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INTRODUCCION 

Pn poder tener un acercamiento a la sociedad mellica y acceder a su corrprensión 

consideramos i~te abordcr el estucio de su reigión. Esto se debe a que cicha sociedad 

estuvoregidaeinflúdaporloreligiosoentooossusaspectos,desdelosactosmáseoticianosde 

lavidaclaia,elcidodevidadetodoincividuo,lasactividadesproductivasentrelasquedeslaca 

laa¡,icdtll"a,hastalaaccióndegobema-ylosactosdelosespec:ialistas(sacerdotes)OOentados 

aestablecerunacomunicaciónconlasentidades5.9adas.' 

En una sociedad tan eminentemente religiosa como la mellica, el sistema religioso, es 

sumamente vasto y co~ejo, por ello sólo pretendemos abordcr, por el 1110ffl8nto. una pate de él 

que es la COIT8Sj)Ollciente al c~to al clos del fuego. Cabe especifiC3' que, pa-a electos de este 

trabajo, hemos consideraoo a la religión como un sistema de creencias y acciones por mecio de 

las cuales el oorrtire se relaciona con la civinidad. Ambos aspectos induyen sinUllos 

inlEfrelacionadosqueasuvezgu.rdafli~tesasociacionesconlaaganizaciónsodal,la 

economía, la ideología y la pdltica.' Por su psrte, al sector que analiza-amos en este trabajo, to 

hemos considerado como un subsislema dento de la religión porque eslá confmnado por un 

conjunto de elementos que estM interrelacionados entre si, al mismo tiefll)O que tienen nexos 

i11Jortantes con otros subsistemas como es el ruto al agua y a la tierra. 

En conSOl'lancia con to anterior, consideramos que el carino més adecuado pn r9za 

esta investigación es el de la Antropologia Sirmólica, rama de la AnJopologla decicada al estulio 

de los sinUllos de una cu\u"a, sus rraiifeslaciones a través de áf8f8ntes objetos y los 

signiicados que ijenen pa-a la sociedad que los maneja de rraiera consciente o inconsciente. De 

')Como!keNoemiQ.wwidi,,'C18911ciastracicioraellaolnerrbarazoypa1o',en~wl 
XIV.Málic:o.UN.6M,l~odall'IY&!lllgacion~.19n,p.Xl7,i.a~fflilÓCllee1,r1ertecon 
L11Bcohnnciaen\OIDIIO$~rellejo,:.,<*ldadalalr,'*1Cia,redcndela!llligión,:p.J&pW111N,ias 
eslructlnssacial,~eideológica." 
') Enllllacióncone!Jlo.NollniQUllldl,"MHoy9éneroenlaSDCiedadmuica",f,dié!lii!C,ll\!PNálM!P!I wl 
XXVI, MW:O, UN.W, lnslil®de l~tl'8lóllcls, 1996,p. 22, oonsir.a (p.1&'1.ll religiÓII corno SÍ$1:BIIIB 
daCIW'WSmodelaelaSDCiedadynd!edeelaL11BQIWllnlkleraa.Eataprocesoclalédicodntfaigióny 
orgerivleionsacialpetmiledalhWla,pnla~nmlca,cornoidaologiactmnanlaya,:p.J&ramabalailoalas 
in!IU.uciamcorno,1011~· 



esta manera, hemos pil'lido del planteamienlo de que el fuego en la sociedad mexica constituyó 

en sí rrismo un símbolo, pero a la vez. dello elemento estuvo representado poc oros que lo 

silmaizan. Pa"a el antilisis simbOOco que pretenderoos lleva- a cabo, hemos adoptado y íil)licado 

conceptos de aulores como aifford Geer1z, Víctor Ti.rn• y Mircea Eliade, enlre otros. puesto que 

proi:Jrcionan herrarientas teóricas que permiten el amilisis de tos ~nen\es del subsistema 

~ue aqui se !rain, asi como las relaciones que guirdM con el cdto al agua y a la tierra, con el 

objetodepodefproponerlassignificacionesquetuvoelfuegoparalasociedadrnexica. 

Caberrencioniwque,aunqueelaniisiseslácenlradoenlassiwiificacionesquetuvoel 

fuego en la sociedad mexica, \antlién hemos considerado a otros !JupoS nahuas del Altiplano 

Cenlral de México debiOO a que, por una pelle, consideramos que los civersos !Jupos nahuas de 

esta re96r, ~a1ian una conceptualización semejante de la natwaleza, del cosmos y del 

indviduo, asi como prácticamente la ITisma refl96n, aunque con pocas vcliantes. Por olro lado, 

muchasdelascrónicasdelsil}oXVlsibiensecentranenelpueblomexica,!ambiénconlienen 

datos relevantes sobre olros !Jupos de la nisma filiación, además de que se han utilizaOO fuentes 

especificas de zonas fuera de México TenochtiUan que proporcionan dalos significativos que 

ayudanalaCOf1l)fensióndelaproblemálica. 

l8fll101"almente la investigación se refiere a la e1apa inmediata anterior a la conquisla 

espa/lola y al momento del contacto con la culttKa occidental, puesto que la mayor C31lidad de 

informacióndelascrónicasdelsil}oXVlserefierenaesaépoca.AsilTismo,sehanutilizadootras 

obras que datan del sil}o XVII por aportar i1TJ1ortantes dalos que enriquecen la información 

re9slrada en el sil}o XVI. además de que mueslran los elementos reli9osos prehispánicos que 

oonlinuiwon vigentes en esa época. aunque en algunos casos molificados por la reli9ón ca!ólica 

doninc11te. 

Dentro de la reli9ón mexica el luego deS811"41eftó un papel destacado en uno de los !Titos 

de origen más IITJlortan\es. la creación del Sol y de la Luna en Teotihuaca1. De igual manera. 

apiwece como elemento cenlral en muchos de los ritos Que en11 promovidos por el Eslado, así 



como en los efectuados por la genle cormin pí.-a satisfacer sus necesidades de la vida claia. 

Entre las ceremonias orgMizadas por el sector gobemMle de la sociedad, el fuego tuvo una 

presencia destacada en la festividad dedcada a este elemenlO, conocida corro Fuego Nuevo, que 

serealizabacadacincuentaydosailos,aslcomoenlasceletraciones111ualesentrelasque 

destacan las de los meses de XOcoU huetzi e lzcalli. Es!e ctJto, que se expresó a través de 

fastuosas fiestas en las que el !Jl.'!O dominante tuvo una pa1icipaci00 destacada. estuvo 

orientadoahonriralosciosesconelobje!Odeobtenersuslavoresypropiciérelbieneslérdela 

sociedad,asicorrorela'zaellug¡rpreeninentedel~enelpoder.Porsupa1e,enlas 

ceremonias realizadas por la gente común, que lenian como objetivo satisfacer necesidades 

concretas de su vida claia, el fuego _,,nce por ej8111)1o en ceremonias y conj110s dedcados a 

restitlir la salud y favorecer el adecuado desarollo de aclvidacles tales como la a¡J'ictltLH y la 

cacería. Asinismo, el fuego estuvo presente en ri!os realizacbs con rootivo del cido de vida del 

incividuo, entre los que destacan el nacimienlo, el mnimonio yla muerte. 

Lapreguntaqueswgeentoneeses¿porquéelfuegoapéreceenfonnatanconstanteen 

cereroonias tan cilerenles? En primera instancia, el hecho de que el fuego (4)al!zca en forma tan 

constante en ceremonias tan <iferentes es muesra de que fue considerado por los meJtlcas y 

demás pue~os n~uas como uno de los elementos de mayor irqiortancia y, por lo tanto, fue 

dolado de una serie de signiicaciones que Vírl mas allá de su (4)aiencia taLgi~. Entonces cabe 

pregunltf, ¿cuies fueron las si!Jlificaciones que tuvo p¡ra esta sociedad? CuestiOn que se 

pretendeadéra-alol;wgodelpresentetrabajo. 

Loprimeroqueresataeslapresenciadelfuegoennitosyritos,locualrespondeauna 

construcción ideológico religiosa socialmente elabcrada en tomo a él. Sin embiWgo, esas 

concepciones tuWeron su origen en la experiencia del hontre y de la sociedad en la vida 

cotidírla y a paiir de la obsefvaciOn de sus propiedades en el mundo nabnl y material. Asi, con 

base en esa práctica, la sociedad elaboró un mJ!i de ideas en lomo al luego que conforman 

una pieza irqiortante dentro de la cosmovisiOO y dotó a cicho elemento de dversas fac"'8des que 

trascencieron la vida humana sobre la tierra pn ubica1o en un IIJQíl' preeninente dento del 



sistema religioso de los pueblos nahuas. Esto res~\a evidente, puesto que el fuego oc~a el sitio 

central del rrito de origen ya mencionado. Por o.-a pclle, los conceptos asociados con el fuego no 

se manifiestan de manera explicita en los documentos, sino a !Javés de un simbolismo que 

pretendemos analiur en esta investigación pn dílffica- algunas de sus significaciones más 

relevcW1tes. De esta manera y en relación con lo cWl!erior, hay que leíler en cuenta que existe una 

lialéclicaentrelosdosambitos:eldelaproducdónyelideotOgico,yaqueelprimerodaorigenal 

segundo, pero a la vez el segundo inftuye y de!erlTina al primero. De esta manera. hubo 

concepcionesentomoalfuegoquelosei\alancomociosdelastransformacionesycomounode 

los principios aeadores y regeneradores del mundo. Por otro lado, es el dos del centro, punlo 

desdeelcualvaaregir,propicia-ypresidirlastranslormaciones 

El fuego fue pa-a los mexicas un elemento sacralizado y deificado que presenta una gan 

cantidaddenombres.loscualessonmuestradesusmlltiplesadvocaciones,desuifTl)Ol1anciay 

C001)1ejidad. Por su pa-te, cada apelativo senala civersos matices o formas patiCUa-es que se 

ubican&11losdifer8fltesnivelesdelcosroos.Porlotan10,esi~teveflosnombresconlos 

queesmencionado,sussignificadosyelcontextoenlosqueapa-e<:en. 

En relación con lo anterior. consideramos que el fuego, en 181110 que <ios del centro y del 

axis munli, está en los tres niveles del plano vertical del cosmos, es decir, en el cielo como ruego 

celeste relacionado con el Soten latierraefl tanto que fuego terrestre medacloryen el 

inframundo donde ejerce su acción transformadora del mundo muerto. En este trabajo nos 

centra-emos &ll lo que se refiere al fue1111errestre. pero como és!e no se puede abone de 

manera aislada. 1ambién tenitemos en cuenta su interacción con el fuego celeste y con el del 

inframundo, ya que todos ellos interactúan pc.-a dar luga- a la producaón. es dear, al aearrieflto 

de las plantas. lo cual iene una il1l)ortancia básica puesto que se trata de un pueblo 

emnentemente agicola 



tlPOTESIS 

Para desaTollir la presente !esis proponemos como primera hipótesis la consideración de 

que las mlltip1es a~ones del cios i9'leo son expresiones de un mismo principio que se 

refierealconceptodeaeaciónyrecreaci6ndelmun00.Esdecir,quepiralosrnexicasellue!J) 

fue ooo de los elementos aeadcres del mundo, asl como el responsable de la revitaización del 

cosmosydesucontim.idad,poresotienequeverconelti8ffll0delcualespalronoalregirlos 

ciclosdelanall.raleza.Pnellonosapoya"IIOsenque,deacuerdoconlallllologiadeeste 

pueUo, la creación se llevó a cabo a patir de una nnsmutación, misma que fue iniciada por la 

acción transfcrmadora del f~ y que do por resultado el mundo en el que vive el hombre. En 

relación con esto el fuego apirece como el elemenlO transfoonador por excelencia, sol:<e todo a 

.-Svésdesupril"lcipalpersonificación:Xiuhlecuhli,ciospatronodelastransrnutacionesyseftor 

delfuego,delaturquesa,delailoydelahierba.Asipues,lastransformacionesoriginadasporel 

luegoenellieff1)omíticoderonlug¡ralmundoyalti8ffll0delhorntre.Porlotanto,elfuegoviene 

a ser et responsable de la creación, la cual se efectuó con base en una reordenación de lo 

existente,que~endetarnbiénlastransmutacionesdelosdoses. 

Laprimerai,anr.rislormaciónquesereaizóporlaaccióndelfuego,fuelaaeaci6ndel 

Sol,asiodeexcelsaluminosidadquesurgiódelcue,polagadodeNanahuatzinpl.lificadoporla 

acción de las llamas. Con esla acciOn quedó atlierta la posibilidad de la vida en la tierra y del paso 

del hombre por ella inmerso en una l8ff1)oralidad deteminada, en primer luga-, por el movimiento 

del Sol, luego vivo que durante el dla stKcael cielo proporcionando el calor ylaluineceSMOS ala 

vida. Porsu pate, este 'acto ej811l)lir' fue reproducido por la sociedad mexica en dversos 

rituales que tienen que ver con ra regeneración del mundo y de la sociedad, ente los claes 

destaca y emerge como modelo la festividad del Fuego Nuevo. En relación con ello, se le 

élqudciron también las funciones de pu'iicador y propiciador de determinadas situaciones 

naturales y de actividades productivas como la ai,icLltlJ"a y la caceria, ademés de que se le 

atribuyólacualidaddecohesionadordelafarriliaylasociedad,razónporlacualloencontrarnos 

ubicadoenelcento. 



Pwa desaTollél la tesis aqui propuesta, se tomélá como base el planteamento hecho por 

Mrcea Biade, que reiere cómo el ritual actumza el rrito, es decir, las acciones de tos <loses 

efed.uadas~,mismasquesonrememoradasatravésdedeterminadosritos,comose 

verá a lo largo del trabajo. Asi, se l)O(ié establecer de qué manera el rrito aqui aludido va a dér 

paula a rituales orientados a ptopicia- la revivificación del mundo. De acuerdo con ello, reslila de 

!1M i~ancia p1ofun<iur en el simbolismo de las ceremonias relacionadas con el dos del 

fuegoytodasaquellasquehacenrelerenciaalarevitalizacióndelcosrnos,lascualestieneflcomo 

modeloelrritodecreacióndelSolydelalunaporlaaccióndelfuego. 

Conbaseenloantefior,eslablecernoscoroose9undahipólesistasi9uiente:elfuegoesel 

lllélcadordeltieltlJO'endilerentesniveles:eneleóscTicoo~ado.locualsemanifiestaenlos 

rituales: en la vida social. que inclure ia principal actividad econórrica. la a!Jiculll.ra, que está 

enlazada con el cicloéllual y, por ultimo, en el ciclo de vida del inclviduo. En relación con esto. 

hay que destacarquelasprincipfflcelebracionesrealizadasen honor al fuego delirritanciclos 

terll)orales.EnestesentidoseasociaconelsolquedeterminaunaunidaddetieltlJO,esdecir.el 

dia: con el ciclo anual. pues sus dos festividades se efectuaban a la rritad y al final del ai\o; 

aS1rrismo, es1uvo relacionado con el ciclo del plélleta Venus que rraca ciclos tqorales de 4, 8, 

52 y 104 ail.os, momentos en que se llevaban a cabo i~tes &eslas al dios igneo. De igual 

manera,tambiénestablececlferentesetapasenlosriluales.Porloli:IIIO,elfuegorepresentaun 

elemento que al rrismo lieltlJO deterrrina y enlaza <iversos ciclos y procesos tanto sociales y 

nat11ales corno rituales. En este sentido, como está relacionado con el concepto de 

lransformadón y debido a su posición estrucill"al en rritos y ritos. puede ser considerado como 

eternentolirrina-.' 

')Estah,pclesasfuesugel\da~Noem1Queznl<i.lral1eladswsióndeestetrab!ljoyseencueal18esbolldilen 
il;;ii!t.p.26. 
') El eon:E!)Co1i~. l)l'OplJeSlo~Amoo'dvanGemep. ~ trad. dll rrances de MOAb 
Vll8domyG**1eL.Cal!ee.itltrod.deSoloriT.Kiirbal.TheUrMISÍlyolChieagoP,ess,PhoerúBooks.1964 
198p .. saráaboróll!Xlenelpnmereap,tiJodeWt~s.l)l)(Tofl(O(Cosolo~q.ieeleSladolrminarse 
refH11Ual.l'l!J .. apa1raroil0flll.dair.clafioiciondelrlldwb:lclnfttlacualel~haperddoiaswalmdesdew 
corócoónanttlior.poroU'looha~liooli!(Jltlll~daacuermalanutvaCOIÚCÍOl1q.ielSUll"dra 
d8spues de <Mi nto. Cabe menoonar c,.,e esie lérmoo ~ en la l~eral....a ~ como !i!:!lr!í!!; $111 



Pa otra pene, el luego es un <ios relacionado <ireruMnante con la producción y la 

reproducción en donde es el elemento opuesto y con_,iemenlaio del agua. Por ello, paa la 

sociedadrnexicaelfuegoluemuyilll)Ortanteenlanahraleza,pueseraelcausantedela 

renovación de los CMJIOS de labor, razón por la cual era venerado en <iversos ritos agicolas a lo 

lirgo del allo. Asilli5ITIO, deado a que en esta sociedad el hombre era conceljdo como píl1e 

inlegante de la nat .. aleza e identificado con el ~olio de las plantas domésticas, 

espedficamente con el maiz, la i~da del luego también se deja ver en airo nivel, es decir, 

en el social, lo cual se observa en los ritos efec1uados con motivo del delo de vida del in<ividuo 

queserelacionanconlareproduccióndelasociedad.Poreso,paalleviracabolainvestigación, 

esnecesaioverlap!l1idpaci6nyelpapelquetuvoelluegoenlosritualesagícolasalniveldela 

nali.raleza y, en el nivel de lo social, en las ceremonias del ciclo de vida que constituyeri ritos de 

paso. En arooos casos el fuego es el elemento que propicia ras •ansfonnaciones o el paso de un 

es1adoaotro,deahílai~dadesupresenda. 

Como tereera hipótesis proponemos que el luego, como elemento íntimamenle asociado 

con la aeación y como mircador de tilffl1)0, eslá relacionado con los conceptos de inicio' y 

"renovación' lanto en el nivel de la natll'aleza y de la agiclfiira como en el social. Por esta razón, 

seleofi"ecianlas prillidasdelascosechasyde los alimentos: asilli51T10se acostul!D"aba 

encenderfuegonuevoaltéminodecadasigloindi{IBna,cucW1doseinau9i.rabaunlerrt)loouna 

casa. Pa otra pate, esle elemento se enconlraba presente en los dos momentos fundamenlales 

de un in<ividuo: su nacirriento y su muerte. los cuales represenlan transmutaciones ilT1)0ftalltes y 

elconienzodeunanuevavida,yaseaenlasl.Q)erficieterrestreoenal91modeloslug¡1"esde 

\Jlratumba. 

La cuana hipótesis que eswecemos se reiere a que en relación con la acción 

revilalizadora del luego sobre la na\\nlleza, 1onaemos en cuenta el concepto de la existencia de 

eniliugo. hemos odoplado la forma ealatiledda por la Real Al:adellla de la Leng,a Esp$'\Ola CU)'0 licaoflario lo 
18j1Í$ll"l1Clll"IID!lm!:!I!! 



I.Hl fuego terrestre,! así como su presencia en el intamundo. puesto que es de esta última región 

cósnica de donde proviene la vida. Por su pille, el concepto de resmección orevitalizaaón 

asociadaalfuegopuedetenersuorigen en la observación delanatll"alezayen la práctica del 

sistema de roza y quema lan común entre los pueHos mesoamericanos. Debo sistema consiste 

en quemcr los ~os de labor p;;n propicia su fecunódad y, posleriormente, proceder a 

sembr.r. Así, después de haber dado Wutos, la tierra entra en un periockl i!ll)roductivo o de 

muel1e, pero es revitalizada por la acción transformadora del fuego, p..-a que pueda Yaver a 

producir los alimentos l\eeesaios p..-a el hombre. 

Laanteriorc.racterizacióndetfuegoesládefinidaenelplanoreli~porelmitode 

aeación del Sol y de la Luna, al cual tomiremos como base o punto de p;rtida. Este mito, que 

será considerado como modelo, luoo su corresponliente en el rilo que lenia por objeto asegll".r la 

continuidaddelmundo,esdecir,lalestividaddelFuegoNuevoqueserealizabacadacincuentay 

dosai'los.Arrbos.asuvez.seexpresaronendíefentesrilualesquelenian c¡ueverconel 

prineipioqueelfuegoexpresa:aeaciónyrl!flovaciónloscuales.enotrostém'inos.equivalena 

producción y reproducción debido a que el fuego, junto con el agua, fue uno de los elementos de 

la aeación del mundo. De esla manera, se observa que hay una repetición de lo que establecen 

el mito y el rilo modelos en la conceptualización de la natU"eleza y de la sociedad. asi como en las 

accionesrituelesorienladasasurenovación. 

Losobjetivosdelainvestigacióndeestatesissonlossiguientes: 

·Analiza-elconJlejocultll"aldelliosdelíuegoap;rtirdelaAntropologiaSimbólica. 

-lnvestiQMlassigmficacionesquetuvoelfuego,entan1osimbolosawado.enlospuetwsnahuas 

y especificamen1e en la sociedad meJCica. P..-a ello. es necesaio detecta" los elementos que lo 

representan y las ceremonias en las que aquéllos aparecen 

')Estepllll'lleell'IJen¡ofwaportadoporClaudalffl-<ilnlUssensuoora~¡.~Mélico. 
FOOOOdeC!ihnEcoo6m,ca, 1996.~p (Sett;ionde~dllAntrtipOlog1a), soloq.,eelloenfoca~.vneni:e 
¡¡jfuegoclacoana.maen1rasq.1911Q$Qtrosronemosu.1erdó:lijlllfuagotenes119 



- Debi00alai1Tf)ortanciayCOOJ1lejidadquetuvoel diosdelfuegodentrodelareligión nMua, se 

pretende anáza- sus advocaciones p.ra poderlas ubica- en los tres i,andes sectores del cosmos 

yreconstruir,atravésdelasintesis,elC001)1ejocLJlll"alqueconstiluyeestadeidad. 

- Establecer y díl'ific.r las principales funciones que~ el fuego en los llllos y ritos. así 

como sus interrelaciones con la naturaleza y la sociedad, puesto que aquéllos forman pa1e 

i1Tf)Or1antedelasraspuestasquederonlosnahuasensusintentosporexplic.rseelmundo 

- Analiza- las ceremonias realizadas en honor a esta deidad péla acerca-nos al significaOO que 

tuvo pélala sociedad rnexica. En este sentiOO se lomélán en cuenlalalto las fiestas promovidas y 

oficializadas por el Estado, como los ritos efeeluaOOs por el pueblo común . 

• A piíl'tir del culto al dos del fuego se prelende es~ecer las relaciones existentes entre la 

religi6n,lanattrdezaylasociedad 

- Mosfrél cómo los áferentes elementos COITf)Onentes del cLJto al fuego responden a necesidades 

e inqLietudes concretas de los pueblos nalluas, especlficamente del mexica. Enfre debas 

necesidadesdestacanelasegl.rél"lacontinLidaddelmundoa.-Svésdesure'Jilalizaci6npor 

acciones rituales concretas orientadas a propid.r la reproducción de la nalll"aleza y de la 

sociedad. 

CONTENIDO 

P•a el desaTollo de esta investigación consider.wnos neoasaio abor!W en el primer 

capitLJolaexplicitaciOndelosconceptosques&nVlaplicados:asinismo,seestablecerácuáles 

fueron el ITllo y el rito que sirvieron de modelos a otras naradones sagadas y a o.-os rituales. De 

igual manera se destaca-a cuál fuera i1Tf)011Mda sintxlica del fuego p.ra la sociedad mexica, 

sus principales funciones y por qué le acjudcamos un ca-écler lininil". En el segunOO capl!LJo 

pretendemos hacer una ca-acterizaciOn del dos del fuego, pira lo cual analizaemos sus dversas 

adovocac:iones,susprindpalesc.racteristicasysuubicaciOnenlosfrespdessectoresdel 

cosmos: el delo o !!l!!gt. la tierra o~ y el inframundo o nictlM. En el sigLiente capillJo 

procederemos a analiza el fuego en su ca-acter de m.rcador de ti~. para lo cual ha sickl 



necesaioconsiderarlasrelacionesexistentesenJJeelculloaestaentidadsa¡:,adayla 

na1uraleza. Paa lleva- a cabo esto. abordaremos las fieslas periódcas oficializadas por el EstaOO 

enlasqueelfu~luvounaparticipacióntlestacada-lascualesincluyenlantolasceremonias 

realizadas durante el ailo como aquéllas que coinciden con el ciclo del planeta Venus- por medo 

delascualessedeteminabanloscicloslerq:,orales.Asi,apartirdelanáliSisdelosrilos 

periódcos. se pod'á establecer de qué manera la deidad del fuego es el dios de ta te"1)0ralidad 

encargaOO de establecer el perioOO anual y otros ciclos temporales de mayor duración. En el 

capitulo 4 an.tiz.remos los elementos u objetos concretos que fueron considerados como 

símbolos que representan al fuego en lalllo que manilestaciones del principio masculino del 

ccsmos. Pero, aunque esto será et motivo cenb'al, también consideraremos aquellos elementos 

que representan al principio opuesto y rorq¡lementaio asociado con el aspecto femenioo, es 

decir. con el agua. la tierra y los mantenimientos. El objetivo central de esta pate será determnar 

de qué manera conftuyen ambos tipos de elementos, así como las fies1as en las que éfl)arecen 

conjuntamen!e paa discernir su posible 3i!Jllficado. Para ello seré necesario establecer las 

relaciones del fuego con la naluraleza y con las actividades produ~vas, prinopalmente con la 

agicuHura y la cacer1a, paa ver de qllé manera el luego se asocia con et concepto de 

reprodocdóndelanaluraleza.Finalmente,enelqiintocapitulo,setrala'ánlosprincipalesrilosde 

paso del cido de vida del individuo con base en la propues1a teórica de hnold van Gennep. Paa 

ello se lomaré eri consideración la manera en que el mito y el rito modelos se reproducen en 

algunas de estas ceremonias, especialmenle en el nacirrien1o y en el bautizo así como en las 

exeqU1as. En estos ritos se enfatizará la función del luego como elemento lirrinw en la medda en 

que es el responsable de la transición del individuo da un estado a otro. Por ütimo. se tratil'á la 

ubicación del luego en el centro vir1ual de delerrrinaOOs espacios que vienen a ser 

reproducciones del plano terrestre 



CAPITUL01 

SIMBOLISMO Y SIGNIRCACION 

'Probablement8,elvacionopuedeserienadopornosolros,yesoabque 
Manwnossentidonopasan\deserL11C<ll'f,ft1tofugazdeinigenesqueen 
i:ier'fJlll0lla1tlp¡ni:enarmoniosas, oen lasque la rnelglncia, presa del 
pirico,iltentóponerrazón,orden,coherencia." 

JoséSaramago:labalsadepiedra 

1.1 PLANTEAMIENTO Y CONCEPlUAUZACION 

El fuego. generado pcw la combustiOn de ciertos maleriales, es un elemento tangible (ltle eslll 

presente en la vida el.ria de la sociedad, de la flnilia y del imlviduo. A patir de la observación de 

sucorr,a1an'ientosobrelamateriaydesuspropiedades,esdecir,apa1irdelaexperienciadela 

vida cotidana dversas sociedades, de muchas pa1es del mundo y de clfelentes épocas. hai 

constLidounaseriedeconcepcionesidedó{jcoretigiosasentornoaét(ltlelohandotadode 

dversas facultades y lo hai hecho transcendeí la vida humana pil"a eteva1o al nivel de lo 

sai,ado y. en el caso pricular de los mexicas, lo ubica-en en el lugar cennl del nito de origen 

quet3iocormconsecuencialaposil:ilidaddelavidaclet horooreenlatierra. 

El simbolismo del fuego consituye un COlll)lejo culllral que forma pa1e del sistema 

retigiosomexicayqueseexpresa, demanerarelevc11\e,atravésdelamilologiaydelrilual. Por 

seréslasdosdelaslonnasiff1)Clf1anlespcwlasqueseexpresanlosconceptosreligiosos,'la\esis 

estébasadaenlosrritosyritosquehacenalusionesalfuegodemaneraespecial.Porlotanto,en 

elpresenteestudiosepretendedluddil"loquecadaunadeestasna1ifestacionesexpresanpcr 

si nismas, asi como las inlerrelaciones que existen entre amos para poder detemina-, desde 

esta perspectiva, la Sii,iificad6n que tuvo el fuego en el sistema religiosos mexica. Por ero, ente 

')CabeaplSW(p.lllOOll.dalasfonnas~e,porla(p.lllstrnarffieslanla!loor,::epc:iona,~aael8llll, 
as,,;goo,l&~pictogmicaplunadllenlD$CÓlk8$alalxn,ilslBlv:olnaacarodes¡llÍl8dal8COIQilllll 
Sinerrmgc>.,;gooyasellameneionadoenlal'CIOCb:do:ll.cietw:o~deinlormadónsóloseniL.tilizaclacorro 
apoyo. ya (p.11118 l<Ullclad da SU riiSÍII r\lbasa ID$ lirri!UII detstll ll'llbejo y aen"• <:t,jQlo da,.., tema da UIIUdo -· 
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los principales objetivos de lainvestigación,estilel ;M1aiz.rlos simbolosrelalivos al fuegopa-a 

intenla'unacercanientoalasconcepcionesqueexpresaneinte,prela'sussi!Jlificac:ionesque 

se manifiestan, de manera simbólica, en nitos yl'ituales. 

Péra el demollo de este trabajo, hemos considerado pennenle acqlla' el concepto 

propueslo por Oifford Geertz, segiln el cual la c~tura constituye una ~a red de 

signi~ones expresadas por medio de símbolos susceptibles de ser interpretados. Asi como el 

queserefierealaculhracomountextoquepuedeserleidoy,porlotan1o,lossimbolosatravés 

deloscualesseexpresapuedenserinlerpretadospndesentrarl.rlatramadesignificac:iones 

que expresan. En relación con ello, este autor concibe a las estructuras culhwales como sistemas 

de símbolos que constituven fuentes de infamación c¡ue surrinislran un roodelo paa interpre\a" 

los procesos naltnles, soc:ialeseindividuales,l puesproporcionc11 una forma conceplual ala 

reaidad a la cual se a¡usta y roodela al rrismo lie,qio.' Es decir que hemos adoptado el concepto 

semióticoqueproponedectJllncomo: 

"sistemas en inlaracdonda signos 1nler¡nlales Joj ... smtJdos, laal:1n 110 es 1.1111 ertldad, 
algoalo~p.lldatlalttN..wdllmaneratamalilClll'l!ecin.ilossociales.modosda 
conr:uta. u1S1~ueiantS o procesos soeialts: la e.Muta es,... corwto deftlro del cu8I pueden 
dallcrtlll,elQIXISesoslenorneoosdllmanetainl:el,gti&.esdecir,dilnsa. .. 

En este sentido hay que explicita' que, de acuerdo con Geertz. hemos intentado realiza 

unanálisisdelasformassimbólicas,perosielTl)retratandoderefacionalasconhechossoc:ialesy 

naturales concretos.' esto es tomando en consideración el contexto en el que se manifiestan los 

sirrbofos asociados con el fuego y que forman pate i~te del sistema religioso. De esta 

maiera se han lomado en cuenta las relaciones clalécticas que exiten ente el sistema religos0 y 

el mundo natural y social piwa poder en1ender las significaciones del fuego. asi como las 

referencias que ftuyen en ambas clrecdones, es decir, que los símbolos se conforman a patir de 

la experiencia social y natll"al, pero al msmo tieflllO ros sirrEOlos definefl esa ell¡J8liencia al 

')CliHon:IGeeflz.La1n!!Jlllllaciol)9!la.!ICUtg.U'ad.daAbeltoL.Bi»o,5areinlffli0,1,88rtekifla,EdGecba. 
SA.. 1992. p. 91. Este aoJOr los lbila "sist811'13S" deom al i"1)0flarte ~ da oohef8ncia (Jl8 ~ los 
Slrro:ilos(Jll!lo~.&!!!-.p,30. 
'l!l!!!,p,92 
'H~-P.27. 
·1~.pJ:9, 



conceplu~za1a. De esta manera hemos prestado especial alención a la acción social porque 

segilnGeertzenellaes: 

.. dondalaslormas0.,.!DleserD111úa1811icwc:ión.laencuinranla'rtJiiin.pll"so..pueslO 
enlh9sasclasesdllmlafactosyenciwnosaslamsdeconc:illll:ia;peroesloacdx3lllU 
sigrificacióndel ~ q.111daserr1)11Wlen ir.a estrudin opawtede vida, yno da las 
relac:ionesinlrinsecasq.111puedanguardarenlraai.6 

De esta manera hemos intentado aplica lo que este autor sugiere p.ra el estudio 

Mr0j)Oló¡;codelareligi6n,enprimerlug¡r"analiz.relsisternadesil)'lificadonesrepresentadas 

enlossímbolos"paralue{Pl"intenla'referiresossistemasalosprocesossociales": 

Enestepuntocabemendon.rque,enalgunoscasos,didlainte,prelación nos lleva a 

obsefvcl" que dertos sírmolos poseen sil)'lificaciones semejantes en diversas cul\11"8S, por lo que 

vienenacons6hirseensimbolosuniversales.Taleselcasodelfuegoqueesconsideradocorno 

unsimbolouniversal,pCX"ejBf11)1o,entantoqueelementoplliticador.Sineílm"go,enel 

desa'rollo de esta investigación se analiz.ré de manera pa"\iW.r el simbolismo que tuvo el fuego 

conaetamente entre los mexicas. Pira ello se hai aplicado conceptos teóricos de la Pllropdogia 

Sirooólica p.ra interpre\a" las signiicadones que tuvo eSle elemento en el ántli\o de la sociedad 

estudiada,yaqueloirrporlanteesr~lasmodalidadespa1iciJ.resquesepresentanenel 

sistemareligiosomelicaysurelacil)nconlanatL.raleza,lasodeclaclyelindividuo. 

1.1.1 LA COSMOVISION Y LA REUGION 

Pela el deSllTollo de esta investigación hemos consideramos a la cosmovisión como el conjunto 

de ideas y concepciones que un pueblo tiene respecto a la totalidad del mundo, las cuales 

constitu\yen una forma de aprehenderlo y de e,¡ilica1o.• Dichas concepciones, que en muehos 

i:::! 
')E.M.Mneison.ensulllicuo'CorJ::epoondell!UDJ',enf'P?'!'fflÑlnl'!'ll'ikl!:@ldo!MCifn,;io:IStldalM 
oo;,id!lwDaw:IL.Silll,11'/Qls.,M~.lt*.1915.l'!ll.2.pp.690-691,rvtiweq.111SolTaxen1941eslablem 
q.111elC011Q!JlOdeo:inoepdóndlllrruldo81la"~merlaldelar811imd',looual~ell)td0de 
paliclaparal1Udal'náón.SinerrGll90,_,.M..-.dehin.sulcmullc:i(w,e,;plieilasedebf•R0biJIRecliaklensu 
arliculode19521nlHlMdo1'h!tPrimiliveWorld~ene1q.111establecedoae1emartosbbco:elconlltlruóJf(111 



casos son expresadas de manera sirnbóica, han sido elaboradas socialmente con base en la 

obsefvaci6ndelanaturaleza,'delasactivicladesproductivas,delapropiaorg1W1izaci6nsocialy, 

en resumen, de la totalidad del universo conocido por un puetio deterninado, lanto en su conjunto 

como en sus co~enles paticUns, enlre los cuales exisle una correspondencia mutua 

formando así un macrosistema estructt.rado de manera lógica que mea otros sistemas que a su 

vezestáninlerrelacionadosentresi,entreloscualesseencuentralareligión.Asi,deacuerdocon 

Alfredo López Austin '... la cosroovisión adqliere las Célacieristicas de un mar.rosistema 

conceptualqueen~obatodoslosdemássistemas,deológicos],loscwdenaylosubica.''ºDeigual 

manera, en otro de sus trabajos considera a la cosroovisión • ... como un hecho histórico de 

producdóndepensarrientosocialinmerseendec1Ksosdela-gaduración .. .' 11 

Es decir que la cosmovisión se re~ere a la fonna como un pueblo o wupo social pcl1icUa-, 

en un momento histooco determinado, perdbe el mundo que lo rodea asi como la foona en que lo 

conceptualiza pa-a aprehender y expb, en muchas ocasiones por medo de sini>olos, \aflto el 

mundo en su lotalidad como sus dlerentes elementos consfilutivos ps,a dérle si¡,iificaciDII. Asi. 

de acuerdo con Ti.mer. "Esla categorización racional de la realidad pemite a la comunidad 

huma,ia afronla' con eficacia los problemas de abastecimiento y el ma,iteniniento del orden 

Sin emb..-ga. a pesa- de la coherenda general que mueslra la cosmo,,;sión como 

macrosistema.éslenoesláexcentodepresenla-algunascontradiccionesyaque.porlllllado.en 

su corrposición pueden patidpar elementos de <lversos gl.l)Os sociales o il\Clusive de pueblos 

•rdv!ó.lo)yloeonlfl)r(OOOlalholltnlanMuralazaoDioa)hacialocualseOOSIM'V!llltresacl1ludas~· 
·rnan1ooer10.ooedecello0aclU111"sob!Dello" 
jSeg111Jahannil8roó!l.laobservaClondalalB.Lnlazac:onsliluya1DJdalooelemlrtosbásicosenlaClnSlrucción 
de la COSIIIOYisión. Asimismo. C01'1$Íd1!!8<:p.ielaconeeptuali2aeiónde la nal.uralezllenewlq.ier~ es IW\II 

reelebolacionen laooncienclaSOCIBI aa lapen:epcionda las condcionBSdel mecional.LDI, en"Geograplly, Climate 
and!he0bseMlior>al1heNal,n,nP~M-.ieriea".entmag¡Mtiono!tD9M!111,cRlliQl9dan,;lfooloqy 
,nM~T@li!IQll OiMdCanasco(ed.),Chape[rlil.p.3delma 
'"l AlfradCI LOl)lll. Aust1n, Cuemo humano e gglggia. 1 u !i9f!Ml9'l".'I gp ltf 81'11!91!93 Mttl&!I. 2 \OS. M@CO. 
UNAM. lnsl~l.tOda l~ilCIOll8&~, 19!K>. Yd. 1, p. 5a 
11 )LopazAusli11.~MÓlllt0,FondodllCl.innEcononic.e.1994.p13 
") VIClor T,..... 'M~oysill"bolo", en Er.ciclop¡da 1rumaeonel da las Cieneia!; Speiela!¡ órigdlt,por DfYid L. Sills 
11'1llS.MIIÓ'ld.A¡rular.1975,Yd.7,p.153 



vecinos y, por el otro, como forma pa1e de la c~ll"a presenta la rrisma c¡racterística que ella, 

esto es que tiene la capacidad de inserta nuevos elementos, asi como traisforma' unos y 

desechíl" otros. Además, es neceSíl"io tener en cuenla que este proceso de "actualización" no se 

reaizadelllíl"lerauniformeentodossusCOfTl)onentes,nilatraisfronaciOndesuselementosse 

llevaacaboalarrismavelocidacl:porlotanto,se!latadeunprocesodecreaciónsodalque,en 

un deteminado roomento, puede generíl" algunas incon!Juendas ílpíl"enles o reales 8flll'8 

algunos de los elementos de un rrismo sistema o entre los cllerentes sis!emas que lo conlormafl. 

Porello,deacuerdoconlópezAustin,porunlado" ... debemosfija-laatenciOnen las ligas de 

con!Juencia relativa que vinculM los clstintos sistemas 8flll'8 si, y que convienen la cosmovisión, 

precisamente por la estrudura res"1anle, en algo más que un ai,egaclo de sistemas."" Por otro 

lado, esto correspondería a lo que aaude Lévi-Strauss d!fine como la ciscon~nuidad existenle en 

unprocesoculturalconinuo." 

Pa-a los objetivos de este rabajo considera"emos a la religión como la forma pa"ticula- en 

que una sociedad concibe la existencia de uno o vaios seres sotnnalurales que son 

consideradcls como saJados y cuyas facultades son s~ores a las de cualqLier ser humMo; 

las inte,prelaciones que el hOIMe fonnula sobre cichas entidades pa-a acceder a su 

conoeirrienlo, lo cual i¡q¡lica una serie de creencias en lomo a ellas, asi como las formas 

especificas pn relacionél"Se y ponerse en contacto con esas fuerzas. Asi, consideréHlllOS a la 

religióncomounsistemacoherenteyestructiradcldeideas,concepcionesyvaloresentomoal 

mundo natLral y social con referencias a la sacralidad. Dicho sislema induye, como se acaba de 

menciona-, un conjunto de creencias y practicas en tomo a la civinidad" que aba"ca, entre otras 

")14ieZAusm.~ ... ~e .. \Q.1,p.sa. 
")ClaucleLé'ii.Slllluss.~!-~MéJóco.FondodilCIAhnEoonórriea.1996,(Sea;iónda 
ObmdaÑltropdogiB),p.58 
'~MlmllMBUS8,~Q!nl!,ltael.dil.i.JanA.itorioMIIG$1111Z,8'reelona,BtvralE(ll(:Qs,S.A. 
1970,(BreveBtllioleeedaRelorma).p.135.dafineC00101áiglón:ºcor;.tombomanoaoxga,iladoda~y 
dil¡riclicasfflligÍO$BS." 



cosas, la manifeslación de lo sawado a través de un Gqeto profano. es dedr, lo que Mrcea Eliade 

llamahierolanias" 

::=:.:=;i:=.¡a:~iv:·i:~i::i~.~·daloabsd~o 

De igual manera engloba las óversas maneras por las que el hombre pretende 

relacioncl'Se con lo sa¡,ado, entre las que destacai el ayuno, la oración y el sacrificio. Pero COffKl 

eslas foonas dieren y cobran caacteristicas péltic~éll!S en cada sociedad, hay que !ener en 

cuenla QUe la religión es un producto social hislllricamente dado. es dedr. enmarcado en un 

espacioyenuntie~odelerminados: 

Noemteelhect.:Jaigioao)Mo".!uefadalatutona.lundel~ Elmensajeref,giosa 
rnasnote.lamáslllYIIDdalas811¡181MnC1aSmistieas,ei~omas 
generalmenleluna,o-amo.porejeqllo.eltan-.,r~.elrito,laOQll)(lll-se 
sir,gwuizanysedelimlanlarlprortotomoselllil00'8Stan.11 

Por otro lado. las creencias religiosas y la efectividad de sus prácticas gozan de total 

credit:ilidad por pa1e de los miembros de la sociedad que las profesa. No obstante esto no 

desca-t;ria, de ninguna manera. la posibilidad de que algunos de sus miembros cuestionen sus 

dogmas, aunque posiblemente en sociedades tan rígidas como la me.xica esto debió ser poco 

común. 

Como p,e!endemos llev;r a cabo un an.Yisis simbólico, consideramos pertinente !OIM' en 

cuenta la defiNción que aporta Oiflord Geertz en el sentido de que la religión es 'un sistema de 

sirooolos", es decir. 'un sistema de pensaff'iento inlegado, l~Céllll!nte consecuenle. 

epistemolól}camente válido." cuyas ideas se refieren a 1a rorma y esencia última de la realidad.''· 

De esta manera, eoinciómos con este autor en que muchos de los elemen!os de un sis!ema 

relil}oso se exp,esan a través de símbolos que conforman una trama enlrelejida, y que la religión 

se sirve de recursos simbólicos "pa-afonnlAa-ideasanaliticasen una concepción con autoridad 

'1V.. por~, Eli!lda. Tljll!!QOdahi910fia!i!l&9rMQionrl$ !rad.deTOll\aSSege,,,a.38. ed.,Mé>ioo,E<iciones 
Era. 1979.pp.51-52.Comoacerladamelte,rócaestea.ior.loda!llasdalinicionesdelfeoomanolllligrosooponan 
"loal!ill!i!yla'lidarellg10S11alo~ylayicllr,WCIW'!t!!i,P.2i 
,·1!!19-.p.51 
''!M1n:eaEl.aiii.~'181$ÍÓnespefloladeC!1ffi811Castro.Maóid.T811USE<ioorle$.S.A., 1992 .. ~ 
')Geertz.~ .... lll!.e! .. p.89y'Aeligión".fr,qcl,:qdallJlemaci9naldtl&9CienciasStrielesdingida 
por0avtdL.S11ls.11~s.MiHi'kl~.l975,~.9.p.226. 



sobre la realidad toda.'10 En este &011tido, como lo ha establecido Lévi-S1rauss, la religi6n, en tanto 

que sis!ema simbólico, es un sistema de comunicación que contiene una iran riqueza de 

inlonnación.i' 

Pera el es!udo de los mexicas, y demis pueblos mesoamericanos, la religión es de suma 

i"1)Dl"Wlda pues ayuda a entender los dversos aspectos de la sociedad, como por ejBfTl)lo. su 

orgMizaci6n, la economía y la politica, por mendonir sólo algunos. Esto se debe a que como la 

religión permeó a toda la sociedad con la cual se encontraba interpenetrada, influyó, de manera 

deleminante,tantoenlavidasodalcomoenlacl!I propio individuo. Por lo tanto, sepuedededt 

que la religión en Mesonélica fue la es~1.-adora y normadora de la sociedad, esto es, un 

ill1)0rtante elemento ~utinante. De esta ITl!llera, como dce Noeml Ouezada: 

... lasociadadmeJica1p1,nmnacla~lareligión.sepreocq:,ó¡g-merit-eleq,.jillio 
cilsrricoysocilllbasinclosilMla~binlllilsimitlricey~ dalos 
~ylofelnerwlo.wilaQJllll,~llinsg"8iónhaciapeligrarlatolelmddel 
silll81111.'1 

La religión, en tanto que sistema ideológico, forma pirte in,,ortante de la cosmovisión, en 

especial de la mesoanericana, la cual 'se ofrece como la concepción de un gig¡witesco proceso 

en el que están insaitos isonóniCllll8nte los CllSOS na!IJ"ales y los civinos.'ll Por ello la 

cosmovisión mexica, al presenl!r una visión estrucnrada del m111do, incluye nociones de 

cosmología." 

