 

~e~-~é~'·· ~~~·~-~~:::-~ ~l,·~~'ave :·~~~~~~a~.':~~~<-~ir~l, el canto de las aves, 

el caer de ·las· gotas· de lluvia, los diferentes sonidos que 

pr,oducen otros animales, los ruidos estruendosos provocados por 

los rayos o truenos ··que anuncian una tormenta, la palabra y el 

necesario palpitar del coraz6n. 

En este apartado, con base en el sentido auditivo, como canal 

de -coDiunicadi6IÍ- se analizará si en el sacrificio mexica se emit1a· 
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un discurso, cantos interpretados, mdsica y tipos de instrumentos 

musicales, y los diversos sonidos expresados, tanto por los 

sacrificados como por los espectadores del ritual. 

3.z.3.z.1. Bl 4iecurso. 

El n6huatl es un idioma con un vocabulario extenso que permite 

la composici6n de cualquier palabra indispensable para comunicar, 

en forma oral, todos los pensamientos. En su gr6matica, los 

dnicos sonidos no existentes son el de la b, v, y la r. 

La lengua n6huatl, seftala Soustelle que: "·•• se acomoda a la 

concisi6n lapidaria de los anales cuanto a la r6torica florida de 

los discursos y de las met6toras poéticas. Era materia prima de 

selecci6n para una literatura."(104) A pesar de poseer una 

excelente forma de expresi6n, su sistema de escritura, 

constituido por ideogramas y haciendo uso de la fonética y la 

pictografla (105), no permitla la transcripci6n exacta de lo 

expresado verbalmente. Por ello, las relaciones hist6ricas, 

himnos, poemas, cantos, etcétera, deb1an memorizarse ya que para 

el hombre azteca los libros servlan dnicamente de recordatorio a 

todos esos sucesos. La mayor parte de sus impresos, por llamarlos 

de alguna manera, fueron quemados por zum.\\rraga y s6lo algunos 

pudieron ser transcritos cuando los espaftoles ensenaron a los 

mexicas a escribir en caracteres látinos. 

10•. Souatelle, ~, p. 233. 
105 • Ta.bi6D el \110 de loa colorea era aeceaario, ya que 6atoa bablaban, 

cantaban o lloraban. 
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El autor de El bongo maravilloso: Teonon6cotl, hoce una 

reflexi6n sobre la recuperaci6n de esos memorizaciones diciendo 

que: 

¡QUI 4raaiticol Con au aun4o 4evaata4o; con •u propia 
eleva4a poaici6n en 4icho aun4o 4eatrui4a, J ain 
eallar90 au pracioao 199a4o poitico, aprecia4o por ello• 
•obre to4aa la• cona, fue pueato en papel para que 
•19Uiin, en alOJOn aitlo, alOJOn 4la, 4e al'Jlllla aanera, 
alcan•ara a 4eacifrarlo 11 J aon que eafuer•ol); para 
que eae fanta-1 au4itorio pu4iera inc¡reaar ea •u 
aun4o ai9iao y 4iera nueva vi4a a lo que ello• lulblaa 
asparia•nta4o 1 pean4o,(106) 

Gracias a estas transcripciones y a personajes coao Sabag11n •• 

dio a conocer que lo literatura azteca conten1a todo• loa 

aspectos de la vida: reliqi6n, historia, aedicina, derecho, 

aQaica, etc6tera. 

Loa narraciones mlticaa, acontecimientos hiat6ricoa y 

discursos did6cticos estaban escritos en literatura en prosa 

(107) y en v~rao, poemas reliqioaoa, 6picos y llricos (108). 

La importancia de estas obras, entre otros motivos, radica en 

que son el reflejo del uso tan frecuente que los aztecas bac1on 

del lenguaje para expresar cualquier acontecimiento en su vida 

cotidiana. 

106. W•••on, ~, p. 132. 
107 • Ul:.t..1 Ca•poa, La producci6q litwuria de lo• 11\tc11, P• t6t. ai •• 

quiere conocer 1obr1 di••r1oa d11curaoa1 biet6ricoa, aocialea, 
polit:icoa, faailiara• 1' •edicinalaa. 

101. ~, León Portilla, Trece poeta• del •Wld.o aa\eca, p. 251. pow1 de 
•••abualc6yolt., 1t11abu1lpilli, cacaaat.aia, &a:ayAcatl, ant.n ot.roa. 
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El autor de la obra Cuerpo humano e ideología dice que: Los 

nahuas crearon una forma de expresi6n para dirigirse a loa seres 

ocultos, invisibles, demasiado cercanos muchas veces; pero 

escondidos tras una barrera que s6lo pod1a traspasarse bajo muy 

especiales condiciones. Este discurso recib1a el nombre de 

nahuallatolli, la lengua de lo encubierto (109). 

souatelle indica que: en todas las grandes ocasiones de la 

vida püblica y privada se realizaban verdaderos torneos de 

elocuencia, ya se tratara de la elecci6n de un emperador, el 

nacimiento de un niflo, la salida de una expedici6n de 

comerciantes o de un matrimonio (110). 

Esta aseveraci6n es por demAs interesante, para nuestra 

investigaci6n, ya que si se menciona que en "grandes ocasiones• 

se discurría, con seguridad también en el sacrificio. El ritual 

sacrificial era un acontecimiento necesario y por demaa 

importante en la celebraci6n de actos religiosos que los aztecas 

llevaban a cabo y por lo tanto deb1a haber la expresi6n de un 

discurso. 

En la büsqueda de esta informaci6n las fuentes revelan lo 

siguiente. De Alva Ixtlix6chitl indica que: en el discurso deÍ 

afio, fueron sacrificados cautivos de guerra (111). :.Por. su parte, 

109. L6pea Au1tin, ~, p. 396. 
110. 8o1&o~elle, ~. P• 231. 
111. Al•a, ~, P• 157. 
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el autor de la Hietoria natural y moral de las indias narra que: 

lue90 de inciensar a los 1dolos y posterior a la oraci6n 11 

sacrificaban los mancebos (112). También indica que subla un 

sacerdote a donde estaban los que iban a sacrificar, que pasaban 

de 40 y so, acomodados en hilera y el oficiante iba de un lado a 

otro mostrando un ldolo a cada uno, diciéndoles "este es nue1tro 

dios• y lu990 se procedla al ritual (113). 

Des9raciadamente las fuentes s6lo mencionan que sl habla 

discurso pero no se especifica el contenido de éste. Se puede 

suponer que en el sacrificio, el sacerdote discurrla sobre la 

funci6n tan importante que tenla el hombre en favor de sus dioses 

y dentro de la sociedad. 

Muestra de ello es el poema "La ofrenda perpetua" (114), en el 

cual se pondera la institución del sacrificio como tributo a la 

divinidad. 

3.2.3.2.2. c1nto1, aQ1ice e in1tr1111entoe au1ioel1a. 

La mQsica comunica al90 mlís que un estado de Animo. En la 

actualidad cumple con diversas funciones. Es utilizada en foraa 

de entretenimiento y de diversi6n; es adem6s, una vla de 

112. Aco•ta, ~, p. 2,l. 
1u. rum, pp. aso-25a. 
11t. oaribay, P091l1 p4bua\1, p. 9. p. LZKIV. 
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coaunicaci6n de mensajes; como instrumento did6ctico, los 

maestros sirvi6ndose de ritmos musicales hacen qua los nillos 

aprendan, por ejeaplo, las tablas de multiplicar y las partas del 

cuerpo; como instrumento pol1tico, la ml:lsica ea utilizada por 

diferentes agrupaciones, comunicando mensajes de protesta. 