Sin pretender hacer aqui una desc:ripción de la cosmovisión y religión mexicas, cuya 

extenSIM y ~ejidad excederi.ri los liniles de esta tesis," y puesto que lo correspondiente a 

"")Gew,~ ... !;ll.!i! .. P.100. 
"JV,;,;.~~Lil'li-Slnlll$a,~Sl!,!l!-,P-23,~bacl.daEbeoVaón. 
Beroekna.Eclclone9Palms,1987y~bacl.daJ.Amela.8a.ed..Muico.SógloVeirfulo 
EclLcna.1991.{EnadellrtalllS~8EISIOSdoslitlll:>s~laer:ttonalpnwmajorldanfficación.ya1p1 
losdosllenenelrró!Jmot~iJop..:,contndoliletse.)ESl•~elemareourrtiWnesrnanciofllliJ¡g
Geertz.~.!il!-!i!l.P.225 
11 ) Nol,njQuazada.'M~oy1191BOwilaamadadmuica",Fd11dmMC1••nNMldl \'OL.XXVl,Mlixioo. 
UNAAl,l~d!ll~HiSloricGl.1996.p.21. 
,,)LópezAuslin,~ ... ,g¡.121, .. p.17 
")Bnxla,"Gaograplly ... ·gi.fá!.,p.3 
'~Comoesl8~temilicahasimparteadawidleranteslnbajosda<MnOS~wg1Ewo.a11111B11 
da~aloasiglielt8IIIUOIIISacuyastóraalllllWIOenlabtlf,ograliaelfnaldaeslallablljo:HerryB. 
Mcholsm.MonaoCaso,AttledoLÓJl81.Auü,,OoosHejden.YóldlGonzálaz,.kJll!malln:dlytb,l'liQuezada. 



la temática aqui JJatada se ab«da'á a lo la,go de los direrentes capitllos, si cabe espedfiecr que 

primos de la eJistencia, en el pensarriento nahua, de una concepción dual del mundo que 

constituye la base y el punto de pa1ida pc1a la aJupación taxonómca de los diversos elementos 

queloco~nen.Esteconcepto,quehasidoseilaladoentreotrosautorespor.AJfonsoGasoy 

Henry B. Ncholson y profundizado luego por López Austin. también fue remtl"cado por l.évi· 

Strauss qtien establece la existencia de una "equivalencia prácticamente urúversal entre la 

oposición de los sexos y la de cielo y tierra."16 Sin embcWgo. de acuerdo con este lltimo autor, la 

connotaciónsexualdeesasdospa1esCO!ll)onentesclelcosmosvcWiasegilntos11uposélnicosy 

regionalespues,mientrasquepcWalosdeAméricadelNorteyMesoaméricaelcieloesmasculino 

y la tierra femenina, dicha eqtivalencia se invierte en varias poblaciones de América del S11.i· 

Con relación a este concepto, cabe especifiecr que el fuego, tema central de esta tesis. 

represeíllaelaspectomasctlinoyfecundadordelmundo,mientrasquesuopuesto,elagua,que 

eslá intimamen!e relacionada con la !ierra. co,responde a la contrapa'le femenina receptora de la 

fecundación y responsable de la gestación de ra vida, tanto de la naturaleza como de la 111sma 

humanidad. Este sistema bin<lio también se expresa simbólicamente a través de los colores." asi 

apc1ecen como opuestos y ~ementaios el rejo y amaillo que corresponden al fuego y a la 

pa-te mascllina del cosmos. mien!ras que el azll y el verde conciernen al agua iden!ilicada con la 

conlrapa1efemenina. 

De igual manera, consideía-emos como un punto de pa1ida ifTl)Ofm!e la dvisiOO del 

cosmos entres sectores:cielo, tierraeintarnundo,cuyasfuerzaseslén en interacción y ejercen 

su inftuencia en el plano terrestre donde haDla el hombre. Por airo lado. dello ámbito. 

conceptualizado como un plano rectangul.v, es donde se manifieslan los lenómenos 

meteorológicos.asicomoelsilioen el quesedesa'rollalavidadelhomb.-e.delosanimalesyde 

lasp1an1as:asimismo.esdondeserealizalaprincipalactividadeconllrrica.esdec:ir.laagic1Alura 

;~:~~~!-º2-Q!,p.284 

~Viaor Toiner, La setyadelos 5irrbolos: ap!CIOSdel ntual Ndent!u. Mexico. SigloV!MnliuooEcllores, 1980. p 



concebida como el res!Jlado de la interacdón del hOll'b'e y de las fuerzas ~adas que doninan 

la nah.raleza. En este sentido se obSl!fVa que la inlerpretación del mundo se daen tres niveles: et 

cósmico o saJado, el de la natltaleza, inftLido por los closes, que induye los fenómenos 

metecrol6gicos y donde liene un papel i~e la QJicL111.-a, y el plano social per1eneciente al 

hombre, que lMl>OCO esté ajeno al inftujo de los numenes. Ptt lo tmllo, eslos tes niveles estan 

encontinuainlelacci6nendondecadaunoincurreenelotrogenerandounarelaci0ndaléciica. 

Esto es, que las fuezas sai,adas inciden clrectamente sob"e la natltaleza y el hof!D"e, por su 

pata, el deSaTollo de este 11timo es equipa-ado con el proceso de a-ecimiento de la planla 

alimenticia por excelencia, el maíz. mientras que el hontre, a su vez. es el que realiza la 

agiruliraysemaitiene en contacto con los dosespnpropicia-el buen logode sus 

actividades 

Aqulcabeseftalsrqueenlassociedadesmesoamericooaslasfuerzasnatwalesfueron 

concebidas como potencias sai,adas que fueron personificadas en <ifefentes deidades con 

lac~tadesyatribulosespeclficos.Porello,lareli~mesoamericana,yconaet.wnenlelamexica, 

se caacteriza pCI" su politeísmo, et cual corresponde a sociedades: 

. flll(J.Oet1Jll)leoenleespeeieliZacióndeltl8bajoylet11--.ciadónyllSLráificaciónsocialBs, 
CJ.OellsJa')aauaJrrinaciónenir,aelepallbana,CIIIII001111S1solo.11111"*'p 
rúnerodaaspeáalislasdaLÍll11JOcaq,la!O, ir,abu'oc,áy .... dero, 8$Í00ffl0~ 

~~susdaidadasye,AloaparafOlllla",...~isimopatamywi 

De esta m;r1era, la natiraleza es concebida como la manifestación de dferentes 

deidades, es decir, como nisterosas fuerzas sobrehumanas que sobrepasan las posibilidades del 

homllll. Asi, de acuerdo con Mairice Godelier, al concebir a la nalll"leza en analogía con el 

homllll, las fuerzas nalLU"ales son consideradas corno 5qelos con una ellistencia inclepencleme y 

dolados de conciencia, de voluntad y de capacidades serneja1tes a las del hombre, pero más 

poderosasyefedvas.'° 

"'J Yololl G<Nillz T0118S, fl yqllicjo lunim a;t,a 1P, maxjcas Müoo. lmlhlo Nleion8I da ~ia a 
HislanayfondodaC'*'-'tlEIXIIIÓl'IIÍC:a.1985.(Secc:IOndaObrasda~ia),p.97 
'")lilulwGodalier.EMnfflliD r,ijcrumpynjri<in!!)lpm@l)ldfl!rrwjrntt@!LtraddaC!iliaAmonJselgnacio 
Rom!lo da Solía, 4a. ed., Mállico, Siglo VllirlUlo Eá!Dnlll, 1985, W. 333-340. 



1.1.2 EL MITO Y EL RITO 

Laref1gión tiene dos manifestaciones i~s que debell ser lomadas en etien!a: el rrito y el 

rito, los cuales serán considerados como las dos fuentes principales p;n analiza- las 

si!Jlificaciones que tuvo el fuego en el sistema religioso rnexica. Hemos considerado al rrito como 

el conjunto de naraciones que refieren las acciones sagadas de los seres sobrenaturales 

erec1uadas en el tielTl)o mítico anterior a la creí:llón. Muchas de esas acciones dieron lug¡r al 

mundo,atodoloqueenélexisteyalhombre,asicomoalfuncioncSTientodelcosmos.Losrritos 

son una forma de conocirrientoy explicación del munOO;asillismo, conslituyen un ilTl)Ortanle 

medio paa comunicar y expresa- ideas. concepciones y valores caracteristicos de una sociedad. 

De igual manera, fundameíllal"l la existencia de inslituciones, costumbres. acllwclades y acciones 

rituales. Los rritos, que por otra pelle son considerados como historias verdaderas. care<:en de 

autoriaindividual. por lo que son na-raciones sociales cuyo conodrrienlo se cree que es revelado 

por insp1raa6n divina. De esla ftrma. a través de ellos el hombre accede al conoc:irriento de lo 

sagado, por lo tanto, cuando un rri1o es recitado el sL1eto pa1icipante de su tradición experimenta 

unaexperienciamistica 

Pa-a enriquecer la definici6n de n'ito .rriba propuesta. hemos tomado en consideración 

algunosdelosconceptosc¡ueaesterespedopresen1anKir1\, Eliade,lévi-StraussylópezAustin. 

Asi, de acuero con este ultimo aulor. pa-a el caso de Mesoamerica," el n'ito constituye un "hecho 

histórico de producción de pensatriento social inmerso en decursos de larga dinción, \cuyos] 

elementos se aglutinan y ordenan principalmente en lomo a dos núcleos que son recíprocamente 

dependientes". el !!!Lo-creencia considerado como "conjunto de representaciones. convie<:iones, 

")Estadelinilacionsedl!lbea(JJ8.tol'l10do88Shl.Uor.ellllloenlafl!O(Jl!lts~hecllo«llllllerodebeo:leserun 
~oabeltoyno1Ncategaiat'elfada(JJl!prelendaapicarsepaJail"llel¡nlarloentodoslos~yepocas 
dondaseham.-i,!eshldo AH"°°Lopez.AuSlin.loo~dfflllap,lfdle CamiAOSdalalllllploq1pmesoamenc¡N 
Mea;o. Ali.inza Ed!orial Mexicana, 1990. (Alianla Estucios. IW'll!ldOQ1a). p 47 A este ~o K,llc oprna lo 
msmo. ~ El m19 Su signíficam y t-.es en la .Wigfledad y OlfaS a.lle lrad. o:le Teol'ilo o:le lo)'Ola. 
Barmona.EoiaanesP-*>s. 1990. (PaidósBasica.iun 24).pp. 16.41 y261 



valores,tendencias,hébitos,propósitosypreferenciasclspersosendstintasesrerasdeacdónde 

los creyentes', y el !!!IQ-!]aración en tanto que 'construcci6n de relatos que relieten a las 

conjunciooesdefuerzaspersonalizadas bajo el aspectodeCl.l'SOS deacontecirrientos de tipo 

social."" De esta manera, el nito viene a ser un producto de la sociedad, que corq¡rende un 

conjunloderelatosquesecaraclerizanpor'ladvergenciadelasucesionesydelostemas.'" 

Como dce Kirk, en ellos son típicas ias conexiones irregij;wes y fantésticas de los sucesos,' 

81M'lquelosaconledrrientossiguenunprocesol~coregij11.:wEnrelaciónconestolévi-Slrauss 

clceque: 

Porotrapa1e,alinlenla"da'unaexplicacióndelmun00ydesusco~s.elmilovienea 

ser una forma de conodll"iento. Asi, de acuerdo con Eliade: 'Gracias al ll"ito, el MunOO se deja 

aprehender en cuanto Cosnm perfeclanente ricijack), inleli9ble y si¡,,ificativo.•:w 

Tarüén llayquetorreen cuenta quelosll"itosson dados a conocer por el h~a.porlo 

tanto, pertenecen al clSCll'SO y transrrilen un mensaje!· De esta manera, los nitos contll"lmenle 

se dan en la esfera de la tradción oral y, por consigliente, son susceptibles de experimenla

cartiios hasta que son fijados por la escrihra, con lo cual queda in¡ieclda cualquier posibilidad 

de cantio. Asirrismo, son creaciones cdeclivas alas c¡ue no se les reconoce un aulor indvidual y 

cuyo origen, por el momenlo, sólo se puede sugerir de manera lipotélica." Por eso: 

ll)Lópazhlslin,~ ..• fQ.~ .• "'.48,481y482y111suMiC:UO'l8eosnlO'lisión~.111Iml!l 
~SorialorrbardoyE~Nakla.coordnaclonr,a,Mbico,lnalih.toNacionaldaArtropologit& 
Hi,lor\ayCOnsejoNaámalparalaCIJlllllylasAr\ea,1996,p.484cansidnaestoan!latoscomo'laaiáaliZa.:m 
delpensamanlo. a.i~clsoerrillt. 1,n11~lllllizlbleyt0111)111b1!1.0 

")LiM-Slnluss.~L&l:!.P.15. 
") Krk, !I!· ¡!., i:JI. 246 y 278. No&Sloyda IICIJel'docon Krk tllVIClodotq.,e 1,r111 delatcaa:leli8ÜCBS da loa nios 
easu'lrraeiofleld!ld~.jW..250,pueac:anolollll88lrali1Yi.Slflluss1111U111MfSOStrabajlllteióslt..-.a 
lógieeenes11"'°denam1CÍDn81. 
")LéYi-Slrauss,~L!&¡;i!,p.239 
")Eliadu,~trad.dal.wGll,6aed.,Ban:alona,Eclloriallabor,1985,(Coleocm0111119Bip.1Sl 
")LilYi.Strauss, 1.lesbU:tlllldaloa lrilos', 1111~¡m.g! .. EdcloMsPaidós, p. 231 y 
~L!&g!.p.310. 
")Enesla~ooill(Ü)(:OIIKirk,!im<!i!l .• p.289.o.Rlldodot~'lomásq.,eeapua(la'-eadasClm"cómo 
pn0emá30lllalllllqul118wllzabenloalMOSenaipllaa~delpasadgdalatquaM-lllicillll8 
doClmerUCión.º 



d11Sdetlinslarüan"'9sonpeicticloscomonwtos,seeeual hayasiclosuorigennial, oo 
uislanmas(Jlllencamaoosan1Nlralición.AIOY11ar1,11nio.o-,,antes1~~ 
t.-illlljllSBfB(Jlllooviene,porhablar~a.dalÍIJJÍl1WO:es8Slalal3ZOllda(Jlllse 
leasigne1.11ongensobra'letl.nl.·"' 

Oro elemenloiff1)0rtante consiste en que las naraciones miticas son consideradas como 

sa¡,adaspi.-querelierl!fllasaccionesincoativasdelosdioses.~lascualesdefinl!flelestadoy1a 

constilucióndelosseresydelosobjetosclelmundohumano:esdecir,'serefierenalorigendelos 

indiWduos,lasdasesylosprocesos.Elorigen,asuvez,dacuenlradelana1uralezadelocreado, 

y del lug¡w que ras aiattl"as ocupan en el moodo ... ' Como cice Eliade: 

lllnKtocoentaCllmo.g,aciasalashazal'oasdalosS819SS0brenalll3les.1.11arealidedh8 
\111VdoalaUistenc,a,seeElsl81arealidaduul.elCosmosc50iam811e1,11"3gmeN.0:1N 
isla.1.11aeSJieQevegelal,1,11~otunin:1.1.11a;nstilutiónEs.pues.~el 
191eloda1N"er.cion":se1111111aimoalgoh8lliciJprocb:ido.h8cornwadoaHC.·'· 

A llferenaa de Lévi·Slrauss coincido con Kirk en el sentido de que no solamente es 

irqiortanteconsideríl"laubicaci6ndeloselementosenelrelato,sinoque!antliénesrelevanteel 

conl8ílido da los nitos, cuyo mensaje puede expresa'SEI en ciferentes códigos como el culinR. 

el astonómico, el acústico o el soeiológico." En es!e sentido, Krt propone que los nitos tienen 

diversas funciones como la operativa, iterativa y revalidatoria, lo que M¡jnowski nama 'función de 

credencial"entanloqueSlilcionadordeinstitudones,costumbresycreencias.Olradelas 

funciones que destaca Kirk es la especulativa y aclaratoria cuando los nitos contenen 

explicaciones manifieslas o sirroóticas. En relación con esto establece que puede haber nitos 

especUativos que no tienen ningooa intención acla-aloria y nitos explicativos de indole 

especua•va." La olra función que atribuye a los nitos es de ca-écter n.rrativo y de 

entretenirriento. con la cual no estamos de acuerdo ya que cidla función perteneceriaa los 

"'ILIIYI.SlntutS.~LrQ.9!.p.27 
"'I LIJl)IIZ Aus!in. w.!!!!!21 .... gi. g¡., pp. SS.74. Kirx, gi. g¡., pp. 24-25. oonsiclera cp uístan mios CJ111 oo astan 
asoo»doso;ooíarabgi6no(Jllloo!1B11B11rilJJÍll~rahgiosoP01""8coosideradarl.l'Odaestaeateg0naa 
lasleyelldayalos~popu"819S. 
'')L.c.pu.Auslin.'LilcosmrMsion .. .",911.>!!,,P,484 
")Ellada.~!&!i:!I-.P12 
11)Levi.Sltausl.~[.ge,e!.p.238yKidr,gi.9!.,pp.7~.82.84y92.Ad!9lllllCladalpnmero,pa,atste 
1J1.moau.01"tlserMo(daloam,tos]esmásdaOYllindoc,,edilestn.11:11.r.1·,gs!.,p.59y,porlotanlo.tl~o 
lllllll!rvoeslaguiaylll(JllldcnrnacuakperSll)UIBSlosigróficadoeslruc!lnl.fli:g..R).86-37 
")K,r,.,!&!i!l .. 1i1.J3..34,35.61.126.262.265y266.LopezAuS!in.~ ... !i!l!.\:!1 .. P.52.ooc:0flSIClnala 
11.00011como1n>dlllos~dalmit0.pero~c,,ehayc,,e!omarlaenCU1Wapanµ¡a)'Jdila 
cap1arla811ieula(:ión~!'-elfflltoC(ll'llasae!ividada3(Jlll«ra!iZBelhorrtte 



cuenlos, los cu<RS este autor induye en la categoria de nitos.'' A pesa- de que llemos 

privilegiadoelconlenidodelosnitospnconocersusi!Jlificado,tambiéllesnecesaiotomsen 

consideración la posición y las relaciones 16gicas de sus elementos ptleslo que, como <ice Kir1r 

Esposibleq.mlosn'ilospossanu,si(¡fificaooensupn,iliaestru::lln"'8inconscierieml!& :::.,=~~~=-w::::.ffS8IX9IIW10 
Por otra psrte, eshWIIOs de acuerdo con Eliada respecto a que IOS nitos son la historia de 

los actos de los seres sobrenat1.-ales, por cuya consecuencia el hDflD"e es lo que es. Como se 

refieren a la creación relatan el cwigen del hontre, del munOO, de los animales y de las pla,itas, de 

instituciones, corrl)or1alrientos y aciviclades, son histcwias prirmáales que ensenan al hombre 

cómo fue constitLiOO el cosmos y cada una de sus pínes. Por eso son hislcwias consideradas 

como segadas, vetdaderas y eten1,la-es que consttuyen el pa-adi!1fli de todo acto humano.•· 

En sus propias palabras: "Su función es revelíl" modelos. proporciona- asi una si~ificación al 

MunOO y a la existencia humana ...... De la nisma lonna, estos relatos adqlierefl relevancia en la 

sociedad porque, como dce Lévi-Strauss: 

losniossig,ificalalBSJIWU,ploselabo:aenmldodel~del,pfonnlll)llleál :·t::::~:~:==:~:::r1os 
De esta manera hay una influencia áaléctica entre el llomtle y los ll'itos, puesto que al 

intenta- explicarse el mundo y el origen de las cosas. induyéndose a él nismo, el hOlftlre 

conU"uyeenelpensanien\olosnitospero,alnismoti81q)o,sesientedeteminadoporloque 

establecen esas naraciones que hablM de la irq)OSiciOn de un orden en el mundo desde el 

origen,elcualtienequeserrespetadoyconservadopa-anoafectarsucontinlidad.'" 

"J Kl!t,g¡. g., p. 52 aslal)le(:eoomoancleristicaadaloanios las algo.áenles: se des!fflillla'I en u, paaam 
at~.sosp&ISOMjesson81lbr91unanos,espa:ificos,sos~famlll!We!lson~aSlll',aladas 
y aslán aaociado8 e u,a l9(IÍÓII datarmil&da; la aa:ión aa c:onJicada C011 epsocioo l9lacior\ló)$ dan.
~aa: lllaCOOll89 ~dalospersonajaa; lamasiailm(adayen0Cllllllfl8S ~ u, ...,...o 
sob«inel,nlproó.io.cantiosenlallan'll;OOl'Cianllnu,llleme,1ade$11dedad'jiiq.11amtHlc:enOcalim-.i 
iMlmJ:ionesydnchDsyl008Sl!wl~dalasociadad. 
")~.p.261 
'") Eliada. ~ i;m. r,!!., pp. 13, 17, 18, 20, 25, 26 y99. 
·~~.p.153. 
")Lúvi-Sua&,!!i!&!!!ígmL!ill.!i:!I.P.334. 
'°)Enllllaeiónconlll!!OyconlaOOll8ÍdalllciÓnda"'81osrnilosson111procb:lodapen$S11'Ó8110social,asl1111011en 
!OlaldasDcueni:lcon.llllg,mll1odocuanclolka:~te~IJl8enalgll"llldatenninadaocaalónda 



Lasaccionesdelosdioses,quefuerondefinitivasenlaconsitucióndelmunOO,fueron 

efec1uadas~~.esdeci',enuntie8'loajenoodlerentealdelh001breque 

ha siOO considerado como prístino, original y anterior al munOO actual. Eliade lo ca-acteriza como 

un tiempo sa¡,ado. en oposición al profano en el cual el hombre está inmerso en el devenir solYe 

latierra."tte8')oquelópezAustinóvideentier,podeinrrascendenciaóvinaqueseca-acteriza 

por la inactividad ele los dioses y ttermo de trascendencia <hina o mitico en el cual los doses a 

través de sus acciones, que vienen a ser actos aeadores. dan origen al munOO y al h.ontfe. 

Como dce este autor, es una época OSCU'a. ~anda y húmeda en la que se gestan los génnenes. 

mismos que apcll!Cefl ca-aclerizados en los relatos como doses. animales u h.orrtres1: que se 

constitlirénenlosseresyobjetosqueconromwánelmundoenelinslaltedelaprimerasalida 

del Sol. momento en que se inicia el tien'4lo del hombre." La apaicibn del astro rey es de !r8l'I 

relevancia puesto que. como se vera mas adelMte, el Sol y su elemento asociado. el fuei,:i. 

simbolizancreacibnyorigen,etprimerodelmundoyelsegundodelavidasocialycullll'al.En 

relación con esto, Eliade establece que la cosmogonía es el modelo ejerll)lar p.ra todos los 

demás mitos de aeación y que éstos, a su vez, son los modelos eje8')1¡res de todos los actos del 

hombre." De ahi la JM i8'lortancia del mito del origen del Sol y ele la Luna a través de la acción 

transformadora del fuego, cosmogonía que constiluye el modelo ej88')1il' de la ceremonia del 

Fuei,:i Nuevo que tenia como finalidad la renovación del mundo, asi como de todos aquellos 

ri1uales en los que se encendía lulT'bre, mismos que serén analizados a lo la,go de la tesis. 

losl>efl1)08prehjstllllr.0$se',nventlJIOll'lssrdB&sllllológic3sbasicasl)l)l'algÍJIÍl1ehgertefilósoloancaanoopro!eta 
y~ anadehirie.1unn'c:reidas'porelpuebk>Cf8'Ü:lyCAntedllS(lnlidoerilico."Colf1G.~!!!.I!.~ 
~ 113d delinglésporlLisEICl!larBn\o, M~ AgularS. A. deEckioroe:i, 1974, I).~. l8ftllCICO 
,;orlSldvtalnos~lsinca1uen1adala,gandll1Dsll'il0!1saa1Dssuaño&dlllospfirrili'loslllll!lldor88,i!!!! .. l).90 
"JEloada.~,2R2!,PP.18,99y133 
'')Deac:uenlooonlav,.StraLl$$eslll8SL>"lllevald8ddel~ooncrelo.ela.ialseba9aenserasuab¡eloa 
para~ klaasoabs11acaonas. Varpor ~ ·E1 sexo dll 10!1 euos•, en Anlropoogia9lllllC:lllill !:Q. g¡. 
S,glDVeil1illl0Eo:tl.ores.p211Deasl8manara'1an191.enaBSllinstnlrler'lto.noelot;eloelela$1Qfliíoc:aeion'.Lev,, 
Sllauss. ~ [.!1!, 2!,p. 334 
")Lql&l/WSll'l,'laCOSfflOYlsion.".l'Q.g] .• p.485,l.!!t!!fil!. .. ,!1!,!!l-,W.55-S762-64.'AlgU'13Sicle,as-del 
trffllKJmi1icoentrelosa11iguosr.ahuas',enHlqMa 'l'!!I""! !§9!')1AAftalmyP@!Wl"l!tlalA8f'llropooq•a!K 
Mm;vn,¡riq, y mi Nqrrp d@ M@IOCO, XIII Mesa Redonda ele la Soc,edad Mexocana ele M!q¡ok,gia. MWCO, 1975, 
¡;p289-291 
")Eliaaa.~,!ll!-e!,,¡;p.39y1ll 



Por otra pate,consideramosque las ncrracionessa¡radas expresan, a través de 

simbdos, unaselie de ideas, concepciones y valores que un puettl, en este caso el meQCa, tiene 

sobre el mundo sa¡rado y respecto a la realidad na\lXal y social aunque, como dice lé'JÍ·Strauss, 

en algunos casos los mtos pueden contradecir la realidad, pero ello obedece a su propia 

estructt.-a. a la Cc4>acidatl que tienen de presenta° los léminos de manera invertida y a su 

autonomía relativa que les pemite reause a si rrismos." 

En relación con lo anterior, consideramos necesaio tonvJ en cuenta ta estructira 

subyacente de las ncrraciones míticas, en la que mio proflllcizó lé'JÍ-Strauss," pc.-a poder 

uDca- la localización del fuego en ellas. Esto ha pemildo cleteminw que este elemento se 

encuentra en una posición lirrinw o de urrtnl 1anto en los nitos como en los ritos. De igual 

mMera, hemos considerado pa-a el am!lsis el papel de solucionador de contracicciones o 

rnedadorentreoposicionesquelé'JÍ·Straussleatribu~alosnitosyquedesérrdla~\e 

en"L.agestadeAsciwal","funciónqueseráaplicadaalossírmolosrelacionadosconelfuegoy 

queap;recelarrüénenlosriluales. 

Gabe especifica- que no nos "usl<leroos a un anélisis interno del ciscurso de los nitos 

referentesalfuego,sinoquel<lnbiéntoma-emosencuentaalosritualesendondeesteelemento 

tiene un papel destacado, pues lo que prelendemos buSCM son las interrelaciones entre los rrilos 

aquiconsideradosylasacdonessimbólicasdelosritosp.ratenerunacercaffientoalsignificado 

que tuvo el fuego en la sociedad rnexica. Además, !lwl!o ros nitos como los ritos serM 

considerados dentro del contexto de la sociedad y de la ciA\Lfa en los cuales se manifiestan ya 

que, como cite Kn, la sociedad que se estuda debe verse como un todo inlegaclo y esto induye 

alosrri!os." 

'')L8Yi.Sl!BUS8,~1!i1!,!i!l,pp.S1y326. 
")Aaste~....-.portien1)!0.loslÍ!llien:113arliCUOlldllLIM-Sll"l!IJS$:'l.aesllUCll.llldlllosnilDll",g¡.sil.,PP. 
229-252,"Estructuray!laléelka",si~E(lclone&Paklóa,w.253-260,1.aeslrucl1111ylll 
1arma·,si~SlgloVeirwloE<l<n3,pp.113-141y"Córnomueninlosnilm',si!ld.w 
242-253"Llloe,1emfl«tM¡/'.si!i!9-.pp.142-189 
•·¡~,W 142-189.Asiloestat.:etanüin.pa-ejanJ,lo,si'Relacion83dllllimelriaertrerilosynilmm 
pueblDs'll!Cioos".sim,p.239.Kirk.!1!-r.i!.-,W-56,Sl',1ama111a1ardónsobr8111hachomq.renotocbiloalrilos 
pmerQ,lllSmeliaciOIIElllll!doapoloscp,8110&. 
")Krt,!i!l!.Sj.,p.20. 



En lo que se refiere al rito, éste será consicleraOO como un conjunto de acciones 

si!Jllficativas concatenadas que estál relgamenladas de acuerOO con un orden especifico y 

determinadas por la cos1unue cuya eicada está fuera de toda duda, y que tienen como Dqelvo 

poner al hombre en contacto con las efl'dades sa113das para obtener de ellas favores o 

aqadecerles los beneficios recibiOOs. Las acaones que conforman los ritos contienen un Vcior 

simbólico. y por lo tanto implícito, pa-a la sociedad que los realiza. De esla ma,era, como cice 

Tumer, los ritos son 'una configuración de símbolos' y, por lo tanto, ·constituyen un sistema de 

significados.""Porello.deacuerOOconlévi-Strauss 

losri!OSIIPll'KtllCOfl'IOLl'I~' cµiPIJede~de<losmnra.s.SirnAline!I 
oalterna1ivarrliln!e10SlilosolllC&'lalnornbrletmeóoseademorjf1C81'1NSt1~ 
prietica.wdededlgnaiayd8scttiid11.Lomaseoniries~lesdosfU'IQOIISSsetraslllpen 
o~dosaspe,:tOS~anosdelmismoproeeso.'" 

Los ritos son hechos sociales porque involucran a todos los fTlembros de la sociedad, 

paa qi.ienes los ritos constiluyen un medo de readaplaci6n periódca a las conclciones y VEiares 

de la o,tda socia1,•• es decir, son "fonnas de la conducta religiosa Q\18 se hall!Ml asociadas a 

transiciones sociales."' Por eso llrner los considera como "fases especificas de los procesos 

socidesporlosquelos111,posllegabanaajusta'seasuscambiosinternos.yaadapta'seasu 

medo ambiente."" 

Debido a ello, en tos ntos palcipa la comunidad. puede ser la sociedad entera, por 

ejemplo cuMOO se IJ'ata de ritos promoviOOs por el Estado o píl'a proVOCa" situaciones que atailen 

a todos sin clstinci6n. como los ritos 8!Jicolas o de canbio decido, o bien, sólo pueden involucra' 

aalgunodelos11upossociales.comolascelebracionesaalgilnciospab'ono,oal!Jupofanilicr 

conocasióndelosritosdelcidodevida,perocaberesalta'quelapcrticipaci6ndecadainclviduo 

era incispensable. Asi. como cice Quezada: 

En la sociedad rna,:ica :3da 91.¡e!otwooo lugaroon ini t..-.cióndelermioacla y, a 
11l1'18Sdelmo.~aguetd.Yeteq.alibnoparaevitarlairadelosdosesyet 

')TUll'lllf.~ ... !1!,S!!, .. ~.SlySO 
Íl""'.Strauss.~~Qll,!!.p,331 
.,)Tll'll!f,!.!.J!!m! !1!'1!,p41 
")~,p.105 
"')!9!s! .. p.22 



!lbsec:ueltecas!QO(Jltaledabaallrdvüloye leOOIIIIDdad. Esladrálicapemitió!fil 
inlino::lóndledeeindspenaabledaklsciooesyaloosmost'Ol'llasinsl~ucionesykls 
""9tospa"1klgrwlaf8l)l'OÓJ0CiÓndalacostllM!iónCJ11~alaSIOCiEdld 
pell--4)l0do9kls8!illalossoáales,1911ejéndosewialonnorilllooleetivoywialli1ual 
indw1181." 

DeacuerdoconTurner,losritosestálasociadosalransicionessocialesypuedenesla' 

orientados a correór desviaciones de la conducta socialmente a,:eptada p11a relorur a esta 

ütima o bien prevenir conflictos natl.rales, sociales o personales.~ Por ello, 

Laacmmtanciasdallllllina-*1~1adasedaltual!J1tsecelebra.Losflnesdel 
mlBlguadmállelaoonabieflae~icilsnertecmlasdlcmslarlclaslltlt8CD11Syala 
wza)1llleláladeteminaralsmimdalossirrtiolos." 

Lascelebracionesritualessonorglllizadasporeli,~especializadoenlareligi6ny 

dirigidas por sus represenlaltes." Los actos realizados en ellos inciden directanente en las 

entidades sai,adas pa-a propici!I'" su benevolencia en beneficio del horTU8, a través de 

peticiones y ofrendas," por ello, los slrN>Olos de los ljU8 se vale constituyen un medio p11a 

"manej• la realidad social y natll"al,- por ej~o la victoria en las guerras, la llegada a ti8fl1)0 

de lluvias abood!lltes pn una buena cosecha, el adecuado desllTdlo de una expedición 

comercial o un pllto sin problemas. Por on pllte, los ritos se ca-acterizai por ser plenamente 

aceptados por la comunidad a tal !rada que no son objeto de cuesionamento alguno: asirrismo, 

tienen que g1.111d!I una forma y un orden inalter~e que ll!II sido establecidos por la costuntte. 

M!lcel Mauss cioe que los ritos deben de ser "realizados se{IUn una forma adoptada por la 

colectividad o por una autoridad reconocida", y los actos que los conforman, induyendo las 

palabras pronunciadas en él, deben producirse en un momento deteminado, por lo tanto est.i 

sometidos a una r~anentaci6n con!lllta.'º En relaciOn con ello, Ti.rner establece que los ritos 

eSlénCOffllues\osporactossirmólicosordenadosyes1rucltJadosdeacuerdoalafinalidadque 

"J Qll8llá,!i!R-l!·,PP·22-23. 
"'J!l!!!!-,pp.105y150. 
")!5,p.50. 
")Mauss.m.gj.,p.141 
'"¡!m51-,p.141.H!l'flocl!lnlgamadaolnlndas!J11Y!lldesdalsam'5~oornocuakpercqalodala 
llllhl\lleullácóldalldcpMir.haslalamiscm¡,licadaypqeied!,oomoasla",i(lada1S1sarllllnano. 
")T ...... ,l.u!l!o-... 15!2!, .. p.41. 
"")Mauss,91!.¡¡!.,pp.137yl38. 



se pe,sigue·• y, por olrapñ. el ritual esla "qt.lnlaestencia de lacostuntn' por su capacidad de 

condensación.'1 Asinismo, eslMIOs de acuerckl con él cuando dice que el ritual i111)1ica 'una 

conductaforrnii'presaila.enocasionesnodorrinadaporlaconductatecnol6gica,yrelacionada 

conlacreenciaenseresofuerzasmistieas ... ·' 

En relación con lo anterior, Mauss define al rito como 'actos tracicionales eficaces que 

versan sobre cosas ffamadas saJadas'.'·' En las consideraciones [1111! este autor hace sobre el 

ritotieneun1ugeri~ortantelaeficaciamaterial,esdecir,losefeclosc¡ueprovocanlosritosporsi 

nisroossobreelmundoysuscolT'4)0nentes.conlocuallesatribuyeuna'virtudespecial'.·'vesla 

virtudespecialsedebealacapacidaddecomunicaci6nenlrehorrtresyentidadessawadasque 

pemiten los ritos a través de sus acciones.·, De esla manera, los ritos: 

p,octcensusñclollgraciasalair1ervene;óndecíettaspolenl:ias~w11en.seg..ise 
oee. fon del "to. SellaladllpolellCiasS31lrad8so181igiosas, <iosasper$(111111eS. ~ 
09l'l!lfflllsdlllaYGg91aciól1,almasitrp'9CÍS&lldeespeóeslOlemeas,e1c.SeCllll5Kleraq.Eel 
II\OdetlflltlU8rsobleellasy,aW'19Sdeellas.sobl81aseosas.NDasq.EelntonoCOOS11W 
sufverzaEISl)eaal.-cp1.lldemas.llay(lraSfuer¡as!l!!...llm!!!Í§~conctmnenel 
'8daooyq.Eelntopooeenmoviriarto.EnOCBS1011BS.smellas¡,jsmaslaaq.Ebe1'81el 
pri¡qialJX)derCl&amyelntoselllllEea..ipodefdeprwccaeiirl 

Esto nos lleva a consider.r otro de los elementos incispensal:lles en los ritos, las deidades 

a las que estén dirigickls y por las cuales se r~izan aquélos. Corro ya se ha mencion800 mas 

;niba. los mexicas, al igual que olros pueblos, teniM la concepción de la existencia de una 

vaiedad de entidades consideradas C01T10 sa17adas, cuyas potencialidades erM s14Jeriores a las 

del horrh'e. A estos seres se les atribuia la conformación del mundo en el que habila el hontn. 

median1e una serie de acciones que tuvieron luger en una época dilerenle a la del hombre, es 

decir. en el tiel'l'4)0mi!ieo· asicoroo su funcionarrien1o. Muchas de las acciones delos seres 

sobrehumanos se conservan en narraciones míticas, rrienlas que otras sólo se dejan entrever a 

:::~~ .... ~!2! .. p,38 . 

. ,)t!!!!,p21 
• 1)Mauss,ge.é!,.,p.142 
··i~.pp.l38yl39.• 
·¡ Pn /11:i E. Jamen, MWp ycútCl@P,lltiM mm trad. d!I C<Vlos Gelharl, Mli»oo. Foncb de CUl,n 
Eoonorrica. 1982, p. 58. loslil0$eonsl~~ ..i m81io de CQnlri:ación Ul'lle los rnerroos da U'l8 eom.nded. ~ 
lo"'81osconsodef8como'elg1311~uaje'ralogiosodaloaprimeroati~·.va(1.Jetienencomorasgoprir,cipalel 
'.logl8fq.Elas~es1énan,runa!naaclycoleclMdad~m81iodaacaonescorruoes.· 
.)MSIISS.!l!,S!! .. P, 141 



travésdedeteminadasaeenciasyotrasmás,aunquenosepreserva-on,podemossuponersu 

existenciapormediodelosriluales. 

De esta manera, pil'timos de la consideración de que existe una relíllón entre rmos y 

rilos,perodentrodeellohayquedstinguirlassiQlientesmodalidadas:laexistenciadelTitosque 

no tienen un ñtual correspon<iente, de ritos que no~ relíllonaOOs con ningún rritO pero, en 

algunas ocasiones, este ütimo puede inferirse, y la existencia de ritos que refl'iten a uno o vaios 

rritos relacionados. En los dos primeros casos es posible que uno u otro no se hubieran 

conservadoobienquenuncahubieraiexislidoyenellercerohayquetoma-encuenlaqueuno 

no apnce como la reproducciOn exacta del o.-0, sino que entrai en juego elementos simbólicos 

sustilulvosquehayquedeteclil"p;rapoderestauecersucorrespondencia.Enestepunto,hay 

que tomar en consideración el seftal!Mliento que hace Kirkrespectoaquenotodoslosmitos 

están asociados con el rilual, aunque si hay casos en los que se da esto: adernés, es dficil 

detemin;rcuéldelosdoslienenlapreeninencia."Porotrapa-te,comodcelévi-Strauss,entre 

losrritOsylosritosasociadossedan"retacionesco~ejasdecorrelíllónydeoposidón,de 

simetriaydeaitisimetria.'" 

Por ello, es necesaio tener presente la propuesta de Ttmer en el sentido de que los ritos 

estánconlonnadosporunidadesquesonobjelossimbólicosycuaidoéstossondominaites, 

como lo fue el fue~ pa-a los megcas, consliluyen 'la representación econónica de aspectos 

dave de la cullll"a y de las aeencias' ... Asi, pa-a ace«anos al sii,iilicado de un slmbdo es 

necesaiotomareneuenta1oqueesesimbdohaceyloqueconélsehace,porqLienesyp;ra 

quienes."" De igual manera, se tiene que tomar en consicleríllón la posición que OCLfa en los 

nitosyenlosritosp.rapoderversuscorrespondendas 

'')Kilk.!&!i:ll,,P,25 
'')Lévi-S~"FIQlacionesoásmstriallllftlnítC111yrl!C111dll~ve,;iros'.111~!&2!,. 
Siglo Veimm Eát011111. p 239. En este PIQO K'11 .. QR. g¡., W. :ll-31, coincida "°'11191a 8liOf el dllc:ir q.ie las 
~erilrenít011ylilosoonc:onl)leje:¡yvariadils. 
~T'-"*,Ll.!!m,!1!:-21 .. w.50y56. 
"Jgg,p.51. 



En este trabajo heiros considerado al nito de la creación del Sd y de la Looa corno un 

nilo modelo o ejeff1)1íl', lo que lévi-Strauss llama "nito fundador de ñtuales" puesto que el rito 

que le corresponde, en nuestro caso la ceremonia del Fuego Nuevo. tiene como objetivo 

conmemonr sucesos mí~cos."' la creación de esos dos asb'os y, como consecuencia, de todo lo 

queseencuentraenel mundo,cuyaexistenciahaceposiblelavidadel horrtlreen la tierra. Por 

consiguiente, en el rito ;rriba alucldo, asi como en oros que se verán a lo líl'go de esta tesis y 

que siguen el modelo ej~íl' de la cosmogonía,'' se puede Qbsm¡r ta propuesta de Eliade en 

loqueserefierealarelació11existenleentenitosyritos."' 

De acuerdo con este au1orlos nitos vienen a ser el modelo de determinados ritos. su 

justificación,pueslasaccionessimbólicas~queserealizanenellosconstituyen1arepetición del 

gesloa-quelípicorealizado~porlosanlepasadoso por los doses:•como dce 

Turner. en ellos "hay ciertos principios domnantes celebrados y reanimados."r Debido a ello. 

dtranle el rito se rorqie la bareía que sep¡ra al ti~ proorlo. en el que comúnmente vive el 

hombre, del lieflllomitico delos doses y.por consiguien!e, se da la irrupción de ese 'otro !i~" 

en el ámbi1o humano. Además. en el momento en que se ejecutan las acciones simbólicas de los 

gestos ¡rquelípicos queda abolido el tierrpocronológico y se recupera el tie~o sa!Jado del mito 

Por lo tanlo. al efeci~íl'se un rilo se reaciualiza la creación del mundo. el pa1icipcW1!e se hace 

conte~íMleodelactomislT()delacreaciónyseubicaenelti~S8!Jado.'"Asi,elrito 

"a-rancaal hombre de su lierrpo. desuti~oindvidual,cronológico, 'hislilrico', lo proyecia. al 

menos sirTtlo!icamente. en el Gr,111 Tie~o. en un ins\aflle p;ndójico que no puede 

"-']Lévi-SIIBUi!l."Relationesdesimutna ... ·.!,!!.!iii .. w.228y2ll. 
"lEliacle.~gi.91,p.28,establec8c,.,e.por1,r11ado,losnrtosda~.porsues1rve1in.se 
ecµparsnalmi!ooosmogóróco,elcualseerigacomoelmadelo~oaellosy,pora10110,"los1Mosdaonge,i 
l)'Olongi111yC<lfq)lel.,elmlloc:osmogorvco· 
"1Laoon8XIÓllefllemitosy,_oslan'tienla....,.aJensen,!11!,!i!l-,Vflfpor~pp.S4.S7 
"¡Tumar,~.--,º1:!:-Q!-,p.43.sereliereaellascomo"laejecuciólldeunaconó:Jclai1'1911U1'11111aimen!t 
sinmlicaºporloseftttos(pJlst~<J1BPfU'lll[JIBl1enlanaunlezayenlasoc:iedacl. 
'°]Eliade,Tratam .... gi.91 .. p.54 
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mensir.ne.'" En relación con esto L6pez Austin apunla: 'B rrilo es la referencia al oto tie""°; 

el rito su nueva presencia. Los días de fiesta son, por tanlO, peliJosos, 'delicados' ... Hay peiJo 

porc¡ue los ciases est.vi presentes."" En consecuencia, este ilUimo autor tiene razón al resallar la 

i~cia de los calendaios, especialmen!e del ritual o ~. pues ellos IM"ca'I la 

secuenciadelasinftuenciasquelasfuerzas5aJadas,personificadasencioses,ejerciansobreel 

mundo." 

En las sociedad ágafas, y especialmente en las que prevalec:e el cido de lerrq)oral, 

resifla de p i~ortMcia la rec11Tencia de las estaciones. En el caso de los mexicas 

corresponde a la alternaicia de las épocas de sequía y de lluvias, cuya observación fue 

proyectada en lasconceptualizaciones que hicieron sol:n la naltraleza yla sociedad. Deesla 

manera, se observa en la tierra una época de fertilidad seguida de otra i111)1"oductiva que, después 

deuntioo¡io,experirnenlaunrenaciniento.Sinemba-go,seconsideraqueeslaregeneraciónno 

se produce por si sda, sino que se reqiieren de ritos decicados a las fuerzas saJadas que 

domnan la naturaleza pn propiciarla. Esto lleva a la concepción de un mundo que enve;ece, que 

segasta"y,porlotanto,tienequeserrenovado,nosóloenelplanonaliralsinotarnaénenel 

soci<ll.lareactuaizadOn del rnundosellevabaacabomediíVlleuna serie de rituales que se 

efectuaban en clversos momentos del ai'lo. Pero, la renovación por excelencia tenia lugm- cada 

cincuenla y dos ailos d11ante la celebración de la ceremonia del Fuego Nuevo que inaugiraba un 

nuevo cido de vida. Esta restamón del mundo constituye una reiteración de la cosmogonía, 

puesto que en el rito aquélla servia como modelo y, al reproducirse el cl"quelipo, recomenzaba la 

creaciónconnuevasposibi!idadaspnlavidanatiralysociá. 

Con base en lo expuesto hasta aquí. no considernmos á rrilo y á rituá como 

expresiones c~llrales o de la traclci6n que se dan sepa-adas, es decir, de manera totalmenle 

indepenciente una de otra sino que, por el conlraio, se dan inte,penetrados, por lo que se 

"l~.p.64 
'°)Lq)!IZAuslin,!.2!..!!Y! ... ,11!,Q!,,p.78 
")Jt!d.,pp,79-79 
"JE)8fllKlin'pJllalteda8!110100IM~dalaciosadlllmaíza1DlqodlllllOO(Jlllitaldalamis 
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torna"M en cuenta las relaciones dalécticas que existen enrre ambos, puesto que: 'todo ado en 

esta sociedad pa mexica) estuvo &gado al ritual, toda explicación p<n cualqlier hecho social to do 

lareligiónatravésdelosnitos'."Porestarazón.consideramosquealgunosdelosrttualesque 

se am,za-éKI renilen a de!eminados nitos, en especial el que se refiere a la creación del Sd y 

de la Luna por la a.:ción transformacb"a del fuego. Sin emba"go, como esto no se da de una 

manera mecánica, ha sickl necesaio busc;r los elementos sirrbólicos que en algunos casos 

sustituyenciertospasajesdelnitoenellitual. 

Cabe menciona- aquí que pa-a el análisis de los ritos hemos adoptado y aplicado la 

propuesta de los ritos de paso 1e Arnotd van Gennep." De acueroo con esta teoría, en las 

sociedades donde hay dstinciones de edad, ~aciones y rangos, se dan progesiones de un 

i,upoalsigLiente,peroestospasosvanacotqlaftadosporactosespeciales,porceremoniasen 

las sociedades en las que se concibe que todo acto indvidual y social eslaa1ictJaOO con lo 

sai,ado. E~ decir, que a cada situación o estado" de la persona o de la sociedad caresponde 

una lorma específica de relación con la sacralidad. Por lo lan\o, cada cambio en la vida de una 

persona,delasociedad,deuni,upoodelanatwalezageneranaccionesyreaccionesenrrelo 

p,olMO y lo sai,ado que pueden traducirse en un deseqlDbrio, por lo IM\o deben de ser 

regu1adasporloslilosdepasopéraevita"quelasociedadsufraalgillperjLiciootxenpira 

reducirsuserectosdailinos. 

Los~nose~oonlinaoosadelanrinadoamomerv.oscnlic:os 
cúhnlmen!e cleli!Vdos. siro ~ ~ ~ a aJNlef cantiio 81W 8!ilaOOS 
dislirtos.lalesoomo~enlradllangllllllll.da..ipuablo,oelpasoda~escasez:a~ 
abu'ldancia.celelnodolasÍJellasdalosprimerosfn.tosoda~ccsecha."' 

Asi,laíuncióndelosritosdepasoesasegtra"elcambiodeun estadoaotroreducienckl 

las pertixbaciones o las consecu8llcias nocivas que dichos cambios producen en la vida de la 

")Quezada,QIH:! .. P.23. 
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sociedad y del inclviduo.9' Por lo tanto: "Los ñtos de paso se fundan en la idea de la realidad de un 

cambio en la conclci6n social y magico reliOosa de los psnicipMtes."'* De esta manera se 

concibelavidadelhontrecomounasucesiOnele~quevancleselesunacinientohastasu 

muerte y que induye corno~ intermeclas, por ejerq>lo, pubertad, mabimonio, paternidad, 

ini,eso corno especialista de una actividad y cari:lio de rango social. Coroo el paso de una 

situaci6naolrairqllicacantios: 

P1ncñiooodees1011~011hay081111101USCV\1)~0esencialescapacilm"o 
hilbbaral lnoi'lióJoparapa9111da1'18posk:lóndefi1'ila<*acp1 esla.igualmaltelien 
clafncla.C0ffl0elobjelivoeselnismo.w¡elanecesiclllclclaiploacarnnospnlogrlllo 
debenda.wlWlilogot,linoidlWCicosl!l'ldalále. .. " 

Comosepiensaalanaluralezayalasfuerzassagadasquelamuevenenaialogiacon 

el hontre y, al nismo ti~. los tres amitos (el humano, el nallnl y el cosrrico) estén 

intffl"elacionados, tMlbién se considera ala natlnleza y a sus carrüos cidicos corno capaces de 

poderprovocardeseqlilibrioscua,doéstossepresenlal.Porotapate,elpasodeunacondci6n 

a otra irqlica la idea de la renovación, es decir, la ml.lerle y el renaciniento perióclcos, los cuales 

eslllnpresenlesentosritosdepaso.'00 

l.aasedesdalranaiciDnealunlras.inntalglll08pueblos.llll'l*loll9&dllso19111e1011ada8 
oonpaos 0llsslial8s, III hNWCione,dl!Jlosplsleles o les 18*de la klla. Ea, áld:J:la, 
11'111 ~ CÓSl!iCl.ip 19111cior111 III etspaa dl!J 18 axiatn:la turWla oon les da la vida 
dl!Jles~yarimalesylosaaoc:iaoonloapdellilmOlldellRYMI0.10' 

Por ello, también es necesaio efectua- una serie de ritos que asinismo consituyen ñtos 

depasoeleunasiluaci6naotra,porej~o.elelaépocadelluviasaladesequla,delaetapade 

producci6ndelatiemiasuti~dedescansoeinactividad,elelaactividadai,icolaalacacetia 

y la guerra y de uncido ten1)oral a otro, por ej~lo, cantio de mes, de a/lo o ele siglo. Asi, los 

ritos de paso realizados con rootivo ele los cantios que experimenta la persona a lo lll"go ele su 

vidasonproyectadosalanati.raleza. 

'")VanGennep.22-gi .. p.ll. 
"l!t!!!i,p,141. 
"l!!i!i.p.3 
'""lltJm.,p,181. 
'º'JW,p.194 



=°!,,~asponelresi.q,Dmodlllavidasaxualdlllosanimalesyelf8SlJlaao 

Van Gennep civide a los rilos de paso en lres !ases: sepil"ación o prelill'iner, lransicion o 

lill'inir e incorporación o poslill'iner. Cada una de ellas no bene necesaiamenle la ll'i~ 

illl)Orlancia y elaboración. sino que éslas vaian Se{lún el rito. Asi, por ej~o. una fase de 

transufon puede ser tan co~ej<. que, a su vez. pueda dividirse ella ll'isma en sepa-ación, 

lransicióneincorporación,aunqueenrelaciónconlatotalidaddelrilOellasealafaseimin.r.1" 

Lalaseprelill'in.ri~icalasepiracióndelincividuodesucondiciónoestadoanterior, 

constituyeunaespeciedesalida.poresoenellasoncornooeslaspurificacionespuessep.randel 

ambiente anterior o levanlan un tabú.,., Eslas ceremonias induyen acciones tales como corte de 

cabellos. CMlbio de vestido. bai1o ritual, c.rg¡r o llev..- en andas a la persona.'º' Por su p.rte. la 

fase poslill'inir es la incorporación. unión o entrada a una nueva siluación o la adqLisición de un 

nuevo estado y en ella son comunes ras corridas cornunilaias o la decicación de personas o de 

ofrendas," .. es decir. el paso ya se ha consumado."" Estas dos etapas son identificadas con la 

muerte y el renacill'iento respectiví:Mfll!nte.'"" Ademas, como la persona no sólo se traslada 

mecánicamente de I.Nla posición a olra, sino que cambia su propio estado, se tata de un proceso 

enelqueseobseivaunatransformacióndec.rácterontológico.'"' 

El paso entre ambas fases es i,adual, por ello, en ese pun!o hay una etapa intermecia de 

transiciónolill'in.r.enlacualelincividuoseencuentraenunaíasedefndefinición.cWJlbigua.pues 

deja de ser loqueera,peroaún no adquiere su nuevaconcición,notiene ningún aiibuto ni del 

estado pasado ni del venidero,porlot.vito, seencuenfra en unamuerterilual.oscila entre dos 

mundos. en1re la vida y la muene. '" Como Oce T urner: 

l•U)J.9!!l .• p.179. 
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Elrasgoprirq:,aldaeslassintlolila,:jonaaes~IDsnaóftosnoeslanli\'Ml81i 
==/:m~~eslin\'Ml8ylllllllos,pordro. Suoordciónpropiaes lada 

Por eso a estos ritos larnbién se les llama "de urrb'al',"' y se c.raclerizan !)«que 

d11anle ellos la vida social es suspendda;m como dce T1rner, son ·una fase interestruct11al de 

la dn*rica social','" por ello los sqeios linimres son estruehralmente invisibles puesto que 

dejan de l)Eftenecer a la dasi~cación anterior, pero aun no in¡resan a la nueva, son indefinidos y 

sus sirmolos co,responden a los de la muerte, de la cual resLltan ser conlémnantes.m Como se 

puede apred;r, la U linin;r de los ritos de paso viene a ser la mas i"1)Clf1an1e y siWJificativa y 

coojuga en si niSflla una serie de sirmolos de p riqueza. Esla etapa o rito, como el nisma van 

Gennep lo clasifica, sera retomado mas adelante en relación al fuego, el cual, P« sus 

c.racteristicas simtiaicas y su posición estructural en ni!os y ritos, viene a consill.irse como el 

responsable de la realización de muchos ritos de paso, tanto sociales como indviduales, es decir, 

es un elemento lininir que soluciona la conradicdón del paso de un eslado a otro. 

1.1.3 EL SIMBOLO 

Unsini>olopuedesercualqLierobjeto,acto,hecho,cualidad,relación,acontecinientoogesto"• 

que represenla o rerrite a algún aspecto de la realidad nahral, social o SSE,ada, o bien, a su 

conceptualización ya sea por ~r cualidadas .riMogas o por asociación de hechos o de 

pensaniento."" 

Cebe mandona- aqui que no estanos de acuerdo con la propuesta de Jung respecto a la 

exislencia del inconsciente colectivo, específicamente de que los sírmolos o imagenes cdectivas 

"')Tl11181",l.u!!'!:l- .. ,g¡.li!l.,P.107. 
"')vanGemep.m.!;i! .. p.21 
11 ~Pllflalmollvo,cornociosVaiGemep.~,p.115,flll8SCllmomenlOSalglllllSCl!lddasesl!tolecidldflllla 
soeiedllclpuedenwlhlladaso inclusiwilMlllicas. 
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c¡ueélllarnaa-c¡uetipos,yc¡uepa-aélconstituyenlaluentedecreadóndenitosyreligiones,seai 

la representación de las tendencias instintivas, así como c¡ue aquéllos se hubieran generado 

cuanOO la psic¡ue del hombre se encontraba todavia muy cerca a la del animal, esto es, mucho 

anlesdec¡uedesaralaraunaconcienciarellexivac¡uehaciaincapazalhontlreprinitivode 

reflexioncr sobre sus simbotos. COll ello desvaloriza a lo c¡ue occidente ha catalogado corro 

'hombreprinilivo'ensucap..c:idaddeserconscien1edesirTisrroydel mundo en c¡uevive, 

cualidad c¡ue sólo le concede al hombre "moderno', el cual conserva en su inconsciente ias 

caacteristicas primitivas c¡ue formaban parte de la mente origincria' y c¡ue emergen 

principalmente a través de los suenos."' Por su perle, Eliade eoincide con Jung al afirna que en 

el subconsciente del hombre moderno sobreviven símbolos y una abundante nitaogia de remota 

antigiiedad que emergen en suenos, ensuenos y alucinaciones, simbotismos crquetipícos 

esponlálleos que se manifiestan de manera coherente y sistemática en el inconsciente, en el 

transconscienteyenelconscienteyorganizanlasexperienciasconscientesytansconscientes."' 

En relación con esto. resultan de !JSII i~cia las aportaciones que him Lévi-Strauss 

respecto a lo que él llamó "el pensarTiento salvaje' .'20 

No obstante lo antenor. estamos de acuerdo con Jung en tanto que la creación de 

símbolos es una 1endencia en el hombre y, de igual manera. nos perece perlinente la 

cncterización de 'simboto' que él presenta en cucW1to que éste puede ser cualquier palabra, 

imagen o tétrrino que 'representa algo más que su significado evidente e inmeliato', es decir, 

que posee 'connotaciones espe<:ificas además de su significado corriente y obvio.' Sin emb.rgo, 

no consideríilTIOS que necesaiamente un símbolo se refiera a todo aquéllo que esté fuera del 

enteciniento humano.'1' Por el contrcrio, coincicimos con Oifford Geertz en que los simbotos 

expresan una concepción.'" Por ello, vienen a ser conceptos o vehicUos de conceptos."' Asi, un 

"')-Ulg.gi,é! .. ~prinaparmenttf)l:l.61.73-76.18-79.81.83y96 
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simbao puede ser cualqlier cosa (palabras, ademanes, ób1'os, sonidos musicales, a1ificios 

mecanicos u Clqe!os na\L.rales por ejBfTl)!o) "que esté desellm"azada de su mera actualidad y 

seausadap11ai~ersignificaciónalaexperiencia.',.. 

En su lorma més si~e es la suslilución de un elemento por olrO que lo signiica, es l'1 

signo visible que sugiere "algo abstracto por mecio de lo concreto' 11' por eso, corno <ice Eliade, 

tocio símbolo realiza la p11~a de ser al mismo tiellllO él nismo y otra cosa,1r 'sierrve revela 

algo más que el aspec!o de la vida COSmica que ha de represenla".' 111 De esta IT81era, de 

acuerOOconGeertz,lossimbo!os: 

ilCl'l~llflgiblesdllideas.8bstracoonesdeleeJPB(Íe!lillfiiadas•!ornm 
twr.1!lllil!IM ~~deidells,deactd.udas,dejlicioa,daamelosode =" 

Por lo tanto, los elementos o conceplOS a los que se refiere se mantienen velados o 

encubiertos por aquéllo que los representa por lo que, de acuerdo con 1/ic!or T1.1ner, el sirrtJdo 

ex¡¡one algo relativanente desconociOO porque su si~ificación no se manifiesta de manera 

exp!lcitay,porconsil)liente,noesacequib!eenprimerainstancia,indusiveparalosnielTDosde 

la sociedad que los maneja. De esta forma, la gente que los genera o utiliza no son conscienles 

desusi~ificadoy,porlotanto,sedalanecesidaddeinterprel!IIOspa-apoderexplicfürlas 

si~ificaciones que da manera velada poseen_•Jo Ademas, la inlerpretación del sipicaOO de IOS 

símbolos se liiculla porque constituyen la expresh)n de un concepto reducida a su mínima 

expresión, es la unidad més pequella de un mito o de un rito,"' por lo que viene aseria 

represenlación econónica de aspectos dave de la cullln y de las creencias'.m A pe&11 da los 

ll')Geellz.~ ... Sl5!.gj.,p.S2 
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obslécijosquepresentalainteq¡retación delossimbolos,según Eliadeéslospuedentraducirse 

en lérrrinos racionales dado que, como existe una lógica del símbolo, ciertos i,~os de sirooolos 

se revelan como coherentes y lógtalllente encadenados. lo cual perrrite su foonulación 

sistemática.''-' 

En la medda en que conienen una rica información respeclo a las concepciones que una 

sodedaddeterminadapuedatenersobreelcosmos.cons~tuven uninstrumentodeconocimienkl 

p;naprehender y explica-el mundo.'" Estonosllevaaquelos sirooolosconstituyeni~tes 

vehiCUos de comunicación tanlo entre los rriembros de una sociedad que pa1icipan de los 

rrismos códigos. como de los hombres con las entidades sai,adas. 

De igual manera. hay que tener en cuenla que a través de los sirmolos también se 

manilesla la divini'1ad (sea ésta concebiaa como una sola, única y omnipotente, como una 

multitud de dioses o corno espírilus que pueblan y a,iman al mundo) que en un momento dado. 

porej&rll)loenlarecitacióndeunrrilooenlaejecuciilndeunril~,vanaincidirenelindividuo, 

en la sociedad o en la nattwaleza ya que se pretenden generw en ellos cierlas reacciones.'" En 

relación con ello, estamos de acuerdo con lo que dice Emile 0111\heim respecto a que: 'Hay que 

aprenderamrwl)Ofdebajodelsimboloalare.idadqueelsimbolorepresenla.laqueledasu 

sentido."' .. 

De lo anterior se desprende que para desentrailw y COOl)l'ender el significado de los 

símbolos es neceSélio analiza'los tanto en et c.:-ntexto partiCUw en que se manifiestan sea un 

rrito, un rilo o su expresión pictoi,áfica. como en el contexto general de la cdtura y de la sociedad 

a la que pertenecen ya que. de acuerdo con Twner, ios símbolos eslM esencialmente in,,icados 

en et proceso social.""º Asílnsmo,deacuerdoconesteautor: 

Parallegwadar1.r111~~dlll~dod!IU'l,s11Tboloparlicool.loprime,o 
IIBC9S8!K)eseuni11111"eltonlexlornas~iooel~deaieoólldel~el1111smotilU81es 
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"°)T..mer.~ .... ggrai .. pp.21-22 



De igual manera, estamos: de acuerdo con Geer1z en cuanto que los siM>Olos están 

inscritos en el .riélisis social y, por oro lalkl, los hechos sociales tienen una limensión simbólica 

que teóricamente se abstrae de esos hechos como totalidades e~iricas. Asilrismo, la 

conslrucrión,aprehensiónyutilización delaslormassimbólicasson actosc~IIN'alesy hechos 

sociales que, como tales, son pllblicos y suceptibles a set observados."' En es!e lrisroo sentitkl 

los símbolos que analiuremos, aquéllos relacionackls con el fuego asi como los conceptos que 

encierran, de acl/efdo con Tumer son 'tiechos soci.-S' en tarilo que constituyen 

'representaciones colectivas'"º que se encuenb'M en la comunidad, que son utlizaclas por el 

inchiduo, por lo general de maneraesponténea, y le sirven p;n orienla'se y dEr si!J)ilicatkl a los 

acontecilrien!os que vive !arito a nivel pa'ticutir como social."' De esla 1T1c11era, los siM>Olos: 

urilislmiriagaDiacósnicanosdodasuclJl)&Cdldda~ell!Ul(tlsino 

=~¡;:=__~.,IB"¡nciBiónalosSfltCmiol1osq.,e~dadll"iria 

Los síM>Olos pueden manifestase a lravés de una forma ni:IT8tiva que dan tug¡r a los 

llamados nitos o bien, a b'avés de una serie de acciones concatenadas sii;,iificativas lrismas que 

constituyen el ritual. Ambos, fritos y ritos, eslál confonnados por elementos simbólicos que, por 

sufac~ladsinlacicayaglutin1M1te,expresanideasyconceptosquegui1M1ydansi!JIIHcaciónala 

sociedad. Con baseenloanterior,pninteq>relll lassii;,iificaciones que tuvo el fuego en la 

sociedad rneKica, asi como los elementos simbólicos relacionaOOs con él, he consideralkl 

per1inentecenhrelanálisisenlasprincipalesnc1Tacionesniticasenlasqueelfuegodeserrpella 

un papel i~or1an!e, asi como en los rituales en donde ap.nce en fonna activa y destar.ada. De 

esta manera, ha sitkl necesaio considera" el siM>Olo, que en nuestro caso es el fuego asi como 

'"J~,p.50. 
'"!Geertz.~ ... ,!i!l!.!áJ..,p.90.En8SlenismoSlftidoTlfflll",l.!..m .... g¡.Q! .. p.39.i.rtién 
~(p.Htlossinilololls.relinnahecho3soc:ialaq.,etieral1.n11leaidllcl!Jll1)irieaeiclelioralaspsi(Jlssda 
losirdYic1,os. 
'"')!tJ!!!..p.31. 
"'l!l:!:!-.p.52. 
'"']Geertz.~--,!i!l!-!i!i-,P-101. 



los elementos que lo represent.ul, en nitos y en ñtos de manera conjunta e interrelacionada para 

poderdelerninil'cuales sontossen&dos queencierra,asi corno las funciones que deserrc:iena 

pa"apoderdesprendersussi!Jlificaciones. 

Asinisroo, de acuerdo con T imer y Lévi-S!rauss. para el anélisis del simbolisroo del fuego 

que presenltmls, se ha lomado en Ctlenla el sefltido posicional del símbolo en nitos y ritos. es 

decir,cuálessuubicaciónenellosasicomosurelacióncono!rOsobjetosyactossimbólicos.'" 

T.wnbién. se ha tomado en cuenta su sentido operaaonal. esto es lo que se hace con él,'" puesto 

que "hay que atender a la conducta drigida a cada simbdo, porque esa conducta es un 

i~teco~enledesusi¡,iificaOOtotal."'" 

Puntoil"ll)ortantedeesle!rabajohasidoconsiderarlarelación queguardaesleelemenlo 

simbólico con los fenómenos y procesos natwales y sociales. asi como su presencia ef1 los 

momentos auciales del ciclo de vida del indviduo. Puesto que: 

E! sirro:olo~ a 3SOCIIIIS8a lostunarlos inlnses. ~-fines.medos, tanlo si 
8S!0S8Slallhl)l1cilamertelOIIIUBCboomosil\alldt11'11111111eapa111rdalaOOOCllltla 
ot>servad!.' .. 

En este sentiOO y en primera instancia, hay que considera- que los simbdos son producto 

de un proceso his\Orico y que, como tienen la estructira y propiedades de una &fltidad 

dnámica."· susignificaOOpuedevari•según la época o el pue~odonde se observa. Porlo 

tanlo. como ya se mencionó, es il"ll)ortante 1ener en Clienta el conteKlo en el cual se expresa. es 

decir. los rrilos y los rituales en los cuales aparece y su ubicación denrro de ellos, asi como su 

relación con los acontecirrientos naturales. sociales y religiosos. Como dce T urner: 

flsenlidoposicionaldall1sirro:olosedarradasulWCiórloonol11111sintiolosenooa 
::~ooa!imla!!.a.-,,:,11ei.nuntos~utensu~dillsistem11oomo111 

''")Vet.por~LIM.Sll3USS.~!i!l!,9!,,6'2.paraquienels1gn1litadodeun11n1bolo~denva 
de5upos11;1on 
lMITlmlll".~ .• gg.9!.,p.56 
"'1~.p.50 
''"l!!!i.p.22. 
"')!!!!5!.p.:n. 
11'1~.p.56 



Los simbdos presentan ciertos rasgos que los definen coroo tales, por lo que es 

necesaio, en primera instancia, detecla" si un ~eto. ademin, palabra o hecho los presenta pa-a 

podeldeterrnnil'sienverdadconstituyeunsímbolo.Unadelasprincipalescncterfsticasdelos 

símbolos es su poliserria o mútivocidad,"' ya que un ITismo sirmolo puede tener mucllos 

senti00sentantoquetiel'l81acapacidaddecondensarvaiossignifica00s. Esto,deacuerOOcon 

Eliade,sedebeaque: 

El'!iSIIIOsíll'DOloindcabaoewcabalJIBsarieenterad!t!Uidades~noson~y 
8IJónolnllsselvoen1N~prol11111.tanuti'lalenáasin'bólicadall'l9:ltilemaod!t =-:=~=:=e':o~~~e~.pn 

En es!e punto es muy íl!'llortanle tonlil" en cuenta el conteKlo en el que un deteminaOO 

símboloap.rece,puestoquedependiendodeaquélydesuposiciónestructuralenelnitooenel 

ritoseprivilegianunoovaiossii,¡ificados."'míen•asqueotrospasMaunsegundopl.r10.Enel 

caso del rilO, el sentiOO privilegiado del símbolo depende del propósito de la fase en la que 

apirece."'Enestesentidoelsimbolotienelacapacidaddeconcentradferentessentidos'" 

muchosdeloscualesserefierenalosprincipalesaspectosdelavidasocial."'Porlolalto,el 

sirro® es multirreferencial en tanto que mea significados opuestos, en yl/Xlaposición o 

interpenetrados, y a ello se debe que pueda presenla' polclizadón, disaepancia y condensación 

desentiOOs.'"Asi,: 

'*!Jt!!!.,i¡,.55y119 

la cáncidancia da los~. tanablnlanle y\a'I IÍfT!lkllllenl8 e¡q:nsada por los 
sill'DOlos,nosedaen!WljllllBpmteenelcosrnos,ynoesai:odlleal&expen&l'ICÍII 
inrnaciMadelhotrtrerielper,w~.'" 

''°)Eliede.I!iui! ... ,111.1!1 .. P.179. 
"')TISIIW,LU!:im! .... Q!,r.il .. i:Jl.56y48 
'»i!tn,p.57. 
"~ ~. p. 59. De 8CIIIIOO QJl1 831e attoc 'UnificaciDn da~ cbpna, lrtlln:onexos P0llJl8 ~ en 
CXllllllla.iaklada&~oportJia&Slénasociacasdehechooenel~.Esasi:uelidada$0811011 
vil'ICIJosdaasotieciónpued9nenainiamossertclalmenlet/Mllleaoastardalrb.idollal11Z11"011uy~ 
l)(l'lom,lll.-.choalJalicodalenómenos.Sullisn\lQ(if1818idadlespen!ilt ....... lasidaaayloelenómanoanui8 
civn:1$.~.p.31 
'"!~.p.48. 
"'1&!!!-,s¡,.31.32-33,40y61 
'")Eliada,!!!!l!gg¡. .. ,ll!,li! .. p.190. 



so 

En relación con esto, algunos sintolos presenlall la capacidad de fun~r como 

melladores enlre opuestos. Esta facUlad que establece lévi-Slrauss p.n tos milos"· ha sido 

lani)ién observada en el caso del simbolismo del fuego, ya que este elemento apa-ece en 

mornenlOs timinares en milos y en ritos. De igual manera, en tanto que es el punto de relación 

enlreestadosdíerenles,apa-ecetamliéncomosolucionadordecontracicciones.Aesterespecto 

Tllllersenalaque: 

Todllslas~dllaltd!lluraiasocial.anraóccionBserll!ISOQBdade =·~ 91\W'· se C<W'dllls8n y se o.nfican en ir.a sola 181)19SB1taci6n, los 

Por otra pílte, de acuerdo con la propuesta de Ti.rner, hay que analiza- y deleminar 

cuálldoel fuego es un sirroolo dominante. es decir que cons6tuye un elemento estucl11al;'" esto 

es cuanOO su contenido de sentido presenta una consistencia y una constancia en el sistema 

sirooólico'OII por ser preciwnente una unidad del 111smo'" y, por esta razón, l)l'esenla la nisma 

significación en nitos y ritos: cuando es un objelo e!emo. es decir que no le es aplicaNe la 

calegoria de tiempo; cuando es un punto de un!OO en!re la esfuclll'a cUIIJ"al y la social y. por 

úlbmo, cuando es un fin en si nismo.'02 Por otra píne. los símbolos dominantes proporcionan 

contimicladalasociedadycons!iluyeniff1)011anteselementosdecohesión,"'puestoque: 

LosflLPl)Ssall'IMlzan entorno a ellas, oaletnn sus~a'lttellos. rl8liZao 0llaS 
aclMdues sifftlólicas cen:: (le ellos y, COfl "8cuen:ia. para o,g.-U mualios 
Cllfl1)Ullllos,lesañadenouoa.iijel.ossirbókos.' .. 

En el desarrOllo del trabajo se vera que el fuego cuqile con los rasgos que ca-actelizan a 

unsimbolodorrinan1ey,porlo~lo.seré:consicleradocornotalenlos mi!osyrilos que 

analilll'E!mos. Porotrapate, es necesaioobsetva- si, de acuerdo con lascategorias de Tlf'l\er, 

1'')Aes1erapedoV81'por~lossigu,enta11llbajosdaLIM.S!IM$.~!ll-!o!. .. "Laestrucnnda 
loslll!os",!i!l!,é!.,,PP,229·252.'E$11l,(:1,nyóelic:lio:8'",!1!,!l!,.r:Jl.25J.260.'Laaslrucllnylalorma",!:11·2' .. PP 
11J.141."Lag1131adaA!dNir,!ll,g¡,,pp.142-t69.'Cllllltlrrilos~.enAnlrq:,oloaiaesl1Ud1131.QR.9!., 
Siglo VeórtilllO Edt018S. pp, 190-20.2. 'Relaciones da simelria enH• mos y mios da puet,os \'9dr,)s', !ll- g!., pp 
225-241.'Comomunnlosll'i!os",!ll·é!. .. pp,242·253. 
'")Twner.~ .Qll.!:!l .. p.46. 
")~.p.50 
'""J~.p.34 
''')!l!!i!,.p.48 
'"'l!!!i.p.35. 
···1~.p.43. 
'"'l!!!!!j.,p.2S. 



el luego lantién apa'ece como un slmbolo inslrumenlal, es decir, 001110 elemento vaiable"' o 

como un medo pn ta oonsecusión de los fines principales del rri1o o del ritual,'116 esto es cuaido 

apa'ece 001110 un mero inslrumento y no como motivo central. Este seria el caso, por ej~o. de 

la quema de oopal hacia las cuatro direcciones y del sahumerio de las imágenes de los dioses. En 

este punto hay c¡ue hacer noa- que, en un momento dado, el fuego puede ser al mismo ti&nl)O 

tanto símbolo dominante como instrumental. Como este lltimo, el fuego apa-ece en algunos rritos 

como el principal agente que provoca irq¡o¡tafltes Rnslormaciones, desde la nísma creación del 

mundoaprirdelatransmutacióndelosdioseshastalasdiversaslJanslormacionesquesutela 

persona a lo lago de su Wda. especialmente en su nacirriento y muerte, asi como la 

•anslormac:ión de ciertos materiales, como la madera en ca116n, los alimentos crudos en cocidos 

yelprocesodeelaboracióndelacal;lransmutacionesqueprovoca,elpasoaOO"Oorden 

diferente de existencia. Por ello, de acuerdo con Berna-dino de Sahagün, al fuego: 

.. !odosletanienporpa(Q.~loselados~hacia.poRJle~ylallln!I 
enciandayabrasa.Eáos11111áedos~CIIU89llema".O!rollal8doslieneCfl(lcausanamor 
yffMnllCia,_oomoes~ealianaalosCfl(llienl!nlfio,yll(.salas_.pnoomer, 
e.sandoycoeiencb.ylOSllndoyhlendo.Elhaeeleealylanilll~,yalcarbmylacal,.Y 
caiertalmlmaaparallaftne.yhaeealaoeila~sellmnai1151!.COnélsecaliW(al&lej1a 
yll!Jl.lllp;iraleva"lasq,aswcialy\'ieja.ysewalwnasir,,.evu1" 

Lacitaanteriordestacalafunciónlransícmladoradelluego,faclltadqueluedelerrrinante 

pira la construcción ideolb!,Ca de las signi6caciones atribLidas a este elememo por la sociedad 

1.2 EL MITO V EL RITO MODELOS 

Con base en lo anteriormente expuesto, consideramos que hay un rrito modelo que va a dir 

pauta a ciertas na-raciones que podemos considera- como derivadas; pero, al mismo tiBfl1)0, 

'"'J!!!l-,p,50. 
''"l~.p.35 
'"')Bemll'linoda Sitiag,:n. Hiffl pegl si la.¡ qms da la Nil!tl Fe'il ... fl:JGIOCIOn, pllaogralia. glosado y 
notasda.JoselinaGan:iaQlnmay~LópazAullil,2\ds,.Mexico,CansejoNacionalparaleCIM!nylas 
Allus.19B9,(CiendlM8XIOOJ.ld.l,p.47. 



también existe un ritual eje~il" c¡ue a su vez va a delermnil" a otros ritos que de alguna maoera 

tienen que ver con él. 8 nito y et ritual que consider.remos como modelos son la a-eación del Sd 

y de la Luna en TeotihuacM y la ceremonia del Fuego Nuevo, respectivamente. 

TRADlCION RELIGIOSA 

A 
MITO MODELO 4----+ RITO MODELO 

(FUEGO) (FUEGO) 

l l 
MITOS DERIVADOS RITOS DERIVADOS 

PAUTADOS POR EL MITO MODELO PAUTADOS POR EL RITO MODELO 

El 11110 y et rito modelos mantienen entre si una relación óaléciica, ya que el segundo 

reV1vealprimeroenelmomentoenquesellevaacabo.Esdecir.quedtJ"anteetritoseitarnaiza 

el rrilo, y en ese momento se da una sacralización que pemite reanuda' y mantener et conlacio 

con la civinidad. Pa-alelamente, se ltgtima la existencia del mundo y del homb"e. a la vez que se 

daysereluerzaun controlreli(josoypOliticoporpatedel 11upodorrinante.Ac¡uiresulta 

pertinente la propuesta de Eliade que se refiere a que los nitos de aeación están intimnente 

relacionados con elritual,el cual asu vez los vivifica yactualiza.' .. Eneste Sefltido.esi~te 

considerar el Sirrilolismo de la ceremonia del Fuego Nuevo que representa la reaclualización del 

cosmos: asi como la irrupción del tiel'll)o mítico de la creación en el mundo del hombre, en este 

caso la inmolación de NanahualZin y Tecciztécat pil"a convertirse en los dos principales astros 

m.rcadores de tiel'll)o. De esta manera, et rito hace vigenle el rrito de origen que tuvo lup en et 

tie~ prirrigenio.' .. En concordancia con lo cW1terior, el mundo era renovado periócicamente•·• 

'"JEhade.~ .. !J!.g! .. p.78 
''"')Ehada.M,1ovreahaad. .... gg.!i!! .. P 38 
'"")Eliada.!!!'.!!!!il!!!! ... 1!2 2!.,p.96 



cada Cincuenta y dos a/los, momento en que, al revivirse la cosmogonia, se reanudaba el pacto 

entre doses y hontires que pemilia a la humanidad vivir olro Cido dela rrisma d1nc:i6n. 

1.2.1 EL MITO DE LACREACION POR FUEGO 

De acuerdo con la religión me~ca. la creación del mundo se llevó a cabo a patir ele la 

transíormación y, por lo lanto, como el fuego es el patrón de las transmutaciones. es el 

responsabledelasactionesquedesataronelorigenclelmundolalycomoloconoceelhomtwe. 

Porestaintim¡menteasociadoalaaeación,elfuegoserelacionacontodoloquerepresenta 

princ:ipioyregeneración y, porconSiguiente, esté presente en rituales quetenian como objetivo 

propicia- dellas acciones. Por eso, era común que a este elemento le oírec:ieran las prirric:ias ele 

lascosechas,delptJqueyclelosalimentos. 

De esta manera.el nito dela creación del Sol ycle la Luna en Teotihuacan viene a ser el 

nito modelo que ejerll)lifica el acto creador a través del fuego. De acuerdo con él, NanMuatzin y 

TecdZlécatl se lanzaron a la hoguera para salir como los dos asiros més 1uninosos que s!l'can el 

Cielo d1mo y noch.mo respectivamente y que representan 'los dos principios opuestos 

necesaiosalavida:elfue!1Jyelagua,laluzylaoscuidad,elprindpiovilalylamateria."'" 

El Sol, por su pate, estrechamente asociado al fuego, proporciona la luz y el calor 

necesaiospéfaqueelhontlrepuedavivirenlatierra.Estenitocosmogónico,queexpresael 

aconlec:iniento ~léf de la aeación, viene a ser el modelo de otros mios de aeación. Estos 

son: el encenddo de fuego hecho por Quetzalcóall y HLitzilopochli para eteéf el medo sol que 

aluntiró inicialmente la tierra.''2 El encenddo de fuego hecho por f.hcóall paa hon!'ll' a los 

doses en el ano 2 iel· ,., La transformaciOO de Quetzalcóatl en estrella de la mailat1a por la 

'"')YolollGonwaz. T-. Elcu!oalosasl10SB1118losmaxicas Me.deo, SEP Dlmm, 1979, (SepSatres-Dilna 
!Úll.217).p.16. 
1•1)'Histoliedltlolmuicanosporsupirt1RS'anTeoqoniaat;slcwiadtlos"l'W'3!JRI JrEm!W:!IIMdAI A 
lM,2a.ecl.,adpl8pBllldapor~Ma GnayK..MW:0,F'oma 1973,(SllpanGUll't03,l'Ú'll.37),p.25. 
'"')!!;l!g.,p.33. 



acción del fuego.•·• El nito de Tata y Nene que encenderon fuego pn asa- un pescado después 

del dluvio, hecho que les costó el haber sido lransíorrnados en pemis por haber ahumado el 

cielo.1•1 Por otro lado, al nito cosmogOnico se ajustan algunos rituales, tanto promovidos por el 

Estado rnexica como eleduados por el comün de la gente en el án'bito farrilicr. donde apcrece el 

luego como elemento cenlral o dorrinan1e. 

1.12 LA CEREMONIA DEL FUEGO NUEVO COMO RITO EJEMPLAR 

Cada cincuenta y dos ai'los se llevaba a cabo el rilual més illl)Ol1ante, el encendido del luego 

nuevo. !:sla ceremonia viene a ser una renovación del mundo. ya que a través de eUa se aciualiza 

y recrea el nito cosmogónico. puesto que ·es un retomo periódico al He11110 mltico de los 

orígenes. al 1i8f11Jo Ma!J10."1·• Por ello. viene a ser un rito ejenJlcr que va a dél pauta a oros 

rituales que tienen que ve, con principio, lranslormac:ión y revivi~cación, como los que se verán a 

lo lcrgo de este trabajo. Gracias a es!a ceremonia el mundo era renovado perióclcamente y se 

reanudaba el pacto entre doses y hombres que pemi1ia a la hulllélllidad vivir otro cido de la 

nisma dlración. Asi. los mexicas, al igual que otros pueblos "destruyen periódicamenle el mundo 

parapoder'rehacerto'y,porconsiguiente,vivirenununiverso'nuevo' .. .''"" 

Por ello. en el momen!o en que se realizaba esta ceremonia, se llevaba a cabo la 

irJupdón del ti~ mítico de la creación en el mundo del hombre. Por otro lado. la ceremonia 

aquialucldateniaiflllortan1esifllllícacionessociales.pOliticaseideológicas,puesinvOlucrabaa 

todalasociedad,erapromovidaporel Jupogobetnanteyrespondiaalosinlereses de éste. ya 

que ideológiCMleflte reforzaba su lug¡r preerrinente al presenta"se como el responsable del 

manteninien10 del mundo ante los otros sec!ores sociales. 

1·'J"AoalesdaCuaihlllan' en~!llld.delnátxlallpocPrimoFeOciilllDVeláZq.Jez.2a.ed., 
Mw:o. UNAM lnsl~<iodalflYl!sa!igaaonesHi$16ncas, 1975,(PrimeraSIJie~.run. 1},p. 11 
'"'l"Lt)(ifdldalossdes'.en!l!¡!.,p.120 
'"',Ehacle.Elm,lo clel .. emoie1omo.~.!llld.daRicaldoAnaya.Mi!OM,A!ial'lZaEótonal 
1993.(EllllffldaBols.llo.SuwóoH~),p.9 
,··)El1adt,fil!!!!li!!!!i .. ,!i!l!.el--P-96 



ElritodelFuegoNuevo8Jl)l'esaba,actualizabayreviviaelmitodelacreaci6ndelmundo 

que se llevb a cabo a pa11r de una transformaciOn, rrisma que fue realizada, en última ins91cia, 

porXiuhtecuhUi,dosdelastransmutaciones.Porotroladoestafiesta,ademasdequepemitiael 

conlai:toconlaclvinielad,otorgabalegitimaciónalaexistenciadelmundoydelhorrilre. 

Asimismo,enelritoserealizabaunaliamatizacióndelmitopues,enprimerlug¡r.antes 

de que er1')ez.n la ceremonia, toda la población tenía pcw costumlre destnir todos sus enseres 

coticli!lloscomoollas,platos.ropasyjoyas.Enseguida,apagabantodoslosfuegosyteasdelos 

tefl1)1os, del palacio y de las casas. Con estas acciones se represenlaba simbólicamente el caos y 

taoscllidad prevalecientes antes de que los doses ordennn el mundo y creara, al hOINll"e. Los 

doses, encamados en los sacerdotes ataviados como aquéllos, ibcrl en procesión, junto con un 

cautivoqueseriasacrificado,alacuntiredelcerroHuixachtécatt.Monte~adoqueenesterito 

representaba la cima del mundo y el centro, 'donde se reunen el cielo y la tierra' et lug¡r de la 

aeación,'''sitioreservadoalasdeidadesdesdedondesedorrinabaelespaciodelhontre,la 

tierrao~.Porsup;rte,enlaciudadysusalrededores,elrestodelapoblaciónesperaba 

los resultados del designio de los doses: el fin o la renovación del mundo. En esos momentos se 

rollllia la balera entre el tieíll)o profano y el sai,ado, el horrtire se hacia conleíl1)oráneo de los 

dosesypresenciabalacosmogonia.En la cima del rronte,quesimidabaelárrtitos~ordelas 

entidadessai,adas,seencendiaelfuegonuevobaTenandoOOspalossobreelpectlodeleautivo 

que seria ofrendado. Con esta acción la oSCIJidad daba paso a la luz y se hacia presente el 

hecho mítico de la creación. Por su pa-te, laobtaci6n del cautivo en lo alto del cerro sirmolizaba el 

sacrificio realizado por los doses Nanahuatzin y Tecdztécatl que do lug¡r a la eJdstencia del 

mundo del hombre. Pa"alelamente, esa inmolación, queconsis!ia en extraerte el corazbn ala 

víctima, ganetaba y liberaba una enetgia ~ada que propiciaba la reactivación del cosmos pa-a 

que éste pudeta segLir eJdstiendo, mientras que la sani,e del sacrificado alimentaba al ~ 

apenasproduciOO. Por OOimo, con la lumbre recién obtenida se encendían mi*iples teas que eran 

repíl"tidasportodalaciudadyenclferentespobladospa-aalumbra-lanuevaeta. 

"~Eli8ó:.f!..!!!12 ... ,!i5!.l!l .. p.21. 



La occisión rilual, en general, i~icaba por si nisma una lr.rismulación de la persona. 

pues\O que al ser sacralizada se elevaba por encima del plano humano y se 1ransformaba en la 

nisma imagen del dos honrado. Asi pues, el sactificio efeciuado en la cima del Hlixachlécall 

represenlaba la liberación de la lu«za ,.;fa! del personaje sacralizado que servía pn revitaliur al 

nuevoddoindigena.Elencencidodelfuegonuevoseefectuaba unavezqueapa,ecialaS8flal, 

el paso de las Pléyades p!Y el cenit,r• que incicaba que los doses habían pemitido al mundo 

continis con su existencia y a la humanidad viwr por olro ddo de cmCtJenta y dos anos. De 

acuerdo con Uvi-S1rauss, como el fuego y ro cocido correspondían a la cultll'a, su privación, al 

apag¡1"todolaslurrtres,representabaelre!Jesoalonat11al.Porconsigliente,sisuausendase 

prOloogaba inde~nidamente se insta11Sfia en el mundo el dollinio de lo crudo y la nat11alez.a, pcr 

eso consideraban que los seres más uulner~es sufrirían una transformación, las m~eres 

emba'azadas pasaríilll a ser fieras que devora,ian a la humanidad, nienlras que los nii\os se 

convertirían en ratones. Además, la falta indefinida del Sd (sirmolizado por el fuego) lr88íia como 

resultado un mundo osci.ro, flio, hümedo y poctido en el que no seria posible la vida, la sociedad 

ylaculllfa.'., 

Asi, con el ri!O del Fuego Nuevo se aelualizaba la creaal)n del mundo, la cual se llevó a 

cabo a pa1ir de una lranslormación que fue realizada por el fuego, CtJya persoruficación, 

lQuhtecuhdi, era el dos de las lransmlllaciones. La transformación se significaba por el cambio 

que habia de la oscllidad a la luz. represen!ada ésta por las nütiples leas que se ibM 

encenciendodelfuegoorigin¡rioproduddosobre el pedlo del cautivo. y que ibaniluninando 

paulatinamente los templos. el "palado real" o !!!2!!., las casas de todos los habitantes de 

México Tenoeh~dan y de olras poblaciones depencientes de este i~te cenlro político 

religioso pn alurrtJra, la nueva era. Con ello, los mexicas se efigian como los produciores y 

duei\os del fuego con la racurtad de cis!ribuirlo a los demás pueblos y, como et fuego 

•·; JohaMa Broda. 'La Íl8Slatlllec&del F...ew>N-yelo.Aoda las Plipcles", en~ 
CostnCMsionolME9"mAnf11 FranzT,chy, ad .. Mllldl.Alemania, WllhillmFir". 1982, (lat8111811181ika-Stvden. 10). 
pllO 
'"'JLe,,;,Strauss,~!!!,é.!,pp2'6,289y328. 



representaba la cdtira,'" los mexicas, en !Mio que sus poseedores, justificaban así su poder y 

doninio. 

Laluzy el c.tor generados por el fuego, elemento identifcadocon el Sot, astro al cual 

simbotizabaenesterito,erannecesariospnquelahumanidadpuderallÍlliryreproducirse 

sobre la tierra. En el momento de esa ceremonia, el fuego sagado de la aeación irrn~ía en el 

mundo del hombre actualizal'ldolo y rellÍtalizalldolo. Por otro lado, el nismo rito volvía a hacer 

IIÍgente el nito de origen que tuvo lug¡r en el tie~ prinigenio. De esta manera y de acuerdo con 

la propuesta de t.trcea Eliade, el moocb podia ser renovado periódCM111;mte y, en el caso aquí 

ptan!eado. el mundo era restaLJ"ado cada cincuenta y dos ai'los, momento en que se reanudaba el 

pacto entre !loses y hontlres que perniUa a la humanidad IIÍIIÍr otro cido. 

Como ya se mencionó, el rito del Fue!J) Nuevo, que rellÍve la cosmogonía de la aeación 

del Sotydelaluna,vieneaserelmodelodeotrosritosqueesténasociaclosconlosconceptos 

deprincipio,transformaciónyrevivifícacióndetmundo,locualinduyealosrilualesrelacionados 

conlap,opiciacióndelasacillÍdadesproductivas.Estosritos,queeranorganizadosporetgupo 

doninanteyenloscualesparticipabatodalasociedad,sonlosqueseelecluabanenlos 

sigl.ientes meses: Tóxcau y XócoU huetzi, que etai festividades relacionadas con el Sot; la 

ceremonia de huauhgUIQcualizlli efectuada a la nitad de lzcalli y la IJ!Wl fiesta de Jzcalli 

celebrada cada cuatro ~os. estas dos sotermitlades, junto con la de XócoU huelZí, estaban 

asociadas con cidos terqiorales: las de Etzalcualizlli, Huey TecuílhUU y TepeílhuiU, dedcadas a 

los doses del agua y de los manteninientos y en las wales hay una connuencia de los dos 

elemenlOs opuestos, fue!J) y agua, por lo que estaban orientadas a propicia- la agicdlt.-a y el 

aclecuadodesarotloclelasplantasalimenticias:TeoUeco,quelestejabalallegadadelosdosesy 

Qued'lotli destinada a honrw al dos de la caza y a propicia- esta actividad. Por otro lado. en los 

ritos de paso det cido de vida del inclviduo lanbién esté presenle el fuego como símbolo 

doninaite, por lo que el ni!o cosmogónico tanüén 'Jiene a ser el modeto que siguen. Estos ritos 

son:elqueseefecluabaconmotivodelnacinientoydelaasignacióndenombrealaaialLJ"a;la 

"'J!t!;! .. p.141 



ceremoniadeca-actersocial queserealizabacadacuatrocilosenel mes de lzcalli y que tenia 

comopropósitoconj!.farelcrecilrientoydesarollodelosinlantesydelasplantas;laceremonia 

del matrimonio y los ritos funerarios. De igual manera, a este rubro corresponden los riluales que 

se refieren a la delilritación de espacios como el rito chichimeca de apropiación de oo territorio, la 

inaug!.faáón de una casa. la purificación de la lrilpa y la fundación de una ciudad, en este caso 

MéQCOT&flochtidan. 

1.3 SIGNIFICACIONES DEL FUEGO 

Elluego.quecons!ituyóensimismounahierofania,'"relTitiaaotrosconceptosqueforma'on 

pate i~te del. sistema religioso mexica. Asinismo, hay que considef<I' que existieron 

dveíSOs elementos que lo represenlaron y, por consiguiente. vinieron a ser simbolos del elemento 

i!Jleo. Por lo tanto, cuanOO esos elemen1os'" eSlaban presentes en los rituales sil)'llficaban la 

p~cipación del fuego. asi como de algunas de las funciones que le eran propias y cuya 

intervención en los fenómenos de la naluraleza. en algunas labores productivas y en 

deteminados momentos cruciales de la vida del hombre era necesaia pn su buena 

consecución, en este sentiOO fue consideraOO como elemen1o propiciatorio de deteminadas 

situaciones y actividades. Tanto en los fritos como en los ritos en los que el fuego apareció 

desefll)enando una actividad central, es decir. donde ~guró como símbolo domníWl!e. ya sea 

meciante la presencia de la lumbre o a través de los elementos que lo representaban, se observa 

que este elemento desempeno liversas funciones que lo ca-acterizaban y que incidian en el 

árrtiitodelosai,aOO.enlanati.ralezayenelmundosocialpropiodelhombre. 

Entrelassignificacionesquetuvoelluegoenlareligiónnahuaestuvo,enprimefluQ<l'.el 

hechodequerepresentabalosai,ado.puestoqueeralamanUestacióndeXJuhtecuhUi.ciosque 

,c)Elrada.I!!!s .. gg.i;!.,p 21 
11 ') Los ~os(JJS MiloliUn al luego serán !lllaiiv,,:lo$ en el eapilOO cuano y se,an COll$ldelados ec, 

o:tjU'OOnconaq.Jillosrelac:ionadosconelaguaylaliena. 



asuvezseasociabaconOmetéotprincipiodualgeneradordetodoloqueexiste,indusivedelos 

doses. Por identificarse concretamente con el principio masc~ino del cosmos otra de sus 

si~caciones,enelniveldelosa!rfldo,luelalecundaci6n,accióndelaquefuealenca-gadode 

propiciíl" tanto en al mundo natiral (animales y planlas) como en el social y c~tural (el hombre). 

Porlotanto,unodesusprincipalesa1ribulosfuelarageneraci6ndelmundo:dalanatiralezayde 

la sociedad. Como esla renovaci6n luvo como modelo el acto mltico de la creaci6n en la que la 

acción delalumb'e deS81qlelló un P'""8I deteminante, y debido a que el fue!1) fue considerado 

junto con el ~ como el elemento creador, simbolizó principio. Por ello XiOOlecuhli apnce 

como el primer sef\or del dia y el primer sellar de la noche en el calendério litual o tonalámal. '"' 

Asirrismo, fue el elemento !undante que, como lal, estuvo relacionado con principio, ya 

que al haber ejercido su acci6n Ulsformadora en la era miUca vino a ser el elemento 

responsable de la creac:i6n del Sol, de la Luna y de Venus, astros l11a-caoores de ~ert1)0 que 

hicieton posible la vida del hontire en la tierra. En relación con ello, fue considerado como el 

elemento enca-gado de la regeneración, la cual era propiciada mei:lanle ritos específicos en 

deteminados momentos, por lo que la renovación del mundo venia a ser ia repetición ele un 

geslo ;rqueUpico realizado i!lJ!!2....l!!!.""' Por ello, tarrtiién se le atribuyó una funci6n 

pll'ificadoraydesacralizaci6n.porejerl1)1olaresta11acióndelavidasocialalinicioclecadasiglo 

indígena, de un determinado espacio donde se encendla rillamenle al fue111 o donde se 

quemaba copal para la celebración de un rito. 