La al:lsica comunica una época y un estilo de vida. LOS valses 

remontan al lector a Viena y a vestidos largos y fastuosos. En 

Europa el estilo de música interpretado durante muchas dicadas 

fue culta, como ejemplo se puede citar el bourre, sonatas, 

valses, guiges, preludios, que se dieron hasta mediados del aiglo 

XIX. Esta influencia traspaso fronteras y se dejo sentir en 

México desde la época colonial hasta el inicio del México 

Independiente, época en la cual esta influencia se vio 

enriquecida por géneros propiamente mexicanos como son los 

valses, corridos y ritmos propios de regiones como son los sones. 

LOs aztecas tienen sus "Cantares Mexicanos" (115), que viejos 

rapsodas (116) indios dictaron a Sahag(ln en lengua nAhuatl. 

Garibay dice que: la ml:lsica era elemento necesario en la 

interpretaci6n de esos cantos (117). Sus poemas (118) llevaban 

11!1. ""-"· ~. l'P• 102-225. 
111. llOmbre qu.• dUaa lo• grittgo• a lo• que iban de pueblo en PQeblo 

cantando troao• d• po-•. 
111. Garibay, ~' PP• lllVIJI, SIS11 Y U.. 
118. Sou•t•lla, ~. p. :ns. indica que po ... 1 canto eran •iD6nieoa 

porque al poema •i.-pra •• cantaba o por lo -•o• •• recitaba con 
acoepaaaaiaaw 4• inatn&Matoa auaicalaa. 
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indicaciones (119) para medir el ritmo del taponaztli cuyo aon 

acoapallaba la recitaci6n (120). 

En t6rminos generales esos cantos estaban dirigidos a la 

primavera, a las flores, a la guerra, a la orfandad, al 

vertimiento de las aguas, etcétera. Hablan, tambi6n canto• da 

cuna y de Nezahualc6yotl, e himnos a Huitzilopochtli, a Tl4loc y 

~ la madre de los dioses. 

Fray Juan de Torquemada seftala que los maestros mexicas 

compon1an nuevos cantares cuando hablan tenido victoria en 

guerra, o levantaban nuevo seftor, o celebraban matrimonio con 

alc¡t\n principal o por otra novedad (121). 

En el 4mbito religioso, a través de cantos e himnos sagrados, 

se llevaban a cabo cultos y homenajes a los dioses recordando sus 

hazaftas gloriosas y solicitando favores (122). 

Si se parte del hecho que a través del sacrificio, sirviéndose 

da la música, se solicitaban favores a los dioses: agua para los 

sambradios, victoria en la guerra, ma1z como alimento, fuego, 

etcétera, ésta pod1a ser el enlace terrenal de los sacrificados 

111. ~ "'Tlco, t.ico, Toco tot.o- auJ:t. ic oat.laat.iuh c&&icat.11 'fiquit.i 
t.it.itotit.i."' oaribar, S!R.:....QL., p. 1a11z. Die• que un aabio .u•ic6logo 
•ugi•r• que cada aílaba cornaponde a una nota de la ••cala auaical. 
~i a DO oct&Y&, Qui a LA natural, To a SOL natural, J' co a 111 natural. 

120. ~, pp. 11n1u:, 111:11 y n.. y cupoa, ~, PP• 153-191. 
121. w.«D, p. 217. 
122. caao, ~,p. 91. 
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con el espiritual con sus dioses. Es más fácil recordar un canto 

religioso, acampanado de ritmo musical que una oraci6n mil veces 

repetida. El misticismo que envuelve a toda religi6n ha sido 

reforzado y aumentado gracias a la ayuda de la música. Tanto la 

música, la danza y los cantos ten1an gran importancia en el 

ceremonial. La participaci6n. variaba de acuerdo con la ocasi6n y 

el tipo de rito (123). 

En el ritual del sacrificio, detrás de los sacerdotes, antes 

de sacrificar a los cautivos (124), se colocaba un grupo de 

músicos llamados Cozcateca que entonaban un canto llamado 

temalacuicatl acompaftado de teponaxtli y tlalpahuéhuetl (125). En 

el desarrollo mismo del sacrificio, los instrumentos musicales 

también se tocaban. Mientras se tocaba mataban al cautivo y/o 

esclavo, y terminando la música tomaban a otro para matarlo,· 

posteriormente se continuaba el sacrificio acompaftado de ritmos 

musicales (126)°. 

123. Gan•61•• '1'orce1, ~, P• 102. 
124 • 8abag6.D, ~, p. 161. coincide con Oona&l•z '·torree al d•clr que 

antes de .. tarlo• tocaban conaeta1 y caracol••. Duverg:er, ~, p. 
131. aeociooa que aocaban tr0191*ta1 y concbaa 1111.riaa• • • 

125. Gooail•• Torrea, ~, p. 226. 
126. •ahagúa, ~, p. 119. 
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llVBICOB 'l'OCAllDO CAllACOLlll D UJI BACJIIl'ICIO 

Los aztecas conocian s6lo algunos instrumentos musicales: 

caracol, trompeta, flauta, el silbato, tambor (huéhuetl) y el 

tambor de madera de dos sonidos (teponaztli). Krickeberg (127) 

hace una divisi6n de instrumentos musicales, los usados 

exclusivamente como musicales y para fiestas y ceremonias. Los 

primeros eran los tambores de cuero (huéhuetl) cubierto de una 

127. ltrickeberg, ~, PP• 166 7 167. 
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piel de jaguar; trompetas hechas de caracol, tocadas por los 

sacerdotes cuando hac1an penitencia y las flautas y flautines 

hechas de carrizo, madera o barro. Los segundos, eran conchas de 

tortuga, sobre cuya parte inferior se golpeaba con un asta de 

venado; el teponaztli, (tambor de lengüetas), hecho de un tronco 

de !rbol ahuecado y que se tocaba con dos palitos. 

La mdsica también fue usada como entretenimiento y diversi6n, 

as1 como para convocar al pueblo y a los sacerdotes a realizar 

sus oraciones y el ritual del sacrificio. 

Al emperador le agradaba escuchar durante las comidas o 

mientras fumaba o beb1a su cacao o después de comer, poemas 

declamados o cantados con acompal\amiento de flautas y tambores 

(128). 

Los tambores y caracoles, es muy veros1mil, que fuesen 

utilizados para sel\alar citas, para convocar los consejos y para 

abrir o cerrar las audiencias judiciales. Los instrumentos 

musicales de los templos regulaban el d1a entero, de manera 

semejante a como, en la religi6n cat6lica, lo regulan los 

toquidos de las campanas (129). 

12a. Sou.•t•U•,, ~. n· 111 r 212. 
129. ~. P• 161. 
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Los sonidos de cornetas, caracoles, trompetas y flautillas 

eran utilizadas, en lugar de campanas, para convocar a toda la 

gente, quien acud1a a cués y adoratorios (130). 

Acosta sellala que: luego de escuchar estos instrumentos loa 

sacerdotes se levantaban, ofrec1an incienso a sus 1dolo• y se 

sacrificaban de sus cuerpos (131). Por su parte, Sahaglln dice 

que: los ministros de los cués eran los que tocaban dicho• 

130. Aco•ta, ~, PP• 239 r 2•1 r l&hafÚll, ~, p. 11t. 
1:'1. llCaata, ~. PP• 23t r 213. 
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aparatos musicales y posteriormente, a loa sonidos provocados la 

gente acudla a ofrecer comida (132). 