Por encontrarse uücado en el centro, el fuego, y el i:los que lo personificaba, esluvo 

asociado con el eje del mundo desde donde tenía la posibllídad de acceder en <lrecciOn 

ascendentehaciaelcieloyensentidodescendentehaciaelinfrarnundo,''"porlotanto,consltl.lyó 

'"')Va,par~.el~yel~.C/dmf!9rbiri<ttMOO!wtf9nllbi;;¡mdala 
BiltigpgalPalaisdeBgybooedlac:sirniltlr.~.historl!ly~delooo;k.eporFnn::iscodelPaso 
yTroncoso,~~daE.T.Hsny,1111d.delapinicedaJoselinaOIMldaCOll.311.ed.,México,$iglo 
VeirllUIOEdlom,1981,(Colea:iónAméricaNueslr9.~Anigua).~Pniguol1llll'WJ$0'ÍIO 
mexicinofl!la (WialecaNadonaldaPeri$. (MllMOIIMeJ!ieelneNo. 1~19), Máxico, GmiernodaTlaxcaa, 1981, 
(Tlalcala.COliceyM~os,1) 
"')Eliada,Irl!g ... ,!i!l:!,!ii!l-,P.54. 
'"')f>ores(l~eier\oseilb.tos~COlll9'lel8rtocooOlneleciJ(li(:QfflOC011M~,-81la 
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un velliculo de comunicación y fungió como meciador enlie el mundo huma,io y el s¡qado, entre 

el hombre y los dioses. Asinismo, por su nisma localización, representó el centro del plano 

terres•eydelcosmosy,porconsigtiente,vieneaserelpuntocohesivodelmundoyaquelas 

fuerzas s¡qadas fluían de las cuatro esquinas hacia el centro y viceversa. De igual manera, en 

tanto que el fogón de la casa reunia en tomo a él a la fanilia. fue el sintlolo ~utinante ele la 

sociedad, lo cual se manifiestó en la 1ran Célllttdad de braseros encendidos en tos patios de los 

18fl1)1os, sitio de reunión de todos los !J"LIPOS sociales en las ceremonias comunilaias promovidas 

por el Estado mexiea. Esto llevó lcfllbién, en el plano politico, a una asociación del fuego con el 

poder puesto que, como ya lo ha defl10Srado l<avier Naguez, fue el dos de los ~ 

mellica, qúenes se iden!ificaban plenamente con él.' .. 

Porolrap;rte,suubicaciónespacial,elcenlroylascualroesquinasdelas~cie 

terreslre, conformó un esquema que IM"lbién se manifiestó en el plano !e~oral, pues su 

localización correspondió asimismo al centro y a los extremos, es decir, lo encontramos lanto al 

inicio y al final de diversos cidos te~ales, como en su pille meda, por lo que vino a ser un 

i~te rrm:ador de nl!fTl)o, a lo cual se debió la acepción de XiuhtecuhUi como 'sei'lor del 

ano·. En relación con es1o, el fuego representó un elemento que enlazaba diveros cidos y 

procesos natirales (época de sequia y de lluvia), sociales (momentos cruciales del ciclo de vida. 

terrTinación del cido anual. momento de crisis social durante el cambio de cada periodo de 

cincuenta y dos años) y li1uales (rraca dlerentes momentos en algunas ceremonias como por 

ejen,,to en Xócotl huetzi, Quecholli e lzcalli). En este sentido esluvo muy relacionado con el 

concepto de transíormación y como lo encontramos justamente en el momento en que se 

realizabaelCM"lbio,es1oescuMdosedejabadeserloqueseeraperoaún noseasumiala 

nueva situación,'ª puede ser considerado t.unbién como un elemento liminíl", de umbral. 

A lo lcl"go de la presente tesis se pretende moslrél" que el culto al fuego formó pate 

illl)Ol1ante del sistema religioso mexica y constiluyó un ~ sirroólico polisémico que se 

,.-JxavierNoguaz.fllluei!lalmvwr!l!fri9og,nelq,nplejodl!l*4dallueaoXJtnacti'411,18SllliparaopWl)OI" 
el gllllkl da Lic:enclao:J en H•Sloria. México, UNAM, Facti!ad da Fllosolia y Lelras, 1971. 81 p 
'")VanGennep.eQ ;il.p.21 



rna,ifieslóde rna,erai~teen nitos y ritos que dieron significación al mundo y que pemite, 

a tra~s de su estudio, encontrs las formas dialécticas de a'liCYación entre el mundo sa¡rado, la 

nahtaleza y la sociedad. Puesto que, como dice 8iade: 'No existe símbolo, emblema o eficiencia 

rronovalen!e o sing~íl'izado. 1"odo está ligado', todo se ooe y constituye un conjunto de 

es~uctura cósmica.''" Pa-a acl•a- la conceptualización que !uvo el fuego en la sociedad mexica, 

esnecesaioaborda-,enprimerainslalcia,lai~ciasirrilólicaquetuvoesteelelTIBfltOy,en 

especial, su ca-acterización como elemento1imina-. 

1.3.1 LAIMPORTANCIASlMBOLICADELFUEGO 

8 c~o al fuego fue de ¡,an antigüedad y fomi6 píne in,ortante del sistema religioso de tos 

¡,upos cazada"es, como se puede ver en referencias me los chichimecas que a-riba-on al 

Altiplano Central de México durante el Periodo Posdásico. De es!o dan cuenta, por eje"1)1o, los 

AnalesdeCuauMUancuandorefierenelritodeapropiacióndeuntenitorioqueconsistiaen 

ar~• flechas hacia las cuatro <irecciones y ofrecer el producto de la caza al fuego.,., Asirrismo, 

de acuerdo con FernMdo de Alva lldlilxóchiH, el fuego es mencionado como su dios principal junto 

con la tierra:' ... no teniM idaos; llanan al sol, píKH y a la tierra, l!IMe. La primeta caza que 

tomaban le cortaban la cabeza, mostrándola al sa, como sacrificándolo.''" 

El c!Atoaestas dos entidades se debeaquelatierraeralaprincipal proveedora delos 

animales que S8fViM como alimento, mientras que el luego fue utilizado pn la cocción de la 

ca-ne y de las plantas recdectadas, lo cual ayudó enormemente a la digestión. De acuerdo con 

Lévi-Strauss: "Antes de conocer el fuego y la cocción de los alimentos los hombres estaban 

re<lucidosaponerlaca-neencimadeunapied"apa-aexponerlaalosrayosdelsol ... ''n 

"'IElitlde.!!O;!Q. .. ,!&2! .. P,152. 
1'°)'AnalasdaCuai.MUan',!3!.gj .. p.3 
"')Fl!lllill'IOOdaAIYlllldlib:licMl,~addirl.9111,óoirirtdJclorioyapétdoedoc:lmliltalJD 
Eá!uldoO'Gorlnan,2',S)ls.,MéXieo,UNAM,l~dal~H~órleil$, 1973,'IOl.l,p.289. 
"')Lirli.Slnlusa,~!3!-!i!!.-,P285 



Sin embíl'go, según Alva lxtlilxóchid, los chichimecas ya comían Céllle asada,'" aunque 

la "Hs!oire du Medlique· aflrma que los primeros halJilantes de TelZCuco no utiUzaban el fuego, el 

cualfueinventadoporlospopolocas,' .. poblaciónprovenientedelaMix!ecaquepaticipódela 

traiici6n culltra mesoamericana antes que los chichimecas. Lo anterior nos lleva a la acepción 

de que lo cocido es unacategoriacultural'" y, porconsigliente, identilcada con lacuttira, en 

"1Qsici6n a lo crudo que se equipíl'a a la natiraleza.',. Al énnto de la et.fü.ra pertenecen no sólo 

el fuego. sino lambiéíl las plantas cultivadas que son cocidas meclante la acciOO de aquél: 

rrientras que el homb'"e en estado de mm.raleza sol.-nente practica la caceria y se alimenta de 

c;rne. en algunas ocasiones cruda.' .. Con base en ello. la "Hstare du Mechique· al decir que tos 

chichimecas recién a"Tibados no conocían el fuego y al coloc;r a los l)Opolocas en oposici6ll en 

tanto que inventores del rrismo, se esla expresando de manera simbólica el predorrinio de la 

naturalezaenlosprimerosydelacul\11aenlossegundosdebidoaquesetratadeunapoblaci6n 

que p.rticipa de la alta cdll.ra mesoíWTl8ricana. Por lo tanto, el fuego viene a represenlíl' 

sopeioridad CUtural, ademas de que esta asociado con poder político.''" 

De acuerdo con lo iWlterior, se puede V8f que entre las poljaciones nahuas del Altiplano 

Central de México se encuentra también lo que Lévi·Strauss dedLlo a p.rtir de los rritos del origen 

del fuego entre tos ge y los tupigllíl'ani. esto es. la oposici6n entre lo crudo. asociado con la 

natiraleza, y lo cocido, que se eqlip..-a ala cultura. 

La transformación de to crudo (natiralel.8) a lo cocido (cullira) tiene como principal 

agente al luego el cuat por erectuíl' clcha .-ansmutación, deseff1)~a asirrismo la función de 

medador entre esos dos opuestos.'" Lo .riterior tarrtiién se observa en la producción de 

cerárrica que es un produclo culll.ral y cocido,"" así como en la producción del callón y en el 

1"')AJvalJCllilxochill.!i!1!-e!.,,.,¡l,l,p.289 
'")'HiSl.0n~MacllocJ)e' ·'Hl!!onadaMáxico',en~ ... ,Ql!.é!_.,pp. 91 y9l 
''')Lévl.S11311SS,~!1!-l:!!-,P. 146 
,..,~ .. pp.97,136y328 
"'J!l!!!l .. pp.153.189y171 
""¡ Lo rmmo sueeóe con la illltig1111 pct,lación da Chalco da moda, segi.n ra misma tune. los chichimecas IIMroo 
lasse1111Uas1Tetzeuoopara~aMIV!II" 'His1onadtM8lllCO".!ll.!ii!..,p.92 
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proceso de elabctaci6rl de la cal, todos ellos productos c~lll"ales illl)liamente utilizados por los 

mexicas y demas pueblos mesoamericanos. Con base en lo aiterior, no es extrailo entonces que 

el fuego sea eqlip;ndo con cdl.in y con conocinientos. De esta manera, el fuego CUlll"al 

domesticaOO propicia el paso de la naturaleza a la cwtura y con ello aglutina si!Jlificaciones cuya 

elaboración es c~ltr.il. Porello, todo lo cocido seencuen!Ja denlrO del drnbito de la c~nra. 

El!l!!!5t!!afec:laaloshontx8sentodosmid:>s:IXll'(linsfnmelonac:esaiopnla 
cocinayotrastéaien;pn.laCQIIUÍCaeÍÓndelostlosesalllMÍSdellllCrificio:asociadoal 
elef,elcielobriMaJte,doniclliodlllosóoeesylasalmas;porlllJvalordaslru,jiw,aYBDBSdll 
mocbneglllM!,olras,corropnlap.rificacül,poaitrlo.LO$rrit0$nosólorellejmlsu 
~,sinocp1~nctuaoejec,:tar111pooolafln::ióncp11Bsdlbalévi-Strauss, 
enestecaso,lllmedar111&cor1nldcción.Exieta11111tenaioo11Yidartelftllllosusosprolims 
~:'9mi::~~al~~~~) y W uao SIDO IXll'(I mido del 

Segün lo ha mostrado Lévi-S1rauss, en el pensaniento mítico sudanetica,o tiay la 

concepci6rl de un fuego celeste destruc!or que incenda la li81Ta y otro terrestre, benéfico y 

aeador.101 En cuanto al primero, entre los mexicas existe una concepción si111lir, puesto que una 

da las aeaciones fue desWLida PIX" una lluvia de fuego.™ En lo que respecta al fuego benéfico y 

aeador, que el auto( antes mencionado considera que se manifiesta principalmente a través del 

fuego de cocina, y que nosotros consideraemos que se elq)t"esa en general como terrestre, es un 

fuego domesticado, propiedad de los hOITD"es y símbolo de CUll.ra.""' Aél per18nece el fuego con 

el que, de manera con1rolada, son ineendados los can¡,os de labor piara fertliza'los y proceder a 

sembrcW las serrillas que dirlrl lug;r al c~tivo de diversas plantas. Por consiguiente, como este 

luego eslé íntimamente relacionaoo con la ai,icullura, pertenece al ántito cdtural. 

Como ya se menciono, Lé'Ji-S1rauss establece que en un principio, cuanOO el fuego aün 

noeraconlroladoporelhontre,ésleselinitabaaexponerlacernedelosanimalescazadosa 

los rayos del Sol col~dola sotJre una pied"a.:io, Esta época inme1110fial es expresada en 

algunosnitosdelosbororoydelosge,segúnloscualesenaquéllostie~remotoselcielo, y 

'"')Kok.~¡¡! .. w.204-205. 
,.,)Lil'li-SlraM.~!1!-!:!l .. ~.109.189,206,212y287.Rapec:loalluegod8sUuetol,Kok.!i!1!.li!LP 
170.iiQlq.11tlosfuegosdelos~b!llerl1111&donabnly ..... 
'"~1.ll)WldadelDssoles",en~gg.!=l.,P.119. 
'°')K1rt,ggg! .. pl70 
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por to tanto el aslro luninoso, estaban más cerca de la tterra :o. Posteriormente, CUilldo el hombre 

fue capaz de producir el fuego por si nismo y con!rdi:flo, la acción de los rayos solcWes fue 

sus!ituicla por la lumbre del hOQíW. la cual produjo. indudablemente con mucho mejores resullados, 

el cociniento de los alimentos. Pa eso, segUn Lél.t-Strauss, la cocina IM'ca el trálsito de la 

nakraleza a la cullt.ra, pues: "por ella y mediante ella la condiciÓll humana se define en todos sus 

atributos. hasta aquellos que .(0ffl0 la ~ciad- pOltian p<Wecer de lo más indistutiblemente 

natll"ales.""'. 

ConellosedaunaeqtipcWaáÓlloCOITespondenciaen!reelsolyelfuego,entidadesque 

fueron sacralizadas y motivo de veneración. P« eso, como ya se dijo, los chichimecas tenían 

especialdevociónalfuegoalcual,enlantoqueresponsabledelatranslormacióndelosalimen!os 

de crudos a cocidos y de na!U'ales a culkrales, le ofrecían las primeras piezas de la caza 

AderTW.MixcóaH,deidaddeloscazadores,fueelprimeroquehizofuegocondospalos."" 

El ruto al fuego que, como ya se meflcionó, debió de haber exis!ido desde épocas 

lejanas entre los cazadores recolectores, se conservó cuando dichos WLJPOS se transfcma'on 8f1 

agicultores; tamaén podemos S\l!Oner QUe pa1e de ese cullo se fundó con las creencias y 

prácticas propias de los sedentaios agicullores. De esla manera. el fuego fue dotado de nuevas 

significaciones al haber sido incorporado a las concepciones y creencias relativas a las 

actividades awicotas y a los fenómeflos me!eorol~cos relacionados con éstas. De igual manera. 

por la 9"an i~cia que ttene en la vicia del hombre, se le a~uliCél"On signlficados simbéiicos 

asociados a ella. especialmente en los momentos auciales del cido de vida 

Ap.rir del uso del fuegoenlreloscazadores, quevinoaconvertirseen una necesidad 

paralacoccióndelosalimentos.elhombre8fl1)8ZOaconstruirunaseriedeideasentomoaél 

Ahora bien. podemos S\l!Oner como posibilidad que las ideas que luvieron su origen en 

sociedades cazadoras hubieran experimentado cambios i~tes cuando dichos wupos se 

""1!!!!!;!.,p.291 
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transforma'on en ~ultores sedenltlios al ir dorrinando cada vez más las técnicas de CUtivo. 

Sería entonces cuando el hombre reelabora"a las concepciones en !orno a este elememo 

doléndolo de un sentido más sild!ó!ico, al igual que su uso rilual. Por otra pelle, ~bién hay que 

considera" que en el Periodo Posdasico ariba-on al Altiplano Central de México vaios Jupos de 

cazadores reco!eclores que, al cabo de algiln ie~. se mezcliron con los i,upos seden\tlios 

a11icdas de la región y se incorporiron a la ala c!Ah.ra rnesoanericana. Sin ernba-go, podemos 

sl.l)Oner que no sólo ellos se asilTila"on a dicha ciJh.ra, sino que ~bién, de manera dialéciica, 

los cazadores pudieron haber introducido nuevos elemenlos que se inte17a-on a aquélla 

Enreladónconloanlerior,entretoseazadoreselfuegoestéasociadoconsuprincipal 

actividad, valga la red111danda, la cacería, y con los rilas mor1uaios. Ambos iq¡lican la muerte. 

Perose~deunamuerteproductiva,yaquesema!apnalimenta",enetcasodelacaceriaa 

losllomb"esyenlosritosalosdioses. 

En et caso de los !1~ a¡Jicwlores, las si!Jlificac.iones del fuego se hacen más 

COl!lllejasysinmólcas, yaqueconsiderantambiénlosciclosrecurrentesdelanalt.ratezadentro 

de los cuales se encuenra inSOitaJa actividad ~cda. La observación del moviTTiento cidico de 

la natt.raleza da lup ala concepción de que la vida desentloca en la muerte, pero ésta encierra 

en si nisma la vida at producirse el renadniento de las plan!as. Así, de acuerdo con Eliade, 1110 

de los sirrootismos de la muer1e es ·et de la invemación de las sinienles que se ~en en 

elsuelopa-ahacerposiblelaapaicióndeunafronanueva.-

Enestoscidosrect.rTenlesdelanaluralezalambiénseencuentranladesapaicióny 

reapaidón de algunos astros, acontecinientos natt.rales que han sido inlerpretados corro su 

muerteyrenaciniento,entreetloseslán,porejen¡,to,et Sot, la Luna, Venus y tas Pléyade$. 

Dentro de esta concepción, los nahuas asociiron al fuego con la regeneración de la natiraleza, 

renovaci6nqueiq¡ticaunamuerteprellia,esdecir,etpasoporU11estadolinina-."L.avegetación 

"'°)Ehade.!!!!,g .... gi.l!l.,P.176. 



.. 
porejerqiloif11)1icalasideasdemuerteyrenaciniento,deluzydeoscuridad(consideradascomo 

zonas cósmcas), de fecum:idad y de c¡iiJencia .. .'"º 

Enestaconceptualizaciónseencuentra!Mlbiénelrrismoluego,puestoqueéstesurgea 

piltir de una materia muerta, es decir, la madera seca. "Pn encender el fuego llay que recoget 

maderamuerta,ypa"tanloalriblir1eaéslaunavirtudpositiva,peseaquesealaprivaci6ndela 

vida."" 

En relaciónconloscidosdelanat11aleza quehansidoinlerpretados como muerte y 

resurgirriento de la nat11aleza. el fuego ha sido asoaaoo oon el lranscurso del tie~. ya que 

además, por su cuádad b"ansformadora, implica el cantio de un estado a olro que induye el 

paso de un momento al siguiente y lo enconlramos, de igual manera, tanto entre el final y el inicio 

de los cidos temporales como en su pate meda. 

En civersos ritos, como se verá a lo largo de esta tesis. el fuego se encuenlra ubicado en 

momentos lirrinares, es decir, cuando se da un momento de muerte previo a un res!l'giniento 

Pero hay que considercl" que se !rata de un fuego terrestre que, por su ubicación estructi.ral, 

desef'lllena t.wnbién la función simbólica de meciador, ya que aparece como inlersecdOn. es 

decir, como el elemento que posibilila la comunicación entre el mundo de los vivos y el de los 

muertos. entre el moodo humano social y el mundo sagado, en.-e los hombres y los doses. entre 

la tierra y el cielo, entre la natlnlleza yla sociedad."' Por lo t.wito, el fuego en si mismo constituye 

unahierofania,puestoqueeslll8flifestaci6ndelosagado."' 

El fue~. en tanto que meliadcf entre el mundo de los vivos y de los muertos. se expresa. 

por ejemplo, en la arr11lia J)a'ticipación de este elemento en los rituales de exe8Qt1as en los que 

toscuerposdeloslifuntos,especialmentedelos~.eranaernadosjuntoconsus 

pertenencias.enlaquernadelosobjetosdelosguerrerosmuertosenbalallacuyocuerponoera 

""J!f.!!;! .. p.152. 
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rec~ado y en laindneración de los objetos de algunas víctimas sacriicadas. De igua manera, 

el fuego tiene una pricipación deslacada en las ceremonias comunitarias dedicadas a los 

muertos en las que patidpaba toda la sociedad.m El elemento ígneo tattién apaece coroo 

irotivo central en momentos ri!taes de ¡ran i~da en que se daba una comunicación del 

mundo soda y humano con el sa¡,ado: el ej~o més i~te en este caso es la ceremonia 

delFuegoNuevo,querracabaelfindeoodcloyelinidodelsiguiente,locualerasignificadopa 

el encencido de un fuego nuevo que rememorabalaaeaciOn, es decir, el etemo retorno del que 

h~aMirceaBiaW11 paelcuasedalaabolidóndeltieff1)0profanoatravésdelairnitaciónde 

modelos ejerrplcr-es que reactuaizan los acontedrrientos míticos, la cosmogonía y se realiza una 

aper1ll"aalti8fl1l0sagadoqueinvadealprofano.116 

Elrl1o~p«la181)11ición.consu'~:el1Kll1JOpll)lanoaslltddo.Asislilnos. 
:m:!./ffi· el ~ Clll1llidO !!l..1!!2.....l eo III n-ornenlo lll.fOl8I 

Por otra pirte, el fuego constituye un meciador entre los hont,re y los cioses, ya que 

muchas delasotendasdelosprimeros,paejerrplolasant,e del autosacrificioque era 

if11)1"egiada en espinas de maguey y pajas o rodada en papeles, 81an arrcjadas a la lumbre que 

servia coroo vehic~o de comunicación. En este mismo sentido, el copa, el pericón y el labaco 

queeranquemadoseno;,andesypequenosincensaiosconstitufanunifTl)Cll1lKlteofi'eciníentoa 

los doses. Además, el contacto constante entre hlmJl"es y doses estaba significado por la 

presendade¡,andesfogonesenlospatiosdelosterrplos,yenloshognsdelascasasquese 

mantenían encenddosconstantemente con excepción del k:rr.,oprevio alarealizadOn del rito 

del Fuego Jwevo antes mencionado y que sii,iificaba el fin ele un ddo. En esos momentos el 

mundo corría el riesgo de haga- a su fin a ser doninado pa et frío y la humedad de no da"se una 

renovacións~ladaalavoluntaddelosdoses.Porello,todosesoslogonesubicadosen 

'")Allgualqwlnl81osbororoysherenlt.Lévi.SIAIISS,~!ll.!l!l-,P·2C6,erv91o8pueblosnalulsel 
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lei1l)los,plazasycasaserannecesaios,puesto(Jlemedabanye'Jitabanelpredorriniodeun 

externo húmedo y fi'io. Pero por otro lado, en el extremo opuesto, debido a una acentuada sequía 

el mundo podla sucumbr quemado por el excroitante calor. Pct estas razones. se realil.aban 

if11)011111tesceremonias al fuego tanto en la época de lluvias (X6coU huelzi), como en la de sequía 

(lnli).Enrelaciónconesto,LéviS1raussdceque: 

Pasuprasenciael JuegodaQOma!el cuel0011Sidnmoscp1por suscnderiák:aspuede 
wgeneniizadoalluegowntis118C(ll'(IOlm\i'<ita1.11Scb',U'OOfl1_0181,Yl!!elsolylat':8"3 
yprese1Vaall'O'l'ffldll~o:,.ieleloca'iasielsol~ 
~;pwoWl)l'8$el'O!leslanoén~loeualsaracb:eadearcp1 
¡¡paiaelne,¡¡ode1J1aCOl\in:ión!0181,delcuell8SUlalia1,11~'" 

De esta maiera, el fuego terrestre c~e con una función de medador entre el cielo y la 

tierra, entre lo de a-riba y lo de abajo.m En relación con ello, es i~1e considera' que el 

fuegoestabarepresentadoporel~aqueltroncoalisadoqueeraelmotivocentraldela 

ceremonia realizada en su honor en el mes de XOcoU huelzi y que venia a ser una réplica del 

arquetipo eje~il' del árbol del mundo ubicado en el centro, axis mund que pemilia la 

comunicaciónenlreloslressecloresdeluniverso,ennloaltoylo~o,""'porloquevieneaser 

un 'témino inlermedaio".:e:1 

lainslalaciónycoosagraciondelpoS1e~SO'l1,11rl!odllCelCR).As111ür:*>.alArlloldlll 

~em:e1=~~=:.:.::1a~rt=i:=~ La 

Asirrismoeslelronco.queerasimbolodelostlbolesdelascuatoesqlinasydelcenlro, 

al rrismo tie~ que comunicaba la tierra con el cielo los maitenia apa1ados desde los tien¡ios 

mí!icos, sepnción que hizo posible la eJUstencia de un sitio ideal en el que el hombre pudera 

vivir. pues conservaba al Sol lo suficientemenle alejado de la tierra pin evita' que ésta fuera .,,_ 
EIJuego'8klslenodebelnlllfllllaJlj.n:iónoonlalÍllllll,pussdasuoontado~aria1,11 
==~generaldelcuellas«JJ1aeo'ISliluyeelplWOIIIOrnodaslopwo~rleamerfe 

'")L8Yi-S!r.ttlss.~!1!-S! .. p.289. 
"i~.j)p.29ly307. 
"")Eliadil,!!l!!m!!H- .. ,!1!,9! .. llP,4749 
"')LÉ!YÍ-5118\1$S.~!1!-l:!! .. p6a 

;::i~~;~cb¡:~·;: .. p.288 



Pa otra pate, el fuego viene a ser el puente intennedo entre la nalu"aleza y la CUllra, 

elemento que a la vez los une y los sepa-a y que pemite la tríWlsíormadón de uno al oto. Asi, 

encontramos ceremonias, C011'(1 la apropiación de un terrilorio o la inaugtnáón de una casa o de 

untel11)lo,enlasqueelfuegooci.paunlug¡1"centralycuyafundónesseJ1.-•unespadodela 

nattneza paa poder hacerlo habitable al hontte, es decir lííWlsforrna' su cuéidad de natural a 

cuUi.ral, lo cual il11)11ca, de acuerdo con Mlold van Gennep, un rilo de paso:>I medante el cual se 

con~unespaciol)a'apoderprocederasuapropiación.Estosrilostienentantliénunsentido 

de socialización meóc11te el cual un espacio es sep.-ado del dorrinio de la nalu"aleza p•a 

llacertoperlenendadelhof!D'e,conlocualseanulc11suscualidadescontaninantesyseleva,ta 

eltabil 

de habi\a'to."' En este nisma sentiOO, cua,00 una muj8f daba a luz, ella junto con el recién 

naciOO debían qued!rse dentro de la casa junlO al logón por cuatro días lo cual. como se verá 

més adelante, iR'l)lica un periodo linimr o de O"ansidón después del cual Milos son 

reincorpodados a la sociedad que iR'l)lica un mundo cuUural."' En esta ceremonia también 

apa-ece el fuego como el elernenlo medador entre naluraleza, ra cual donina a la recién paicla y 

a su hijo, y la culhn que se da con la incorporación de estos dos intlviduos a la sociedad 

metlante el rito del bautismo. En este sentido y de acuerdo con Lévi-Strauss, tanto la mujer como 

el recién naciOO pertenecen al mundo dela naluraleza, de ro crudo, por lo que tienen que pasa

por un rilo que los inco,pore al mundo social y rutt.ral del tmmre en el que el fuego es un 

elementodednitivo: 

... seponena'eoeer' irdvió.oosjrj_ensamen!eGllln!ga,:t;,ea111procas,,lisiológioo: nlCién 
nacido.19Ciénpaica,mazapiber.Lac:c:tjin:iónde1111riermodel~SOC&aloonla 
naunlazadetleserrneriarilporlai1~delfuagodeaidna.al~nonnalmertele 
!ocala~demeiia"laOOl'flRÜldelprocb:locrudoyel~luMno.yporCU'/8 
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loscasosaribaexpuestosconstituyenilJllortanlesejef11)1osdelluegoentantoque 

meáador entre la 1\8\iraleza y la cdli.ra. Sin embargo, esos aspectos constiluyen 

manifestaciones de aquéllo que hemos considerado como modelo, el ITito de la transmutación por 

fuego de Narlahuatzin y T ecuciztécad en el Sol y la luna respectivamente, acontecilTiento mítico 

que desencadenó la creación del mundo rnedcri!e la transformación de los áoses en los áversos 

seres que poblaron el mundo jus!o en el momento ele la primera salida del astro rey.'" AsilTismo. 

constituyen repeticiones del rilo del Fuego Nuevo que rememora la creación, y meáante el cual el 

mundo se renovaba perióticamente pa-a que el hontfe, por voluntad de ros áoses, puclera 

continua-conlavidac,.fü.ralysocial,enlaqueelluegoreciénencenádoessusirnboloencada 

periododecincuentaydosaños. 

El agua es el ol1oelemenl0prirnoráal necesa'io para la vicia tanto natt.ral como social. Es 

elprincipioopuestoalluego,esU11antifuegopuestoquetienelacapacidaddeapagéM"lo.m.AJigual 

que el elemento ígneo, el agua presenta también dos modalidades, una creadora y ot,a 

destructora!"'Ensuprimeraspec\oesla: 

malri?.l.OVIIISBlenla~Slbsislentodaslas.,;«ualicl9desyprosperanlock>slosge,rnenes 
(daeslamaoera).es!ilQl~losnitosyli111ityeflda5~hec.ende!MM"dealli111al 
generohuninooa,...raz.apa,ticuar~'' 

Estas aguas primor<iales han sido identificadas con el liql.100 amniótico del que proviene 

el hombre y en el que se desarrolla dentro de la matriz antes de nacer. De esta manera, el agua 

está relacionada con origen. Asi. en muchas ITitologías. es común la referencia a su e:,ústencia 

an1esdequelos<iosesentraranendvidadycuyasaccionesdaríanporrestitadolacreación 

del mundo del hornb"e. Sin embar-go, el agua tamlxén ti8fle un aspecto deslucior. cuya 

manifestación es la aniquilación del mundo por me<io de un áluvio."' 
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El agua y el fu~, identificados respectivamente con la na!U"aleza y la cullt.-a, 

conslituyen l.fl sistema polir, de natt.raleza binaia que Ojlone y aproxima a los dos elementos. 

Esta prOjluesta de Lévi-Strauss será tomada como l.flD de los poolos centrales pira el desarollo 

delatesis,pues!oque: 

lalpol6'ilmlserwelaenonnementetn.dittra.~IIC!e:p.-l)llllira.ire~~ 
muchDse~pltlblemasdelaWiltunena,puesOXIISli1~L11tipDda51álsisruya 
eplicacimalos~delatunaridedpuedarnmtrarcooaxionesymlinciones 
siglili<:áivilscµi,dedrolllOID,riae¡xdimisospechar."' 

Los dos elementos primorciales son necesaios pira la ~stencia del mundo en tanto que 

son,alavez,Ojluestosy~men\aios.""'Porlolatto,tienenqueactuíl"conjuntamenteyde 

manera equilitnda en el mundo paa manlener su ~stencia, ya que el acentuado predorrinio de 

uno o de o.-o traeriéll la destrucción, pues la demasía de fuego y la cerencia de agua •aerian por 

resullado un mundo quemado, rrientras que lo Ojluesto, es decir, el exceso de agua y la ausencia 

de fuego (sii,iificado éste por el Sol) genera'iéll un mundo poctido."' Píl"a ewla" estos exremos 

eranecesaiornantenerunequilillio,elcualerapropiciadoporunaseriedeacdonesrilualesque 

se llevaban a cabo en el transcll"so ele! ~o. y en los cuales se observa, de manera general, que 

enlaépocadesequiainvocabanalos ciosesdelagua, rrientrasqueen el periododeYuviasse 

efecluabanceJemoniasenlasqoehabíaunai~1epaticipaci6ndeelementossirri>O!icosdel 

fuego.Porotrapclte,elequilillioentrelosdosOjluestoshacenposib!eunavidasocialycul1ll"al 

enlaqueelfuegoterrestre(elfuegodecocinapiralévi·Strauss)dese~aelpapel 

primorcial""' y define la CUl\1"8 en c¡iosición a la na11.-aleza, Mtagonismo que se ITlíl"lifiesta, por 

ei~o. entre las plantas cultivadas y la madera podida, entre alimento coeido y alimento auOO, 

entrelococidoylopodido.l" Asl,Lévi-staussproponelaexistenciadedosejes: 

"~Kirt.!i!ll 2! .. p. 161 
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Elejec,Je1n1locrudoylooocimescaraclerislicodillacul1n:elc,Je1NloCIUIXlylo 
poó'iri).dtlanahtalaza.puestoc,Jelacoc:áDncausalalnnloonaciónCUt!Dldelocrutlo. 
eomolapwelaccionlo!lllnslormanallnknenl:e.ua 

Por lo anterior, se observa la necesidad de una me<iación entre los c¡iuestos, la cual era 

realizadaporelfuegoclA!ural,queerasirooo!izadoporelroncodenorrinado~.Asi,elluego 

era el medador enre el cielo y la tietra, entre lo alto y lo bajo, enre el calor y la lluvia, ya que del 

luego terresre swgió el So! que se elevó al cielo, pero de ta p.rte alla también baja el rayo junto 

conlalluvia. 

Con base en lo anterior, se observa la necesidad de la pres8flcia y pricipación en el 

mundo de los dos elementos c¡iuestos y CQl1lllemen!a'ios, entre los cuales debe de habel un 

eqtilibrio. Con relación a esto. como se verá a lo la-go de la tesis, en dversos ritos peliódcos y 

delcidodevidaapaecelaconjuncióndefuegoyagua.loscuatessonrepresen1adosatravésde 

drerenteselementos, ycuyaconjunciónsimbolizalavidadelasplanlas,delosanimales ydel 

honó'e,supositilidadypropiciac:ión 

1.3.2 EL FUEGO COMO ELEMENTO LIMINAR 

Muehas de las ceremonias donde el fuego ap.nce como elemento eenral y darrinante vienen a 

serntosdepasoloscuales,deacuerOOconVictorTurner: 

pueden~en~soc,edad,pe,olilnlenaalelw!Zarsurnás~a 
~enlaa~dileMiclerestal:H,cielicoydil~E*818.enla!lc,Jelos 
calltiios_se eneuen:ran_figados más a_los nlnlos y a la!l rarunn:ias 1Jio1i:9icas o 
melaordóg1C111,:p.Jealaau1·11woonestéc:ncaa~" 

Estos ritos. corno ya se vio más cll'iba, se basan en la idea de un CMlbio del "estado" de 

los p;;rticipanles'"' o, como dce Turner, "eslablecen transiciones entre estados dstintos".'" Es1o 

se debe a que: 

)'~!l!!!! .. p. \46. 
'jTlmer,I.U!!b::i! .. !l!.!i!!-.P.103. 
'"')vanGemep,!!R.gi .. p 141 
"")TUITlef.~ .... Q11:.o!!,.P103Estaautord8fineeomo!i!O!i!,..,.sil...aeionesleble,fi¡aoJllQll8Nac,Jeea 
reconoc,d¡¡culh.f111mente~.pp.103y104 



La vida daWlirdvicilo en cuakJiersrx:ieclades lllB saie da pasos da lllB ed!lda Olf8 yda 
lllB0C!J)81:iónaOlf8.()cr;;leq.ip<1,1ehayafinasdatncionaslftl'8gn.posdalldadode 
oa.pac:icnes,laprogrwóndall!gn.p:>aáR:>esléacorr1)ai\adaporados~ ... ><: 

Retomanoo lo que se lijo en pél'nas anleriores, los ritos de paso, 'cuyo propósilO 

principalescapacilrl"ohabilila"alsl.leto(sea1111indviduo,lasociedadenteraoalg11110desus 

¡rupos) paa pasa- de una posición definida a otra que está igualmente bien pred&ada',1" 

~nden tres etapas o ritos cncteristicos: prelininir o de sepa-ación de una situación o de 

un mundo previo; de transición, lininir o de urrtiral y posliminíl" o de incorporación a una 

situaciónoaunmundonuevo.N< 

De las aiteriores categorías nos cenlriremos en la correspondente a la de lraisición o 

lininíl", pues ademas de que es en ella donde hemos encontraoo la presencia del fuego, res~ 

una etapa de pi~, ya que en los ritos de paso 'el énfasis tiende a ponerse en la 

lransiciónnisrnaenvezdeenlosestadospaticula-esentrelosqueesatransiciónfieneluQíl".'"' 

El rilo ~nincr se refiere a un momento excepcional, y por lo tanto, crucial, en el que el sl.leto deja 

deserloqueera,yaquepierdelascualidadesquelodefiniaian!esdelrilo,peroaúnnoadqliere 

las que lo definirá! una vez teminada la ceremonia, esto es que todavia no asume su nuevo 

eslado que a prir de ese rilo to caracleriza-á. De es!a manera, es un momento de cantiio en el 

que el si.lelo queda indefinido, pues ha siOO sep!l"aOO de su condción anterior, pero todavia no ha 

sido incorporado a la nueva que le corresj)onderá: 'no es ni una cosa ni otra, y al mismo ti~ es 

ambas.'14' Pa tanto, la tra,sición de un es!ado a otro eqlivale a abandoncr la vida anterior y 

~zar otra, lo cual i(q)lica un momento que lllíl"C8 un interrei,io ... ' Así, es!a situación lo COioca 

en una posición intenneda entre una muerte previa y un renacimiento futuro. 

Qlien_,pasada_11101áR:>~)seemllRllllfiácaymigioo~1enlllB 
~8Sfl8CÍEllpar1a1clerlo~,oseillinrados!IUldos.EsttiE1Sla!lluaDÓllq.ehe 
llan\lldobWieion.y ... eslaainbílicaya&¡)IDBllintadalrBnsic:iirlpuedaenoor1Jalll8811lllB 
tormamasomenosp,)l'UICiadlentodaslas--..:riasq.1&aeorr'*'8nlilpasodalllB 
posici,l!laoáalomágico181igioaaaacra."' 

::::.~· gg. !i!I-, pp. 2-3. V.1antiién Tlmll. l.!J§!D. , !!I!· 9!., pp. 104-105. 

™im.pp.11).11 
l<)¡!!,D,p.106. 
"'l~.p.110. 
,.,¡VmiGemep, gg. g!., pp. 183y 115. 
"''lfil.p.118 



T11ner define el periodo lininil" como una especie de 'limbo" en el que se observa un 

erl'4lobrecinienl0 estructiral. pero al nismo tiempo se da un enriqueciniento simbólico, pues en él 

conffuye lo más s~ado y lo más humano, de ahi su i,an importancia. Además apunta que como 

en estos ri!os se busca 'trascender los liniles de su estatus antefio( los considera como 

salvaoortSyaque,alpropiciil"uncant.ioontólogcoenlapersonaoenlasociedadquelosvive, 

los capacita paraasunir su nuevo estado sin pelii,o alguno: por ello, considera ala siluaaón 

lilnnil" como potencialidadp1ta."• 

En esa especie de vacio del momento Ulnnéf. pil"a el caso de los nahuas, hemos 

observado que es necesaia la intervención de un agente que propiae el trMsilO de la situación o 

estado anlerior al nuevo. El elemento detectado es el fuego, aunque esto no deSCM8 la 

píl'1icipaci6ndelagual!flalgunasocasiones,yaseas01aoenconjunciónconaquel. 

Péfa el caso de los mexicas. las luenles documentales no son muy especificas en lo que 

se refiere al rito depasopil"alapubellad,tanimportanteydefinitivoenotrassodedades;no 

obstante,siofrecensuficienteinfttmaciónpil"aelrestodelosritualesdelciclodevidadel 

individuo, es1o es pil"a el nacimento. el aecimiento, el matrirr;:mio. la inaugll'ación de una nueva 

casaylamuerte.Entodoselloselruegoeselprincipalagentequepropiciaqueselleveacaboel 

ritodepaso,esdecir,favoreceeltánsitodeunestadodeterlnnadoaotrodilerente,porellose 

encuentra ubicado justamente en el periodo lilnnil" o de transición. De los rilas an!eriores 

destacan el nacimiento y la muerte, momen!os rundémenlales de la persona en los que el fuego 

es!aba presen!e. Ambos conllevan transmutaciones i~tes que traen como consecuencia el 

eorrienzo de una nueva vida ya sea en la tierra o en el más alli después de la muerle/'° 

Lapropuest.-teóricadevanGennep,pí.-alosritosdepasodelciclodevidadelindividuo. 

1ímbién la hemos observado y, por consigl.iente. extendido y aplicado a algunos ritos de i,an 

importancia que tenían ca-éctef social, ya que involuaaban a los diferentes sectores que 

conformaban a Ja sociedad mexica especialmenle. y M térrrinos más extensivos a los nahuas. 

"~Tl.rllBf.'M~o ... '!!l!,2! .. ~-150, 151y1S3 
'"')ElanalisisdalosmosdelcidodilYidilseencuen1~eneliJtlfllOc.,pitlM!deesla!esis. 



Por lo tanto, proponemos aplica- las cate{ICN'ias de van Gennep pira analiza- algunos de los rilOs 

enlosqueseveiainvolucradatodalasociedad,locual considefamos queayudaréaunamejor 

~ansión de los mismos. 

Ello se debe a que en la nwnte de las sociedades nahuas, y por extensión 

mesoameficanas, existía una cooespondencia en.-e el in(i.,;duo en su proceso de deSé1Tollo a ta 

lirgodesuvida,lanaturalezaylosastrosenlosciclosquepresentanylainluenciadelas 

fuerzas~adasquenopuedenconceDfS8¡¡jenassinoenconsllrl\einteracciónconelhontlrey 

la totalidad del cosmos. Por to tanto, como dice van Gennep, es una concepción cósmica que 

relaciona las etapas de la eJQstencia hurnMa con las de la vida de las pliW!las y animats y los 

asocia con los wandes ritmos del universo."' De esta manera, cada uno de los tres ~untos 

.wrterionnente mencionados no es~ aislado respecto de los otros sino que, 1)01" el con!raio, todos 

ellos se encuentran en una conslalle relación óaléctica en la que cada uno inluye a los deffl8S. 

Asl,deacuerdoconelmismoautor: 

... lawladelhontesa_.alanall.nlleza,anmndarialinciviclJDrilaaociedad 
pe,r!lllleOe ~"' El !IJSIIIO lnYl3l10 es gc,l¡oll'rab p0r 1.1111 periocil;idtlo ~ 1.-e 
IIJlll(QIDDll8! en la wla lunana, oon e$lados y llllrilDOlle$, IIIOYlnierto prq¡r8SMIS, y 
pellodos da~ inadiYidad. Por lo tano, dimaano8 da inch.ir 81*8 las C8lallOIÍIII da 
pasohlmano•los~ocasiolllldospo.-can'tiosailesliales.!818l1eomoloseantiosde 

::in::.:/:=1~:!'~:0i;.e:~~)-~lelaáona!BS 
Losri\osquepodemosconsidefa-depaso,enelnivelqueabircaatodalasociedad. 

esténrelacionaclosconelcambiodelasestacionesqueccincidenconlossolsticiosylos 

eqLinoccios y. asimismo, estan asociados con la idea de muerte y de renacimiento.'" Por eso, 

cuandolos~quedabanenuninlefrei,ioydejabandeproducirsusfrulosseefectuabata 

fiestadelacacerladedcadaaCamaxfi,dosprotectordeestaacti.,;dae1queserealizabaenla 

época en que no era posible la 8!1iCUlll"a; por ello, en dicha fiesta también se refldia un 

il'lllorlanle culto comunitaio a los muertos. t.tentras tanto, los ritos relacionados con la siembra, 

corno Huey Tecuihtid y Huey Tozozlli, lenian coroo prq>ósito temina- con el periodo de 

'")VanGemep.!ill.!i:!l-,P.1!M 
"'!!!l!i,PP-3,,4 
m¡~.pp.179y183 



inactividaddelatiemi,aseg1Sa-el renacimentodelavegetación y la plenitud vital dela 

natl.faleza1'' psa propicia' la a,icdh.ra. De la msma manera. estos fitos de paso incluían 

festividadesque!enianqueverconcidoslerrc:ioralesenloscualeseranecesarialarevitalización 

delanah.ralezaydelasociedad.Esloscidosibandesdeladuracióndeldiaydelanoche?'en 

cuyos momentos cumnantes se hacían ofrendas, hasta el de mayor ctiración que aba'caba un 

pefioOO de cieflto cuatro anos. Por ello. como dce T umer: 

LolininerpuedeserlalvezconsidelalXlcomoelNolre!ilee1odoslosasedoseslrudllales 
l)OSIIM»,~!llfftllénallllSl!IO!<eflll(lcomolaluen!edatodtsellos,y.uimas(Jllleso. 
:.:.:~dala posblidtld p,.111. ele le (Jl8 suge lodil postile oonlign:ion, idea y 

Psalos¡,•snahuaslosfitosdepasoqueinvotucrabanatodalasociedad,enlosQUe 

además el fuego tuvo un papel fundamental. eran los siglientes: la ceremonia del Fuego Nuevo 

cada cincuenta y dos anos que tenia como principal objetivo la renovaci6n del mundo y la 

revitalización del cosmos. La fieslas aiuales celebradas en los meses de Xócol Huetzi e lzcalli. 

asi como la que se realizaba cada cuatro ai\os en este ütimo mes. pues establecía un ado 

tel1')oral il1')ortante que el1')ataba con el bisiesto y se relacionaba además con la ceremonia del 

aecilllentodelosninosydelasplanlas.Todasestasfies!asconstiluianfitosdepasocuya 

función fundamental era cubrí' la necesidad de revitaliza' el mundo, la na\ll'aeza y. por 

consigliente. el horrbre y la sociedad. ya que al delefiorsse su eflergia. ésta debía ser 

regenerada en díerentes intervalos de tiefl1)0 que consliluian ciclos de <ifetente dtl"ación. Por 

ello. estos filos, especialmente la festividad del Fuego Nuevo, lomaban la forma de fitos de muerte 

yrenacirriento.:,· 

Además, como ya lo mencionM'IOs. en todas esas ceremonias encontrwnos la presencia 

del fuego1usto en los momentos de transición. esto es. tanto al fina de cada cido que ma""can. asi 

como en su pa1e meda, ins1antes que corresponden al umbra o limen. Con base en lo anterior. 

proponemos el siguiente esquema de anéilisis en el cual se observa que los pefiodos liminares. en 

'''J!l!!s!,pp.179y181 
"'l~.p.181. 
'")TUTlef.l.Uml! ... 9Rg!,p.107 
"·1vanGemep.1112.g¡.p.182 



donde encontramos la pJesencia del fuego, son momentos en los que se lleva a cabo la 

recreación del mundo.esto es, ala rriladyal final decadacido. Porlo tanto,elfuegoesel 

enca-gado de la regeneración del mundo pn que éste continúe su rnovilTiento a través de la 

sucesión de las fuerzas ~adas que lo mueven, y asi perpetu.r la existencia de la natll"aleza, 

del horntre y de la sociedad e indusive de los rrismos cioses, al menos por cada cido en los que 

estálinsaitos. 

RECREACIONES A MITAD Y FIN DE CICLO: PERIODOS LIMINALES 

FIN INICIO 
O~entreelfinaly dll"8Cióndeuncidodeprincipio 
elconienzodeun afinoonénlasisensu 

uevo cido) pa1erneda) 

PERIODO LIMINAR PERIODO LIMINAR 

~/ 
PRESENCIA DEL FUEGO 

REFORTALEClr.tENTO Y RECREACION 
DEL MUNDO 

AN 

Del.viterioresquemasederivaelqueacontinuadónpJesentarnosyenelcualseintroducenlos 

dferefltes cidos concretos ma"lejados por los rnexicas en donde el fuego apnce tanto al final 

cornoalalTiladdecadacido.1" 



" 
AESTAB AL FUEOO EN LOS EX111EM08 Y A LA IITAD OE CADA CICLO 

QUE MARCAN P!RIOOO& UIINAREB 

MES DE IZCALLI 

10. OIA DEL MES 10o. DIA OEL MES 
HUAUHOUILTAMALCUALIZl'LI 

20o.OIA OEL MES 

IZCALU 

PERIOOO ANUAL 

XOCOTLHUET2l IZCALLI , _____ _, _____ _, 

CICLO DE 8 Af:IOS 

ATAMALCUALlffil IZCALLI ATAMALCUALIZTLI , _____ _,. _____ __, 

HUEHUETILIZT'll 
I 

CICLO DE 1D4AOOS 

FUEGO NUEVO HUEHUETILIZTLI 

Como el fuego ae encuentra ubicado di man•• dara y eapecfftca en 101 momento, di 

transldóndeloarltoadepaa0,qu1co~etantantciallnclvlduocomo1lalOCl1d1dan11JrtllCIOn 

con la naturaleza y al ~moa, hamoa conald9o'aclo a eata elemento como nmn .. y como 11 

responaabledetodalranalormaclón.Aslrríamo,110blervaqu11n eataelaaa derl!ca al fuego 

ejerce la función de macladorentra opu11to1, pueato que 1111 que una y conlCII la al1ulcl0n 

anterior al rltodel Individuo, dela aoc:ledad yda la naMataucon lucullld1de1corr11pont11n!11 

acacsaunade11tnanMd1de1quare1ultande1pu•1d161.En111111nMclotlfu1govl1n111er11 

ala manto que propordona una conUnulded II proceao de cambio 111 aolucionl' IH conradlcdonn 

qua dcho fenómeno 911nera, a la vez. que funge como ccrulonadoi'. Por lo tanto. lo anconramo1 

en el centro da una te~orelldad deftnlda por el 1110, a la ve1 qua aacrell11 el momento de 

lndeftnldón. 



CAm'UL02 

2. NOMBRES DEL DIOS DEL FUEGO 

"E11111eábase~enapaeenlllrlasoveja3desu3Uegro.lelhro, 
~Dlede Madian; y guinowvezlagreya lo mriordel Desiello, 
Yll'IOhaslaelrrontedeDios,Horeb. Donde seleaparei:ibelSeñcren una 
lamadefuegoquesaliadeenmediodeunazarza;yveiaquelazar:za 
IISlabaanliendoynoseCOl'ISUDa' 

Pala presencia pemléW'lente del fue90 wdendo en las casas, en los lelll)los y en los patios, por 

suullizacióngenetalizadaenlosli\ualesypix-serobjetodeconslaltesofrendasenmuchasde 

lasactividadescotidanas,quevandesdeelofi'ec:irrientodelasprirriciasdelosalimentoshasta 

acciones pa-a pn:¡1ici• la ¡qic~IJ'a y la cacetla, poderms apunta' que dcho elemento 

represenla a la saaalidad, es decir, es manifestación de la dvinidad, principio vivificante y calor 

que da vida. Constituía el perpetuo fuego sawado, simbolo del cido de vida de cincuenla y dos 

cOOSque se estaba viviendo, por ello fue común que los jóvenes que prestabM sus servidos en 

los ~os tuviera, como una de sus principales obligaciones el ir a recoger lena al Cclfll)O p¡ra 

alimanla1o y velcl" por llnlos paa evita" que se apagcl"a, pues si esto sucedía considef~ que 

oclJTÍrian lleswacias y por lo tanto el infractor «a severamenle castigado. En este rrismo sentido 

PeaoPonceconsiwiaque,todaviaenelsigloXVll,enlascasasdelosindlgenasnuncadebia 

falla' la !ella p;.-a alimanla'" constantemente al lue!JO, ni éste debla de apag¡ne, ya que si eso 

llegabaasucecler,algunodelosrriernbrosdelat.müapodiasufriralgunafalalidad.' 

F'oí consigliente, el cuto al fuego perdll'6 més alié de la conqlista espa'lola y sobrevivió 

aloserroa\esdelaaccióncatequizadoradelosrrisioneros,porello,yaenelsi!loXVll,según 

resgistra,i Peao Ponce y Jacinto de la Serna, cada vei que se festejaba a algún santo o a la 

'JP«toi>Ollell.1118w!elatmdalosdosasyrtoadalagemlided',enT(llamdalaskt1!friM !PTI!99!!!! 
doses riloa,hethoeriaBVR@ilJ!IPfaBPf!#llt.MdolasrypfbtriW!aldaMUicp nolaa,C0!1181UlDSy 
8111UliodaFranciscoclelP8$0yTIOIIIXISO,v.X,Muico,Eckion8sfuer«eC"1lel,1!153,~374-375. 
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virgen IMtlién rendían ruto al fuego dánttles alas dos entidades sagadas ofrendas de corrida 

ybebida. 

Entre los mexicas el dos del fuego constituyó una de las deidades más COITfllejas de su 

panteón a pesa- de que a pnmera vista pcRCef1a ro contrilio ya que Bemwcino de Sahagún, 

como una de las principales autoridades en la materia. ro menciona en su Hstoria General como 

uno 'delos doses que son menores en <1111idad".' Sin emt>a-go, su !Ji!ll C<Jlll)lejidad se nota por 

la 'Jan cantidad de nombres con que es designado. Asi pues, si queremos accedel a la 

C01'11)1'ensióndelsignificadoqueestadeidadluvodentrodelco~ejoreligiosornexica,reslttade 

i,a1 i~cia BfTl)eztl' por analim- sus apelativos, y la ubicación de cada una de sus 

advocac:ionesencadaunodelossectoresdelcosmos,puestoqueellosnosproporcionan una 

rica infoonadon me ras diíerentes funciones que desenl)efian y abren la posibilidad pcra 

poderloeél"acteriztl'ensusdversaslacetas(Cuali"os1y2). 

EnelintentodeBunarespuestaalporquédelasmilUiplesdenorrinacionesdeldios 

ii,ieo. hay que tomar en cuenta, en una primetainstancia. que el panteón mexica se nlllrió de 

dferentes doses que eran venerados por diversos pueblos con los que lo mexicas tuvieron 

conlacto, ya sea por su terC31ia ~Mica o por guerras de conqLisla. De esla manera, el 

proceso histórico conaeto de los mexicas nos muesra que se trat6 de un pueblo abierto a la 

aceptación de dversos númenes que fueron incorporados a su sislema religioso. Debido a elo, 

además de una multiplicidad de doses con funciones y atributos específicos. nos encontramos 

l)JaontodalaSema.'M!n.lllldamnstl0$daindollperaeloonoc:inientodasu,1dolatlia,.ye,,1il!*IOfldaellil$'. 
11111TIJ!asbdalasioolelrias,!tp!ISÜgQll89 dom nlps hl!dlieeriNYACtl§l\fflfflqerdiwdalas!WP 
~.nolas.comentanosyestllliodaFranciscadelPasovTm,cosa,v.X.MáJóco,Edciones 
FuenteCllhnl.1953.p.69. 
') Bemerónoda Sa~ Hislarin9"!!'i!! do ly EPl'Mda la Num Esoal,a inlltdJccioo. paleografia. glosaioy 
nctasdaJoselinaGartiaQ11n18118yNlfedoLópezAusl1n,2Q.Méxito.CORS(ljoN&eion81peralaCllllinylas 
Mes.1989,(CiendaMel<ico),vol.1.p47 



condeidadesqueposeenvaiosnombresyadvocaciones.EUobienpuedeserel resiJtadodela 

aool)ción de númenes de otros Wl.llOS y de la fusión en un solo personaje, razón pala cual éste 

presenta dferentes atributos. En este rrismo sentido se presenla el hecho de que un dios posea 

diversos nombres debido a que fueron tomados de CWOs pueblos y, con ello, se incorpora-on 

t.mlién las funciones especificas que le eran atribtidas p<w sus segtidores. Podemos considera

que este es el caso del dios del fuego, pueslo que el proceso a-riba esbozado elll)licaia y 

adllclia los diversos norrtfes y funciones del cios del fuego. Como dice López Austin, se .-ala de 

lafusióndevaiasdeidadesenunay,ensentidoinverso,delafisióndeundiosenvaias 

personiicaciones.' De esta forma, la deidad que aqui nos oc~a. presenta diferentes 

denoninacioneslocualindicasupcomplejidad,asicomolasmOOiplesrelacionesquegua-da 

la-lto con diversos aspeclos de la nalLKaleza, C0010 con varios conceplos cosmol~cos. En 

relaciónconeslO,AlfredolópezAusinacertadamentehasellalado: 

Esoonocidadasdnlairrfx,rla'ICiadl!llosnimerosoomob8sedalos<bllr1osóiúenes 
taxOIIÓffliCOIGMllospuablosmesoanerlcanoi.Losl'IOll'tw8sdeloiosdelfuegonosini:kan 
1J19alg1NSda8Slasbueswvíanpnllldesarfollodalas~~~ 
lfttBnO",pc!f~,e,woodalosnontiresq.,emareanelPlffG,daparlidll.laanificación 
deltlosdelfuegoconladwidad&.p:e11111,"elanáano.laancian!l","IIIDl,padredl!llos 
cioses".~alalivbiónl)CIWdeloosrnos,incklldl!loornotl',;SIÓ!lsexual;"S8ÍIOf 
delaqlftodacualro"sellalalaoiallndónhorizortaldl!lloscudaltes;"sa'lordelaqlfto =::.=~QISO~=~~~~=-
(pJell818ÍIBl88818trabajo,IIJll8,00IIJlllllldalOOlelcosnosanSU91198capaspoocipales.' 

LOíW!!ericrnosllevaaconsidera-quep.nlosmexicaselfuegofue rraiifeslación dela 

divinidad, yaél estuvieron asociadas diversas concepciones relacionadas con la naturaleza, la 

sociedadytosawado,'aunqueéstasnose expJesan de rraieraabierta.' Pttotrolado, es una 

unidad en rlitosyrilosyaqueconsiluyelarepresentaciónsintética deaspectosmedt.wesdela 

ctJltl"a y delas creencias; asirrismo, es un si!Mdopolisémico en tanto que presenla la propiedad 

')MredoLópezAustin,1.atosTICMSiónmesoamericana'.en~SonaLormarmyEM(pJe 
Nalda.COOl!inaóll8s,Méxit.o,lnsllllioNaciDnaldaArmlpologiaeKIBloriayConse,oNaciDnalpnlaClimiylas 
Arlei,1996,p.485. 
'J Alfredo lópezAusm, "El oiosamescaadodel fuego", &!ll!H -~ v. )()(11, MPk:o, UNAM, INdWI 
dallTl'IISligadar'Arcrtlpológieas,1985,i:t,.274-276 
')Clflotr:IGeW.l@inl!l!l'l:!ái!J!BlasCUhP! lllld.dl!IA11111.ol.Bmo.8nelone.E~Gadsa.S.A..1992, 
(ColecciónHorrtreySoeiedad),p.90 
.)ViclorTlfflW,l80dalafsinp;,lp;¡cap¡lps4@1fHU!IINdarrbJ Máxioo,SigloVelrtuloEdtoras, 1980,p.30. 



de condens.r vaios si¡,¡ilicados a la vez.' De igual manera, cu1111le con las caac\efís6cas que 

\lictor T IJ'ller la a1Jibuye a los simbaos doninantes es decir. es una unidad del sis!ema simbólico 

puesdenJJodeéstesucontenidodesentidopresenlaunaconsistenciayunaconstancia,estoes 

que presenta las mismas sii,iificaciones en mitos y ritos, es un punto de confluencia entre la 

sociedadylosa¡,ado,porloquevieneaserunelementocohesionador.' 

Con base en lo anterior y debído a su COfTl)lejidad, esta deidad presenta civersos 

nontires pero, de lodos ellos, los más comunes son XiuhtecuhUi. lxcozauhqui y HuehuetéoU. Por 

otrolado,suscileíentesdenominacionespermitenubícatoenlostresJandessectofesdel 

cosmos, en el cielo o llhuicad, en la tierra o Tlalticpac y en el inframundo o Mictlan,'0 pero 

consideramos que su localización pnncípal se encuentra en el plano terrestre (Cuacto 1) 

De acuetdo con la cosmovisión mexica. el cosmos esluvo civicido verticalmenle en tres 

sectores:elsuperiCX"coníormadoportrececapascelestes,enseglidayenlapateinlemleda. 

estaba el plano terrestre. mientras que en la pate inleíi« o baja se encontraba el inframundo 

consbtuido por nueve niveles (fig. 1). En el cielo más alto se ubícaba ()ne\éod. principio dual 

supremo a quien se le atribuía la aeación de los doses. en tanto que en el piso más bajo del 

inframundoresidiaMictlantecuhUi,deidaddelamuerte. 

Porsupate.elplanoterrestreo~.lupdehabílacióndelhontire,tenialaforma 

de un cuactado o de una flor de cuatro pétalos unidos en el centro. Cada una de las cualro 

esquinas o pétalos representan las esquinas o cirecciones del mundo. Mientras que el punto 

donde confluyen las lineas ciagonales. corTesponde al eje central del cosmos o qlinta cirecdlin 

(a,iba,abajo), que comunica al cielo desde su nivel superior. con la tierra y con el punto más bajo 

del inframundo (fig, 2 y lám. 2). Asi pues, la quinta cirecdón era el luQél' donde confluían y 

a-monizaban !odas las fuerzas del universo. constituía el centro del plano terrestre y del cosmos. 

razón por la cual le COITespondia el nombre de ijaxicco u ombligo. Este era representado como 

't~-~.2lyS6,S9y119. 
~!l.!1.w 34,35,43.48,ySO. 
'')lc.,azAilSllfl.'EJGDS .. '.!i!l!,B!,,P,269. 



una pietl'a verde preciosa y era el lup donde habitaba el dios del fu~. Este sector induia 

tambiéílloscuatrocielosbajos,enunodeloscualeswiajabasueniSélioelSol,nientrasqueel 

cu!l'tO es mencionado como otro sitio de ubicación de Xiuhlecuhlli, según interpretadOO de las 

dosprimeraslárrinasdelClH:iceVaicano3738." 

2.1 NOMBRES QUE LO RELACIONAN CON El PRINCIPIO CREADOR 

Algunos de los nOIJtifes que ostenta el dios del fu~ pemiten relaciona1o con el dos aeador 

OmetéoU,principiodualqueseclesdoblaenladeidadrnasctlina()netecuhUiyensucontr.,.ie 

femenina Omecihuall. Estos !loses, lamién llamados TonacatecuhUi y Tonacaclhuall, habitaban 

en el !Mdmo IEfCef piso celeste y de ellos se dice que no tuvieron principio," por eso, como dice 

t.tguel León Portilla: 'Sólo OmetéoU-dualidad generadora y sostén universal· está en pie sobre sí 

nismo.'" 

PorsufacuHaddefecunda"yconcebir,"fueronellos(lllenesengentl'aonaloscuatro 

primeros dioses: TlallauhqLiTezcalipocaidentificadoporlos de Huexotzingoyl18XC3acon su 

dios C8maxlli, YayauhqLi Tezcalipoca, Quetzalcóall y Orritecuhdi, este lltimo identificado por los 

mexicas con su dos HlilzilopochUi." Estos cuatro dioses Hilen una condciOO preca'ia e 

ines~e. pues ninguno de ellos existe por si mismo." De ellos destacan Tezcallipoca y 

Ouetzalcóatl quienes fueron los encagados de lleva a cabo la aeadón del mundo. Por lo lalllo, 

la deidad s~ma se concibe alejada del hCIITb"e y és1e no tiene acceso a ella, sólo a los dioses 

")Segl611a'H1110irackiM~·o·H1t1or1edaM8lioo". enTeoqqn,aelisloriadelo!lmamms- TrascpJscws 
~ 211. ed., edprepa,ad!ljl(l"Mg81 Ma. GdtayK., Mimco, Ponúa.1973. (Sapa1CIIIÍltOS. rún. 37),p. 
103.XiltitacúilisellllCOlfflbaenelprfnwCl!llo 
1~"Hislorilldelosffl8*81'W)Sjl(l"i11Jpint\ffl'enit!i.P23 
")Migual,LeónPutila.Lafqgljan¡tyll@iy,H;la@llsyab@tes ¡rólogodaMjlBMa.Glml)'K .. MWCO. 
UNAM. lrmlilliode IIN9Sligac:ionasHislóricas. 1979, (S!lriedi!ICIAlnNnlall. Monogralia, 10). p. 98. 
'"l !tJ!!!., p. 17~. Ellla1acutedsenitraspasadi!la lo8.9E1111Bdi!llaliamlpn sq¡erwlamuerte INWZqJG $SUI se 
insl11t.n•ell!Ula0. 
'~'H~ririadalosrneióclms. .. '.!i!l!.!.!l .. p23 
'')LeónPmlla,g;¡.e{ .. p.98. 



intemedosenlrearnbos.Asi,"losseressupremoscelestes-lejanosyambiguos-sonrelegadosa 

unsegundoplanopordeidadesmásactivasyvitalesconpodelesfecundan!es."'-

De ahí la ausencia de un atto especifico a Ometéoll el cual. en todo caso, era venerado 

indrectarnente a lravés de los ritos dedcados a otros doses. 

AligualqueOmetéoU,Xiuhlecuhriestárelacionadocontoooloquerepresenta"principio". 

peroadlerenciadeaquelselerindeuncuHoespeciftcoconacc:ionesrilualesbiendeteminadas, 

lanto a nivel ofici& como en el ámbi!o ramiliíl". Dichas cefemonias tienen como principal oql!tivo la 

constan!ereactivaciOndelaluerzalranslormadoradeldosi!J!eopíl"aqueelmundopuedaseguir 

funcionando. Este poder y el numen que lo representa residen en la drección cenlral del mundo. 

queconsituyeel principalejequecomunicaloslres !Jíl"ldesnivelesdel universoyespuntode 

uniOn de las cualro tlrecciones exlremas del plano terreslre. De esla manera, las fuerzas 

sagadas que residen en cada uno ele estos niveles y rumbos Huyen hacia el cenlro y, asirrismo, 

lafuefzadeestelltimolosinvade 

1.1.1 TETEOINNANTETEOINTA 

Apesa-clequeestamosdeacuerdodequeexisle1111aidentificaciOn del dos del fuego con el 

principio creador, no considelamos que todas las advocaciones de la deidad ígnea se igualen a él, 

sino sólo unas cuantas como se verá mas adelante. La coincidencia del dos del tue111 con el 

pnncip10 dual creador se establece primeramente porque aquél es nombrado Teteo innan. Teteo 

inta. ·maite y pacte de los doses". asi es mencionado por Sahagún" y bajo esta denoninación 

,·)YÍIIOIIGonzéliorres,EICUloalosastrosen11l!11osmaxicasMIWOO,SEPDiaN.1979,(Sep$e181'11as-O.nl 
l"Oll.217).p.52.Enffll.aeioficonlaeieenciadil1S1S81"$l.llf8l"ll0allSel'lleoamalg8ll'ladoconouasdeid8dis,,'(lf 
MueeaE!iada.~.lrad.delcuG11.6aed..Baitáona.E.itoriallabor.1985.232p .. (Colecdón 
Omaga).~ 101-103 
'~ Sahagúi. !i!1! 2!-- vol. l. p. 332 



era invocado en dvetsos conjLJ"OS del siglo XVII como los que se recitaban pn elabora- la cal, 

pa-a caur venados y pa-a realiza- el sortilegio de las manos" (Cuaaos 6.1, 61 y 6.3). Asi, de 

8CUel'doconleónPortilla:·EsensufunciOnprirnordalgenerativa'mad'eypattedelosdioses'o 

seaqueeselOOgendelasfuerzasnat11alesdvinizadasporlareligiónnéhuatl.''" 

Ademés de ser caacterizado como 'pa<te y matte de los doses" ro fue tanbién del 

hombre, ya que es mencionado sirrf)lemente como 'pa(te y matie'," por ej13111)1o, en el conjLJ"O 

p,.-aw..-cualquietenferrnedadcausadaporhaberprovoeadoelenojodelfuego:lly,enlalto 

queenidadprotectora,enelconjll'opnunbuenpirto. 

Si eslamos de acuerdo de que esta lmna del dos del fuego como leteo lnnan, leteo lnta 

se identifique con Cmetéol, pero no consideranos que se trate de la actvocaciOn de Xiuhtecuhi 

queseencuentraenelcentrodelplanotetrestre,"'aunqueésteseasociaconélaligualquecon 

Mctlan!ecuhli en !alto que se encuenta en la qlinla cirecciOn, eje del mundo que conecta los 

tres sectores del cosmos. En esle sentiOO no estarnos de acuerdo de que la deidad que está 

tendida en el ontlli¡,i del munOO, en el laxicco sea Ometéoi, puesto que este dos se encuentra 

alejadodelhOl'Nlíe,enlaúltimacapadelcielo. 

'')Hernin:t>Rlizdt~.·Traladodalas~y~~~oy,,,..,.-«relosincios 
rwnlea da eala N..- Espe,'ia, esclllo en MIWCO, a,i\(¡ da 1629', en Tr¡dtp de ly idolajrias 8lJ!9l3lidgnas, 
dQW rllp!l tw¡ligltiyygr¡p'91!J ........ ga@casd9lu!W,Mfth?!i9on@3deMáxlco notas.~y 
•l.dodaFllRiscodalPasoyTltlllCOSO,Y.XX,Máxico,E!lcioneaFUIIUC1Mu'81,195J,pp.71,n-78y125 
ioileónPof1jlla,~!ál-,P·93. 
")DelaSama,!i!R·!Í!.·,P·62· 
"')Ri.udil.lJertórl,!i!R.l:!-,P-125. 
>J¡DelaSema,!i!l!.i;!.,p.62. 
")ParaleóllPortila,!i!R,g!.,pp. 163, 174,0ma1ádlmalcµiBSlilll'dó:l111!!1&, "alormligodelalilml"yes 
alcp.,eledllr;ináufto 



2.1.2 HUEHUE ILAMA Y HUEHUETEOTL: 

Ob"a de las formas del dios del luego que se asocia con el dios s~remo es la llamada Huellue 

nama, "Anciano. Anciana·. apelativo que deoola a una l!fltidad ari~gua que conjunta en si al 

principio dual aeador del cosmos. De esta manera. Huehue llama representa a las dos luelzas 

sawadas primigenias, por 10 que su personilicaáón es mencionada como dos anciarios, uno 

lllaSWino y la otra femenina, que identifiCcWl a esta advocación del dios del fuego con Ometecuhlli 

yOmecihuaU.Conelnombreaquialudidoerainvocadoenelconj11"0pa-aretuperc1"ellonéllidel 

ninopor medio del fuego. De acuerdo con Rtiz de Alíl"CÓn al tiempo que el !fil o médico recilaba 

elconjuro.sahumabaalnlnoconcopalyfuego: 

Tlaxihualauhynllhuehue, 
yntiyllama: 
Ua xoconyamani~ti in coazcall, 
inquetzalli:quenmochihua 

in ye xamanizneqti. 

Eaya,venancianoy 
anciana(fuegoyhumo): 
vea\ef11)1a-1aaxorca 
yesmeralclaquenoseque 
setiene(porelnino 
enfermo), 

~uh~~l:.ftueln 

En relación con eslo hay que tener presente que Dme1etuhtli y Omecihual eran identiftcaclos con 

TonacatecuhUi y Tonacacihua11. ·et Senor y Ja Senora de Nuestra Carne· que eran los que 

proveic11alserhumanode!Qní!oluerzavital.i,, 

El hedlodequealgunasa!lvoeacionesdel diosdelluegoseiclenti6quenconelprincipio 

aeador. llevairnpticilo que se !rala ele una deidad de Jan antigoedad. 11Wlto a nivel his!Orico como 

simbólico.'· Por ello se le denominaba HuehuetéoU, "dios viejo". Sahagún lo traduce como "el dios 

anQguo· y Diego Munoz Ganwgo, a este respecto. refiere que "Al Fuego llamaban dios de la 

senectud,porquelepintabanmuyviejoymuyantiguo.'" 

')R~deAIBr0ón.m..Gi! .. P.141 
0'1A!!raloLOl)8ZAus1Jn,Cua,patynenoQ,dllt1k'!i?-l"'1S9f'f:!P?l1!!W,00f«!OCÜU!il'lllhl!M 2vo.'s., MIWOO, 
UNAM.lnslilU:odelll'l8SligacionesArtropológicas.1980.pp.227-22& 
,·1e1~serepresertealdiosdelfuegocornolllaraanoylosct00!1aslomencionencomoelmásanliguoda 
1ooos.pueclideriWrsedelhadlodaq.¡e.'llslóric.vnerteelfuegofuell10dalospli-e1emen!OSen -'"10.egoM1iool.Camargo.·~ondalaciudadyPf!l'IÍnaadeTlucaladelaN118YBEspaf,aeilldiasdelmar 
oceanol)8lll el bueng,:t,,emoy enn:t,lec,me[nl)odales". en Relotit)nes G"'"lmSi's del SIQlo XV):~- ecic:lon 



Por ca-actElfizase como un i!Wlciano, en la época colonial fue iden~cado con Si!Wl Simeón 

y San José; así, Peito Ponce dice c¡ve en el siglo XVII se le denominaba tanilién Xoxepl2in y 

Ximeonl2in."" En relación con esto Jacinto de la Serna cice que: 

LlanenleolrosSlll'ISimeoriyotrosSlll'llosepll,ponJ111ordraiamertelospirtanviejos,y 
tl)lleslos.OOlm8S~yconservanllldiguonontn,tl)ll~lsnanáelfuego 
Hueh.Jeroinr,.111Pet9dllcir'liijo. .. '"' 

DeacuerdoconBemwdinodeSahagún,enlaiesladeTeotlecoelciosdelfuegolegaba 

un día después que las demás deidades porque "era villjo y no .-idaba li!Wllo" como los otros." Su 

senectud se debe a que su exislenda se remonta, en el plano de lo saJado, a los teRl)OS 

inmemorialesen1osquee1Solaúnnoexistia.Recuérdesequeelprimerastroenalumbra-fueun 

medo sd hecho de fuego, y antes de la creación del qlinlo sol los cioses encenderon una 

hoouera pa-a la autoinmolación del person,.e que se lranslcmaia en el astro més lurrinoso. 

Por otra parte.el diosdelfuegoesunoderosmasantiguosenlareligión delos pueblos 

del Altiplano Central de México, puesto que lo encontrarnos represenlado en escijli.ras de baro 

encontradas en Clictilco que dalan del Periodo Preclésico Superior (700 a.c. al ailo 0) y, corno 

dce Yémll Gonztilez. es la deidad més antigua del panteón mexica." Como tal es representado 

como un anciano jorobado con arugas y desdentado. Su posición ca-acteristica es la sedente con 

las piernas cruzadas y las manos sol:fe las rocillas, en vaias ocasiones en pufto y palma 

indslintanen!e. Sotre la joroba o encima de su cabeza lleva ca-gando un nque se le ha dado la 

función de brasero." 

de Rene Ao.iia, Mimco, UNAM, lnatilllo de ~Aráopológicaa, 1984, Etnohisloria. Se.ieAreropologic:a. 
53.v.4,p.189 
")Ponoe.g¡.g!.,p.371. 
"')OelaSema,gi.g!.,p.65. 
")S..aglSl.!i!Q:.!i!! .. v.l.p.153. 

,,) Ycibl Gcnslal, Tomi,, fl 3@9'.lligp lyynQ ''""' kp meM M@CO, '"'°"'º Naciooal de Areropologia 8 
HislcrillyFCIIICbdeC~Econónic.a.1985,(SecciérldeOtnade~ia),p.147 
")Lópezklslin,'Eldos. .. ".1&1:!1 .. pp.:zro.261. 



2.1.3 TOCENTA: 

Olra de las denorrinaciones con la que es mencionaOO el <los del fuego es la de Tocenta "Nuestro 

pad'e unitaio' Este apelativo también hace referencia al principio aeador que conjunta a la 

duítidad, es decir, a las dos fuerzas ~ueslas y co~emen1aias del cosmos en una saa entidad. 

Por lo tanto, <icho nombre también pemite relacionir a la deidad igena con el dos creaOOf 

Ometéo11. Segtin Peml Ponce este nombre, que traduce como "pacie de todos', te fue dado 

porquelosindigenastoOOhaciandelanledelfuegoyensusentierroslosatonl)aftabaenforma 

de~delasencencldas." 

2.1.4 TOTAyTETATZIN 

En algunos casos tantlién es mencionado Unicamente como Tola. 'Nuestro pacte', nontire que 

hace referencia al principio masculino del cosmos. Con este nontfe se desi~aba lambién al 

.-onco de árbol liso que era utilizado en la ceremonia de Xócol Huelzi. Por su pll'te, 011811 

regisrra que. en la fiesta de Huey Tozoztli. en el patio del te~lo y ante la imagen de lláloc, 

levan1aban cuatro á'boles pequenos traídos del monte formando un cuathdo y en el centro 

colocaban otro muy alto al que se le denorrinaba Tola. ·nuestro paite' por ser el mayor. De cada 

uno de los íHOles de las esquinas salia una soga que se ataba en el á'bol del centro" Oám. 

14.b).Estonosrerritealsirrbolismodelplanodelatierra.consuscualroesquinasrepresentadas 

cadaunaporunirbolylaclreccióncen!ralindcadaporelárbolmásal1oeirnportante.Porloque 

Tola representa el irbol Cósnico del centro que se encuentra en el eje del mundo que comunica 

loscielos,latierrayelinft'"amundo. Lassogas,por supane,poitian ineica-laconfluenciadelas 

''ll'ooo:$.!J!g! .. p,372 
"1D,egoDlrin.HiSlonadaljlSl."1Ciasd9NUSY!!flJlM8@•!1asdlt!i!rafirme2vais..er:t1)fe1)918dapor~elM~ 
GantiayK .. MIWCO.PQm.ia.1967,(Bb'IOl11eaPQm.ia.36y37).v.l,pp86-a7 



fuerzas ~adas de las cuatro esql.inas hacia el centro y, de 1M1era inversa, la fuerza ~ada 

del centro hacia las cuatro drecdones. /4 final de dcha ~esta .rrojaban el írbol T ota a un lado del 

sulTidero de PantiUén. Por lo ~lo. el ronco representa la pate mascdina del cosroos, ya que se 

.-ata de un falo sag-ado que al ser davado en el fondo de la laguna fecunda a la tierra y propicia la 

fertilidaddelanattJ"aleza.Enrelaciónconesto, hay que tener presente que la celebración de 

Huey Tozoztli era un ritual con un significado fundamentalmente ag-icola como se verá en los 

capí~osterceroyCISlodeeslatesis. 

Por otro lado, segirn Jacinto de la Serna, el dos del fuego i.nbién era IIM!ado Tetallin 

"que ql.iere decir Dios Pne, conservando en eSle nombre el antiguo. conque le llamaban Palie 

y Maite, y en cuyas IMIOS nacimos .. ."" 

El mencionalo como "Palie y Maite, en cuyas manos nacimos" in,)ica una relación con 

las entidades creadoras y relaciona al dos del fuego con Qnetéo1l y TonacatecuhUi. Con este 

OOimo>GuhtecuhUiesláalmismonivel,yaquedeacuerdoconlaleyendadelO§Sol8S eSlosdos 

doseslusfonql.ienesdeteminm-onqueN.wlahuatzinfueraelSolyque,corootal,estuvieranasu 

Cll"goelcieloylatierra.'· 

Dada la i~cia que ha tenido el luego en la Wda del hombre, poderoos s~er que 

su cuto se remonta a li~s muy lejanos y es muy posible que haya sido uno de los elementos 

de la na\U"aleza más te1r4>ranamente deidcados. As/ el dos ígneo, por su iran antigüedad y por 

preceder a las otras entidades S9!Jadas, tiene la capacidad de gl.im- a las demás deidades. A ello 

se debe su nomtre Teyacancatzin Totecuyo "Nuesro sei'ior el venerable que guia a los de!Ms" 

Estadenotaciónasociaaladeidadcon el conceptode"prinr.ipio"yconeliniciodel mundo y del 

tiell"l)O, ya que ellos en-.,euron a luncionm- a pa1ir de la ranslormatión de Nanahuatzin en Sol 

efectuada por la acción de la lumbre. Asimismo, el fuego precede a <icho astro, ya que íKlles de 

que éste e!Ústiera, el mundo era alurrb"ado únicamente por ese elemento. Es tanDén por ello que 

")OeJaSema.gg.éJ..,p.65 
"l~dalossolesº.en~trad.dalnáooallporPnmoFalÍCilllCIV~2a.ed., 
Máxieo.UNAM.lnstil1Jodall'IY$SligadooosHislóócas.197S.[Primwa5eliePrehispiríc:a,rún. l},p.121. 



XiutecuhUiencabezalaseriedelosnueveseilaesdelanoclleydelostreceseñoresdeldiaenel 

calendario ritual." Jacinto ele la Serna, por su pelle, traduce el nombre aqui aludido como 'el 

prectrsordelselior"porqueen!odosloslitualesibapadelanteelfuego." 

En relación coneslaacción ele gl.i.r,hayqueteneren cuenta que uno delos dioses 

patronos de los comerciantes era el fuego. al cual le ofrecían "esclavos· en su fiesla de Xócotl 

Huetzi y le hacían irll)ortantes cereiTOOias al salir y al rei,esa- de sus erll)resas pa timas 

lejanas.pa-aquelosllevaraytrajeraconbien.'° 

2.2 XIUHTECUHTI.1 COMO "SEÑOR DEL FUEGO" Y PATRONO DE lAS 
TRANSFORMACIONES 

El dios del fuego está ubicado lundamenlalmente en la tierra. en donde es un m¡rcador ele 

tieflllOS y ele cidos nat1tales, sociales y rituales, los cuales están inten"elacionados ya que cada 

uno de ellos incide directamente en los demas. A ello responde su plincipal denorrinación 

XiuhtecuhUi. nombre con el cual se le designa comunmen!e. Sin embafgo, hay QUe hacer nota' 

que el significado etimológico de esla palabra no induye la acepción ele 'fuego', elemento con el 

que se le asocia. ya que más lxen significa ·sena de la yerba. del ailo y de la t11quesa": 

asmismo, !1!!.!!Ji tantién qtiere decir camela. Galla una ele eslas acepciones, por su pate. 

reracionaaldiosdelfuegocondifefentesaspectos,comosevertienseguida. 

Xiuhtecuhtti en lanto que 'Sei\a del fuego' es el patona de las tansformaciones. En es!e 

sen~do. Sahagún al desaibir sus propiedades dice lo siguiente: 

"VtodllsletenianporpúaconsidllrBnlilloserectos~hacia.pDll)ISCJl!lllll.Ylallama 
enciendayabrasa.Estossooel9closq.,eeausMlllillOl".Olrosefactoslieneq.,ecausanil'lllll 
y-.canoes(f,l&wlilenlaakls~tienen!ri0,y9iásalasY1andasp&13oomer. 
asandoy~.ylostandoy1nendo.Elhaeelasalylanelespesa,yele.wtlóllylacal.y 
calientalosbaiiospa,abañalse.yhaeeelaeete~seltamaUICJn.Conelsecallerulale¡,a 
yaguapn~lasrq¡assuciayweias.ysewetvenasinuavas.·•• 

")Eó.lan:ISeler.~i!!~~-MBllioo.2vols .. FondodaC,AhnE~1963.vl.p.91 
'~De1asema.m.!,!!.p.6$. 
"')Slh911:1,¡v.gJ .. vol.ll,pp S-M-S .. llySSS 
"J!l!!l!-,V,l.p.4i 



Pororolado,alsetel¡>aronodelastrMsfcmlaciones,serelacionaconlosc.rrtios 

cidicos de la naturaleza. Asinismo, nos renite a la creación ya que, según la concepción mexica, 

el mundo no Sll"gió de la nada, sino a p.r1ir de la transformación de los seres que iieron Mies 

de la primera salida del Sol. En esta transmutación de los doses el fuego tuvo un papel 

destacado, ya que asu acción se debe el sll"gimiento delos dos psincipales asros,el Sol y la 

Lunaquesonl11élcadoresdetiell1)0,aprirdelautosacrificioporincineracióndedospersonajes 

sagados, NanMuatzin y T ecuciztécatl, qLienes se aTojll"O!I ar horno d',1no o teotexcalli" ubicado 

en el cenlro. Con esto queda establecida la oos~ia que seta modeló ejen,la- de oros mitos 

ydelosritualesrelacionadosconella.-0 Porotrapate,lasalidadel Sol,astroreladonadoconel 

fuego,fflélcólasuslalciayca-acteristicasdecadaunodelosseresdelmundo ... 

En el munOO pro!Mo del hombre el fuego, ar ser patrono de las transfontooones, 

destruyepa-aluegopropiciirlaregeneración.Asi,atravilsdelsistemaderozayquemaelfuego 

aniqLila lo que ya no es utilizable pira la QiCIAlll"a y transfctma los residuos pa-a propicia- la 

regeneración de la tierra pa-a la nueva siemlr'a. Del rrismo modo, en el ~'la 

conqLista de un pueblo es representada PI.Y medio de un ~o ar que se le ha premldo fuego 

~ím. 19), acto que indca la demolición del orden anterior pa-a la irr"4)0Sici6n de uno nuevo, el 

dorriniomexica. 

En el siglo XVII el fuego continuaba sienOO considerado corro elemento saJado, PI.Y elo 

XiuhtecuhHi,entantoque'Seftordelfuego'fueidentificadocon el Espiritu Santo qLien,segúnla 

OoctrinaCristiana,seposósobrelosapOstaesenfonnadeMa-nas ... 

<fJ1.9)91CladaloaSoles',11!.2!-.P-121. 
"JEiade.~.1!1!-2!-.p.28. 
")AAreml.ópazAualin,Losrritosdelllacuadle-ClllmDBdalarntNli11'l119\1"!9!!e MéJaeo,Aww!Edl:orial 
Mexianl,1990,542p.(AalzaEslldDs.~ia),w.5>74 
')~o~M8IUICll!omuicalodelaigloXVl(Jl!lsto:neerva111laBillioleca 
llodeianadaOJdord.ecltaóJIJOfJoaélgnacioEcheagny.pll!eeiodaEmestodelaTOmlW.,MÍWDO.Sll'I~ 
Ecklones, S. A., 1979. Vslapfirnanlp!lla(Jl!lseralinalaca,;p!llsdelosiil~•puetioa ntalÍZldllpo' 
los~maxicas. 
"')De1aSema.11t.¡!.,p.6S 



2.2.1 IXCOZAUHQUI: 

lxcozauhqui, "el ca-a amailla", o "amailleado del rosb'o", es ob'o de los norrb'es con que el dos 

del fuego es comirnmente desii,iado en las fuentes. Péfa Edlléfd Seler es el dos del fuego del 

fogón.''elcualestarepresenladoporel~ojoyelescdonadoquedchodosllevaalaaltura 

del pecho'" ~mn. 4 ::) y que sirrooliza el centro. De acuerdo con esta denorrinaci6n, el dos del 

fuego es dbujado con el rostro arnéM"illo en waios códces como en el T onalémaU de Aubin en el 

~ en el~~ y en el Vaticano. Por lo líillo, este apelativo hace 

refeíenciaaunodeloscotoresprcpiosdelfuego. 

Conrelacióna<ichacoloración,cabeapuntéfqueesposiblequealgunosdelosnombres 

del cios del fuego no sean tales. sino que más bien se refierc11 a sus atributos o ca-acteristicas 

que hacen referencia a la ap~encia de las llamas de la lllmbre. Enre estos apelativos tenemos el 

de CoZlic Tlamacazqui "El sacerdote améfillo", Tzoncozffi "AmaiUo de los cabellos· y 

TzoncozahuiZlica "Estan amailleando sus cabellos·. denorrinadones bajo las cuales el cios del 

fuegoerainvocadoendvetsosconjuros ... (Cllam"os6.1.6.2,6.3y7). 

Sin emba"go, hay que menciona- que también el rojo es otro de sus colores cistin6vos, y 

con éste aparece en otas tantas representaciones como en los có<ices ~ y Borbónico. En 

algunas ocasiones ambos colores apa-ecen juntos en la imagen del cios como en el Cócice 

Vaticano en donde el cuerpo es rojo al igual que las franjas pintadas sotreel rostro amaillo. 

Asinismo.enlafiestadeXóco6Huetzilosqueofrendabancautivosalfuegollevabatlelcuerpo 

1eilido de ama-illo y la ca-a bermeja, esta ütima al igual que los inmolados.'" Errpero, hay que 

'")SH.~ ... ll(!r;i!..vol.Lp94 
'"}F!MciscodelPasoyTIIIIIQ)!IO,Oesqlpg6nhi!IIOftay!PP9!®DdalCóckeBgrbópeola.ed .• MIWCO.Siglo 
Vei~ill"I0.1981.p.72 
'"}ComoCozli(:Tl~esmentiona!loeoalccn;..opnectwventosas,bajoalncntxedeTzoncozahW!iea 
ap¡nce enestelitimo(tl'f.nl.asi oomoeoel COfl88POll[ientepa,ao.nrel dolor de kllnos y eraUM>CaOOcuno 
TlOIICOZ!licuanlloseelaborablllacal.euendosereakzllbllelsortilllQio<:lltlasmanQll,parep,op,aarlllbuenpa,10y 
paracurarS8ll)ullidoyell'!)llineS.RuildeA1areon.112.,;!! .• pp.150.161.71.127.135y168 
"')SahegÚ'l,f2.9! .• vl.pp143-144. 



senU'queeslOsdoscoloresysuusoconjunlOnosonexdusivosdelciosdelluego,ya(llle 

llKnbi~n tos Reva el Sol, aslrO con el cual se relaciona y Torquemadaicleíltifica con lxcozauhq1i" 

2.3 EL FUEGO EN EL CIELO 

Una de las acepciones de !i!!l!!! es lll'quesa, pieita que se relacionaba con el a.milO celeste, ya 

que el delo lanüén eraconoddo como "el lug¡r delanrquesa•.n Esta pie<ta era considerada de 

i,an valor por la sociedad mexica por lo que su uso sólo era pernitido a los gobernantes. Asi 

pues,elhechodequeXiuhtecuhUisignifiquetarrbén'Sellordelahlquesa",loretacionaconel 

sector celesle y conaetamente con el delo citrnO, puesto que al lhuícatl se le élqucica ese color. 

Hernian Beyer lo menciona tantJién como 'senor am· y como tal representa el dia, por ello en los 

cócicesacivinatorioscomoelTom;ümatl deAubinyel~aparececomo uno de 

lossenoresdeldia. 

Existen menciones oonaetas respecto a la ubicación del fuego en el delo; asi por 

ejelfl)lo, la "ttstoria de México' cice que en el primer delo se enconb"aba XiuhlecuhUi, cios de los 

ailos," mientras que la 'ttstoria de los mexicanos por sus pinturas' menciona que en la qiinta 

capacetestehabíactJebrasdefuegohechasporelcios!Jl80YquedeetlassallcK1loscomatasy 

las senales del delo." Sahagún desaibe a la~ como una serpiente de fuego, arma de 

Huil2ilopochUi con la que éste degolló a Coyolxauhqui y venció a sus hermanos los 

Centzonhliznahua."EncódcesoomoelBorbOniooyel~laportaXiuhtecuhli 

a sus espaldas como elemento cisinlivo (fig. 4). Asimismo, ap.rece representada en la Pie<ta del 

")Jl&lde T~, P@'93Y!i!8YJ!lltwlillllliNYll)OMllllÍ8indafla cqn¡ongenygue,radelQ3ncia§ 
959'!@nl ..... daMplamnpda9cmri"fflor.amslaCOITfBISiónYWM'!':"Pm;u,1lm;dal&ma!lffl8 
!iE!,laad.,México,UNAM,lnstmJOdel~Hislóneas,1975,7vols.,v.lVp.3:28. 
")LópezAu91in,~ .... !lQ.!:!l .. wl.l.p.67. 
")ºHi!ttriadeMéxico',m.m .• p.103.López.lmrl,'Elcioa. .. ".m.!:!l-,P-269.~-loseulllrOdelo$ 
bajosper1,,_1111par1eil"Uflnededel003IIIOI 
")ºHislolladelosme»canos. .. '.sm,i,11..p.69 
'~Saha&(ll.sm,;!.,v.l,p.203. 



Sol,endondecbs~unaconelrostrodelSdyotraconeldeXiuh!ecuhdi,seencuentrM 

bordealldolaimagen. 

2.3.1 LOS FLECHAMIENTOS DE LOS ASTROS 

El fuego está relacionado con algunos astos como Venus en su cdidad de estrella de la rnaftana, 

con el Sol y los cometas. Estos últimos eran concebidos de fuego: asi, Molina registra como xlhuiU 

"cometa gande que p.rece como globo o gan llama". De acuerdo con Muftoz Cam.rgo. los 

cometas se encienden en la regiOn del fuego por 1a que corren de una p.rte a otra con COias de 

humo o centellas de fuego y. continúa dciendo, que eran considerados como malas seilales 

porque constituían saetas de las estrellas que mataban a los animales y anunciabatl 

mortandades, guerras, harrbres y otras calanidades.,. Por su parte Sahagún re~ere que llamaban 

a la cal.Ida de los cometas citl~n Uamina, que signlica ia estrella tira saela". A ésta la 

consideraban como dailina pues cuando caia en alguna cosa viva decían que se criaba un 

gusa,o que lo inv"dabacomo comestible: además, debido a los perjuicios que causaba, la gente 

seresgu.rdabadenochep.raevi\a"susmalasinfluencias.'' 