Es importante, finalmente, destacar el papel que deaempeft6 la 

m6aica en la realizaci6n de diversas actividades pero sobre todo 

en la celebraci6n del eacrifio, en 6ete la funci6n fue la de 

comunicaci6n con los dioses. A través de la mQsica se agradecla y 

solicitaba favores a loe dioses y gracias a ésta se citaba a toda 

la ciudadanla a efectuar actos eacrificialee. 

La m6eica fue usada con otras finalidades. Loe mQeicoe eran 

los encargados de mantener despiertos a las victimas destinadas 

al sacrificio. 

•or la 11oolle, la •i9iU.a ae oalallralla a11 el templo 4e 
T16loo. Tooaba11 al tabor 'f la flauta, o aoplallall •11 
caracolea .. ri11oa, al tapona•tli raaonalla aieDtraa 
auaurra11&11 l•• sonajas, bi •• aaate11f.a Cllaapiertoa a 
loa qua repra••ntallan a loa Ciiio••• <111• la llu•ia 'f qua 
4abf.a11 aorir aacrifioa4oa. (133) 

Los sacerdotes cantaban acoapaftados del ritao de flautas, 

trompetas, teponaztles, caracolee y sonajas para que los 

sacrificados velaran toda esa noche antes de morir al d1a 

siguiente (134). 

ua. .. .. ""'. ~. •· iu. 
111. C6dlgo Plor-t.lDO, part.e llJ:, •· 13. ~, Da••rt"•r, ~. p. 

uo. 
lH, 8alaaf6a, ~. PP• lH, Ht f 170. 
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Los sujetos a sacrificar al no dormir toda la noche estaban 

cansados y sedados bajo los efectos de loa hongos alucin6genoa 

que loa sacerdotes lea hac1an ingerir antes de morir. Las fuentes 

revelan que estas droqas eran tomadas sobre todo por las claaaa 

superiores (135) pero, quiz6a estas fueron las medidas a6a 

1doneaa que los sacerdotes encontraron para evitar que loa 

cautivos y esclavos no gritaran, 

reaiatencia. Sejurne indi~a que: 

lloraran ni opusieran 

autlatiooa .,ritos hamaJIOa, r .. a1aa las luollaa :r 
reaiataaalaa qua ia«uclaltl•aata fue aaoaaario vuoar 
para illpoaar aste aiat- 411 terror, au:ra parfeooi6a 
llaca olvl411r al ladlvl4ua e ia4loaa qua al 11-4• 
peaaui-to rallc¡loao 4• loa aataoaa no ara úa qua una 
araa polltiaa u uaoa 4a 46apotaa lanora!llaa. (136) 

Zatos siqnoa de inconformidad: gritos y llanto, coaunican por 

si aismos, el miedo y temor a la auerte en sacrificio y la 

aagnificiencia del poder polltico del pueblo mexica. 

1.a.1.1. Sl taoto. 

Gracias al sentido del tacto ae puedan percibir sensaciones de 

humedad, sequedad, liso, rasposo, grasoso, aceitoso, Aspero, 

temperatura fr1a y caliente, dolor a eat1auloa ellctricoa y a 

quemaduras. 

1311. -•Al•• ftrd•, !llb-Sil...• p. lOJ. 
111. ..:1.ne. ~. IP· 11-:11. 
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En la realizaci6n de cualquier tipo de sacrificio el sacerdote 

que era el principal con una mano arrancaba el coraz6n de la 

victima. se crela que con el primer borbotón de sangre que 

brotaba se liberaba la energ1a vital y se iniciaba el intercambio 

con el mundo sobrenatural (137). 

Los aztecas consideraban que la sangre derramada en sacrificio 

era poderosa porque tenia fuerza vital y por ello, no pod1a ser 

TOCADA mas que por los sacerdotes, quienen ung1an con ella a los 

1dolos de los dioses. Era alimento exclusivo de dioses, a los 

ofrendantes se les entregaba el liquido en vasijas, en las que 

colocaban un popote para que al alimentar a los dioses no 

tuviesen contacto con la sangre. 

El contacto con la sangre derramada era un medio de 

comunicaci6n y de aportación de energ1a a lo sobrenatural. Yolotl 

Gonz6lez dice que el ofrecer sangre era una forma de confirmar y 

restablecer un lazo de unión entre el dévoto y su dios en una 

forma mAs intima que la de besar y abrazar al 1dolo. 

Otra forma de comunicarse a través del tacto era cuando los 

individuos se autosacrificaban, este acto consist1a en punzarse 

la lengua y sus cuerpos. El dolor provocado y la sangre derramada 

era un ofrecimiento a los dioses y uno de los medios por los 

cuales se establecla comunicaci6n. 

137. OOD•ll•• Torna, ~, p. 116, 

.· 
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3.2.3.t. 11 Olfato. 

Dentro de los sentidos fisiol6gicos, el olfato es el meno• 

estudiado (138). Se ha dicho que oler no es tan trascendente para 

los seres humanos como lo es para ciertos animales como •l 

tibur6n, en el cual cumple con una funci6n primordial: es le vla 

de contacto y de comunicaci6n con su aedio ambiente. 

Para el estudio del sacrificio mexica, loa oloraa pueden ••r 

canales naturales de comunicaci6n. Eat6n conatituldo• por un 

conjunto b6sico de seis fragancias: florea, frutos, especia•, 

auatanciaa quemadas, sustancias pdtridaa y sustancias reainoaaa. 

La combinaci6n de 6atoa dan todo• loa aroaaa exiatentea (139). 

En el ritual del sacrificio se presentan varios de esto• 

olores. L6pez de G6mara (140) explica que: "Perfuman loa ldolo• 

con hierbas, flores, polvos y resinae; pero el mejor humo y el 

corriente es'el que.llaman copalli, el cual parece incienso ••• el 

otro es una goma de copalquahuitlan, buena que muchos eapaftoles 

la tienen por mirra ••• , (141) éste era su perfecto olor en 

sacrificio y precisada ofrenda de los dioses". 

138. So la obra de •U•kind, 11 PerfUM •• narra una biatoria - la que el 
mundo da lo• aroaaa r••ulta apaaionanta. 

139. La claaificaci6n da loa olor•• •• la raali•ada por BaADlDg. ~ 
Wlait.takar, 22.a.-Slli, p. 319. 

1•0. L6p9• da 00..ra, ~, p. 317. 
141. sa pueda uhicar al incianao r al copal ca.o auat.anciaa r••ino••• r 

qu-daa. Para a laborar lo puna aban un irbol, qua daatilaba gota a 90ta 
un liquido blanco qua daaputa •• cuajaba r •• bacian uno• panecillo• 
qua •• traalucian. 
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El aomento en que se utilizaban los olores como canales de 

comunicaci6n, es antes y después del ritual. En su libro Historia 

General de las Indias, Francisco L6pez de G6mara indica que: con 

mucho incienso y sahumando a los 1dolos, se ofrec1an oraciones y 

la sangre de los sacrificados. 

La labor de crear los olores del sacrificio era delicada, No 

la asum1an ayudantes, sino los mismos sacerdotes que se 

encargaban de sahumar las representaciones de los dioses (142). 