De igual manera. las fuentes mencionan flechamientos realizados por otos astros como 

Venus el cual. según los Anales de CuauhtiUM. cuando ap.rece como estrella de la rnai'lana en 

deteminados signos "les dispara y les muestra enojo" provocando dailos. Asi. en el signo 1 

~flechaalosviejosyviejas:en1ocelod,1~.1!2!.!!i!Y12lli!!alosj6venes;en1~ 

y 1 !!!9!Ú!!i a los irandes senores; en 1 9!!i!!l!il! alatluvia con lo cual lain1)ide yen 1 ª1 provoca 

sequia."Debidoaesto,losindviduosseresguardaban en suscasasparaevila'que sus rayos 

~~~~: g! .. v.N.p. 190. 

'j'AnalesdeCIIMllillan•.81l~lrad.delll#lu3llporPrirnoFelicianoV~2aed. 
M8XICO. UNAM. lnslüoAo dil IJMSatigaclones H1sloricas. 1975. (Pnmera Sene Prat,spmlica. run. t). p. 11. ClaLde 
Lev,-Slliluss.~J-Locruct:,ylococido Mélloo.FondodeC\lt\faEo;cnorr;e.a.1996.(SecoólldeObras"' 
Aro!Jpc,log11),p.249.reg,suacpJtk!Sborllroylosshnn!edeS\ldamencalanüenCOIISKle!arlaVerrJScoola 
capae,doodeeausarOD'los.,~larruerte 



ros alcanzaan y pe,julicaa, ya que el astro venia del luger de los muertos." En relación con 

es!o, González Torres menciona que Venus es comúnmente representado 'en actitud guerrera, 

con lanzaCB"dosolanzaenlamano' de~lsunombrede~ "flechaa-!iente'.'" 

El Sol es otro de los astros que poseela~acidad de flecha- con sus rayos. Con relación 

a esto Malina en su~ registra como rayo de sol la palabra~- Esla posibilidad se 

inslalJ"Ó desde los ti8ITJIOS de la creación, ya que cuando el Sol acababa de ser creado exi~. 

pa-a moverse, el sacriicio de los dioses. Como Xólol se resistiO lo persigliO y lo ftechO en el 

agua.Porsupcrtelaleyenda(lelosSo1esnospropordonalasiguieflleversi6n: 

LavictoriadelSolsobreVenussedebeaquelasftechasorayosdeaquélsonmas 

poclerosos.Porello,alaumenlll"sulurrinosidadconlormevasalienOOporeloriente,laestt"ellade 

la mallana se va desvaneciendo hasla perderse de vista. Por lo lanto, el lechaniento efecluado 

enlre ambos doses en el ti~ mitico se repite cada manana cuando Venus es visible en el 

~-De acuerdo con Seler el luego, el Sol y Venus lienen la capacidad de dispa-a- sus 

lechas o rayos, por eso son liases de c.racter bélico, es decir, de la guerra y lambién de la 

Por otra pa1e, las plumas rojas de las saetas del Sol son mencionadas en el texto ni!huau 

como~ o cai'iOn con pluma~. nontre de las plumas coloradas relacionadas 

con el fuego, cuyo nombre, Cuezalin o Cuezaltzin, es corq>a1ido con esta deidad. Por lo IMIO, 

estasftechasqueprovienendeldelobienpuedeílreferirseala&!!!:!mil!,elementolistinivode 

XiuhtecuhUi que ~ece en pa bordeando la imagen del sol en la piech que leva este nombre. 

")SWgirl.m.!i!.,Y.ll,p.483.Gawilal.Tmu.~ ..• m.!i!.,P.110. 
'°)~.pp.l07yllJ3. 
")i.8)9DldalosSoles',Sl!,9!. .. p,122. 
L)Selaf,~ .. ,¡;m.9!.,~.l,p.!14 



Por último, es iRl)ortalle meneioncr la flecha que provino del cielo y que cayó en una pella, 

acciónlecundafllequedoorigenalacreacióndelllomlre. Oichasaela,segúnTorquernada,fue 

lauadaporelastrorey: 

~r~~~~~~=:i:a~~~=• 
enlennil'IOdaltlZOJCXldosleguas.yda~eJicoól'(.(l.JXl!Xlmásene:,aa~!brl(f.111 
estanli>elsolalal'orlldalas00Mechó1Nllecllaenellidlo1émiooytw11111o)'oael 
cualsalióll'lhorrtil9,(f,llllueelprime1t1.noterianmmásCl*l)0"'8deloabrazillirilay 
(f,llldesp.Jessaliódaallilarrqerentera .. ' 

Porotrolado,esmuyposiblequeestaslechascelesteses!énasociadasconeltizónque 

cayódelcie!oydelc~Tezca6ipocasacófuegoenel~o2ie!! ... EnrelaciónconesloresiJla 

sin~ficativalalormaderepresenla'losencenddosdelfuegonuevo,estoes.unacallaquecae 

del cielo y descansa Sffle una linea horizontal p.vn. 18), lo e~ poaia significa 1a fecundación 

de la lierra por un falo que baja del cielo y que 111Mca la regeneración del mundo l)a'a que la 

humanicladpuedaseguirexis,endo. 

23.2 EL FUEGO Y EL SOL 

El fuego y el Sd gu11dan entre si relaciones irrportantes, puesto que COl!ll!lten algunos de sus 

atributoscomoeselalumbra-yproporcion11calory!Qfil!,aunqueel astro los provee con mayor 

intensidad que el primero. Asi. de acuerdo con Gonzalez To,res "tanto Tonatiuh como Xiuhtecuhli 

son doses productaes de calor, aunque uno del cielo y oro de la ~erra .... 

En relación conesto.caberecord!lqued1nnleloscuatroprimerosdias después del 

alumbramento. la Cliali.ra y la maae no podían salir fuera del aposento, es dear no recibían el 

º')TOllJl8llli(ll.!i!l!,!;!,,v.lll.p.124.ta·HiSloriadeM8XIQO'.!i!l!,!il! .. p.91.nonw,,c,one.(f,llllalleehafuela'izada 
porelsol.sokHJ111cayódaci~. 
~,) SE!911'11a1.e)91dadalo$soles'. !i!I!· et .. p. 120. lo$primems en lliKa' fi.E901Wlll'I Taia y Nene, (pM!leSpor 
eS1aaeoóflyporhaberalunadoelc,~h1111~!...sl011111dDsenpe,:roa.Posteriannenletuelezeallipacarpa11h@ 
fuegoconeltiztlncaii»delQelo. 
'')GonwezlOIIIS.~ .... !l!,é! .. P,82 



!Qni del Sol, pero en su lugél redbian el del fuego que era menos intenso." Hemam Beyer 

icleílttfica al dos sola- con XiuhtecuhUi y LópezAustin considera que el astro luninoso es el 

emisaio del fuego.'' Su asociaciOn se ve, enre olras cosas, porque anbos COfTJJa1en los niSIOOS 

colcx-es,elrojoyel iíMllél"illo,aslcomoel nombredeXipil o Xipilli, 'Noble del fuego' o'Noble de 

fuego' y porque, como se acaba de menciona-, en la Piecta del Sol apa-ecen dos ~ 

bordeando la imagen. Por otra pél"te, las plumas coloradas llamadas cuez.alin, que están muy 

relacionadasconeldosdelfuego,tambiéneranusadasenelatuendodeldossola-yaque,de 

acuerdoconSahagiJn,ievestianunplumajequesellél"Tlélcuezaltonarnéyutl .. .','"vocabloque 

si!Jlfflcarayo desoloresplandorderayo desolde plumas rojas. 

ElnismoSol esfuegoy,conrelación aesto,segiJn la nitologia,antes del presente Sol 

existieronofTOs. El primerodeelloserasólolarritadde uno yporlolél"lto no generaba el calor 

suficiente pa-a que el hombre puedera viW" en la tierra." Por esta razón los doses dedcleron 

crea- un sol ~eto que proporciona-a el calor y la luz necesaios. P.ra ello vaios doses se 

timaron y fueron sol.cada uno sustituyendo al éllleriorpor una lucha cósmica que desermocaba 

cada vez en una catástofe, hasta que finalmente fue aeado el Otinto Sol a patir de la 

transformación de un dos generada por la acción del fuego. Por otra pate, Motolinia en sus 

~ sorprendentemente mandona que el Qlinto Sol se llamaba Nahui Acall, norrbre 

calendilico del dos del fuego, lo cual lorelacionaiacon este astro. 'Este cUélto sol y edad 

acabada y fenecida, fue aiado el qlinto SOi, que es éste en que agora estllnOS: llémase nahli 

acatl .. :·• Sin embél"go, esta inronnad6n res!Jta dudosa, ya que es la única refelenda en 

conlrap0Sici6n a todas las ciernas que mencionan al Sol actual con el nontire de Nahli Olin 

'")DeacuerdooonGonzález.Tonas,m,p.S2,'a1ao1aa1amállimafu81tedatona.dllcalorodllel*llianacaS5ia 
perala-.ida." 
'"ll~h.lslin.ºElcios. .. '.111.a .. p.269. 
")Salllgill.!!l!.g¡,,v.l,p.236. 
"J'Hisloriadalos11181Ó1310S .. .",g;¡.§!!.,p.2S. 
"lM(tOliri!J.oToroiodll~.M,,_...019ga1qqwga1aNueya¡;pñaysl@!f!!yda!f!! 
~nuawU8n9Cflláónpaleogréficodellllll'IISCfflOonginal.edc:iétlyeslutloi'Crocll:torloda 
EctnoodoO'Gonnml,Muico,UN.w,1971,p.389 



Entre otros elementos que pemilen relaciona- al fuego con el astro rey estén el COffllff 

como.riimalasociadolalllélÍposa;'lacualpresefl!aUnatr.risrormaciónensudesaroHo,yaque 

pasa de ser un insec!o que se arrastra a otro volátil. González Torres registra que las 

represenlacionesdeTonatiuhffevan sobrelafrenteunacabeci!aqueunoshanidentiftcadocomo 

el ave xiuhtólol y otros como ITIM¡Josa."' sea uno u otro. ambos animales estan relacionados con 

Xiuhtecuhlli. Por oto lado. este elemento es muy semejante al que lleva el dos del luego también 

enlafrente.EstallltimainvestigadoraidentificaalfuegoconelSolporque,deacuerdoconella.en 

las Mslas de XócoU Huetzi y TeoUeco arrojaban victimas a las llamas en conmemoración del 

sacrificiodeNalahuatzinyparaproporciona-alSolfuerzaycaor:-' 

2.3.3 EL FUEGO YTLAHUIZCALPANTECUHnl 

El ruego está relacionado con Ouetzalcóad en su advocación de Venus matutino o 

TlahuizcalpantecuhUi.'SeftordellupdelacasadelaalM'Ol"a",yaquebajoesadenOR'inaciónel 

fuego era invocado en el conJIJ'O del sortilegio de las manos que registra Ruiz de ,6Ja-cón: 

Tlaxihualhuianota 
nahuiacaU 
niHntlca 
tzoncoztli 
UahulzcalpantecuUI 

Venacamipael"e 
1as4~asqueechan 
llamas(elfuego) 
eldeloscabellosrubios 
Principedelaaurora 
(porque al amanecer lodos 
proveendeluegor' 

Por otra pa-te, de acuerdo con el mito, al incinerél"se Quetzalcóall en una hoguera su 

corazón se transformó en la estrella de la maf.ana. De es1a manera. tanlo Quetzalcóall como 

Nanahuatzin, que ademas son menciooados como pacl"e e hijo respectivamente, se 

transformwonenastroslurrinososporlaacciónpurificadoradelfuego.Porlo!anto,elrritodela 

' 1JAesierespec1overGoraálezT~~.!:Q.9! .. pp.54y60. 
:)~-.p.~. 

l!l!!g .. p.75 
"'JR11ZdeAlart0n.!1! 9!.p.127 



tansrootadOncleQuetzalcóallrepitelacosmogooiadelacreacióndelSdquesirvedemodelo 

l)a'a o!ras creaciones y pa-a la procreación de otos nitos:• Asimismo, como lo hace nota" 

Gonlillez Torres, anilos person~es eran seres enfermos, pues Quetzalcód 'estaba lleno ele 

verrugas, con las cuencas hundidas y la ara hinchada','• mienlras que Nanahuatzin tenia el 

C1181JlO ueno de ptístuas pix- lo que en estos dos casos enconlrélrKIS lo que establece lévi

Straussrespectoaque: 

losrritos~amenudoalosrrv.tiedo:syslosenfennos1n1sqlficaciDnposiliva: 
lillCll'llllllmodosd!llamectación.lmaginemoslasplÍ'l8CÍOIIBSylaenlemladadooma 
plÍ'l8CÍOIIBSda Bllf, ypa-hri1ooomoL11mal. PR&ila llll!llleestannial lXffl)lavida ysipa
consigli9lte nouislemás ~III S81. lo:laa lmcondcimss. 1U1patológicas. son positivasa 
illlmnta.El'l'llll"IOHEll'lienellldnthod!l~L11lugafcablllE111elslSlemal)UBSloq.ie 
BSl&iri::aformaconoabliled911ninsilo«uldosastedos'"pleno9." 

Porotrolado,Tlahi.izcalpantecuhUiyXiuhtecuhllipresiclen1anovenatrecenadel 

Tonalánall de Aubin y lacooespondiente en el~ Oáms. 6 y 7), de igual manera 

como se verá en el capituo J, hay una coincidencia enlre las conjunciones de Venus y los ciclos 

de 104 y 52 años en los que se rendía un c~toil1')0ftante al dios del fuego. 

14 El FUEGO EN LA TIERRA 

Como ya lo ha seftalado Seler, el dios del fu~ es el seí'ior de la sl4)erlicie terreSlre y tiene su 

iraada en el onügo de la lierra, por lo tanto, este espacio cósmico es el que le corresponde 

principalmente. En las fuentes encontramos i~tes menciones de la presencia del fuego en 

la superficie lelrestre, lo cual se IT!Mifiesta a lravés de diversos nomlres que ostenta el cios 

igneo y que se refieren a este éntlito del cosmos. La principal advocación en este sitio es la de 

XiuhtecuhUi en tanto que seftix- del ti8'11)0 y senor de la hierba, puesto que la raizxihLiU tiene 

anilossignificados. 

'~Ellada.~!ll!-!.!1-,P,38. 
'íGonzáleZTmes,~ ... ,g¡.g!.,p.112.0elD&mcooLt.i-Strauss.~g¡.g!.,p.248,111nio 
ahenlrüSCD8elpliVIIIUl\lerUild!toell:le,éstebajo1,1111lormlllu'nll\a,perocooelcuerpoCIDBrtod!likaas. 
.. J!t!i!.,P,59 



100 

El fuego terrestre delos nahuas puede serequipaadoal quelévi-Strauss1liWl'la"fuego 

de cocina· y, por lo lanto, su siiroolismo contiene significados sirtil.res. De esta manera, el fuego 

!errestre es el meciador enlre la posibilidad de un mundo podido y un mundo quemado, por lo 

1EWlto, es el que mantiene el equilibrio entre ambos ya que ewta uno u otro externo haciendo 

posiblelaconservacióndelmundoylavida:enconsecuencia,eselmediadorenlrelasfuerzas 

calientes secas del cielo y las frias húmedas del inframunOO. Asirrismo, es el medador entre lo 

sa!1ado y lo humano, enlre la vida y la muerte, entre la natu-aleza y la culltKa. por lo que se trata 

de un fuego benigno y creador.'' Como cice Kirk refiriéndose a los nitos giegos y lo cual también 

es aplicable a los nahuas "B fuego se asocia a las relaciones existentes entre hombres y doses y 

susrespectivasvaloraciones,oentremortalidadeinmortalidad."'' 

24.1 XIUHTECUHTU COMO "SEAOR DEL AAQ• 

En vaias referencias los cronistas traducen el vocablo Xiuhlecuhdi como "Señor del ailo" y por 

eKtensión 'señor del tierrpo"."' Bajo esta advocación era el dos de la \ef1lloralidad profana que se 

sucede en la tierra o Tiallicpac. espado cósrrico donde vive y se desarolla el homb"e. Como ya 

lo ha hecho nota" LópezAustin, las fuerzas del MiCIJan y del llhuicatl viajM a través del~ y, 

alconftuirenelombligoclelmundo,lugwdehatitacióndeldosdelfuego,produceneltielfllodel 

hombre y con ello posibi~tan su existencia." Era indspen~e conocer el tielfllo, mecido como la 

sucesión de fuerzas sai,adas que inciden e inftu}'8ll en la tierra, pa-a sabef a qué númenes 

deb1an de venera" en el momento preciso pc1a propiciar la adecuada ~cha del mundo. Como el 

lugw de habitación del dos clel fuego era el centro u ombligo del mundo, punto donde conftuian 

las fuerzas sai,adas que asegi.raban el mantenimiento del cosmos, XiuhtecuhHi era el 

"')tll!S! .. pp,70.289.2S1,307y328 
)G.S.Kifll.Elnvto.Susignlficadcylmcione!enlaMligOll!DdyOlraSc:dtp llaCl.daTeófilodaL~a. 

Baroolona.EóeionesPaidós.1990.(PaidosBásica.rún.24).p.210 
"')DeiaSemelotlill1.uoorno'SefoordaloallOOSydsl!ÍSllllO'.p.65. 
")LopezAüslm.~ ... gg.g!.v.l.pp66-68 



responsable del movirriento de las fuerzas sawadas que aseg!A'aban el funcionamento del 

cosmos. Por lo tanto, en ~tima inslalcia, la deidad ígnea era la responsable de la existencia del 

mundoydesucontinlidad. 

Por otro lado, corno su rrismo norrtx"e lo in cica, era el seftor del a\o, patono del tie""° y 

delcicloanualqueinduyeloscambiosdelanaturalezaqueseHevanacaboenél,porelloenlaza 

una época con la otra, es decir, el lierq>o de sequía con el de lluvias. En este sentido es 

i~orlanlesetlala-quealclosdelfuegoselerefldíaespecialcuHoendosfiestasdLranteelailo, 

lzcalli rMizada al inal del rrismo en plena época de sequía y XócoU HuelZi que corresponde, 

según Sahagün, al mes de agosto y al tierq>o de lluvias. Ademas, eslas dos fechas se asocian 

con el ciclo a11icola, la primera con el de las tie,ras bajas y la segunda con el de las tierras éllas 

demontaila 

Asirrismo, como el fuego estaba relacionado con el Sol astro que, según la cosmovisión 

rnexica, sti"caba el cielo durante el día y viajaba por el infranundo dU'Mte la noche, poci"iélllOS 

proponerqueelclosígneo,enlantoque·senordeltimq>o",tamtüneraelpatronodeesaUllidad 

de tilffl1)0, es decir del día que,junlocon la noche, denotaban una trc11sformaci6n cíclica que 

haciaposibleelmovirrientoylavida. 

2.4.2 XIUHTECUHTU COMO "SEAOR DE LA tlERBA" 

El hecho de que el v~o xlhui9 si!Jlifique tarmén hierba, relaciona al dos del fuego con el ciclo 

anual de la nal!l"alez.a,es decir.con el reverclecer y con el aecirriento de las plantas, tanto 

silvestres como de cultivo. Enesteprocesonat!l"alestapresenleel conceptodetransfonnac:ión, 

acción ca-acterislica del fuego que incluye, ademas, la activa pa"ticipación del Sol en el proceso 

de aecirriento de las pl111tas. En relación con lo anterior, Diego Munoz C3mélgo <Ice los 

sigliente: 



rnlllicana,_'hojadaj9ba'odaa1>olodaotral)llfll1.Ansioomo. Clldllaf,),eonienzailas 
plMlasyillxllesaptro)lb:iryalleSlisedan.JMboja,81191,PQIEISUlpn:iplilrazon,los 
nallnlesdeslalienallsnaron(a)laiiol'qa',!Jll(µWdecir~.11 

Hernando Nva-ado Tezozómoc expresa el mismo concepto, ya que cice que el a/lo "de ordinaio 

comenzaba por Ma-zo, que es cuando reverdecen las plantas con nuevas hojas: por cuya causa 

llama-onalalloxihuiU,queeselnomb"edelashojasverdes ... '" 

Por su p..te, Jacinto de la Serna. le 8'ibuye al vocablo xihuil ta nisma acepción que 

expresaelconceptoquerelacionaelreverdecerdelasplantasconelcidoanual: 

' .. eslosnatlnlle9Mexicano$tenancbl~ma011da~osenillllla'los:tlprimero 
e,ana11.nlda.nVEt11110i01rovnno. Op0fmejordacir davnaprilllilYMI ir cmr. seg..i la 
IIVUIIIV'IOlloandelSol,yeste~todasestasnacion83bartllns.110b18s.y 
~rustlt:o$,ysabios:en~oálllagric:,.ha,yelvaranonuBSlronat\.lll~ 
porelmesdaFebnnl.~ene:sle6en1»~ácooervirnosde1S11",yse 
=.!ealenlarlaliena,ya~losarbolasen851anuBYBEspai\a,oomovemospor 

Losmesesse00118barloomolosHebreosdavnaNaomeriaáotra,8!11oa.davna 
apparieiondalall.l\Báolrll.oomoCllllStadalDs11W$1ro$norrórasdelailD:1JUBS!ll'IMbicMo 
=Xi~;'.!,~_p:ya,,sielahJ~seCOIUVlldasda~~á 

Por todo to anterior, restdladíl'alareladón exis!ente entre el signi~cado de "yetba"y de 

·ano· que se le atribuye a la palab'a xíhlid y por qué XiuhtecuhUi era considerado como Señor de 

ambos.•1 Por otro lado. este nombre hace alusión al !!!!in!fi, co~to de ¡,an irf'4)or1ancia en la 

geoJafia sar,ada. Este elemento. de acuerdo con lópez Austin, estaba conformado por dos 

bandas helicoidales de na1uraleza ~uesla y colfl)lementaia. condtuia el CMino por donde 

viajabanlaslueízassaJadasdelMhuicaUydelMicdanpnenconla-seenlatierraollalticpacy 

producir el tirllfl)o ... Como la principal ubicación del nainéli es el centro, represenla el eje 

cós11icoyseasociaconeldiosdelfuego. 

"'JMliloZCiffil90,Q1!.g! .. p.216 
'')H~NY!warbT8ZOUlffl0(:.~3a.ed.,11018SdaMan.ielOlozeoyBen8.Mexic.o.Ed.Pomia. 
19&l(Bb1i0leeal'omia.6l\.p.123 
·~OetaSeme.!i!R-W .. P. 134 
·~Hem*18t';ef,'Elcrigennah.nldeldosmexicanoXütecltlti.Unensa)l)m1ológicoº.en~.1 
X.vol.1.recopileciorlyl~daCarmeoCoolraaleonard.MéJiico,Socied¡idAlemanaM~a.1965,pp 
309-312.lo11MJOilcgrr,oºSlli\ordelcésped",locualnoes100Yexado 
,.)LopatAuslln.~ .... sm,!i!!, .. v.l,p.67y~Mexico.1'ondodaCliliraE~.1994 
(Secaó'ldaObrasdaAntropolog,a),p.20. 



2.4.3 NAHUI ACAR Y SU RELACION CON EL PLANO TERRESTRE 

B nombrecalendaico del dos del fuego era NahliAcatl, 'Cuarocatla'.~ativoconel cual era 

generalmente invocado en los conjiros reóstraclos en el siglo XVII por Hemélldo Ruiz de .Alcrcón 

y Jacinto de la Serna (Cuad'o 7). De acuerdo con Sahagún, nahlJ g!!_ era la cuata casa del 

signo~enelcualreinabaeldiOSi!J'80."Segúneste~timoc:ronista,endchalechaera 

cuando se llevaba a cabo la elección de los sellores y jueces píl"a que su mandato fuera 

próspero;asillismo,enellasentenciabanaloscrillinales,•berabanalosqueeslabéw'lpresos 

injustamenteyalos~ que no les debíacorrespondefesasituadlln.11 Pcrello, como yalo 

hicieron nota'" Eduíl"d Seler y xavier Noguez, XiuhlectJhli portaba la xiht.itzolli o diadema de 

turquesaenlatltoqueeraeljuezdelascausasjustas.Deigualrna,era,el~usabalafftlién 

ese rrism:, úibuto ya que, al identifica-se con esa deidad, 'paite y malta de los doses", tenia la 

capacidad de !1Jbemél" y de irqi<rir justicia. Asi, el huey flatoani era el represenlalte de 

XiuhtecuhUi, puesto que ambos personificaba"I el máximo poder, aquél sobre los hombres y éste 

sobre los doses." 

PcrOllo lado, el perroo~es un alimal relacionado con el fuego al cual, segun 

Seler,simboliza.'" Asi, uno de los elementos cncterísticos del aluendo del dos del fue!1) era el 

joyel de perro cdor tLJ"quesa llamado xotocózcalt el C1Jal era usado por el huey Uatoani, qlien se 

identificaba con XiuhteeuhUi,en el baleneteetitotilo que se realizaba en lafieslade lzcalli cada 

cuatroailos."Oichoelementoap.ncerepresenladoenlalérrina9del ~~debajo 

de la imagen de XiuhtecuhUi, donde este dos figira junto a Tlahlizcalpantecuhdi ~ém. 6); de la 

")Sngirl.S!l!.g!.,v.l,p.261.Segislel~~Mállico.Semlm'ildaH8l*l(layCrid:o 
Pitllico.tolio23v.aneldia:i!i~•haciafiestaalclosdelfuago.Por1111par1e.sei.,~ ... S!l!.§!I .. 
v.1,p.98,aigiel81apodllidadda419eeeseaatrodaloallOll'D8lldelciosdel~ 
")SQl9Íll,!ll.r;i!.,v.l,pp.261y262 
")PnlaiclanificaciDndaloa!::!m.l!IJ.2!M!yel~c,gnaldo!Jdelfuago, ... Xaw!l"Noguaz,~ 
tw!IMMnivw'J'!wg¡n,!mrrplAjndpld¡gdAIIIIP99XilNoettli\Elsllapnoplafporalg,adodaliootleitldo 
anHistoria,Mállico.UNAM.FaculaddaFlload¡¡¡ylelras, 1971.anespeeiallaspá,gfla910, 38,59,60. 
"')sei..~ ... ,S!l!,!i!!.-,Yd.l,p.98.No0'11l811191a'no419elpenoslntllllicealfuagoda..,.,_lsl 
datwlivlloxmoloiU8W111SM".pe,:vsi~IJl8911•111'1irnalliene~aaociaclmssconladeidld ... -")NogU8Z,QR.gl.p.43ySahagÍJl.!1!-!il!!-.v,l.p.175. 



ITisma 111Mera, to encontramos: en la lámina 10 del ITismo códce, pero en este caso está 

asociado a Tonatiuh y Mellanteooh9i OíKTI. 10). El perTO está asociado con Xiuhtecuhlf1 pOfque 

ambos son personajes lininares, de untiral en el sentido de que son medadores entre la vida y la 

muel"\e,elfuegopcrsufacul1adtransformadorayelcánidoporqueayudabaalóluntoacruza-el 

río Chicunahuapao:? para continuar su travesía hacia el piso más ba¡o del inframundo. La 

asociación entre ambos quedó establecida desde el principio de los tien1)0S. Asi. la Historia de 

~ relere que la humanidad que vivió dlranle el segundo Sol llamado Chalchiuhtonatiuh fue 

desizuidaporfuegodeldelo,ylosquel~aronsobrei.ivirsetransforma'onenperTos,mariposas 

y pavos. Por otro lado Tata y Nene. después del ólui.io. sacaron fuego con unos palos y 

ahuma'on el delo. Por no haber contado con la autorización de los doses, TezcaUipoca los 

castigo colocándoles a cada uno su propia cabeza en la parte trasera, con lo que que!Won 

lransformadosenestearurnal.'1 La1elaciónentreelperTOyelfuegotambiénseveencloscuentos 

recopilados por Konrad T. Preuss en los que se narra cómo el único hombre sobreviviente al 

dluvio quemó la piel de su perra para que ésta que!Wa convertida en mujer" 

Porololado.elnombredeNalniAcatldelóosdelluegobienpuedeestarrelacionada 

con la lámina 34 del Códice Bobónico que se refiere a la celebíación del Fuego Nuevo Oém. 1). En 

dcha lámina aparece en el centro el templo de Tzonmolco. y cuaiel sacerdotes en cada una de 

las esquinas ca-gando haces de cañas para encender el fuego nuevo. Aqui hay que menciona 

que las gavillas de ~as simbolizab<Wl el transcurso de cincuenta y dos "'os. Esta imagen 

tambien expresa las cinco drecciones del mundo. los extremos representados por los cuatro 

sacerdotes y el C&fllro. principal <ifecdón del cosmos, por el templo de Tzonmolto. adoratorio del 

dos del fuego donde se llevaba a cabo esta fiesta. después de que se lraia el fuego recién 

encenddo del cerro Huixachtécall. Por lo tanto, esta representación hace alusión a la conjunción 

del nen¡io y del espacio. coordenadas en las que i.ive el hombre, cuyo punto de uniones el 

•?¡~.vol.t.p.221. 
''J1.eyenciadelosSo1es•.!11!-9:!-.p.t20 
"J Korvad T. Pn!USS. Milos y cuantos nahuas de la Si8llil MDII Oo:iderUI. !rad. de Mariana Fn!lllc·Weslheim. ed e 
inlroa deElsaZiel'm.MeX1W.jnsldU10NEICIOllalln,jgensla, 1982.pp 1:)3.143. 



centro,lugerdehatitacióndelciosdelfuegoqueenestecasoesléocl.l)BOOporellen1>1ornexica 

de Tzonmolco. Con elo se ubica a Mexico Tenochtilla, en el punto central del cosmos pa-a 

resalla-suilT1)0ftanciapoliticoreligiosa. 

2.4.4 TLALXICTENTICA, TtAXICCO ONOC V LA DIRECCION CENTRAL 

LoaTibaexpuesloubicaaladeidadi!J}eaenelcentrodel plano terrestre y,pcrexlensión, del 

universo. Esla localización lantlién es indcadapor ciertos nonues ljlJ8 dello dos ostenta, como 

soneldellalxielentica'BljlJeestéllenandoelombligodelaUerra'yllldellaxiccoOnoc'elque 

estaechadoenelontigoocentro'. 

Sahagún en el texto niilud del Códce Florentino tite que el cios del fuego, Xiuhlecuhtli, 

el dos viejo, Huehuetéotl, que es macte y paite de los doses, leteo innan leteo inta, se 

encuentraenelombligodelatierrao~en~'ellugerdelorrtfigodelfuegoyesté 

tencido en 'el IUQM del ombligo de la tierra' o~- A conlnuación me remto a la 

trMscripción y traducción hecha por LOpez Austin en su a11c~o 'B dos enmasarado del luego' 

dondeapncelainfcrmaci6naribarefericla: 

... inleteun&l,inlelauirla,in','IMII.UJ,inlllwlx:o,.,.oc,ln)á~llll!ldiloc:, 
lnMlt0lollca~ ... ~l.tlroVl:14r) 

... ltm&lndeloldoses,elpa,hdtloldoises.eldoll.ie¡o~pennsnac:emetklo111el 
hlga"delendenodejieóllsdthllplBB,~esláalmenálmseOJnpijausdllhllplBB ~--

Enestecasol.OpezAustindalaversi6ndeSahagún . 

.. m1e1eu 1ma, in tetau 1ru, inY8UB laull, in llexia:o, in ~mec,.,itoe. n 
~~l.tlroVl:341) 

.. ltinachdtlosobes. el pa,:te dtlosobes, el closviejo ~plllllSNIC8mlllidCI en 111 
lugardelontillgodeltuego,enallu;iardalendenodtjieóllsdt~Xi"1eatffl .. 



Sahagún registra el nom!Ye de Tlabictentica como una de las denominaciones del dios 

delfuego.Hacereferenciaaesleapeldvocuandohabladelsi1,11oceitzclinti qLIElcorrespondea 

dcha deidad." En este mismo contexto lo mendooa Jacinto de la Serna, (11.ien dice que en el 

signo 'Ceitzclin~i reynava el él el Dios del fuego XiuhteucHi, y por otro norrhe Tlaxicteuica, que 

qlieredecir,cuyo,,;entreestállenodetierra .... 

Sahagimtambiénlomendonaenlasceremonfasquerealizabanlosmercaderesantesde 

salir a suserrpresas,'"yaque al dos del luego 1os mercaderes tienen mucha devoción'."' 

Por otro lado, este nombre relaciona al dios del fuego con el infi'wnundo ya que, de 

acuerdo con Sahagim, se llamaba Tlalxicco al te~o de McUanlecuhli y en él, lodos los ai'los 

duranteelmesdeTitid,selesacrificabaoocautivo.100 

Por su pa1e, las Relaciones Geocrálicas de Cermqala y de Epazoyuca mencionan que 

los habitantes de esos lug¡res reverenciabM al fuego, al que llamaban Tlaxicco Onoc, mediante 

la acción de comer tierra u 9:!!l!!ru!mqueconsis\ia en toca' la tierra con la mano y llevnela a la 

boca. 1• 1 Las denominaciones antes referidas SOOalan al dios del luego como deidad de la 

centralidad e indican quesuluga- de ubicad6n espacial corresponde ala quinta dirección.es 

"JEnlópezAlastir1.'Ellios. . .".!»-l<!-.~21i1-262.LostextoscorTeSJIOndientesenlahiaoriagtneralsonlos 
s1g111en1es 

•. padreymadredetodoslosdioses.eldiosan1iguo.queeseldimdelíuego.<¡11eesuienmedlodelas 
noresyen111ediodelalberqoecercadodec:ua1roparede.s.yesuicubienoconplumas~andecienies<¡11e 
son,;omolasalarnenas"[sitl,SahagÍll,91!:.Q!.,v.l,p.Jl1 
• .. an11guodiosypadrede1odoslosdioses.queeseldiosdelfuego.<¡11eesuienelalberquedeaguaentre 
almenas. ceiadode piedras o:omo rosas. el cual se llama Xiuh1ecuhtli ... ' !l!!;!.. v 1, pp. 332-lll. 
•. dlosdelfuego,queeselpadrede1odoslosdloses.qu•re:sideenelalberqu•delag..a.yresideen1relas 
Dores.quesonlasparedesalmenadas,enweltoen1reunasnubesdeagua. Esleesel anuguodiosquese 
llama A}MHCllan y Xiuhn.;uhtli.' !l!!!!., v.l, ~ 362. 
")S3hag,r,.Ql!(;!!,v.l,p261 
··10e1aSema,91!:.!,!!.,.p.124 
"')~!l!-!i!!-,V.ll,pp.544y545_ 
"'l~v.l,p.153 
'"')~.v.l.~182yTarq.,81'1111da.v.lll,p221. 
"') RffP!nP"'!lr¡ticas di!II siglo XVI: Méllico ad. da René ~. lomo primero, YOI. 6, Mexko. UNAM, lnst,tuto 
del~Ar(ropológicas,1985.(Serie~.63),pp.76y85. 



decir, el axis mooli, punto que pemi\9 la comunicacion en.-e los tes sectores vertcales del 

Enlll9eúll.J85418- III concepcióndelulnll lllgiDnes COSITicas-Cielo. TNlllll, 
r~erC.UO~U)'8etl)ll1odei'ltnecciÓl1deBS1asregiones.Pqiesó:nde 
l'8Slllla~l11111\4111AderiYllly,lllll'ismolieqlo.ll'IIICOlllri:aciónettl8estaslnl8 
regimes.'°' 

De esta manera, el fuego viene a ser una hierofaliay un sinilao dorrinante del centro.'"' 

2.4.5 NAUHYOTECUHTU: EL FUEGO EN LAS CUATRO ESQUINAS DEL MUNDO 

Ademasdelasadvocacionesanleriores,queestablecenlahabitaci6ndelliosdelfuegoenel 

cenb'odel mundo,eslflladeNauhyotecooUi, 'Seftordelconjuntodecuato'o 'Sellordelascuatro 

lirecdones'. 

De acuerdo con Chillapahin Nauhyoteuhctli era el lios de los teoteníWlcas y lo menciona 

lantlién como el Xipilli de esos !Jupos. Este ~6mo norTtlre, como ya se mencionó anteriormente, 

lantlién era aplcado al Sol. Su san!Uclio fue establecido en Chincóhuac a donde Cualnilzalzin 

Tlavllóllac Teuhctli Chichimeca iba a vigilíl' que se hicieran las ofrendas C01Tesponcientes a su 

dos Nauhyoteuhcdi, ya que él vivia en el cerro .Amaqueme. En el ai'lo B !!i!ll. (1279) Cualuitzatzin 

bajó del Amaqueme y los tenancas se COll!Jega"Oll pn establecerse en Tzacuittidan Tenanco 

Chiconcóhuac; lo primero que hicieron al asentne fue constrlir un~ a su cios y hace,te 

oírendas.'"' Este mismo aonista menciona a Cuahlilzalzin y a Totollécall como leonana o 

cargadores de la deidad a la que describe como oo envoltorio segado."' La séptima relación 

1°'}Mn:eaEMade,~'Mllm88plll'dadeCarmenCaatr0,Maáid, T811119E<iciones,S.A, 1992, . ., 
'°')MlrceaEliacla. T!fO!(IQtlpti!¡lqriafflfasrellglonas,lnid.deTomásSegoyia,3a.ed.,MtJlico.EdcionasEra, 
1979,p.23yTllllll',l.l.m!! ... ,!i!l!,!ii!-,PP·24-25y43-50. 
'"')CtirnalpminC~.&!!@i;iq)Mgl¡jO*\dQChalet'lAnygpll'lllql)paleognll'i11,trac11odónygloaa 
deSiMa Rendón, ¡welaciodeArQIII Ma. GñayK., Máxic:a, FanclodeCllhn Econórnca, 1982, Seglmll Rallaln, 
p. S3,Q11ftl1Rellleión, pp.135y137. Chl,....,, 'd!!J:qlllltm, IPNP!!éllahmar¡i/lnda la oodadél 
~ esluclo. palaoplia,lralb:dér,, nolaa aínliceanalilicop111VldorM. CadoF., Máxic:a, UNAAI, 
tnslitliodellN8SligacioneeHisl.órlc:as,1991,{$eriedeC!AlnNaluál,Fuartes:9),pp.68,Qly12>127. 
"~~.p.51,C~n.~ ..• gg.!i!!,.,TertinReleic:iónp.68,QlirtaRelacián,p.135. 



refiere que en la guerra de Chalco, en 1464, los meKicas flecluron la casa del saceroote de 

Nauhyoteuhclli en TzacualtiDan, después de lo cual terminó la guerra.'" Esto Indudablemente se 

refiere a la conquista realizada por Moctezuma I en esa regi6n. Por lo que es posíble que, a patir 

de ese momen!o, los mexícas hubieran adoplado a Nauhyoteuctli como una advocación del dios 

del fuego,'.- ya que Sahagún lambiéfl lo mem:iona como uno de los nombres de dcha deídad.'00 

Jacinto de la Serna lraduce el vocablo NauhyotectJhUi como 'Cuúo veces señor'. 

nientras que Silvia Rendón lo lraduce como 'El sei\or del cuaitado' y Luís Reyes como 'Sei\or 

detascuatrodirecciones''""(Cuad'o2).Estosapelativoshacenrelerenciaalascualroesquinas 

del mundo y al plano de la tierra (Cuaito 1). Por lo tanto, el nombre aqui aludido indica la relación 

del dos del fuego con el pl1110 terresre y su presencia en cada una de las cuatro esqlinas del 

mundo, aunque su principal lug.rdehabílación es el centrooqlintadirección que conforma el 

~. 

En relación con lo íK!terior. es irrportante hacer nola" que en el te~o de Tzonmotco, 

durantelafiesladeldiosdelfuego.eraninmotadosensuhonorcualrocautivosqueeran 

imágenesdedichodios,!odosvestidosconlosatuendosdeladeíclad,perodediversoscolores. 

Estos pefSOnajes eran llamados lztac XiuhleCUhdi, 'XiuhtecuhUi blanco', TlaUauhqui XiuhtecuhUi 

'XiuhtecuhUi bermejo', Xoxouhq¡i XiuhtecuhUi 'XiuhtecuhUi verde' y CozauhqLi Xiuhtecuhdi 

'XiuhtecuhUi améllllo', los cuales eran primeramente inlroducidos en una hoguera y medo 

quemados se les e.xtraia el corazón."º Si lomamos en cuenta que los sacrificados eran la 

personificación de los closes, ya que se les menciona como sus imágenes, la información aitenor 

nosinclcalaexístenciadecuatro')(juhtecuhllís",cadaunoconuncolorclstintivoque 

corresponderían a las cuatro clrecciones del mundo. aunque no exísta ninguna mención 

'"')ug.SéJ,1.rn¡,Relaoóllpp.203-204 
10·)AllredDLópe?Austin.·Nol8sobfelafusi6nylafilióndelosdosese11elpaot800me;,.ica".en~ 
~IU.XX,MilDCO.UNAM,IOSlíli.todelnvestigaciones~1983,p.80 
1°')Sah8gitl.Q1!.!,!! .. v.llp.S45. 
"")DeleS-.11!,9!,.p.65.Chi~n,~ .. ,ll!,é!-,SEQLl"dllRelaoonp.53yLWR9j!)SGartia, 
1.os tlosestribeles". 811 A¡iqKI) rTKtoloqia y magia 11. MÍIIICO, IMitlAO Nacianal de Ant!tlpo'ogia e Hisloia. Museo 
NaciooaldeAntrq,o!agia.1970,p.39. 
11 ")Sah8girl,!!1!,9,!..Ylp.187 



"' 
especifica de cuatro deidades similares. De acuerdo con L6p0ZAustin, se trata de lafusiOn de 

cuaios cioses en uno solo y, ala inversa, de la fisiOn de uno en tres y en cuato deidades: 

Ccrno~dellsióni-aldoadalfuegoenr81osllln.lllll,~podiadw:iraaen 
lnlspn:11111i.00ll9$l)Ollliereadll1n1d!lelaaal.llOdelosllMllesdalooemos:áalc, 
~dels~elMS!Uldo.P811)elliosdalfuego~podia~enClllllnl 
doses111sele~ecomomoraoordeeadll1.110delosllbolssOl*ril:osdeklsextrvroos 
del IIUdJ. ylill'ltonr.:&1 SUSlllit/OpeBOnMS8cilnnciabMporloscualll)OXIIOIIS 
eaiaderistieotdaloscuamWllasylosarboles.111 

Por otro lado, el ritual antes alucido también pOlt/a sirrooliza- la oonluencia de las 

fuerzasdeloscuatroextemosdelmundoenelcentro,representadoenestecasoporlahoguera 

sai,ada, sitio de XillhtecuhUi, que hace relfiniscencia al horno primigenio de los doses donde se 

llevó a cabo la aeaci6n del Sol y de la Luna, y que es una reproducción a nivel de lo sagado del 

fogóndelacasaooicadoensupatecentral. 

2.4.6 CUEZAL TZIN 

Sahagún menciona espedficamente a Cuezatzin "Vener~e pluma roja" o "venerable llama" 

como otro de los normas del dos i!Jleo. 111 8 vocablo viene de~.~.~ o 

cuezalin, que significa i1ama de fuego', "pluma roja", 'pluma i171ea' o 'pluma de color r~o 

encencldo'. Según este rrismo cronista, se llamaba'I ~ las plumas de la cda y de la alas 

del papagayo denorrinado !2, cuyo colcr era b«mejo, casi colorado.m Por lo tanto, esla 

elenominaei6n relaciona a las plumas cdoradas con el fuego al cual sintloliZM, ya que llacen 

referencia a uno de sus colores aracteristicos y a la apriencia de las Ramas. Cabe sellal..- aquí 

que el uso de dchas plumas hace referencia al concepto de fecunddad y regen•aciOn, puesto 

queeranusadasenbrazosypiernasporlasdoncellasenvaiasceremoniasasociadasconla 

fectlnddad de los Ccl"Tl)OS, como la de Huey TozozUi dedicada a Cinteoll y ChicomemaU, así 

como en el rito del rnuimonio. 

111)1.ópezAuttn,1.1001SfflCMSión. . .".gg.!ii!I .• P.485. 
''')~lll!-!il-,Y.l,p.47.Vflll.ópe¡Austin,"EltextoSahaglrmlacteloslll8Jdcls",~á~ 
vXXII.Muico.l~liodel~~UNAA!.1985,p.327 
nJ)Slhagii,.11!.!.ll .• v.ll.p.693. 



Con relación a lo anterior, el luego también acluaba como regenerador de la nattneza y 

concrelamente de los~ de cuUivo a través del sis!ema de roza y quema que conSiStia en 

corta- Y quema' la hierba del Céllllº· Una acivinanza registrada por Sahagún p011e en relación 

estaacciónconelnomlredeCuezalin,éJlelaivodadoalciosdelfuegoyalasplumascoloradas: 

'¿Que cosa y cosa van gliando las plumas coloradas que se llaman cuezalli y van tras ellas los 

cu81'VOS? Es la chcKllOSqtina delas sal>Mas.''" 

LópezAustin, por su pill'le, afirma que Cuezalin cios del fuego y su conscwte CllamolZin, 

que p!"O'Mne de charrom 'pluma roja", ·se !aman asi por S8f fuego vivi6cante, fuego de 

resooección.'"' Esto ~timo lo relaciona con el inlramundo, de donde proWenen las plantas que 

son ibefadaspor la acción del luego, por ello Miellillleeuhlli COff'4)íWlecon el dos igneo el nontte 

deCuez.ílllin: 

Asifllsmo, el nombre de cuezalin lantién es aplicado a las plumas rojas, las CtJales se 

constituyen como si~o del dos del fuego y hacen referencia a su acciOll fertftzadora, fuerza 

quesimbólicarnentetarrtiénincideenlamLier.razónporlacualeranusadasporlasdoncellasen 

el rilo del matrimonio."· 

'")~.v.l.p.453. 
"')LópezAos1Jn.·e11ex10 .... !l!,s!!. .. P.'317. 
"jT~del~v.Vl,p.21,porLÓPIIZAustin,en!.l!!J!!! .... g;¡.1,j!.,v.l,p.359. 
''.)OeacuerdoC011DonsHa)derl,'Elsi~delasplllll8S'*3enelrillJlllpl9h,~º,U!!!!!i!!!!:Wf.lUII 
México. lnsfü«oN«IOnilldeAA!ropolog1aeHi!lloria, p. 19, 8111aspunall larmén lienen IM1 sirmolismosa1ulll 
putS1oqaen1Dfieslade~.COll$idndacamooioaadelamorycomollll!IBnl,lasdoncellasq.J9 
bailabanlaslle\labanpuaslas 



2.4.7 MIUNTlCAO MIUNTOC 

Olro de los nomtres ~icaclos al clos del fuego es el de t.llintica o t.tlíntoc.11¡1ezAustin propone 

como posible traducción de esta denorrinación 'está ondua11:k:1' o 'el que está moviéndose' 

(Cua<to2). 

De acuettlo con Sahagiln se llamaba Milintoc a la imagen del clos del luego que hacían a 

losclezdiasdelmesde lzcalli."'L.aestatuaseC001)0niadepalillosycirculosqueseataban 

unos con otrosparafcmvr un a-mazon. Uevabaunamésca"ademosaico deconchasUamadas 

~con unaspie<tasneJas ~que iban delaba'baala boca y una banda depie«as 

de ese rrismo color llamadas~ le atravesal>M la nll'iz y los ojos. Esto corresponde a la 

pintura facial cnclefistica del clos del luego, rrisrna que C00"4)a1e con Olontecuhtli"' oam. 5) . 

.AJrededor de la cabeza llevaba una corona de plumas ricas en cuya pí11e central salian muchos 

quell.ales altos, asirrismo del tocaoo caían sobre las espaldas plumas verdes y el chapitel eslima 

adornado con plumas ne11as. obtenidas del pescuem de los pavos. En el cuello de la imagen 

colocaban una pieza plegada de plumas de papagayo que iba de un hombro al otro y eta 1M l.rgo 

que le arastraba. Esta imagen estaba sentada en su trono y le ofi"ecian hll'ina de maíz y tamales 

con frijoles, elementos relacionados con la agiculhn, así como aves. culebras y sabancljas que 

eran arojadas al fuego como ofrenda 

RUz de .AJlifCón, en tos conjiros que re¡jstra, menciona de maneta constade el vocablo 

!!i!mginmeclatanente después de !!i!!..lü!:.il! nombre calendwico del lios del fuego, y lo utiliza 

como calificativo de clcho apelativo, ya que lo taduce como 'cuatro canas .rclentlo','ao 'cuatro 

callas encencldas', 111 ias cuatro canas que echan llcK!las','"' ias cuatro cailas que 

"')Saiagirl,!l!.!t-,v.l,pp.172-173. 
''')VetPQl'tja111!10el~MIWIIIS(lftodelo/Jsiglo/JXVlyXVll,~seo.:nsem.,IIIStllllde 
TllllimorioaPielográficosdelllStialecaNacioneldeANropologi1eHisloriayenlllBllllolecaE$laleldaBlllin,ed. 
laniar. estl.do ~ Cllllog!élico e 1is1órico de Cllll'*I i\cllilera, Mállico, Gobierno del Elllado da 
TIBxcalllelnstmioTlmcl:all:acadelBC~.1984,{Tlucala.CódcelyMIWMClilcls. rún.2) 
'"')Rl.izdaAlaltón.!i!l!-r.!1.-,P· 71 
"')!t!j..~.71y78. 