Vaciaban copal sobre las brasa e incensaban hacia las cuatro 

partes del mundo: oriente, septentrión, occidente y mediod1a 

(143). Luego, probablemente en ese ritual se proced1a a la muerte 

en la piedra de los sacrificios. Esta aseveraci6n puede suponerse 

por lo que expresa Acosta: el hebdomadario con su inciensario en 

la mano inciensaba con mucha reverencia donde estaba el 1dolo y 

posteriormente se juntaba con otros en una pieza para herirse y 

sacarse sangre. Si a través de los olores se adoraba y veneraba a 

los dioses antes de estos sacrificios y/o género de penitencias, 

llamados sacrificios individuales, en los que el sacerdote 

ofrec1a su sangre a sus dioses.con mayor raz6n esta comunicaci6n 

pudiese haberse establecido cuando se ofrec1a la vida misma. 

Las sensaciones producidas por el incienso y el copal eran 

agradables al olfato, en constraste con los olores pütridos de la 

sangre. Los dos autores mencionados, coinciden al set\alar que 

142. Di•• del Caat.illo, ~' p. 259. 
U:t. 8aba9'1D, llJü...Sil.., P• 160. 
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tanto los patios, los suelos y adoratorios estaban impregnados de 

un olor desagradable. D1az del castillo, indica qua los 

sacerdotes hed1an como azufre y ten1an otro mal olor, como da 

carne muerta. 

En los sacrificios, los olores como formas de comunicaci6n se 

dividen en dos: el provocado por el incienso y humo de corazones 

quemados en el sacrificio y el de la sangre en descomposici6n, 

untada en patios, adoratorios, escalinatas, templos y en los 

mismos sacerdotes. 

El incienso desprende un aroma agradable. Es utilizado en 

ceremonias religiosas, inclusive en las cat6licas. Para los 

aztecas era un elemento imprescindible en los sacrificios. Puada 

suponerse, que los aztecas a través de los olores del incienso 

consideraban que pod1an comunicarse con sus !dolos, 

representaciones de los dioses. Les transmit1an la sensaci6n 

placentera de los olores agradables al mismo tiempo su adoraci6n 

y veneración. 

MAs allA del tiempo de sacrificio, permanec1a un olor 

nauseabundo de la sangre en descomposici6n y el humo de corazones 

quemados El significado era tener presente a la muerte y 

provocar el temor del pueblo. 
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Habla dos intenciones comunicativas olfatorias en el 

sacrificio ya que habla dos receptores del mensaje de los olores: 

tanto de los agradables como los desagradables. 

La divisi6n podia tener como base que se querlan emitir 

mensajes diferentes para el pueblo y para los dioses. Pero 

también es probable que la discordancia de los olores sea un 

s1mbolo de las cosas contrarias y encontradas. El incienso 

representarla a la vida y por eso su relaci6n con los dioses 

quienes son los que la otorgan y mantienen. Y el aroma de sangre 

y de corazones quemados es la muerte. 

La muerte no era plenamente aceptada. Existe evidencia 

documental, del miedo a morir en la piedra del sacrificio y como 

se controlaba tal situaci6n (144). A los cautivos y/o esclavos 

antes de ser sacrificados les hac1an respirar hierbas aromAticas 

de perfumes obnubilantes, que ofuscaban y nublan la vista (145) y 

que les provocaban un estado de ofuscaci6n incalificable. 

El olor pütrido de la sangre probablemente infund1a el temor a 

la muerte. A través de esta forma de comunicaci6n de significados 

[muerte-temor¡, la clase social alta [la clase en el poder], 

entre la que puede mencionarse a los sacerdotes y guerreros 

mantenían el control pol1tico y social del pueblo mexica, 

logrando de esta manera la estabilidad social. 

S.44 • Sil apartado• poatarior•• •• bablar6 da qtd.eaea aran loa de•t.iaado• al 
aacr1fic1o r au actitud ante ••te. 

145. Ou••rca•r, ~, p. 120. 



158 

3.z.3,5, Bl Gu•to. 

El hombre necesita ingerir alimentos para poder vivir. Al 

comer se proporciona al organismo una serie de elementos como •on 

loa minerales, prote1nas, vitaminas, carbohidratoa, grasas, 

azucares, etcétera, indispensables para mantener vivo al ••r 

humano. La comida brinda al hombre la anarg1a para qua puada 

dasampaftar sus funciones en el hogar, en el trabajo, en 

actividades recreativas y educativaa. 

La alimentaci6n del hombre mexica se basaba principalaanta en 

el ma1z, frijol, calabaza y chile. Esto• productos agr1cola• al 

ser consumidos prove1an al organismo de la enarg1a,indi•panaabla 

para la realizaci6n de actividades diversas. 

En la raalizaci6n da sacrificios se generaba otra fuente da 

anerg1a, considerada vital, ya que a través de la comida, loa 

aztecas cre1an que se asegurarla la sobrevivencia de sus dioses. 

Conceb1an la idea qua la anerg1a vital se concentraba en mayor 

cantidad en ciertas partes del cuerpo, entre ellas la sangre, el 

coraz6n y la cabeza y, de acuerdo a ciertas evidencias, taabi6n 

en los muslos (146). Los mexicas ofrac1an a sus 1dolo•, 

representaciones de sus dioses, sobre todo la sangre de cautivos 

y esclavos sacrificados. Los mexicas conceb1an la firme idea de 

141. Oona61•• TOrrea, ~' P• 99. 
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que si los dioses dejaban de existir, a falta de liquido vital, 

al morir éstos, pereceria su sociedad junto con ellos. 

Una vez que se realizaba el sacrificio, sacando el coraz6n y 

la sangre de la victima, aventaban el cuerpo por las escalinatas 

y daban de beber a sus dioses la sangre de los sacrificados 

depositada en vasijas especiales. En estos recipientes colocaban 

un popote hecho de cafta hueca y se lo pon1an en la boca de todos 

los !dolos "alimentAndoloa• (147). La sangre era alimento 

exclusivo para loa dioses, ni siquiera sacerdotes y reyes pod1an 

beberla. Era por ello que se las daban tomar en esos popotea para 

que no tuvieran contacto con ella. Los corazones arrancados a la 

victima eran comidos por los sacerdotes (148). 

Los cuerpos echados por las gradas (149) eran recojidos por 

unos viejos llamados QUaquaqulltin (150) y/o por sus dueftos, por 

cuyas manos hablan sido capturados (151) y llevados a los 

calpullis (barrios o casas de pueblos) donde los despedazaban y 

repart1an para comerselos cocidos. 

La carne la cocinaban en ollas grandes, cAntaros y tinajas 

llenas de agua ( 152). La coc1an con ma1z y la, serv1an en un 

1t7. 0oDa61•• Torrea, 22..&......S:.i, P• 111 r 221. 
UI. L6pea do -r•, 21!..<-tlL. p. 323. 
1tt. D1aa del caet.illo, ~, p. 566. 
150. ••bag{iD, ~, pp. 91, 116, u• 7 201. 
151. Acoat.a, sm........dL. 1 p. 252. 
isa. D1aa del caat.illo, ~. p. 361. 
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cajete con su caldo, a esta comida la llamaban tlacatlaolli 

(153). La otra forma de comerla era con chiaole (154). 