"'J!W-.pp.78,88,127,135.1S0y16I. 



centell881'1'.11' En sao una ocasión utiliza la palabra tteaxtica como sinónimo de !!!!imQ, ya que la 

traducecomo'encencldas'.'14 

..• 
nahuiacal 
milinlica 

"" nahtlacal 
Ueaxtca 

mipaite 
cuatrocafta 
encencidas 

rripaite 
cuatrocaña 
encencidas"' 

Se9únre9strosdeesteautor,elluegoerainvocadoentossi9uientesconji.ros:pn 

elabora- la cal, pn caza- venados con lazos, p.ra que los animales no danil"iWI ni comeran las 

sementeras,enelbañop,.-acuríl"afecáonescausadasporamoresoporaicción,pa-asaníl"la 

enfemledad causada por el enojo del fuego, en el scl1ílegio de las manos. pil"a un buen p.vto, 

pcraechcr ventosas y pn contraresta- el dolor de lomos (Cuaito 7). 

2.5 EL FUEGO EN EL INFRAMUNDO 

E)(jsten vaios datos que nos muestran inclcios de la presencia del fuego en el inframundo. Ente 

ellos destaca el hecho de que la~ o corona real de twquesa era usada por lGuhtecullUi, 

por TonacatecuhUi ubicado en el décimo !ercer cielo y por MicUantecuhUi senor del inframundo ,,. 

El Cólice Telleriano-Remensis dice a este respecto: -Y sólo a dos de sus cioses pintaban eslas 

genleSconcoronaqueeranTonacatecolequeeraelseftordelcieloydelaabundancia,yaesle 

senordelosmuertos.'"" 

"-~~.p.125. 
'")~.p.71 
m)!!!!!.,pp.71-72.Esposllla"'8eslaifJmadellonlnaciónserelierta1,110deSUSalftuos.locuelll!fltliénse 
poctiapensardelnontnMilnlica.~nodfMií110Cporla"'erer>e111coneielade~eneuaotoq.MlE1Sel 
iiosdelluego 
"'1Nol[WZ.15!.2)_,p13 
""J~~~!ll!--9!-.2i1Pllfle.lám.15 



Asinismo, en la lánina 10 del Códce ~ apa'ecen Tonatiuh y MicllantecuhUi, y 

clebajodecadaunodeestosclosesseencuentranclversosobjetosdetLl"quesacrncteristicos 

deXiuhtecuhUi comolayareleridaxihuilzolli,dosp;resde Clfejerasllamadas ~ dos 

yacaxlhlil o naigueras y el joyel en forma de perro o~ Pálll 10). Este ~timo, como ya 

se rnel\Cionó, esté relacionado con el inlramundo, puesto que un perro leonado era el que 91,iaba 

a los muertos al Mictlan y los ayudaba a cruza el rio Chicunahuapa. Respecto a esto (lllimo, Seler 

diceque: 

. .espostileqJeelpenoseheyaconsklenldo1X11111elguiaellllÍnodalDsdllnosporla 
doblermón_daserelsilltlolodelluegoydaserelqJese~dasdearrba;pusslos 
l!VMOSSOh811q.,etllMle.YS8er9Í8(JJ8el1911Ddalosdflnosseenoortrabaabajo,p111 
debejodala~I~ T"1tliénpliedeserqJesiendoel~elrimal(JJ888 
luldaenlaliefra.elpenolegóaserelqJeabialoscaninoshacialllll"ih:nu"ldo ... <PJe 
cargabaconlos-Cosylosgliaba,. 

En este nismo contexto, el~ Ma¡fiabecchi muestra el bUto de un clfunto que lleva 

el joyel de perro. Es!e elemento hecho de ~ y pintado de azu \al!Dén era colocado en los 

bUtos que represental>M a los guerreros muer1os en batalla y cuyo cuerpo no había sido 

r8Cl4)erado.'"" 

Por otro lado et mes de Xócotl Huetzi, en el que se realizaba una de las principales fiestas 

alclosdelfuego,llevabatambiénelnOIID"edeHueyMiccailhlitl'iranfiestadelosdifuntos·yen 

ella toda la comooidad rendla cu:to a los muer1os meclanle ofi"endas. Por elo, en la lárrina que 

ilusn este mes en el Alias de Dll'3n apaece un bUto d9 muerto en la pa-te s~or Pálll. 15), 

nientras que en la lílnina 28 del Códce Borbónico clcho bulto apnce en la pate s~or del 

palo (lan 13). De la rrisma 11181'181'8, en la fiesta llamada huayhguillamalclaillli que se realizaba 

en honor a lxcozaOOqui a los clez días del mes de lzcalli, loda la gente hacia uoos tamales 

llanadas~ los cuales, antes de ser ingeridos, eran otecidos al dios del fuego y a 

los muertos en sus sep1.ft1.-as.1Ja Tamién, como ya se mencionó en l)á9nas anteriores, Tlalxia:o 

"')sei..~ .... i:u .. l!l.,v.l.p98 
''°l&!!!-,v.l.p.98 
''°)Sllhag(ll,~.g!., vol. l. p. 176.PeUKi!ltloll,Pnrq,;psQSUUillnlasdalM'W'!'i!'!"li!? lld.daTnsaRojas 
RabielaconlaoolabDracióndaAAleliaCamacho,Muico,Certrodat~yEslldosS~en 
Anrq,ologiaSoc:iet,1983,(Ctad!mosdalaCaaaClláa,l"U!l.91),p.7yQllftg(p.l(l~alflnat,astdaa 
XhttaclfficonelM.:Uan 



era el nombre del ~o de Mictlante<:uhUi, nientras que Tlalxicco O.oc era otro de los nombres 

deldiosdelfuego. 

La presencia del fuego en el infr;ynundo es reforzada por el hecho de que este dos 

presenlavariasdenoninacionesquelorelacionancondciloémbitoeinrJusiveloul'icanenla 

péllebajadelcosmos.Estosapelativossonlossiguienles: 

2.5.1 AYAMICTLAN 

Este nombre, mencionado por SMagún, de acuerdo con LópezAustin tiene una ortoJafia dudosa 

y su¡jere que posiblemente si111ilique "niebla det intamundo" si es que proviene de las raices 

~ "niebla" y Mellan "infi'amoodo". o bien, ·se refu¡pa en el Mcttan·, ·se esconde en el 

Mict!an" si la palabra se CO!q)one del vetbo !!!ª1! "est0nderse" o "refu¡jcrse" pero. cicho 

investigadorapuntaqueenesecasolefaHcriala"m"inicialpuessetratadeunvetboreftexivo."' 

Como qi.iera que sea, lo que nos interesa resalla' aqui es que uno de los ~enles de ese 

nombre es Mictl!WI, lo cual asocia al dos det fuego con la pcrte baja del cosmos. 

2.5.2 CHICNAUHYOTECUHTll: 

El cios del luego tani:lién es llamado Chicnauhyo1ecuhDi "Seftor del conjunto de nueve·, Jacinto 

de la Serna hace referencia a es!e nombre y lo traduce como "Nueve veces seilor"."' En este 

caso.cornoloapuntalópezAustin,setrata,porunaparte,delafisióndelliosdelfuegoennueve 

y, porlaotradelafusión de nueve deidades en una."'Este apelativo tantiénlovinculaconet 

1nframundo o Mellan, el cual estaba conformado por nueve pisos. Por otro lado, al esta' 

retacionado con este sector. el dos det fuego se asocia con Mict!aite<:uhUi, dueilo o domnador 

'")LópezAuslin,1:llios. . .',Sl! .. !,!! .. p.262. 
"')O.la Serna, !I!· ¡:! .. p 65, loesotieCmic:nauh~teuctli. 
'")LopezAuslin.1'lcllas .. ",!ll!·é!-,P·76y1.aeosm(MW! .. .'.gg.gJ.,p.15 



delinframundo. En relación conloanlerior,hayquellanalaalenci6n sobre el hedlodeque 

Xiuhtecuhlli encabeza la selie de los nueve seftins de la noche, por eje~o en el TonalilmalJ de 

Aubin, los cuales han sido asociados, por Edua-d Seler y Francisco del Paso y Troncoso, con las 

nuevecapasqueconfcnnanelinlramundo 

15.3 CUECUEX: 

De acuerdo con L6pez Austin, Cuecuex, que silJlifica 'Inquieto",. 'cosqlilludo', "agitado", 

"desvergonzado','Kenodecomezón',eselnombredelciosdelfuegodelinfranundoydiosdela 

resurecc:iOn,yaque&.lagúnregistraqueeseeraelapelatiuodadoalos~en!erradosen 

Teolihuacin quepOS!eriomente resucitaban.'" De acuerdo con este investgador, Cuecuex es 'un 

dios de resl1Tecc:i6n, el que estaido muerto da vida a los otros dioses c¡ue en su cido v.vi al lugar 

delosdfuntos;deélrecibennuevofuegopa-asll"girotravezporeloriente.'"' 

En otro de sus artic~os. dice que el dios del fuego en su viaje cldico al inlranundo 'no sólo se 

fortalece, sino que brinda el poder de sus llamas, de su fuerza !rMsformadora, a los seres IIIJ& 

Sll"girdndenuevoalas~cie.''" 

Lo anlerior refuerza la concepciOn del fuego como regenerador de las fueri.as del cosroos 

y de la natinleza. Dicho concepto se asocia con el sistema de roza y quema a tavés del cual, 

medMte la acción rellitalizadora del fuego al quema- las hierbas del C8fl'l)O, las plantas vuelven a 

Sll"gir de las sedas que provienen del infrarnoodo. Por olra pclte, la presencia del fuego en la 

péltebajadelcosroosesreleridaenla~.segünlacuallasalmasdelosdfuntos 

de la edad que precedo a la presente fueron quemadas en el Mellan. Por ello, la humanidad que 

fueaeadapostefiormente,es dear,laactual,acosturrtlraaemarlos cuerpos y glllr(Wlas 

'")LópazAullin,'El\exlo ... ,gg..9!..,p.327.E111D1m18deCIM:IIBllnoBSl!l9IICÍ!IIIIOlenlll\exloea,teleno,sino 
enltlperteenn6hualldal~~ 
"')~.p.326. 
"")L4'el.Auslin,'Elcios. .. 0 .111 .. !.!l .. p.273. 



cenizas para que lue¡p:i Mictantecuhdi les pemitiera deja ese ámbito y asi poder resucilér .U' De 

esta111Mera,elpodervivificadordelluegoincideenelmunOOdelosmuertospnpropicia-su 

regeneración,concepciónquesedesprendedelaobservacióndelcidodelanat11aleza,laeual 

enunaépocadelai'ioesláinerlep,nluegorenacer.Esavivificaciónprovienedelfuegoque 

inicialmente es concebido como terreslre, pero como se encuenlra en el eje del munOO tiene la 

positifidad de maniíeslérse ~lo en la p.rte alla como en ta baja del cosroos. Esta concepción se 

encuenlra expresada en la lárrina 10 del Códce Babónico OOílde se observan a Tonaiuh y 

Mic1lan!ect1hfli con los elemetos Célacteristicos del dos del fuego ya mencionados y, en la pille 

central de la ITisma lérrina. el xOcoll que representa el eje del cosmos Oém 10). De igual manera, 

el ITismo conceplO ap.vece en la lérrina 10 del Tonalématl de Aubin oam. 11). 

El SfflXll1smo_dlll "ceffi?". ~ ~ 111 P8Pf!1 ooosic1en1b1e 811 torm las gltllldas 
Alligioneltislólicas,estaeonslillidodamane.-amasomanose:,,plicilaporei-tos 
eelesles,el"rJrilo"ytlejtdllll'IUIClo.pu'llodaCOll'U1ieac:iónerGelaslfe$reg,ones 
eosrnical.8SSÍ9111)18llllltl"antl)"dondlpuede!enllfk.QWla~darwel,elpesoel'mi 
lasli!Mll'Cesuinasoosmicas.'-" 

En relación con lo anterior, cuando la constelación conocida como Mamalhuazlli, asociada 

conlos<lospalosparasac.vfuego,apa-eciadespuésdelafiestaa1Sol,'"(ariba)loshomb"es 

se haci.vi unas quemach.ras en las munecas (plano terrestre). pues de lo contra'io, cuanOO 

mlfie,an y llega-anal t.',ci1111 (abajo) les saca-ian fuego de su muJ1eca barenéndola.1• De esta 

manera. corno dce Lévi-Strauss, el fuego terrestre viene a ser el meciador entre lo alto y lo bajo, y 

mantiene el eqi.ilibrio del mundo al preservato de lo quemado (predonino de la fuerza calienle y 

seca del cielo) y de lo poMOO (predonino de las fuerza fria y húmeda del inffllunOO).'" 

"")"His!ooadaMáxico".Ql! .. r,i!,.p.104 
"')Eriada.~ ... 91!.21 .. w.122-123 
'"'J G0mk T-. E!.w .... !ll!- 21-, p. 122. 
'"JSahagún.m.ei..vor.n.p483 
"')LéYi.S1raJSS.~!1!-é!-.R>10y289. 



2.6 ADVOCACIONES DEL DIOS DEL FUEGO COMO PATRON DE LOS OTOMIES 

Los Anales de Cuauhillro'u estaNec&n que Cuecuex era el dios de los tepanecas y Tezozómoc 

se refiere específicamente a él como el fundador de Co}'OacM."' Asirrismo, la ~ 

Geoa:Mica de T emm.slteoec menciona que el norma del idolo de ese luga- era Quequex ante 

elcu.;jseextraiansan~delasorejas,lenguaynai<:es,larecogl1111enooosvasillosdebaroy 

la dejaban del1111te de él. A este ídolo lo sahumaban con la resina de pino llamada~ y con 

copal.1 .. Por su pate, Dllán consigna que el dos de los tepanecas de Coyoacan era X6coll,'" 

ora de las aclvocaciones del dios lgneo. De este nomtre, que significa "frulo', se deriva la 

denoninación del mes de Xócotl Huetzi en el cual se rendía un cuno especial a XiuhtecuhUi, 

celebraci6nquesegünPe<l"oCSl"l"ascofueori¡jnaiadelosotomíes.'• 

Por oro lado, la Hstooa de los mexicanos por sus [jnlll"as menciona a Ocolecuhl, 

'Seftor del pino· como dios del fue,:, y pab'ono de los tepanecas de Azcapotzalco, Tacuba y 

Coyoacál, por ello estei,~acoslumtrabasaaifica-aroscautivos de guerraSl"l"qándolosa las 

llamas. 

'SdiwnlosdtTao.tieyCO)Oluotl"ly~.alosCUM8Slarnllb!Mllep!ll8tllSy 
ealosároapuabloslQlí¡wiporóosaOcdeaJli,~eselfuego.yporesoterianr.astlffllll! 
dtectiwenelfuego.parasaaib,atoooslos~lomabalenlagllllllll.'1., 

Porotrapate,elnorrtirede<>.:otecl.lrtli'Senordelpino'poneenrelaciónalfuegoconla 

madera ya que ésla lo contiene, pues al barenar un trozo de madera contra otro se produce 

fuego, como lo hizo por primera vez Tezcatlipocaen el ano OOS g!!."' En esta acción se da la 

relación en.-e la muerte y la vida, esta lltima en 1111110 que la regeneración atribuida al fuego pues. 

"i ,., 
!i!W!!!lll,Mállico,lna!Nodal~Hl816rk:asalnslitl.t0NacloniildaAnrqlDlcgiaaHmoria,1950,p 
, .. )'H~dalos~ .. ·.gg.!i!!,.,W,40--41. 
'"'lit!i!i.p.33.Lillli-Slrauss,Mil2lilllat!,gg.!á),,p.130,ll!llislllllllrrilobororodel019111delfila,pteQU'lelQS 
llll!IOIIOlopm,i4Clc:aipalos. 



como dce lévi-Slrauss: 'Para encender el fuego hay que recoge, madera muerta, y por tanto 

atiblirteaés!aunavirtudpositiva,peseaquesealaprivacióndelavida.''"" 

LosdosesantesmencionadosseidenlificanconOtonte<:uhUi,deidadi!Jlea,paróndelos 

otomiesydeloslepanecaselcual,segúnllisReyes,luvouncultomuyantiguoyextenddo."º 

En TenochtiUan, de acuerdo con este ITismo invesliga¡b', se le denoninaba tanbién TecuhUi 

Otomi y fue adoptado por los mexicas como deidad de los tepanecas. "' lo anterior expresa la 

existencia de un c!Ato al fuego por pcrte de los otomies, que se dedcab.wl de manera significativa 

a la caza, y explica las ofrendas y ciertas ceremonias al fuego en el mes de Quecholli, época del 

aftoenqueserealizabancaceriasritualesdevenado,"1 asicomolasotendasdelproductodela 

caza en el mes de lzcam. También nosrerrite al ritual chichimeca de apropiación de un territorio, 

en el cual se .rrojaban flechas hacia las cuatro drecciones y los animales flechados eran 

.rrojados a una hoguera como ofrenda al luego."' 

Por otro lado, como muestra López Austin, hay una conjooci6n fuego/muerte que se 

observa en el mes de XócoU Huetzi, veintena a la que línDén le cooesponde el nombre de Huey 

Miccailhtitl y seilala que Pe<to Ca-rasco propone a OtontecuhUi, OcotecuhUi, Xócon y Cuecuex 

como nombres del dos del fuego y de los muertos.''"' De acuerdo con YóloU González, la fiesta de 

XócoU Huetzi estaba delicada a OtontecuhUi, cuya imagen era hecha de masa de tzoalli e 

ingerida por los pa"licipatttes en esta ceremonia."' Asimismo, en el mes de Ouecholli, dedcado a 

Mixcóall dos de la caceria, también se llevaban a cabo cier1as ceremonias a los dfuntos. Por 

consiguiente,loanteriorindcaunaasociaciOOentreelfuego,lacaceriaylamuerte 

Por lo que se ha visto hasla aqui, el dos del fuego presenta una mUtiplicidad de nombres 

i;¡ueponenalavislala11anco~lejidaddeestadeidad.Algooosdelosapelativosi;¡ueostentalo 

"'l.!t!i!:1.p.153 
'"')R&,41S.!1!-~-.p.39 
"')!9!!!-.p.39 
'")Loscalli'loaq.ieeqin~en$8Cliliclotli!lflnevad;)sQJ1110anmales.esdecir,áadosdapiesymaoosal.ll 
palo,inertrasq.ielosarimala$enw,~eomohon'tices.por~daCfflZOl'I 
"')"Ane1esdeCua1tu1an·.gi.g¡ .. pp.3y6. 
'")L0PflZAuslin."Elctos .. .'.!1!.,!ii!.,P273 
"')Gonzalezloou.~ ... 91!.é) .• pp.228y200 



asociM con la deidad suprema O'neléoU, por lo que se pOltia decir que el fuego es una 

manifestación del dos aeadcr ya que, según Etiade: 

Lo Mterior nos rerrite al rrilo de aeadón del Sol y de la Luna a hvh de la acción 

ranslormadoradelfuego,aconlecimienlomiticoquehizoposiblelavidadelhorrtfeenlaien-a. 

Laprincipalubicac:i6ndelfuegoeselcentrodelp1MoterTestredondeseencuentrasu 

personificación más deslacada: XiuhtecuhUi, el dos viejo del lerrpo que hace posible el 

moWmiento, pues rige la incidencia delas fuerzas ~adas en el mundo del hombre y la sucesión 

delasestaciones(tie~desequ!ayietq>odelluvias),porellotantünseencuentraenlas 

cuatro esquinas del plano terrestre. Debido a esta localización, está lntirnamente li{lado con la 

ai,ictfüa;sin errm"go,hayquehacernolérquetantiiénfueobjeto de un i~tecullopor 

p.rte de 11~ que tenlan como actividad clastacada la cacería. Pa ello, lo enconlrímlS como 

dospatronodelosotomles,advocaciónque,poresta"relac:ionadaconelcultoalosdfuntosfue 

ubicada, dentro del sistema reli¡joso rnexica, en el infi"amundo, desde donde propicia el 

SU"~niento de la vida a pírir del mundo muerto. Pa otra pll"le, como su principal localización es 

el centro del munOO, OOnde se encuenn el eje cósmco, esta deidad presenta, de mMera 

especial, la facultad de trascender el plano terrestre tanto en <i"ect:ión ascenderlle como 

descendente, pues el eje vertcal iba del centro del cielo o cen~: NepanUa Tonatiuh al centro del 

infi"amundo o Tlillan 'ne,-Ll"a', pasando por el centro de la tierra o Tlahdcco.'" Pa ello presenta 

denorrinac:iones que lo relacionan con el cielo o llhulcd y con el infi"amundo o Mictl811, en 

consecuem:ia es el medatb' entre lo dio y lo bajo. Debido a todo lo anterior, es el elemento 

sagado que concilia tierrpo y espacio desde el punto principal de su dominio: el ombligo del 

mooOO. 

1'°)Eliade.I!ut! .... !i5!.5! .. p.70 
"')GonzálezTorras,~ ... ,!IQ.!i!l,,P,144. 



CAPtT\JL03 

EL FUEGO EN LAS RESTAS PERIODICAS 

'Oicen c¡ue bajo las cerizas loreció IDdo tipo ele vida, 
conviriendoeseterrenoenelmásfriclelaregión." 

LauraEac¡livel:Corroag1.111parad!OCOlale 

Como ya se ha mencionaoo, el fue90 apa-ece dese~ftando un papel preeminente en uno de 

los mtos de origen més iff1)onantes, la a-eación del Sd y de la Luna en Teotihuacan, ya que 

del!ido a la acción Wsformadora. de ese elemento dos personajes, Nanahuatzin y TecuciZiécall, 

se nnsigLB"élon en los dos principales astros que s1tcan el cielo y de1erminan el tieff1)0. 

Asinism:i, hemos considerado a este nito como modelo, ya que viene a ser el a-quetipo ejeff1)1a

tan\o de las nélfaciones sai,adas oomo de los rituales en los que el fuego ~ece como un 

elementocentral. 

LaC01100QOOiar.on!ilÍlll)1lallllDClabejenJllarda1oda11ina::i6nauba;todololJl!ll\aceal 
11antire,~eneiertan"lll"*llal~poralgEISloll'lµ!l1p1COda1DiDsCl8IOOl".1a 
CJl8Ci6nda1Mi.ncb.' 

De esta manera, el fuego se encuen.-a presente en vaias ceremonias, lafllo en las 

promovidas por el Estado mexica como en las efectuadas por el común de la gente en el éntiito 

fmnili.r. En les festividades orgaiizadas por el sector dorrinante, el fuego tuvo una presencia 

sobresaliente en celetiraciones anuales como la de Xocoi Huelzi, lzcal y la del Fuego Nue\JCI que 

se llevaba a cabo al finalizw cada cido de 52 anos. Esle cullo, eKl)r9Sado a hvés de fastuosas 

fiestas en las que el i,upo doninante tenia una pa1itipaci6n iff1)cwtante, estaba orienlado a 

honr.r a tos dioses con el ot;eto de obtener sus favores y propici.r el bienesla" de toda la 

sociedad, asi como reforza- el lugar destacado del ir~ en el poder. Por su pate, en las 

ceremonias realizadas por la gente común que tenían oomo objeti\JCI satisfacet necesidades 

conaelas de su vida <iaia, el fuego apnce, por ejBff1)1o, en ceremonias y conjll"OS aienlados a 

1)Min:,e,aEkade,~1111d.dalo,isGil,68.fld.,8ai:alona,Edttriallabor, 1986,(ColueciónOmegaJ,p. 
~ 



resti\ijr la salud como la recuperación del !2!!!ll, pa-a elirriníl' el dolCJ" de cabeza, de estómago y 

de espalda y pa-a Cll'íl" lercianas, salpullidos y errpeines; asirrisroo desempeñó un papel 

irrportante. en el ámalo de la comunidad, píl"a propicia- el buen loi,o de actividades como la 

ai,icullura y la caceria como se vera mas adelante. De igual manera, estuvo presente en ritos 

elecluadosconmotivodelddodevidadelindviduo,entreloscualesdestacan,segilnseveráen 

el illtimocapit~o. el nacilTiento, el mabimonio yla muerte (Cuaitos 6.1, 6.2, 6.3 y 7). 

El hecho de que el fuego apél"ezca en forma tan constante en ceremonias tan llferen!es, 

es mueslra de que fue considerado por los mexicas, y demás pueblos nahuas. como uno de los 

elementos de mayor irrportancia y, por las CMactefisticas que presenta. cons!ituye un sirrbolo 

OOrrinante.'Porello.elfuegofuedoladodeunaseriedesignificaciones,esdecir,concentróensi 

rrismo dlerentes sentidos' que iban más allá de su apaiencia sensible, fue elevaoo al nivel de lo 

sai,adoyubicadoenellug¡rcentraldel1Ti1odeorigendelos00sprincipalesaslrosquehansido 

utilizados J)a'a ílla'CM y definir la secuencia del tiMflJO en función de su movilTiento el cual, 

además. era indcador de la continuidad del mundo. 

De es!a manera, lo primero que resalla es la presencia del fuego en !Titos y ritos, lo cual 

responde a una construcción religiosa elaborada en torno a él. Sin embago. es de s~onerse que 

esa elaboración ideológica tuvo como origen la experiencia del hombre y de la sociedad en la vida 

cotidana. Y fue a p;rtir de esa p,bctica que la sociedad generó una serie de ideas en tomo al 

fuego dotándolo de dversasfacul1ades y funciones, de alli su poliselTia y multivocidad,' que 

lrascienden la vida humana sobre la tierra pira ubicaio en un tug¡r irr1)0rtanle dentro del sistema 

religioso de los pueblos nahuas. Es decir, que a pa1ir de la experiencia social cotidana. los 

mexicaselaborc1"ontodaunaseriedeideasenrelaciónalfuego(IU8conformanunapiezadave 

en su cosmovisión. Pero hay que considercl' que. al ITismo tiMflJO, las concepciones religiosas 

deterlTinaronlavidasocialydelindviduo,yaqueenlreestosdosaspectos.elreli!Josoyelsocial. 

existióunarelacióndaléciica 

')!t!,!,p.50 
')~ .. p.59 
')!mi,p119 



De acuerOO con dalos recq¡llados en las fuentes documentales, el fueJJ representa un 

elemento que define y enlaza civersos cidos y procesos tanto sociales y na\l.rales como rituales y 

miicos. En este sentiOO esté relacionaoo con algooas funciooes como la purificación, la 

transfcnnación y la regeneración porque se enooentra ubicado en el momento de transición, lo 

cual lo caacteriza como elemento lininíl'. 

Qlienpasa da 1110 a ctro se erDB"tra tísica ymjgico lllligiosamerte en ir,a llilUBOOn 
aspeáalpa-lllcier1otianllQ,oscilaertra~III.IIIDS.EPeslalliluacióncpiy;,hellamado 
IIBllllición,y ... Bslaslrrtxikayespaáaln&datrniciónpuedaenc:mnneenir,alorma 
masomanosp:mn:iadaenlodaslasc:aemarias~IDlll.,ailanel~dair,apoeml 
socialomjgicol'lligiosaaolra.1 

Por otra parte, es el elemento !undante y, como tal, as\á asociaOO con el concep!o de 

principio pues es el respon~e de la creación del Se., 8ff0 if!Jrescinclble pa-a la Wda del 

hombre.Poreso,selaacfudcalafactjta(ldeprq>iciíl'deterninadassituaciooesyactividades. 

Asinismo, se le aDibuye la cualidad de cohesionador de la liMrilia, de la sociedad y del mooOO por 

encontra-seubicadoenelcenlro. 

3.1 EL FUEGO COMO MARCADOR DE TIEMPO 

LaexiSlenciadevaiosindciosenlasfuentesdocumentalesnospemilenalirmarqueelfuegolue 

considerado corno un if11)011ante ma-cador de fe1r410. En primer lugíl' tenernos su principal 

denoninación,)(iuhtecuhtliquesi~ifica,enteotrasacepciones,'seftordelallo',yporeKlensiOn 

'sei'lor del tie!f1)0".• En consecuencia, Si conSideraoos el devenir como la sucesión de las 

clversas fuerzas Sc9adas, cuyas influencias se dejan sentir en el mundo del llcllmre en tiell1)0s 

deteminados, )(iuhtecuhUi entonces vend"ia a ser el que ordena y clstribuye la secuencia 

~aldelasfuerzasS19adasdelosciosesenlatierra,acci6nquesellevaacabodesdelas 

~ AmoklYIWI Gennep, ~ lrad. del fl'lltl0és da Monlke v,ze,:m y Gabrielle L. Callw. irwd. da 
SolonT.Kirmal.ThaUrwersllyalCl"tcagoflnlst,Phoelú.Books,1964,p.18. 
')ParaP8UK"1:ttioff~lcd:lelll/'lo.Prln;i;IQ!l@@lruatnl!fdalMáxjcol[Aiguo,ed.daTe,esaRojes 
Rabielac:oolaoolaboracióndaAmellaCamacho.México,C91irvdal!N981ig!IC>Oller8yEslucioa~en 
~iaSocial,1983,(ClllliemoBdalaCaaaChala,IÚll.91},p.~. 



cuatro direcciones externas y especialmente desde el cenrro. punto que constituye el lugar de 

habiladóndelliosdelfuego. 

Con base en la obse,vación de la nattraleza y de los astos, los mexicas y ciernas 

pueblos mesoamericaios concibieron el tie~ como cidico. En lada Mes<mlérica fue comün el 

uso de dos calendaios. el rilual o~ y el sol;1 o d'Jil denoninado xiuhpohualli. A 

wandesrasgos,elprimerodeellosestabacorr,uestopCX"tacorrünacióndeveintesignosytrece 

numerales y tenia una dtradón de 260 días, al cabo de los cuales se repetiM las mismas 

combinaciones. A través de este calendaio, que fungía como adivinatorio, se deteminabill los 

dias buenos o nefas!os paa las lilerentes actividades econooicas, pdfticas, sociales y riluales, lo 

cual dependía de ta combinación de las deidades que reinaban cada día. Por su pate el 

calendaiosol..-conslabade365diasyestabaconrormadopor liedochomesesdeveinte dias 

cada uno, més cinco dias llamaOOs ~· en los cuales no se realizaba ninguna ac:ti'Jidacl 

pues eran consicleíados como vacíos porque en ellos no gobernaba ninguna deidad. En 

consecU8flcia, como !ice Eliade, estos ~timos dias del allo pueden identifica""se con el caos 

anteri!X" a la aeación,' en lanto que preceden a un nuevo periodo anual. N000S calendaios se 

usaban de manera combinada y, dado que en ambos se daba una coincidencia de los mismos 

días(sii,ioynümerodelritualynúmeroymesdelsolir)cada52ailos,losdosdelerninabanel 

cidodeestadwaaón quefuedewani~ciarelig'osaysodal. 

/1Jrepe1i,selosmcmertosy1ooilslassiluacionesdelcosmosll&slaloirlirvto.su 
~rvist*aenfJlill"(llllálisis~e:enla~deloinl'irito,eadil 
momentoytadllSCl.l!lelÓll~y~llii el régi11B1ontol6gicodal 
.ipo.• 

Además de estos dos calendaios, existliWI otros periodos de liferen!e di.ración, como el 

ya mencionado de 52 anos y el de 4 ai'los. Por su pate. cada uno de ellos se unía a otro de la 

·¡ Pfilosmesesdelaiioildgenay$U~OlM)logicllW1elCuaó'o3enlos-osdaesta1esis. 

')M11te11Ei.ada.~.~lllld.deRicllrdoM8.ya.M~....._EcMonal. 
1993.(EILibrodalld.s,llo,Se,;c,ónHi.rnarodadastp.71. 
1~ .. p.115 



rrisma dtnción conformando uncido más líl"go; asi, dos periodos de 52 ailos conltxmatm uno 

de104y00sde4allosdabanlug¡raotrode8. 

cada una de estas~ de tillfTf)O estaball sellaladas por oeremooias en las que se 

honraba a los ciferentes doses y en algunas de ellas, como la de cada 52 anos. conmernaabal 

ciertosacontedrrien\os5aWidosrealizadoseneltieil1)0mltico.Enestasfiestaselfuegooc~ 

un luga- destacado debido a su función como rracador de ti81Tf)O, es decir vinctJm entre un 

cidoyotroycom:ielenca-gadodelaregeneradón. 

Por ello, rest.lta necesaio destaca" cuí!les fueron los rituales en tos que dcho elemento 

tuvo una presencia determinaite y eslablecer, tanto dentro de todo el cirJo de iestas como dentro 

decada111adeellas,lasecuenciadeltie~ma'cadaporelluego. 

loesentiales~enlodapmtesexistell'll«n::apeióndel~nydelconMl'IZOdl!llllpeliodo 
t~hm!doenlaobseMlcióndlllosrttmosbiooósrr;cos.~M~enwi 
sisti,nemásvaslo.eldl!lla9~~{ ... )ydl!lla~Pl:liódcedllla -·· 

Por otro lado, cada ceremonia presenta sus propios tie~ y puede tener vílias etapas 

lascuales,enalgunoscasos,seenlazanentresiporlapresendadelalumt:n.Ej~deellolo 

constituyen, a nivel social, las cereroonias realizadas en los meses de Xócoll Huetzi, lzcalli y 

Ouechali, y a nivel del cido de vida del indviduo las correspondentes al nadlTiento, matrimonio y 

muerte,comoyase\lBraenel t'.dtimocapitulo. 

En primer lup, hay que llaoer notar que las principales ceremonias al fuego apncen 

entreelténnnodeuncicloyeliniciodelsigLlente,locualsepuedeobserv•tantoenelplModel 

munOO na\lnl, como en el social. Esto tiene que V8f con ta concepción, que es comUll a vaias 

religiones, de que el fuego es tanto destructor como creaoor o regenerador. Es decir, destruye, 

plf'ifica y recrea: des1ruye pa-a puilCíl" y poder dar lu¡¡¡r a una nueva creación o bien a la 

revitaizaci6n del moodo. Por ello, como dce Eiade, ias visiones mllcas del ~ y del ~ 

deltie~sonllomologables'." Enrelaciónconesto,enelplanodelosocial,resullasii,iificalivo 

que la forma piclogélica de representaren los codees la conqllsta de un pueblo sea medante un 

'°)l;s,pp.54-65 
")~,p.72. 



ten,ilo incenciado Oém. 19), lo cual denola la acd6n destruelora del fuego, pero tarrfün su 

racutad purificadora y transformadora, ya que la palabra en nMluad que desii,,a conquista es 

~ téminoquelantlién significacorrienzooprincipio. 

En lo que se refiere al seilalarriento de periodos lelll'Ol"ales por el luego, hay que 

menciona que se efectuaban in¡uxmtes ceremonias en su honor tanto al final de los cidos que 

hemos considerado como 'unidad", es dear el anual en la fiesta de lzcali y los de ocho y ciento 

cuatroafl.os,cornoalarritaddeeUos,estoeslafiestadeXocoUHuetzi,ladecadacuatroylade 

cada cincul!flla y dos ailos respeclivarnen!e. Todas estas ceremonias SimboliZM larecreaci6n del 

moodo, ya que tienen como finalidad su rortalecirriento, asi como el eng¡rzarriento de un cido 

conotro:porlotanlo,cichasfiestastaniJiénincicanperiOOOslirrina-es.Enrelaciónconlo 

anterior, hay que tomcr en consideración que los rituales cuyo ~etivo es la renovaci6n o 

revilalizaci6n del mundo til!flen como base o modelo el ITito de creación del Sol y de la Luna; es 

decir, lo reviven ytorep,oducen, ya que en ambos el fuego tiene una función destacada, puesto 

que es el elemento encargado de lleva a cabo la regeneraci6n. Por otra pate estos rituales 

pueden interprelll"se corno rilos de paso, pues de acuerdo con YlK1 Gennep: 

EIIIISlllO..nlfflOesgobeff\mpor!Npenod,cdld(Jletienarope!tU9IOll8Senla'llda 
tunena.eon891adosy!tiWISiciones,fl\CII/JllllellOpro,psitlo$.yl*iodosderelabva 
inaclM(lad, Por lotar«o. debEltWII09 da il'IOUl"elW!elaseer9RIOlias de paso ~aq.iellos 
ritosocasionamsporCa'l'DOScáesliale9. lalescomolos!31DOS da i.. mesa otro 
(cerernoniasdeltn1llena).deLnae&lacióna01n1(laivicadlsr91acionadaseonsolsliciosy 
~).yda!Slai'lo80111l(diadaNWJNurio)" 

") Vao Gemep, gi. !,!! .• pp. J.4 



EL FUEGO COMO MARCADOR DE TIEMPO 

FIESTAS Al FUEGO QUE MARCAN CICLOS 

PERIODO ANUAL 
CICLO DE CORTA DURACION 

IZCALLI------XOCOTLHUETZI------IZCALU 

RELACION DEL FUEGO CON EL CICLO DE VENUS 
CICLO DE MEDIANA DURACION 

ATAMALCUAUZTLI-----IZCALLI----ATAMALCUAUZTU 
SANOS 4ANOS 

(crec:inientoyrenovación) 

RELACION DEL FUEGO CON EL CICLO DE VENUS 
CICLO DE LARGA DURACION 

HUEHUETIUZTU -----FUEGONUEVO-----HUEHUETIUZTLI 
104AÑOS 52m:1S 
(13x8) 

104ANOS 
(13x8) 

(renovación del mundo) 

De acuerdo con el modelo que presentamos, las fiestas dedicadas a honra- al fuego 

rracan cllerentes ciclos. En primer lug¡r tenemos el periodo irlual que hemos oonsiderado como 

un ciclo de corta dll"ación y que aba"ca de la fiesta de lzcalli del a'io anterior a la fiesta de lzcalli 

del ano siguiente. En este periodo que podemos consider• como una unidad de tiert110, tenemos 

hacialanitaddelnism:iotrafiestaalfuegoctepirt1)0rtancia,esdecir,laqueserealizabaen 



el mes de XócoU Huel2i. Por lo tanto, en esla unidad de tien,,o existen fiestas al luego trllo en los 

dos extremos como en la ll'ilad. En el segundo caso. tenemos uncido que hemos del'loninado de 

meciana d11ac:ión que aba'ca un periodo de ocho ailos que hemos considerado como la unidad y 

cuya ll'itad son cuatro alias. Cada cuatro aftas se llevaba a cabo una i~te fiesta al fuego en 

el mes de lzcalli que sobrepasaba en ceremonias y fastuosidad a la que se efectuaba en los otros 

tres alias. Esta unidad de tierJl'O, que mea ocho ai\os. se ha tomado con base en la relación 

que tiene el cido sinócico del plaieta Venus con el de la Tierra. Por otro lado, aqui es ill'1)ortante 

tornw en cuenta la fiesta de Alanalcuclizlli realizada cada ocho años y cuV(I objetivo era el 

descansodelosalimentos.El!ercercidoquehernosconsideradoeseldemayordtuación,pues 

eselqueconcierneaunhuehuetilizlli periodoqueaba'cacientocuatroarlosyquecorrespondea 

dos cidos de cincuenta y dos. Ahora bien, sigLiendo el esquema propuesto. si consideramos 

desdeelencencidodelpfimercidohastaelencencidodeuntercercido@ustanenteensuinicio), 

tenemos en los eK\remos dos ceremonias del Fuego Nuevo y otra más en la ll'ilad. El cido de 

ciento cuatro alias es mencionado en las fuenles como uno de los mayores periodos de tien,,o. 

pero tamlién ell'1)ata con las conjunciones del planeta Venus con el Sd y la Ti81T8, hechos que 

nos permten considera1o como una unidad de tierJl'O. Por L1timo, hay que senalir que el mes de 

lzcalli, decicado al cutio del cios del fue111, presenta el ll'ismo modelo ya que a la ll'ilad del 

ll'ismo. es decir a los ciez dias de esta veintena, se llevaba a cabo la ceremonia de 

huauhguiltamalcualizlliqueconsistia,entreotrosactos.enencenderfuegonuevo.EIL1timodiadel 

mes se efectuaba práclicamente la ll'isma ceremonia. pero ya no se prendía la lumbre. ya que 

éstaseconservabadelaprimera 

Como se puede ver en el esquema hay ddos mayores que engloban a otros menores. f>J 

finaldecadaunodees!osperiodoshayfieslasilT1)0rlantesalfuego,cuyoS1!1)lficadoes1a 

renovación, ta cual se da en lo que pooiamos considerél' como periodo 1ill'inir; es decir, en el 

umbral, justo en et momento de transiciOO de un periodo a otro. Estas fiestas al fuego se lleva, a 

cabo no sólo al final de los cidos mayores. sino lamlxén a la ll'ilad de ellos. esto es al finaliza' 

cada cido menor. los cuales eslán ubicados enmecio. Por consiguiente, et fuego en eslos cidos 



~.m::e \éllto al final o extremos de los ¡randes ddos, como en el C8ntro de ellos. Pa lo tanto, se 

observa que hay una cooespondenda en la ubicación del fuego en el tie"l'O y en el espacio, ya 

que en ambos casos este elemento se ubica en los externos, pero especialmente en el centro. 

FIESTAS AL FUEGO EN LOS EXTREMOS Y A LA MITAD DE CADA CICLO 
QUE MARCAN PERIODOS LIMINALES 
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"º 
3.2 PRINCIPALES FIESTAS AL FUEGO EN EL CICLO ANUAL 

Antes de abordil" el tema del fuego en tanto que fllél"cador de periodos ~ales den1ro del cido 

anual es necesaio, en primer lug¡r, considera- que el Sol, astro relacionado con el fuego, es el 

m.rcador del tieffllo derio: el dia mea el tréWl&:l!'SO del Sol por la esfera celeste desde que 

aparece hasta que se oculla, nientras que la noche, ~mpo en el que dello astro no es visible y 

porlotantodoninalaoscuridad,eraconsideradaporlosantiguosnahuasyotrospueblos 

mesoamericanoscolT('lelviajedelSolporelMictlMomundodelosmuertos.Porello,durc11tela 

nocheelfuegoencencldoenlosbraserosdeloslerq,los,quesustituiaa1Sol en esashoras,era 

cuidado de manera especial y alimentaOO constantemente p,.-a evikr que se apagaa. Asinismo, 

era de ~an i~ancia que tanto los sacerOOtes en los !~os. como la genle común en sus 

casas, incensa-an las imégenes de los doses y hacia las CtJatro p.rtes del mundo en ta maiana, 

en cuanto salia el Sol, y en la noche fém. 17.a). A este respeclo cice Torquemada que la m"et 

casada.especialmentesieranoble: 

.. selninabacadadiarruydelll!lilan8oaliardelellayelallÍSllllproiasuohefldllalos 
<ioses.soble1,11allarq.oetenianenlospa11Dsdesuscasas,eneleu81eslllbilhachD1S1 
brasllro'91b:ldo.coollrasasenc91!idas.enl6lleualeseehaben:ienso.ot'9Ciendoloalfuego 
(alcualt11111aiporoios)la'ltienenrevllenciayfflEIIIOliadelsolydelos01ros'*"'5. 

IIJlll1(llOfflablllllllfXIIIIO~dllbano,~lllllSUincensanoy,echelló)bra$aenely 
ccpaloiocienso.l!Mnabaelbrazohaciaelotllll'lleeillsenseb&;luego11evolviaalcx:c:ideffe 
yluegoelS8l)ltlllllónymeáodla,ydeesteimann$11Unabalascuatrol)lllesdllnuido." 

8 fuego es un elemento necesaio 1)8'8 quell'lér el copal, resina olorosa que savia pcn 

sahu111c1, es decir plliftccr y oli'enda' a los doses y a las ceo drecciones del mundo. Sin 

emba,go, el fuego por medo de este material también eta utilizado como marcada de lerr1)0. ya 

queacostumbrabanincensarcoocopalcuatrovecesd\ranteeldiaycincodu'antelanoche.Asi, 

de acuerdo con YOloU Gonztilez. el dia estaba dviddo en nueve periodos de tieR'l)O y el 

SMumerio oírecido en cada uno de ellos eslaba dedcado al Sol pa-a vivifica1o, especialmen!e en 

'')MndeT~Qelosveirt@y!SllibrosritualasyfllOlllllajeindafla@elorioenY9'ffl'll"domfflOS 
og;ge.,talfts dfwsQ!#a2mos ~n cnna,ISla a,nvriinv!!!il59"í!:'lrn¡q,ilMdfla!J'lli'MM 
~- 7 stlls .. la. ed .. Mexioo. UNAM, lnslilú.odll IIMISligeciooes~islóricas. 1975, vol. 4, p. 237 



su tayectoria nocttma por el inbmoodo." En el día esto se llevaba a cabo en el momento de la 

saida del asto lurrinoso, a la hora tercia, al mediodía y cuando el Sol eslaba por oetlta'se. En la 

noche el sahumerio se realizaba cuoodo ya estaba oscuro, luego poco antes de ~e la gente 

comúnmente se iba a oomir, cuoodo se levantaban a mátines, ensegl.ida un poco después de la 

medanocheyporúltimoantesdelalba."Porlotanto,elsahurnerioconstiluyeunindiciodelas 

patesenquedi'oidlaneldiaylanoche. 

En la primera incensación del dla saludaba"! a Tonatiuh, rrientras que en el primero de la 

nocheaYoaltecuhUi,"seftordelanoche'.BnontfedeYoaltecuhllitambiénloaplicaSahagOOal 

¡,upo de estrellas cercano a las Pléyades que él llími Mastelejos y que han sido idenMcadas 

con el cinllK6n y la espada de Orión. Por otra pate, este rrismo aonistaestaNece una relación de 

<icho<ioscone1Sol,yaquerefierequesufiestaserealizaba,aligualqueladeeseasto,enel 

SÍ'JlO n~l.i ollin, en la cual toda la gente ofi"ecia san¡,e de sus cnjas alle la imagen del Sol que 

estaba en el ~o de Cuauhxicalco.1• Por lo Imito, hay una correlación entre YoaltecuhUi y 

Tonaliuh, ya que rrientras que uno eslé en laptr1e s~or del cosmos, el otro se encuentra en la 

inferior, lo cual es més notorio, como ya lo ha seHalado Johanna Broda, en la época en que el Sol 

pasa por el cenit en mayo y cuando este astro se encuentra en su nadir a me<iados de 

no'oiembre.'' De esta manera, se consideraba que di.rante la noche el Sol viajaba por el 

inframundo, y segt.-amente se iban l!lllcando las <iversas etapas de su jornada medante el 

sahumeriodecopalenlas<iferenteshorasdelanocheenqueestosellevabaacabo. 

En lo que se reiere a la caactenzación del fuego como mareador de cidos ~ales, 

podemos ver que <icho elemento está asociado con el pBfiodo anual de 365 dlas. Con respeclo a 

<icho cido y a las fiestas que se celebraban al final de cada veintena o mes, se observa que el 

clAIOal fuego tuvo un papel destacado en varias de ellas como Quecholli y Teoleco. Sin emba"go, 

")YólollGonzalezT01188,Elwloa1cts@IP§enlra1Mrnuicas Mexico,SEPOimm, 1979, (SepSeterAas-Diana). 
rú'n.217,pp50y63. 
·~~-!1!-2!-.v.l.p.197. 
1~!!!!!-,V.l,p. 197. 