Las partes del cuerpo que se comlan los aztecas eran las 

cabezas (155), piernas, brazos y muslos. Dlaz del Castillo dice 

que: "comlan como vaca que se trae de la• carnicerlaa en nuestra 

tierra, y aun tengo creldo que lo vendlan por -nudo en loa 

tianguiz, que son mercados."(156) 

Por todo lo expuesto anterioraante, queda plaaaada la 

existencia del canibalisao en el seno de la sociedad aexica. Es 

posible afirmar que 6ste no tenla coao fundamento la haabruna o 

un problema de sobrepoblaci6n, causas por las cuales se pudiese 

llegar a esta actividad, ús bien el objetivo de quienes se 

comlan este alimento era para adquirir la energla vital que 

poselan estas partes. Crelan que comiendo los cuerpos los hacia 

hombres valientes (157), quiz4s por ello enviaban a Moctezuma un 

muslo y lo dem4s lo repartlan a otros principales o parientes del 

sacrificado (158). Adem4s estas partes eran de suma importancia 

en la raalizaci6n da ritos aacrificiales porque en ellas se 

concentraba la energla vital (159). 

153. sobogiia, ~.p. 137. 
15t. Sl cbimole era uaa ••1•• .. claile. 
155. Ldpea de 06mara, ~p. 323. adala ... lo• aacerdo~•• •• oaai-1•• cabesaa da loa eaclawoa. 
151. Di•• dal Caatillo, Rlb..,.J;lli, p. 111. 
157. L6peo do -·•• !!J!.L...llL. p. 331. 
151. 8abagúll, ~. p. 131. 
151. Ooa.aAl•• S'orraa, !!J!.L...llL., p. t•. 
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Para comprender .i1 canibalismo como· rito,· s6lo ·como la 

realización de una ce~emoniá ~eÚ.:,iosa'casci·di~e· que: practi~aban· 
una especie,• de comuni6n. ,con ., la/ Jii:i~idach y al /c.Omer ~se . 
.compenetraban con -el: :"~~~~p~~.-di.Yin·o:; /.f;~Cibié.ri'Cl~? 1,;~~-éf 9~to~:-_:-d~-: esa · 

comunión (160); Y pa'~r·~éjar•~6~'. ~i;.réi ~:~~··];>~ri~6;.•s6'i6 b~sta 
decir que uno. de•.· .. ;iC>s · 'ú~~ifl~~d~'s ;; ~~ "~i~~~fa;;'e¿i::~¡j ·.:de 

comunicaci6n ~ntre ... ~.~js~~.~~. /;'::~n .·tjf~.--.º6/f ';·'.·~7; ;di~~ff -~·.~0r;;;if~ · · · 
comensales del banquete.·•sacrificial .. e·. inclusive'/cde'"•los•: cautivos. 

: : ~ :. ,./· :. ~-. ~-.·· •• :· - ; •• 1, 

y esclavos antes de ser: sacrlrii:ados; ya·• que:antel3' de 
daban de beber. e,l octli dlvin~ 

0

(l
0

~i)> :> or~; .:.'. . :··: \ ,: . 
'( t.:':-":... <:~_:._ ;'··>· -·;;.·." ::.::-:. ,~'-· "'.';. 

·.:(·:./'·" . " <-1 .. .:::·· ;:;._-: <::··;:;:·.:·::-
Aunque todo est6 réiacfonado°ó1 con'': pr~bar ': Íos·:·allmentos iio 

prioritaria la · int~~dlón de c~~~~Íc'~r ¿~ns~aj~~ ~ ~~~~¿~ ~~i 
gusto. En realidad; ·s610 ·•· ~: d~i~Q~ cumpli~ 'éo~ lá ~Jncl6n de 

aliméntar ;;'i·~;; cÚ~ses/ · ·. 

160. C••o, ~' P• 98. 
111. Du.••rv•r, ~. p. 120. 
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3.2.4. Receptor•• 

Los dos receptores de los mensajes emites en la realización 

del. sacrificio son: los dioses y el pueblo en general. 

3.2.4.1. Dio••• 

Los dioses estaban representados por reyes y por las futuras 

victimas que vest1an sus indumentarias y sus insignas y que 

durante cierto tiempo asum1an el papel del dios (162). Adem!s por 

figuras antropom6rficas hechas de diferentes elementos. Bernal 

D1az del castillo dice que: los cuerpos de los 1dolos estaban 

formados con pedrer1a, oro, perlas y aljofar(perla pequefta de 

tamafto irregular) pegado con engrudo hecho a base de ra1ces (163) 

y los ojos hechos con espejos que llamaban Tezcat. 

Las fuentes (164) indican que los cuerpos estaban llenos de 

semillas y ºlegumbres molidas y mezcladas unas con otras y 

amasadas con la sangre de corazones humanos (165). 

182. Oousa1•• torna, ~, pp. 132, 111 ., 226. 
1,3. Dias del C.atillo, ~, pp. 331 r 339. 
lit. Cort.6s, ~, ia. C•rt.• de relaci6u, p. 88; Diaa del eaatillo, a.a. 

!llL_, pp. 338 y 339; L6pea da aó-ra, ~, p. 125. 
145. .l.1i!.i4n, p. 129. dice que era ••a9r• 4• ni6o• i.aocent•• 7 de aJ.Aa• 

Yirg•D•• eacrificad••· 
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Los mexicas en sus cués (adoratorios) y también en sus casas 

ten1an altares con dos bultos. uno representaba a Huitzilopochtli 

y el otro a TlAloc. 

Bn todo lo alto bay doa altar•• auy grand•• ••parado 
uno d•l otro, y tan junto •n la orille y borde de la 
pared, que no quedaba úa eapaoio qua el neaaaario 
para qua un bolll>r• pudi••• bolc;i•d-•nt• andar por 
datrla. uno da ••tas altar•• ••ti a la aano derecha, 
y el otro a la isquierda. Ho eran ala alta• que ainao 
pslaos. Cada uno de ellos tenia la• parada• d• piedra 
pintadas d• coa•• feaa y aostruoaaa. Y •u aapilla auy 
linda y bien labrada da aasonaria de aadara. Y tenia 
c•da capilla tras sobrado•, uno enciaa de otro, y 
cada cual bien alto y hacho da arta•ona•, por cuya 
cauaa •• aapinaba auabo el edificio aobra la 
pir .. ida, y c¡uadaba haoba una gran torra viatoaa, qua 
se divisaba desda auy lejos. Y desde alli se aira!la y 
conteaplaba auy a placer toda la ciudad y laguna con 
aua pueblo•, que era la aejor y ala herao•a vi•ta del 
aundo. (166) 

A estas imagenes y representaciones de los dioses eran a 

quienes, a través del ofrecimiento de sacrificios humanos, se les 

emit1a los mensajes de tributo de vida a cambio de la perduraci6n 

de la vida misma en la sociedad, solicitud de conjuraci6n de 

males. A ellas también con cantos, danzas e incienso se lee 

honraba, adoraba, agradec1a y solicitaba favores diversos: 

cosechas fruct1feras, elecciones de gobernantes 6ptimaa y 

victoria en la guerra, entre otras. 

Los dioses receptores de mensajes y a quienes se lea ofrec1an 

sacrificios eran principalmente, a: Huitzilopochtli, dios de la 

1111. wm. P· u2. 
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guerra; Tezcatlipoca; Tl6loc y al sol que cubrió importancia como 

receptor de sacrificio entre otros 

3.2 ••• 2. 1'\1010 

Dado que el sacrificio es un evento pO.blico (167) la gente 

comO.n, los macehuallis son los expectadores y receptores de 

mensajes. Esto se ve favorecido, debido a que los templos, plazas 

y construcciones religiosas eran edificadas para recibir grandes 

concentraciones humanas, a fin de convertir las ceremonias en 

impresionantes espect6culos en los cuales participaba el pueblo 

(168). 

Los templos m6s altos ten1an hasta 120 escalones. En la 

plataforma superior de los superiores, entre el remate de la 

escalera y el sancta sanctorum se encontraba el téchcatl-o piedra 

de los sacrificios (169). Esta piedra estaba ubicada de tal modo 

que todas las personas pudieran observarla desde cualquier punto 

de la ciudad. Los sacrificios no s6lo se efectuaban en pir6aides 

sino en plazas, plataforllas, etcétera (170). 

En las grandes plazas se reun1a el pueblo como espectador, el 

cupo en éstas, era de ocho mil seiscientos hombres (171). 

117 • ao1 ... nt• la •lc:tiM ofnndada a la dio•• C1buac6at.l era nc•rr... eD 
•u t..aplo 1 aacrlflcada ea 1ecreto. 

111. Goe•'1H torne, !lllt...lá&.... p. 103. 
111. Dün. p. 153. 
170. .uu.u.. p. 15'. 
171. .uu.u.. p. 155. 
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3.2.s. afecto• 

3.2.s.1. otor;aai•nto 4• favor•• 

Los efectos que tuvieron los mensajes emitidos a través de la 

celebraci6n de sacrificios fueron los siguientes. 

Los aztecas cre1an que al dar a sus dioses alimento y comer 

del cuerpo de los sacrificados establec1an comunicaci6n con 

ellos. supon1an que todas las formas en que les expresaban su 

adoraci6n: cantos, danzas, poemas, incienso, ten1an una 

respuesta, ya que con base a estas v1as de comunicaci6n les 

expresaban su deseo vehemente de que siguieran viviendo y al sol 

su necesidad de que siquiera alumbrando. Los dioses al seguir 

"vi yo•", es decir, al dar victoria en la guerra, gobernantes 

"buenos", tierras prodigiosas, agua, cosechas cuantiosas y al 

aminorar sus males: tormentas, sequ1a, inundaciones, incendios 

daban una respuesta al mensaje mexica. Los aztecas supon1an que 

los dioses daban todos estos favores (vida) a cambio de 

sangre/muerte. 

El hombre de Tenochtitlan no tenia otra explicaci6n a estos 

acontecimientos y cre1a, con firmeza, que de esta manera 

establec1a comunicaci6n con sus dioses y analiz4ndo este hecho 

fuera de todo entendimiento cientifico contemporáneo realmente 

suced1a as1. Al menos el sacrificio de victimas para los mexicas 

era la v1a 1donea y perfecta de comunicaci6n. 
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3.2.5.2. control polltioo 4e otro• pueblo• 

En términos reales, para el estado mexica, el sacrificio 

humano se convirti6 en un instrumento comunicativo y pol1tico muy 

importante, por ser éste el veh1culo de trasmiei6n de su 

ideoloq1a. En la sociedad azteca se manten1a un control pol1tico 

que se lograba, por un lado, con el pago de tributo de loa 

pueblos sometidos y por el otro, con el sacrificio de cautivos 

capturados en combate. so pretexto de ali•entar al sol. Sobre 

este aspecto, Sejourne hace una reflexi6n: 

La esietenoia 4• Tenoobtitlan reposaba sobre loa 
tributo• 4• loe palees ooaquieta4oe, y ea floil 
compren4er 1• neceai4a4 imperiosa i¡ue tenlan loe 
astecsa 4e WI siat... 4e penseaiento que aoatu•iese su 
imperial bao ••• 

···•• in4iscutib1e que la necesi4e4 06 .. ic• 4•1 
sacrificio buaano conetituy6 un •109en i4••1 1 porque en 
au nombre •• ree1iseron 1aa infinituente nuaeroass 
besallee querreraa que forsan au historie y •• coneo1i46 
su rl<¡iaen 4e terror... toser en serio •u• 
esplioaoionH reli9ioaas 4• le querre es eser en le 
tr~ 4e WI• grosera prope9en4e 4e Bate4o (172). 

La obtenci6n de tributo de otros pueblos se consegu1a con·base 

en las guerras de expansi6n territorial. La captura de victimas 

para sacrificar se justificaba con el Xochiya6yotl, o guerras 

floridas, llamadas también •sagradas• cuya finalidad aparente era 

alimentar a sus dioses con la sangre de los cautivos (173). 

172. ••:loura.e, ~, p. 31-a3. 
173. L6,.. A., ~, p. 19. afie9& que para :tu•t.ificar ••t.•• CJU•l'r•• 

•r• neca•ario con•t.ruir t.odo u aadaaiaje ideol6gico •• •poro 4e la 
-.pr-9•• de la aobleaa belico•a. 
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No debe olvidarse que todas estas actividades giraban en torno 

a aspectos religiosos muy arraigados en los aztecas. La religi6n, 

en estos casca pasaba a segundo plano. Sin embargo, no debe 

perderse de vista que la religi6n, a través de la historia de las 

civilizaciones, he sido utilizada por el Estado, como arme 

ideol6gica represiva. Y en este caso no pod1a ser la excepci6n. 

El •scriticio tue la mejor v1s de le cual se sirvi6 el Estado 

para la exhibici6n del poderlo •exica. 

Independientemente del control pol1tico y econ6•ico, ejercido 

por el imperio tenochca, el 11ayor control se ejerc1a a travla de 

la ideolog1a expresada en mensajes de miedo y terror, tanto a loa 

•iembro• de la misma •ociedsd co•o a los pueblo• •ujetos a Klxico 

Tenochtitlan (174). 

La demoatraci6n del poder pol1tico ejercido por la sociedad 

mexica a los pueblos extranjeros estli sustentada con la opini6n 

de Duverger que dice: 

11 a•orUioio ti&Dde a ••~ar la ll11«1•01t1a de la 
•ociedad a•t•oa, paro a aspe•••• de la• oulturaa 
extranjeras; cao Dunoa •• •&Dol6n penal, Do puede 
ooneUtuir, por tanto uu aaena•a para loa propio• 
eiellbro• de la •ooiedad. Bin ..taar90, la atm6efera 
aalltenida por la brutalidad •UMJriellta -casi 
cotidiana- del sacrificio lle poclido coDtrilluir a 
condicionar, en el •antido del re•peto o de 
a4alr•ci6n confusa, al santiaiellto del pueblo 81lte 
•u• dirigentea, uoa aparentes da la auerte. b 
oaüio, el aacrificio ha aldo explotado 
collcientaaente, con el fin de oollfundir a loa pueblo• 
extralioa ( 175). 

174. De Al9a, 2R.:....S.ib, p.157. 
175. Du.••rt1•r, ~, p. ni. 
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Prueba de ello son los innwnerables mensajes de miedo y de 

terror expresados a trav6s de sacrificio coao son el 

derramamiento de la sangre y el impacto de su color, la 

exposici6n de los tzoapantli, como trofeos de triunfo, el olor a 

muerte provocado por la sangre en deacomposici6n, la ejecuci6n 

misllll del ritual, el llanto y gritos de los sacrificados. 

Ixtlix6chitl aenciona que cuando ae acab6 de construir el 

templo aayor se juntaron cien mil hombres (176) y se 

sacrificaron. Estos eran zapotecos, tlapanecas, huexotaincaa, 

atlixcas y de tizazauhc6atl. Loa aacrif icios pollticoa del Batado 

eran masivos y por ello cobraban mayor espectacularidad. 

Quiz6s la cifra parezca exagerada, pero lo cierto ea que en el 

proceso de la conquista de KAxico los pueblos rebeldes se aliaron 

a los espaftoles, para sacudirse del yugo azteca 

Finalmente, Y6lotl Gonz6lez (177) dice que el significado 

Í>olltico del sacrificio huaano es evidente desde el momento que 

el estado lo maneja. Asimismo, cuando los pueblos tributarios 

reconocen el poderlo 11exica y su capacidad de poder y control 

estatal, mismos que permiten la realizaci6n de ceremonias de esa 

naturaleza. 

171. llrickeberg, ~. p. 155. ••Aala que fueroa 20 000, 10 ooo • ba•t.a 
136 000 la• •ict.1-a -criflcadaa. 

177. CIOD•6lea, RJLL..5.Ü, P• 2tt. 
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:s.2.s.:s. control lle le eatruotura aoolal auioa 

En México TenochtitlAn con base en una disciplina y autoridad 

implacables se lograba mantener el orden social, mismo que se 

ejercla a través del sacrificio. tste, analizado con base en la 

teorla funcionalista cumple con su cometido bien deter111inado: 

comunicar la ideologla del Estado. ActQa ademAs como un aparato 

represivo al servicio de la clase en el poder. 

Beata con aellalar quienes eran loa destinados y por qu6 ae 

sacrificaban para dar una 16gica a tal aaeveraci6n. En una 

sociedad como la mexica, en donde cada uno de sua integrantes 

tenlan una miai6n definida, sus dirigentes no podlan permitir que 

se llevaran a cabo accione• que desviaran y perturbaran las 

normas establecidas. La mejor forma de lograrlo era "eliminando" 

las disfunciones acaecidas dentro de la sociedad. 

Los destinados a una muerte seCJllra, en la piedra sacrifical 

eran esclavos, cautivos de guerra, niftos y enfermas entre otros, 

es decir, la secci6n mAs débil de la sociedad, la mAs explotada. 

No olvidar que se cala al esclavismo, por delitos como: robo, 

deudas, homicidios, juegos de apuestas, y los que reincidlan en 

actos delictuosos. Puede considerarse a este aactor, 

disfuncional, y era necesario reemplazarlo y comunicar de alguna 

forma que eso no era lo correcto, lo aceptable, lo funcionable 

dentro de la sociedad. 
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. Los nillos a quienes se sacrificaban eran sec¡ün L6pez Austin 

lo• que naclan dentro del plazo de los 5 dlas llamados ne•onte•i, 

(considerados indtiles por no poder recibir influencia al<JUna) A 

estos infantes se les aventuraba una vida miserable. Por ello, 

dice Boturini que: 

••• la aoluci6n para librar a sua hijos 4• tul triste 
suerte, era entregarlos a loa sacer4otea para que lo• 
•••orea fueran aaorifica4oa a lo• 4ioaea; a•l• al 
•anos ten4rlan •• •1 .as allA •1 bUen 4eetino que •• 
lea hable aeva4o sobre la tierra.(178) 

Los nillos que hablan nacido con dos remolinos de pelo en la 

cabeza y bajo un buen signo eran condenados a morir en honor de 

los dioses de la lluvis (179). 

Entre los enfermos que se sacrificaban estaban seres defor11&s, 

presos o sarnosos. La autora de El sacrificio mexica buwano entre 

101 •exicas, indica que 101 nacidos blancos, los deformes (dos 

cabezas), a~binos, hombres peli-rojoa, y hombres y mujeres 

blancos •e sacrificaban. 

Puede suponerse que todos estos seres no cumpl1an con ninguna 

funci6n dentro de la sociedad y no tenla ninqün sentido 

•antenerlos vivos. 

178 •. BoturiDi, ~, L6pe• Auetin, ~, p. tOl. 
179. ••:Journ•, ~. 21.; Gana61••• ~. 251.; L6pea A. ~' 

316. J ••lulgún, ~. 132. 
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Loa individuos que iban a ser sacrificados eran encerrados en 

corrales de madera gruesa, con el objetivo de que no se 

escaparan. Puede deducirse que no estaban convencidos de morir. 

Inclusive a algunos los llevaban engallados a la piedra del 

sacrificio. 

Los sacerdotes ten1an previsto (en caso de que alguno se 

revelara) darles brebajes para que no sintiesen la muerte. A 

otros los arrastraban. 

Por su parte Sahagdn sellala que los padres de las 

victimas se somet1an a estas prActicas vertiendo muchas lAgrimas 

y con una gran pena en su coraz6n."(180) 

El sacrificio es la v1a utilizada por el Estado para reforzar 

mensajes de no violar las reglas establecidas y a la vez, 

deshacerse de ciudadanos infuncionales. 

Los espectadores de la ceremonia no pod1an retirarse antes de 

consumado el sacrificio,. :de hacerlo era considerado como un 

ciudadano indigno. Tezozomoc (181) anota que los jefes y sellores 

eran invitados a asistir a los sacrificios humanos bajo la pena 

de ser sacr~ficados si faltaban a estas ceremonias. 

110. ••jourae, ~. p. us. 
111. 'l'eaosotlOC, ~ .. jau.me,~· p. US. 
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3.Z.5.4. Reflejo 4• una •ooie4a4 ooapetitiya. 

El sacrificio refleja a una sociedad competitiva, prueba d• 

ello es la eterna lucha de poder y de status, existente entre la 

clase querrera y los comerciantes. Ya se ha explicado en 

apartados anteriores que esta competencia era fomentada por la 

clase dirigente para atraer al pueblo a formar parte en el 

ej6rcito, con el fin de que la sociedad mexica siquiera 

manteniendo supremacia pol1tica, econ6mica y militar sobre todos 

los pueblos de alrededor. 

Esta competencia t11ra reforzada por el estado con al sloqan 

propac;¡Andistico de "la promesa del sol". La sociedad en c;¡enaral 

conceb1a la idea de que el alma de los querreros al morir en la 

piedra de los sacrificios o en el campo de batalla iba a residir 

en el cielo oriental, en la casa del sol. 

El autor· de Las antiauas culturas mexicanas (182) explica 

metaf6ricamente que las almas diric;¡1an su marcha hasta el cenit 

para descender sobre la tierra al mediod1a transformadas en 

pijaros de plumas preciosas y en mariposas que beber1an el néctar 

de las flores. 
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En este para1so celeste los sacrificados continuarlan 

colaborando con el dios en la lucha contra los poderes de la 

noche (183). 

Aun después de muerto, es importante hacerle saber al hombre 

mexica, su trascendencia y funci6n dentro de la sociedad. QuizA 

por esta raz6n se consideraba como her6ica la muerte de ciertos 

guerreros. 

El hombre mexica estaba consciente de su posici6n dentro de la 

sociedad y sus funciones no podian escapar ni siquiera al morir. 

L6pez Austin dice que: •no existen en la cosaovisi6n de los 

nahuas para1sos de ocio. El trabajo debi6 considerarse como parte 

de la naturaleza misma del hombre, inherente a su existencia aQn 

después de muerto (184). 

1•3. Wpe• a. !la.L..dl·, p. 92. 
1•~. aüa. p.JtJ. 
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co•CLU8IO••• 

Existe evidencia arqueol6gica de que en Babilonia en el SIGLO 

VII A. de c. ya se practicaba el sacrificio de seres huaanoa. En 

el tiempo de Jesucristo, 61 aacrific6 au propia vida en favor de 

lo que 61 llaaar1a la salvaci6n del mundo. De hecho, el acto m6s 

importante en la celebraci6n de una misa es el sacramento de la 

coauni6n. Este acto (coaer el pan y tomar el vino) representa el 

c11arpo sacrificado por el hollbre y la sangre derramada por la 

humanidad para la aalvaci6n de sus pecados. 

El sacrificio de seres humanos en la sociedad mexica, •e 

entiede como el acto de desprenderse ds algo que significa aucho 

para el qua lo da, incluso la propia vida, con la idea de recibir 

un favor divino a callbio. 

La "funci6n" m6s importante del ritual del sacrificio fue la 

de satisfacer necesidades. La sociedad mexica ten1a la necesidad 

de tener a su favor fen6aenos naturales benlf icoa, por llamarlo• 

de alqdn modo, como el proceso mismo de la vida-muerte, el 

nacimiento-muerte del sol, (aparici6n y desaparici6n del sol, 

ocurrido cada d1a) , la germinaci6n de sus semillas, ocurrida 

gracias a la calda de la lluvia. As1 como de la conjuraci6n de 

acontecimientos nefastos, como incendios, inundaciones, sequ1as, 

etcltera. 
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La sociedad azteca es un organisao interrelacionado en donde 

sacerdotes, guerreros, funcionarios encargado• de la 

adainistraci6n, jueces, comerciantes, artesanos, aacehuallia 

(plebe o gente comQn), campesinos sin tierra e incluso loa 

esclavos cumplen con funciones interrelacionadas entre si para 

mantener el sistema social. Esta idea funcionslista, ae adecua 

perfectamente a algunas de la• •etlforas utilizada• por loa 

aexicas. Una de ellas es la expresi6n "cuitlapilli atlapalli" 

(colas y alas), uaada especlficaaente para identificar la funci6n 

social de loa macehuallis. Significa que Asto• formati.n parte de 

un organismo ala a•plio. 

cuerpo da un ave y la 

Fueron coao las extremidades en el 

parte eaencial, la cabeaa estaba 

representada por el gobernante. 

otra analogla que se hace es la de los jueces tecutlatoque que 

se conaideraban como loa labios, aandlbulas, ojos y oldoa de la 

ciudad, su oficio consistla en hacer pdblico el esplritu y las 

palabras del"tlatoani. 

El aacrif icio de seres humanos, groso modo, visto a trav6a dal 

funcionalismo sirvi6 en priaera instancia coao un medio de 

cosunicaci6n, de la clase dirigente (o en términos de Gra .. ci, 

clase hegem6nica), para eaitir mensajes y por ende su ideologla a 

la clase dominada (o en términos de Gramsci, clase subalterna). 

Segundo, como un mecanismo de cohersi6n de la sociedad aexica. 
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El esquema de comunicaci6n utilizado para el an4lisis fue el 

de Lasswell. con la respuesta a cada uno de sus elementos se 

109r6 analizar el sacrificio entre los mexicas como un fen6meno 

comunicativo y obtener las siguientes reflexiones: 

QUID Y QU• 

El pueblo emite mensajes manifiestos de agradecimiento a 

favores agricolas y de victoria en la guerra. 

cuando en Tenochtitlan se desataban acontecimientos nefastos y 

el pueblo mexica mostraba miedo y temor ante fen6menos 

meteorol6gicos inexplicables, éste solicitaba a sus dioses, la 

conjuraci6n de males. 

Los mensajes lat.entes · qúe ·.llevaban una intenci6n encubierta 

eran los emi,tidos po'r ",la .. clase dirigente, quien se servia de la 

clase guerrei;a y· dé l.;s . co'mérciantes para trasmitirlos. Estos 
. -,':_··:"·> .-, :: . . ' 

consistian en; .hacer.· ~entir "que a mayor ofrecimiento de victimas 

para sacrifica.r, mayor·. era la obtenci6n de status, poder y 

prestigio. 

La clase dirige.nte, al ser la dnica con posibilidades de 

participar en forma directa e indirecta en el ritual. ya fuese 

como ejecutora ·O como simple participante, adquir1a un status, 
. . . 

poder y prestigio muy superior sobre los otros estratos de la 

pobiaci6n. 
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Bll QUB CUJIL 

El canal de comunicaci6n utilizado fue el sacrificio de seres 

humanos y los mensajes trasmitidos a través de la vista, al oldo, 

el olfato, el tacto y el gusto. 

El derramamiento de la sangre de los sacrificados, vestuario y 

adornos utilizados en la ceremonia, el espectacular movimiento de 

las danzas y el tamafto y cantidad de los tzompantli hizo que la 

comunicaci6n visual cobrara mayor impacto. Adem!\s, ésta se vio 

favorecida debido a las características arquitect6nicas, 

pictogr!\ficas y escult6ricas de México Tenochtitlan. Palacios 

altísimos, que permitían una excelente visualizaci6n de la 

realizaci6n del sacrificio de seres humanos. Acontecimiento que 

podia observarse desde cualquier punto. 

De menor impacto, pero sin carecer de efectos, el sentido 

auditivo tiene su valor. Gritos, llanto, el sonido de los 

caracoles y de dem!\s instrumentos musicales han de haber 

conformado una orquesta con sonidos llenos de armenia y al mismo 

tiempo de.terror. 

A QUID 

Los dioses son los receptores de mensajes manifiestos de 

agradecimiento y de solicitud de conjuraci6n de males. Pero, por 

otra parte, el pueblo Tenochca y los habitantes de los pueblos 
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sujetos al imperio mexica, son los receptores de mensajes 

latentes, con los cuales se hacia sentir que a mayor ofrecimiento 

de victimas mayor obtenci6n de status, poder y prestigio. 

El pueblo creia que al ofrecer a sus dioses oraciones, poemas, 

mdsica, danzas, frutos, flores, incienso y principalmente, con el 

derramamiento de su sangre en la realizaci6n de sacrificios 

obtendrla beneficios y favores de sus dioses. 

A través de los canales naturales se comunicaban mlis que 

contenidos, sensaciones: adoraci6n a dios, miedo, temor, un 

sentido competitivo., etc. 

La mayor participaci6n de sacerdotes, monarcas y de guerreros, 

en la realizaci6n del sacrificio fue el vehiculo que le permiti6, 

a esta clase dirigente, seguir manteniendo su poder politico, 

econ6mico, social, y religioso dentro y fuera da la sociedad 

mexica. 

El Reconocimiento del prestigio fue el al'JIA ideol6qica 

utilizada por la clase dirigente para persuadir a la poblaci6n en 

general a actuar de acuerdo a sus intereses sociales, pol1ticos, 

econ6micos. 
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La clase en el poder persuad1a, a trav6s del sacrificio, a 

toda la poblaci6n mexica a adquirir ese prestigio tan anhelado y 

como éste era sinónimo de fama, gloria, honra, notoriedad, todo 

mundo lo quer1a poseer. 

Para la obtenci6n del prestigio ae promov1a la competencia por 

el poder entre guerreros y comerciantes; se fomentaba de esta 

manera la participaci6n de loa macehuallis en el ej6rcito, como 

Qnica v1a de ascenso social para ellos. 

La lucha entre clases (guerreros y comerciantes) y la 

ingerencia del pueblo en el ejército prove1a a los dioses mexicas 

de mayor cantidad de sangre y corazones de victimas y a la clase 

dirigente tenochca de un control social, pol1tico y económico 

dentro y fuera de Ml!xico Tenochtitlan. Hecho que le permitla a 

esta sociedad ser la mas poderosa de todos los. pueblos 

mesoamericanos. 
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