'').kJllama Blo:la, 'la fiaste mlecadel Fuego Nuevo y al cúloda las Pláyaclalº, en~ 
~glMfl'.IQllll'!!'I F!MZTIChy.ed.,Mlrlic:h . .Alernará!i.l'NhelmFirt:, 1982,(1.atainamanka-Stuóen.10). 
p.138. 



las OOs ceremonias en las que se honraba al dos del fuego de maiera especial eran la de X6cofl 

Huetzi que caía hacia la rritad del ai\o y la de lzcalli, al final del rrisroo. En relación con esto PaiJ 

Kirclthoff diúibuye los meses del alio en dos pates, cada una de las cuales tiene 

correspondencia. De acuerdo con su división Xócofl Huetzi e lzcal se encuentran en la rrisma 

posición,yaquecadaunodeelosencabezaacadaunadelasOOsrritadesdelai'lo.11 Aquicabe 

llana la atención que la primera de esas fiestas. es decir Xócotl HuelZi, se relaciona con la época 

denuvias o~ °181qlo verdeº asi coroo con la ai,icultura y el aecirriento de las planlas del 

cido a17icda de temporal que, de acuerdo con Johanna Broda, abafca de fines de abril/junio 

(tilffl1)0 de la sierrtra) a octubrefdciembre (tien,o de la cosecha): rrientras que, lzcalli, se ubica 

en la época de la sequía o !2!Jm, °ti8ffll(I de sol y calir' esto es cuando los C8fll)CIS se 

encuentran por si solos en un periodo iffllroductivo a menos que se les aplique el riego !1'1ificial, 

por ro tanto, coincide con el cido agicola de regadío que aba'ca de enero/febrero a junioljt.fü" 

Por su pa1e, Bemd Fahmel propone para los mexicas dos cido aJicdas, el de verano y el de 

invierno, con una d1tación de 260 días cada uno. 8 cido de ver¡w¡o, de acuerdo con este 

investigador, inicia en AUcahualo o llacaxipehualiztli, es decir, el 4 de llla'ZD y cdrrina el 30 de 

octubre o el 18denoviembre: rrientrasqueelcidodeinviemocorrienzaenXOcoU Huetzi, 11 o 13 

deagosto,fechaquecorrespondeexactamentealpuntomedodelcalenlbiosolaryterrrinaelJ 

de mayo. Este segundo cido corresponde en las tierras altas al cultivo inlensivo por riego de la 

épocadesequia.entantoqueelprimeroalcidodete~al.'° 

Por otro lado, ambas festividades, XOco\l HuelZi e lzcalli. se encuen.-an muy cercanas a 

losdossolsticios,eldeveranoyeldeinvierno,cadaunodeloscualesesexpresióndelos 

momentos del ailo en que hay mayor luz y mayor oscllidad respectivamente. De esta manera, 

'')K1rt/tloll,!i!R,e!-,P-15 
'") Esiosdatos"-on!arnadosdl ~Broda, "Citlosagficolasenel CIAo: 111 pltllllema de la correlaciori (tal 

calendanomuica",f:IICalend.J!linMf!91lll'.!!Klt,ftMPflru.Nfli,8Arnen!ifnCpnpuMioMqlTyne 44C°",1nm 
111~ de ~!las. Msdela. dam por ArthonyF A1'911i y Goru:in Brolheioon, BAR 111e111IOIIIII 
Sanes. 174. 1983.pp. 14s.164.Cat,emenciorw,p~~11111111besóf:llla1Xl1191aciónfijaelffllmeses 
r,18hisp¡ncosy!Wl&Ssola'espn::pueslaporfrw.Tichyy,pcmtid!conla~pora-dinodl 
,_ 
"'! Bem:1Famlel. En el gyce de cam,no.s, Qam de III rp;iipn 9111re Monla At@n y TealJl'aJacan Mexico. UNAM, 
lrlSl!ModelnvestigllCl(lllt3Nil,q¡olósicas,1995.pp.21·25. 



encontramos la presencia del fuego tanto en rituales relacionados con la QicullLra efectuados 

dLWéKlte la época de lluvias, como en el periodo de sequía cu111do los~ se encuentran en 

unaetapairlllroductiva.Porconsigui8flte,aquicabelainterpretaci6nquehacelévi·Strausssobre 

el fuego entre los ge y los t~iguaani, en el sentido de que este elemenlo es el medador entre un 

exceso de calor en la época de sequia, lo cual querraia la tierra, y una demasia de humedad en 

el ti8fl1)o de Ruvias, que traeria como consecuencia su putrefacci6n!' 

Tanbién hay que consicleraf que la ceremonia celebrada en el mes de lzcalli no tenia que 

'lflf drectanente con la producción y el c:recinienlO de las pl!ldas del ciclo de lefr1)oral, pues pn 

esa época ya habia teminaoo la cosedla . .12 Sin 8fNla"go, como COnddía con el lérrrino de un 

ailoyeliniciodelsil)liente,eraunritualOOentadoapropic:ia-laregeneraciónylarevitalización 

del mundo para el sigliente ddo anlléll. Eslo ütimo se nota, entre otras cosas, por el hecho de 

quesellevabaacaboelencenddodeluegonuevoenelt8fl1)1odeTzonmolcoenlafiestade 

hyaµhgt.illanalcualizlli.» Por lo !alto. estas dos cef'emonias ma-131 cidos lerlllorales denlro del 

lito y dado que son fiestas deddacas al luego, este elemento apaece como rracador deti~ 

3.2.1 XOCOTL HUETZI 

laprimeradelasdosfiestasmási~tesdedcadasaldiosdelluegosellevabaacaboenel 

mes de X6co~ Hue\zi, que significa ia calda del Xócotl". X6cotl, por su pate, es traducido por 

.AJonso de Malina como "fi"uto". Por otro lado, como ya se vio en el capítllo primero, X6coU es 

también uno delos nomb"es del dios del fuego y patrono delos tepanacas de Coyoacan. El mes 

deX6cotl Huetzi era el décimo del ai'ioeiniciabael 1 de agosto de acuerdo con Bernlr"dino de 

Salagún y según Diego Dll"ál y Francisco de las Navas el 28 y el 29 de agosto 

21)CaludaLélli-SlrBuss,~J-~Méllieo,Fonr:tidaC1JllnEconémca, 1996,(Secciónda 
Obnlsda~ia).p.288. 
ll)Broda,"Ck:losllQl'ic:das .. .",~!!_.,p.151. 
u)Slhag(r,,!i!l!.!ii!-.vl,p.187 



respectivamente2" (Cua<ro 3). Esto lo ubica en plena época de Huvias cuando las plantas eslan en 

su elí4>a de aedllienlO, es deci', un periodo que representa la muirna fertilidad en el año. 

Jacinto de la Serna íe9sb'a que este mes era llanado XócoU Huetzi ·por ser en el Oloi'io, quaido 

se cae de mach.ra la fi'uta de los .wboles ... "'' 

La ceremonia que se llevaba a cabo en este mes tenia como rnoti110 central un tronco de 

ábol de aproximadamente veinticinco trazas de lago que traían del roonte el dia de la fiesta del 

mes anterior (Tlaxochimaco o t.lccailhuitondi). Este tronco ll!UTlado !2!.i2!, según Diego Durán, lo 

dejaban recostado ala entrada de la dudad por veinte dias, dtranle los cuales era moti110 de 

vaias ceremonias en tanlO que era alisado. El objelillO de estas acciones eran transklrrna" el 

á'bol de elemenlO nat1.1al a elemenlO cdll.l'al psa con ello deshacerse de sus cualidades 

contamnantes. De acuerdo con ~agün. en cuanto raiai el~ era levantado en el palio del 

tefr1)1odenominadoCuauhllicalco.'•dondesequedabaenhieslOporveintedias.Lavisperadela 

cerenonia bajaban el mico con 11an clidado, lo alisabal y lo adomabal con papeles. Según 

Juan de Torquemada: 

Estapelo,deeoan•itpreWilabaaltlosdaelfuego.comomateriaen•«roclas..i 
kxmaye,e,ti1a,uaix:iórlda(plllllll;por6'1opoo1antodadligencia,ponJJtnillllelbaplle 
elsuelo.rienellw.lnilleenellÍretdliasealgisldasrát,P131"'8loluvieranporgninclisnna 
dasgraciayoortrarioagÍlll!O.r 

")Oiegoo.rin,H11!oria,tlala,$l!'9M(la(alj!ll@fl?i!"i!@i3!Md@liflllllfinr,a.edpreparar:laporAngelMa 
Gd)aJK .. 2'/0ll, Mé»co. Poma 1967, (BillliolecaPOffilll, rúns. 36 y37J, V, l. p. 271, Franc:isoodelesNavas. 
'Calendariolndc:odelosirdo6de1Msr0céenoydalesl)Mesdaeete111.11M1IIUIIXlº,1111~ 
~elic:ióndeRenéAwia,Méxioo, UNAM, lnstilulodalnvaaligac:iDnesAnrq,olégicas, 1984, 
(EtnohaSloriaSerleArUopológica,53),'IOl.4,p.227. 
'')Jaci®dalaSema. 'Marualdaninistro9daincios!*Beloonoc:irnenodesusidolalnasyextrpac:ióndeellas', 
enTra1pc1o1aictJlalri;, IIIP!Jlioones,cloaas ril"'I ho<nppri¡yyglr¡pWJl\!JPl'itMll'fJ!ir.iMdalMmw 
~ncw,C01111111imsyeshóodaFranc:iscodalPasoyTrmcoao.Máxioo,3a.ed,Eclciones 
Ft.111!11:eCIJl.nl.'/OI.X,1953,p.138. 
~Esleelificiolol!IBIICIOIIIISahagirlcomoaldácimosextoydce•encimadeesla1~o!!!!!!!2!!!!baililba1.11 
~e-.uslido como anilla, SalBJill, sm. lii1. '101. l, p. 183. Esta irism& inlcffl'l!leion la proporeiona Toiquemacla. 
g¡, !i!I, YOI. 111, p, 224. Sdn loa lilefentee 18!IJII09 • IIEMlball el iriamo llOIIDll "9ÍSllaCloo por smiagi:n dilrlnl 
dall8CintoC8lllOOflialdaMéD:oT~ ..... alartiMldaYóklllGoraáleZ,'T~ylugnssagrados 
relacion8closC(ll'lalo;uloalsolerúelosmaxicaaº,enHi!lloria religiipn ascuelas.llal!9Y!!'Wi!Mld&IJI 
Bfllr¡glqqsaSM~ydalNortedeMm:o XIIIMesaREdlndadala&c!edadM,wc:anadilArtropologia, 
Milxico.1975,AJ.:m.302.0aaeuen:loC(ll'leslaNOllllos~eran,iiosnllacionamsC(ll'lalcúloalsol, 
~ ... ,g¡,g!.,p,76 
··11~.!,Q.2!, .. YOl.lll,p.394 



EnseguidahaclandelZoalli1'1aimagendeunhontrequerepresentabaal<iosalaque 

tambiénCOff1)onianconpapelesylehincabantrestamalesdebledos"enlacabeza."' 

Posteriormente, volvian a levanlél el tronco pMa da' inicio a oo .reito que era re.izado 

por los cautivos y sus duenos y que teminaba a ponerse el Sol. A meda noche, a manera de 

purificación, les cortaban los cabellos de la coronilla a los cautivos que al dia siguiente serian 

inmolados. Pn el sacrificio se les amaraban los pies y las m.rlC)S y eran c1Tojaclos a la hoguera 

que a-dia aTiba en el 18fl1)1o. Los cauivos medo quemados eran sacados de las llamas pcra 

emael1eselccrazón,elcualerac1TojadoalospiesdeXiuhtecuhli."Almedodia.despuésde 

haberconido.Bílelpatiodeestedossejuntabalagenteysellevabaacabounbáleconcantos 

8fl los que pridpaban los mozos y las doncelas que estaban reco{idos en los •os oam. 17. 

b). Eslas últimas llevaban color en las mejilas e iban adornadas con plumas rojas en brazos y 

piernas."' elemeíllos que, como ya se ha visto, es'*1 relacionados con el fuego y con la fertilidad. 

Altemincrlacalzafitual,losmanceboscorrlanhaciael~eintenlabansubirporél.EI 

primero que llegaba a la punta tomaba las amas de la imagen y ésta junto con los tamales eran 

despedazados y c1Tqados a la rmJtitud que se encontraba 8M40 0áms. 14. a y 15). Todos hacían 

lo posible por toma' un pedazo de esos tamales ya que ello era considerado de buena forluna. 8 

mancebo que había 109°800 realiza- esta hazai'la era honrado y el ~ era tirado de golpe al 

suelo Lafiestateminabaconunaborracherageneral,conexcepcióndelosjóvenes.» 

1") MISIi hecha coo semllas da amnnto o llualHli mazdadas oon miel da fflll!IUl!V- Con esla masa haciilll 

ilntigene$daoiosesqJeM9)eraiingeridsaamanndacoouiDn 
")Semiludlammanloo~ 
"')SegilnOirii\!il! ~ . ...,i.1.p.119.laimagenlillliafigindal)liiWO. lllponitll'llllpioodor.cloypllmasWRlila 
preciosBscanoalasyools.Asmamo,lonnstianQJSIIOpiflasdala:qJeponienalospiesdalavecanoll'llll5 ........ ,...., 
") E$la IIISffl!l '**1101ia la menciona T~. g¡. !i![ .• wl.111. p. 410 para el mes da IZcalli. loeusl 
IMdartl!merteeslllem:irdeleroRS1a.ya(pJlll8lltililllla~P11111lafiasllldaXóc:dlhlllltzi,más 
dlltaliadarnenlillU'l(JliltnesleOOimocaso,vol.lll.pp.394-399 
,:}Dlrin.!il!.!i!l-.wl,l,p.272. 
'~m.w1.1,p.2n.Resulla~leaamejill1Zadel~o~p,:M"losmexic:asenXócttl1"1181ziyelrilo 
shnrtéragialradop,:M"Lévi-Strwss.m.!i!l .. PP.286-2t16.En$$hl(li111D,da$plléadalllll)UIDhaylllBWB 
oolectiva.,eotst~comidaysaha:e1.11Bcanaraoonteas.Enlenocllese~lllmé.stida10m.llamado 
"C31W10delcielo'.El(Jlet,epabaprimerolll~alsollecienlfuegoyeneladoelpilló)dalbasq.11t 
la'abaseinoenciaben.ConesleM9)encandiantocmloshognsdelpueblo.EIRISlolllC88MIITIGllelrepeben 
haslean'bayahilesalmaadasuspane,:191!11\noslllsCOIIIIDCabanel~q.11tllls~po1'1iv'r,cadalllll 



Como se puede ver podemos detecta" tres etapas en esta cereroonia. La primera es la 

prepa-ación del ~ sai,ado con la imagen del dios en la pata sl.l)elior, y el levan!Miento de 

ellos. La segunda pate está doninada por el saaificio de cautivos al fuego y la lercera por la 

subida al xócoll y lacaida,,;olenta de éste. cada una de estas etapas pueden idenJffica-se con las 

propuestas por .Alnold van Gennep, es decir, sepa-ación, limen e incorporación respectivamente. 

~llarna<alosrilosda~dela"ltnum~.~~los 
rulilaóJseolee1apatr.wiciooalrilostirrionso~yaiascererncnes/Jil 
1!1CIIIJ)OraCIOl81l!MmJe'IOl'U'IID~." 

Aqui llay que Ham.v la atelldón sobre el llecllo de que en la etapa inlelmedia o linin.r 

deslacalapresencia del ruego. Porolrolado,laprimeraelapasirrbolizaal dios del fuego en la 

pate superior del cosmos. Como se ,,;o en el seglNldo capilulo el dios i!Jl80 está muy relacionado 

conelSol,porloqueellledlodequeeldiosdelfuegoestéenlap;rtedecl"libasereladonacon 

la época de mayor luz en el afio. Poresla razón el xócoU era levantado en el patio del tei,vlo justo 

a medio día," cuando el Sol se encuenra en su punto más alto. 

La segunda etapa. que pottiamos consider.r como intermedia enre la primera y la 

tercera. está domnada por el luego y el sacrificio de cautivos en su honor. Este acto ~ado bien 

puetle tener como objetivo la revitalizadon de la natiraleza por medio del fuego, puesto que, 

como ya se lla visto en páginas anteriores. este elemento tiene que \leí con la recundidad y la 

regeneraaon 

En vaias ocasiones Berna-dino de Sallagún menciona que los~ o comerciantes 

letenian una especial veneración al dios del fuego.Por esta razón, dichoi,emio1arnbién rendla 

su propio culto a la deidad i~ea en este mes. Pa-a ello, de aclJefdo con Diego Olrin, desde el 

principio de la veintena ofi"ecian a cinco esclavos, cuatro hombres y una mujer, que representaban 

durante ese mes a los dioses YiacatecuhUi, Chicom¡Uáhuid, Cuaul!Uaxayaull, Coyotlinahual y 

luilbadaanila..-.objeloparasei\alareolo~reent811181ia.EIIJlirnoens,.tir~ada1Mheralmdalsolel 
mensa¡eda(f.l&aqJ!llenviam1lelkMa.Aldiesig.elpaloera,ill"badoinasd91abayloechabanalagua.La 
ptOlaciÓl'lsere,.11iay..-.orlQlll'll:,'IIXl!liaW11Ncalabilzalostqetos!1,lllsirmoltzabafllasalmasdaeadl....o.las 
1H1!111aasusposeedoresliro;¡iendo~aporlamoleradalaperaona 
"JVanGennep.gg.él .. p.21 
''JOu-an.!1!.g¡ .. voll.p.120 



Chalmecacihuatl, los cuales eran reverenc:iaOOs junto con XócoU. El dia de la fiesla estos 

personajes, al igual que los ofrendaOOs a Xiuhlecuhfi, era, arojados al fogón sagaclo seguiOOs 

cada unodecualrooc:incoesdavos: 'tomabanalosdioses,unoa uno.así vivos, yechébanlos 

en el fuego, y, a medio asa-, antes que mlliesen, los sacaban y los sacrificaban cmar1doles el 

pecho."" 

Porsupa-te,MotdiniaensusMemorialesdicequetosmercadereshacianfiestaeneste 

mes a Yiacatecuhlli, pa-a lo cual sacriical>M a un horrb"e y a una rnqer; mientras que en su 

~menciona que el diadelafiestauno de loscaulivoseravestiOO con el atavío del <iosdel 

fuego y bailaba en honor de esta deidad, pa-aluego ser sacrificado junto con los demás." De esta 

manera el fuego, que sirnbdiza la ruhl"a. se erige como uno de los dioses de los ~ 

quienes realizaban una destacada actividad cultural. Es posible que el irq>t\'Blte culto que le 

rendiaalfuegoeste11~sedebaalascercaiasrelac:ionesqueguc1dabaconelgobernante,el 

C1JalestabaasociadoconXiuhtectJhHi.Asi,lasrelac:ionessoc:iales.politicasyecon6micasenRel 

!!ª'ºª1!i y los comerciantes se rnanifestabM también en el plc110 de lo sairaOO, en el cual se 

observaunarelaciónentreeldiosdelluegoyelpatronodelosmercaderesespec:ializadosquese 

expresabaatravésdelcuto.Deeslarnanera,enlafiestadeTeoUecoquefestejabala"venidade 

los doses· los ijtimos en leg.r, un dia después que los demás, erc11 YiacatecuhUi y XiuhtecuhUi 

porserlosmésviejos." 

Por otro lado, hay que menc:ion11 que el sacrificio de arcja a los cautivos a la hoguera 

pira quema1os anles de ertaerles el corazón tMtlién se realizaba en el te~o de Teccalco 

dtrMlelafiesladeTeoleco,enlacuallamliénestabapresenteunJ«ICOII." 

'i!tm,wl,l,p.120 
,.)MOl<*ria, Memorialasolhosdalascosasd&lsf:llmf,,,..,.Ydolm1'111111'l11Q;;d&ala -~ 
paleclgnif,eadelf11911.1W11ooligi1'181.9*iélllyes1udo~daE<*ruldoO"Gomal,Muir.o,UNAM.lrü.~o 
dal~Históricas.1971.(SeriedaHialcriacmlsyCIIIIÜaSdalnda,IÚll.2).p.52e~ 
indosd&lsN!!!@f,,,..,..Relm)dalmrllNanligu:tS.mlelriasyyqifjcjosdof9':rnstlldolpN,mfpv,r,a v 
d&lamemvill,;,Mr.tll'MQÍ90qn&Oips@l'lflllpshl,tp¡p,"'1.doeritico,epéncic89.nOlaaeini:kedaEltnl.ndo 
0~28.ed.,Mé»co.Ponúe.1973.(S(ipwl<>.llltOS.IÚll.129),p.34.EncarapatedaauaMl!!l!iinp.68. 
tlcllqJ11aitstaliestalosmen:adnssmificabalamuchoaesd!r.w 
"1Sehaging¡.9! .. v.l,1J1.152-IS3. 
")Kiránlff,~.,pp.8Byl09. 



PnealediatE11iaimuthose8W'IOSmSllllbles~saair.car.1osrua1esCJIBllliballviws 
anglllOOl!St11egOSyaecii:lashoglln&Al~delascualasandabanbailandoCl!IIIOs 
~~dslrazadosanlonnademonsuuos:yoomot,antiaaanmt,an 
811tljanó)anellasalosmiserosCIWIOS ...... 

Es posible que los sacrificados de esta manera represenla"!II a los doses recién negados 

a la tierra. Asi, la fcrma partic~.w de sacrificio que se efeduaba en estas fiestas reclll!fda la 

inmolación de Nanahuatzin y Tecciztécatl en la hoguera de Teotihuacan, cuyo sacrificio valió pn 

que luercK1 aeaoos el Sol y la Luna. as!JOs íllélcadaes de tieffl)o. Especialmente el primero de 

ellos. que está íntimamente relacionaOO con el cido anual. es indspensable para la fecundación 

de la nat1.aleza y la producción de la tierra. Por lo tanto, como dce Mircea Eliade, este ritual es la 

repeticióndellntocosm:,gónico,elcualconstituyeunmodelo,"yaqueenélsereviveel 

momento en que los doses se 11Toj.won a la hoguera pn trMsforlM"se en los OOs principaes 

astrosquesircanelcielo. 

EnlaterceraetapadelafiestadeXócod Huetzíresultasíi,iincativoel aclodea-rojarlos 

pedazosdetzoallihacialosparticípM!esqueestabanabajoqLienes.porsup..te,hacíMlo 

posibleporollteneralgunodeellos.pueselqueloloi,abapodiaconsiderarseafortunado.'1 Esto 

era debíOO a que dcho aclO significaba la abundancia que. por ese medo mégico, obte,uti!W'I en 

su próxima cosecha. Por uJ6mo, lenernos lacaida del KÓCOII que para HerlTléMl Bever si,iifica que 

el Sor. después de haber alcanzado su punlo más alto. tiene que desC8flder." Por lo tanto, 

representa la bajada del dos del fuego ar MicllíKl quien fecunda la superficie de la tierra desde el 

Mtbito del mundo muerto. De esta maneta, la fecundación se re.liza tanto desde la p..te superior 

del cosmos. es decir, desde el cielo a través del Sol, como desde el inframundo, puesto que es en 

estapar1ebajadesdedonderestKgenlasplantasqueseencuenlranenestadolatenle.estoesen 

forma de semna. Este simbOlismo 1íWT'lbién se observa en la ceremonia que hacían los tepanecas 

de Tacuba y Coyoacan que refiere Motolinia: 

'~ Torq.,emac:111,QI! r;!! .• vol. 111.p 401. 
")El<ade,M~oyrealid.p !ll,r.i! .. p.38 
")Seg1S1MololinoaansuHi!llona ... ,!5!.QI .. P.34Ylll"ISUS~!l!,e!-.P·64.tcxbsproa,rabmlobtener1S1 
pedatodeeseidoloparacomer.puesconsidlllaben(JMellolos""'1B,,.,enttsenlagl#lll 
")~Beyv,.·E1origennah.111ldelctosmexicanoXilhecthli.Un81\S11)11rmológico'.en~. 
tomo X.VOi 1, reoopillllCIÓlly!ra,i,c:aóndeCarmenCookcleleonard,MfllicQ.SociedadAklmanaMw::aro!lla 
1965.p.312 



LoadallacmayC~ponian1.11palo001110losq.iewel8n,yarána1,1111llldelllricay 
1n1 ITllllada semilla; yel C"8 SIDaporm paloarrilala~ y("8dabaporhornm, y 
teniaeualn)i:uerdlls,ypo,llllasprocu¡t,ltllltiir,yll'IOaotmssed8rltlaball.yolftlcien 
maizdalotiemoyflEIIO$,xw:IQy1-,yoomitnoslOdo91o8("8bailelllwl_.. .. 

El tronco sacralizado sirooolizalatirecáóncentral ariba-abajoyrepresenta también el 

cenit que, según Eliade. es al rrismo ~ la cima del mundo y el centro pc, ex.celencia, el g 

mundi.•' Por su pa1e, las cuatro cuerdas atadas a él corresponden a la cuatro esquinas del 

mundo; por lo tanto, la imagen que presentan en conjunto es la representación del cosmos omns. 
14 y 15). Asirrismo, en esta descripción es il11)0rtante tomél" en cuenta que tos patic:ipantes 

lrepabatl a la pate atla del tronco pc, las cuerdas, lo cual representa el luir de las fuerzas 

$8!18das de las cuatro esquinas al centro. 

Por otrapate,la uDcac:i6n del fuego, tanlo en el delo como en el inframundo, hace 

referencia a la existencia de un~ munti dorrinado pc, el tios í~eo que va desde el piso mas 

~ del llhuicatl hasta la capa més baja del t.tctlan, pasando por lo que se consideraba como el 

puntocentraldelplanoterrestre,sitioclondeseuDcabalahat.taci6ndeXiuhlecuhUi.Estelug.r 

constituye un centro sirmólico ya que se puede n1lrifesla en tilerenleS sitios ... En él conluyen 

las fuerzas sagadas de los tres niveles del cosmos y de las cuatro esquinas del mundo; 

asirrismo, es un punto de cohesión social pues!O que coni,ega a la comunidad. Asi, de acuerdo 

conEliade: 

Un~l8pl9Sftll1.11pll1oidaal,¡&tenecate.noalmpaciop!Olanogeomélli,:o.sinoel 
mpaciosagrado.enelcuelpuadareeliZlnelaa:m.neaciónoonelCielDoconellnfiemo;en 
otraspelabras.111~aelluga"pnoijicodala~dtlosrivelell.ell)lft0en("8 
puadasarlrssoerddoellllllldosendJ!e.•' 

En relación con lo anterior, xa.,;er Noguez ha hecho nota" que tanto T onacatecuhUi como 

MiclMte<:uhtli ~n el uso de la~ o tiadema de hrquesa, rrisma que también es 

.. )Motollri8,~!lR-rl-,P·52 
•~Mir,;aaEliale,~wnlDll~daCarmenCastro.Mamd.TIIIIISEciciones.S.A,199'2 . . ~ 
"")!&!9..p.43 
'"¡~,p.83. 



unodeloselernentoscistintivosdeXiuhteeuhdi."LarelacióndelciosdelfuegoconelmUlldode 

los muertos en esta ceremonia se nota también porque otro de los nOITD'es que llevaba este mes 

era el de Huey Miccálhuid, ia !JíSl fiesta de los muertos'. Con este nombre es regis!tado por 

Francisco de las Navas, Mololinia. ~ego Durán, JuM de Torquemada, la Relación Geoqáfica de 

Mezli~M y en la obía de Jacinto de la Serna" (Cua<to 3). De acuerdo con el primero. en esta 

fiesta se conmemoraba a los cifuntos mayores. en cuyo honor daban !JMdes ofrendas en sus 

te~os y enlonaban CMla'es tristes en su memoria."' Por su p!lte, JuM de Torquemada 

especiica que los Uaxcanecas llamaba! al déamo mes o veintena Huey Miccálhl.id: 

. !1J!l~decirlafieslama¡udalosclfll'llos. yll8rr'l!lblnaasi pon:µie.sle !lle$ 

$OlenlWbal'llamemolilldalosclfll'llosCO'lgrand!lsdarnor9Syl'-'iosydooladoslllos(1.J8 
laprwnera;ysetaiianloscuerposdacolocrMgroyseliZJlal)QnlOdalaeara ... '' 

F'Jf0Jap.rte,enlalárrina28del~seobserva un bulloroortuorioenla 

pa1e superior del .E ~ém. 13), R'ientras que en el Mas de D1J'án cicho bulto se eBCuentra en 

la pírn! superior izquierda de la lárrina que ilustra cicho mes ~ám. 15). La relación que tiene esta 

época del ano con la muerte no se tiR'ita al plano social, sino que se hace extensiva a la 

nat,saleza. pues ~ego D!Sán refiere que !anto en este mes como en el íM!lerior (Mccalhui!Ontli) 

hacían olrendas y saaificios porque al entra- agosto temían la muerte de las sementeras por el 

lrio y las heladas." Eslo eslablece una relación entre el mundo muerto y el peli¡,o de esa época 

del allo: asi como una asociación entre la nattraleza. los cidos que ella presenta y el homb"e 

En relación con lo íM!terior, Johanna Broda establece que el periodo conocido como 

~ 'tiempo verde', que inicia en el mes de Et3cualizlli. era presicido por TI.áloe dado que era 

la época de lluvias y oscura del ailo asociada con la noche. los astros noctimos. el inli'amundo y 

1osmuertos:porlotanto,consicleraqueeslaépocadelsolnoct11110,sirMOlodeTléloc."Porsu 

"1xa..Noguez.flhueillaloaniya11'11aaónoonelm,rpejodaldosdallueooXi~i tesilapnop1a-por 
elgr.lOOdel1ceroad:lenHiS!orla,MéXico,UNAA1.FaculladdeFilosoliaylel/as,1971,87p.60 
'")VfltelCllid1!C008Sll(IIKienlalosmeses 
")Navas.!i5!.9! .. p227 
'')TOftJIBIM(la,Qll.g!.YOl.lll.pp.d2S-426 

'')Ouran.!il!.9!,.v l.p 269.Porsuparte.Kirtliloff,151.2! .. p.7,s,gl.Í81"ólClll'Q,;aninolllgaa8Slableceruna 
asoeiaelunernMidiarQc:,,Nh.ciosdalioTramu:,oo,ylosmasasM~liyHueyMiccailh1itl 
'')Brooa."Cidosagncolas .. :,!il!.91 .. p,157 



p~e. Pe<io Carasco seftala que XócoH es uno de los nomtx"es del dios del fuego y de los 

muertos, ro cual ubica al dios i!Pleo en el iníramunoo. Por oro laOO, la caída del XócoH. que 

representa al fuego y al Sol, indica la futlra declinación del astro rey en la sigliente época del 

ail.o,enlacualvaapredaniníl'elfi"ioylaoscuridadsobreelcalorylaluzdelaépocaMterior.Es 

decir, esta fiesta merca la disninución del poder delos rayos y del calor del Sol. Por eso el 

sacrificio de cautivos por fuego tenia como objetivo dota de fuerza al Sol pn revitalialo y 

manlefler1ovivo." 

Diego01rina{Tegaqueeltroncoerahincado8flelfondodelalaguna,juntoalsunideío 

de PantiHan." Angel Ma. Gaibay hizo noia" que el Xócotl enhiesto representa IN'I falo fecundador 

alqueselerindec"1oenestafiesta:1<perosupoderfecundadornoacabaconsuscaida,sino 

quepersisteCtJaido,al serenlerradoenelfondodelalaguna, seuneconlapcrtelemeninadel 

cosmos propiciando asila fertilidad. En relación con lo anterior, tenemos la 1..-ina 10 del~ 

Borbónico y la 10 del Tonalmnall de Aubin pm. 10 y 11). En la pata central de armas 

representaaones se puede ver un .-aneo davado en el agua -rrismo motivo al que hace 

refeíencia D11'én- en el cual está trepado i.m personaje humMo. A los lados del palo o xócotl 

es~repreS8íltadosdosdioses,delladoizqlierdoe1Solydelladoderechot.tcHailecuhUi 

Representación semej111te encontramos en la pégina 70 del CMr.e Bonja en la que apíl'ecen 

dichos dioses en la rrisma ubicación, rrientras que enmedio de ellos está un personaje que 

8fl1)~a a otro hacia abajo con un palo Qám. 12). En la llmna COl'Tespondiente al ~ 

Borbónico QM'I. 10) se encuen\ral, debajo de cada uno de los dioses, los elementos de color 

lll'quesadistintivosdelciosdelfuegocomosonelxolocózcallopectoralenformadeperro,la 

"JE11rulacim0011lllfl!lsl8daXÓQ:ltllluetzi,lllinterpn¡IBCioo<palre,pee1.oproponeFranciscodalPasoyTJOIIOO$O 
""'*8m.ry~a.yaq.iaciceq.iaalllMISdalllsmtnprl)'/IIClacla,poreltnn:oemieslo,epodiaCDl8MII' 
CG11De1Solpasabadalnortealu,pua,lo<pel!&!!!!l!astailallrvdaó:lenellllOIIIIR0111<pelSolpasab!ipor 
alcait.Sin8IID!IIQO,C01nOelWQfl\OIIP,l'lta.~pasoeente1,ellmblaeeboelnoeiarellllllSdaTluochimaco, 
ápocaenq.¡aeltnn:ollÍl1nohabialidotn11dodelmoffil.FIMCISCOdalPasoyTn)lll)OS(I,~ 
emoJ!JicióndalCldcaBtllblllllcp 3a.ed.,MlmCO.SigloV9ÍIWKl.1981,p.127. 
"ll>lnn.1»1!!,,v.l,p.88. 
"l $ahagirl, vena lillvm p;ma da los nalys, il1n:id., Y8llllorl y nolas da Miguel LIIOll Portia. Muico, UNN.l, 
IIISIWodaHislaria:SaninlliodaC...._Náhtlall,1958.(fuartesll'dgerlasdelaCtl:113Niludl. TN!osdalot 
lnlcnnanlesdaSal\agll\l),p.120. 



liadema triangul.w de turquesa Uamada ~ la ~ o n~guera y las orejeras 

xiuhnacodlfli, lo cual inlicala asociación de estas deidades con el numen del luego. Esta lámina, 

queporsuselementosbienpuedehac:errelerendaalafiestadeXócolHuetzi,presentatantién 

una reladOO con el mundo de los muertos, lo cual se ve tanto por la rrisma presencia del dos del 

inframundo, como por otos elementos como son el bulto mortuorio, la calavera que lleva el Sol a 

sus espaldas. el personaje que introduce la cabeza en la ierra, la a-~a y el cielo nocti.rno que 

indica OSCIJidad, como ya lo indicó Francisco del Paso y Troncoso. Pa-a este autor la lánina en 

cuestión alude a la bajada del Sol al Mictlan,•· lo cual es corroborado en la IM"ina 10 del 

TonalíKTlall de Aubin Oém. 11), ya que deb¡¡jo de Tonatiuh é(Ja-ece sólo ta p.rte superior de un 

dsooSOla-quedalail1l)l"esi6ndeesla'descendienOO.LoanteriorrefuerzalainterpretaciOílque 

presenlafllos. sobre lodo si tomamos en cuenta la estecha relación que existe enlre 81 fuego y el 

Sol. Así, los símbolos de muerte relacionados con el Sol y con los elementos asociados al luego 

indcan el inido de una etapa del ai\o en que e~ez.:ri a predonina- el frío y la oscl.l'idad debido 

a que tanto el Sol como Xiuhtecuhlli bajan al Mictlan. Este descenso al inframunOO viene a ser una 

repetición del acto realizado ~ por Nanahuatzin en el rrito incoativo de la aeaáón del 

Sol pues, de acuerdo con la Hstoria de México, ·et buboso' luego de a,-ojarse a la hoguera 

sawada descenlió al Mctlan de donde !rajo "muchas piezas ricas"," las cuales segLJ"amente 

simbolizan las plantas que constituyen el alimento del hontte y que provienen del t.lctlan.io 

Respecto a este personaje enfermo y su relación con las plantas alimemtidas que trae del 

inframundo,lévi-S.-aussdiceque: 

' ... losrriloscorifinnamer,.,dQalos11UiladDsyalosanlennoa111111signiflcac:iónposiwa 
encaman modo$ da la rneriaeión. lmegillllllOS la pnvlll;i«les yla eMllm8dad C01110 
p,iv8eionesdilw.ypor1anloC011101.11mal.Perosilamue11us1anrealC01110lavideysipor 
C0115111!ientenoexistemaa~elser.todlllllaaoonck:iones,a1.11patol6gicas.sonposilivasa 

,.)Pasoylroncoso,!3'.!!! .• P,72 
'")"HistooreOJMetli(Jle"o"H~oriedaMa:o:ico', enTemoruaehislgriajlelosll18XÍCMl03. T,ascnipajosjlal siglo 
~.2a.ed..edprvp;wadaporNq&IMa.GanbayK.,MBJÍCO,Pfflúa.1973.($epanCUIÍlt09.00fll.37},p.109 
")Enflllaclooconestoha'(~rec:«datelllOOnl:Gl:iffffl~~-elenl!en!llmefCoertreHUlll'lll(:yTlilocene, 
¡ui.,godapelol~.puasenélse131*if,cade"**lllclera!J191aSp,!das,,enlasylaspun&Sda(Jl8tzalf81118S8'11an 
elaguaylasplertasdema,zrespeclrvamen1e 



eumanera.El"~i-elden!dlodltOC\1'811A1l!Qa'cab81et1elsistemapues1oq.,e 
esl8úñcalOlll'lllconaibilllldelU'ánsit01Rll100SBSlados"plenos"."' 

Paul Kirchhoff ha considerado que el dios del fuego era larnbién una deidad del agua.•• 

Pttmipate,noconsideroqueseaunadeidadacuosa,aunquesleslámuyrelacionadaconla 

agicuHtn por las razanes CJl8 se vera'I més adelaite. De acuerdo a lo que se ha presentado 

hastaaqui,elfuegoserelacionatantoconelSolyloalto,comoconelmundomuerto,oscLrOy 

hümedo de la píl1e baja del cosmos, en lllllO que también se ubica en el Mictla, al realiza- su 

acciónfecundadorayregeneraiindelasplMlasydelavidaapcliirdelomuarto.Deahilar,ai 

iflf(lftanciadelafiestadeXócoijHuetzirealiz.adaenplenaépocadellu'MS.Enreladónconesto 

el fuego, en laflto que elemenlO cuUural, representado por el xócotl funge como medi&oor entre el 

mundo allo y el mundo bajo, enrre el calor y ta lluvia y, al mismo ti9ff"l)O que relaciona al cielo y a 

la tierra, los mantiene sepndos. De esta manera, su ascención en el mes de XócoH Huetzi, en 

plena época de Huvias, significaba la propiciación de la accil!ln del Sol sobre la tie,ra. Mientras que 

su in!roducciOn en la laguna de Texcoco, cerca del remolino de PMtiHan santu.rio de los 

llaloque, en el mes de Huey Tozozl correspondiente al f~ de sequía, asegwaba la luhra 

llegada de las nlMas ... Asimismo, la mediación realizada por el fuego a través del xócotl evitaba 

un acercaniento pelii,oso del Sol a la tierra en la época de sequía que traería como 

consecuencia que se qUemtl"a, pero lafljJjén ifTl)8dla que el mundo se puóiera a falta de calor." 

Pttotrolado,laformaenquequedadavadoelXócoH vieneaserladeunaHneavertical 

sobre otra línea horizontal. En esto hay que llanar la atención sobre la relación de esta imagen 

conlaformaenquesetejll"esentaba,enloscódces,elencenddodeluegonuevocadacinCUBnta 

y dos anos y que corresponde a un tronco \encielo horizontalmente y otro transversal que se 

'°1 Lt,,.Straiu, !i!Q. ¡¡! .. p. 59. Segil1 este Doc. pn los bcmo 1113 pines o.tivadas y otros~ CUILDIBs 
Slllf&ndltlescaniwdlthéroesq.,e,_..,e_~enl,l'lllhogl,&B,loQ.lll[elesligua(Jl!lpe,a 
elloaellSle\lllloonexiOl'lenlllllllfuei30ylawlll.!t!!d-.P.194 
")Kn:lltdl.~!.!l .. p.79 
"'JComo\'llSIIIIIWOOIIÓ81118nolll31dltesllllrismoeapi1,Jo,l~!i!l!·9!.-,W·:zs5.187reinlllmlmuy 
anejanlealdltXócdlhuetzi raalizacl:lporlos___.. en América del SIi". ElllBD111811101Í8caisistia. eme otros 
pasos,ens,:t:,1r,001f{ln(;Oq.,edltsplésetell!ojldoel1gua,ytenl•po1objelopedralsollosdoaelem8ltos 
~pa'lllarnecisiónertlll.iQl!loylallen:.ifuegodecocirlllyl8111Ma 
")Jgs,p.289 



barenaba sobre el primero pera saccr fuego {1am. 18). Este simbolismo nos lleva al concepto de 

regefleración del mundo !18(:ias al restabledniento del pacto entre cioses y hol!D'es, nismo que 

se llevaba a cabo al final de cada si~o indígefla. De la niSflla manera, ócha ceremonia 

rememoraba el nito de aeación del Sol, cuando en la noche de los lien"t)os inmemoriales 

Nanahuatzinsearojóalahoguerasa¡,adaenleotihuacanpirasalir6nalrnenteporeloriente 

transformadoenastroluninoso ... 

Por lo visto anteriormente, el tronco saJado que era venerado en la fiesta de Xócoll 

HuelZirepresentaal clos del luego yse asodacon su aspecto de fecundador. En relación con 

esto,hayqueto11111en cuentaquelamaderacon!ieneal fuego,poreso uno de los nombres del 

clos igneo era el de OcotecuhUi ·senor del ocote', nienras que los palos pera saca- lumbre eríWI 

llamados~ "madera de fuego". En eslo se vela unión de los opuslos, ya que. de acuerdo 

con lévi-Strauss:'Pira encender el fuego hay que recoger madera muerta, y por tanto a~bijrle a 

éstaunavirtudpositiva.peseaquesealaprivacióndelavida."' 

Ahorabien,aligualqueel!2!i:2l!querepresen1aunralofecundadoryseasodaconel 

principio masculino del cosmos. la coa o bastón plantador viene a ser su eq¡jvalenle pira las 

labores a¡,icolas. De esta manera, Hemando Ruiz de Mercón menciona que, tanto pira 

.-asplantcr los magueyes como pera castra1os, se servían de un palo agudo o de punta afilada 

que era invocado en el conjiro como UamacazgLi ceall itonal. De igual manera, en el conjuro que 

se utilizaba pera la siembfa de clferentes serril!as, enlre ellas el maíz. invocalm con el nisroo 

nombre al palo aguzado con el cual hacian oo agqero en la tierra pira coloca- de~ de ella a la 

semilla." En ambos casos la tierra lambién está presente en el conjl.íO. entidad femenina 

fecundada que da luga- a la generación de los alimentos. Coma en todos los conjiros, las 

entidades o elementos invocados son mencionados con sus nombres sag-ados o cafendáicos. 

• 1)1.e)91dadalossolea'.en~,trar1dalrlál"UallporPnmoFelicianoVelaz(JIBz.2a.ed .. 
Meiico. UNMI. lnsl~l.toda lnvesligaclones Históricas. 1975, (Pnmn SerieP'9hl~. rún. 1). p. 122 
")L~.Slnlusil,1».!.!1-,P·153 
'") Hetl'Wl(jo Rw.da Alaroón, 'TIiiado da las sq¡enticiones ycoahlrbllsgedílicias ~ ay Yiuen ei1ftl los irdos 
na1wlesdaestaNUEM1EspaN.esci11oenMélico,ai'loda1629",enT@!adodellliltllB1na SIQ!!!llpones OOS8f 
otoshachcerja;ypr,asq;,,¡t'!TQlll!lpen1iigasd9ta,,@ZMilll9!!9!trn:'id9UHig;lnolll$.CQlllGO!aliosyeskJÓQda 
FranoSC0delPasovTroneoso.Mexico.la.ed.,EdcionesFuenteC!fflnl,vol.XX.1953,pp99-105 



En este caso, al "palo' relerido le corresponde el de flama,;azqui ceall itpnal 'sacerdote cuyo 12:!!! 

es 1 agua'. Este nombre pemite relaciona- al ~eto aquí alulido con Xiuhtecuhdi, ya que de 

acuerdoconelcalentlaioritualotonalématl,liclladeidadpresidiaelsigno~~-

En los documentos del siglo XVI existen vaias referencias que nos pemiten ca-acteriza

al fuego como el elemento responsable de la revilázaci6n del munOO pa-a que éste pueda 

continua- con su existencia. En este sentido el fuego eslá relacionado con regeneración y 

fecundidad pero, de igual manera, presenla in,ortantes asociaciones con el Mictla,i, como ya se 

ha mencionado." Esta doble relación del elemento iJl80 con la muerte y la regeneración no 

resulla contradieloria si tonwnos en cuenla que en la pirte baja del cosmos se encontrabafl las 

serrillasen estado latente antes de quellorecieran como plíl'ltas, es decir en un periOOO de 

muerte.Asipues,elfuegoenelinframundopropicialarenovaci6ndelanaturalezaydelavidaa 

pa1ir del mundo muerto. Por su pate, esta reactualización del pacto entre hombres y dioses, que 

pemite que aquéllos vivíl'l por otro cido de 52 anos, tiene su máxima expresión en la ceremonia 

del Fuego Nuevo, reslauración que se da a pi!ltir de la muerte que se in~a en el mundo de los 

vivossimbólicanenteatravésde1aosc1Jidadalapaga-setodoslosfuegos.Con esto,asuvez, 

se rememora el ti~ anterior a la creacil)n y el MicUan o mundo muerto dorrinado por la 

osc1.11Cladenlasuperfieiedelatierra 

El fuego como símbolo de la regeneración eslá muy relacionado con la naturaleza, 

específicamente a través del sistema de roza y quema. Oícllo sistema consiste en quemar los 

~ delaborqueporuntie~esluvieroninactivos,escleciren un periOOOdemuerte,pcl"a 

pr()piCia-sufecU11didadyluegoprocederasembra-ygenerc1"lavidadelasplat1tas.Despuésde 

haber dado tutos, periodo de vida, la tierra entra en una~ i1111roductiva o de muerte y, pa-a 

salir de ella, es necesaio que sea revitaizada por la acdl)n traisformadora del fuego pira libera" 

los alimentos del inlrarnoocb. Asi, por la acciOn restairadora del fuego, la tierra vuelve a ser féoil 

••¡comoyalohahechoNJ1111Allredolópez~n.·E1dos~delJuego',en~ 
YOI. XXll. Máioco, Uw.M, lnsliloJo de 1~ Arlropológicas. 1985, W· 273-274, Cuecue,c. CJJB ligrifica 
"11"4N10','~ludo'",'llenodeoomtZón',e.,la~delfullgodelirtrarru"dl,CJJBbajaaaseimilopa,a 
propic>8r1aregenwaciiinylaleei.rdá!lddelos~ 



Aqui se obseíva la propuesta de Lévi-Slrauss que se refiere a que el luego y las plantas 

CUtivadas pertenecen al milito de la cultura.'" En relación con esto, un nito Moodurucú 

registrado. por este autor, solx"e el origen de la a¡,ictJtura, refiere que una vieja hizo desmonlér el 

~ y quernato, de donde sll"geron las plantas cultivadas ... Aqui se observa el sll"grriento de 

laaqiculturaporelfuegoylapresenciadeuna~erque,aunqueeneslasociedadnose 

e:cplicilaquetengaqueverconelagualopodemoss~onerporlanecesidaddelapncipación 

de los dos elementos opuestos pa-a la generación y machsación de las plantas cultivadas. 

Esmuyposiblequeporlasrazonesaquialudidas,algunasdelasrepresenlacionesdel 

dios del fuego. como la encontrada en el T e~o Mayor,·• nevan elemen!os acuaticos y terrestres 

relacionador ,:on la fertilidad de los carT'4)0S y las plantas comestibles. Con lo anterior podemos 

ver que el .Jego queda inscrito en el cido vida-muerte-vida por el cual se da la constante 

renovación del mundo y de la nat11aleza. En resumen, el fuego está muy asociado con el mundo 

de los muertos, ya que dicho elemen!o baja al Mictlan pn lecundcl" la tierra y propic:11:r su 

fertilidad. Por lo lérl!o, es en el intamundo donde se encuentran las fuerzas que generan el 

crecirrientodelasplantasap.rtirdelasserrillas,ovidalatente,quesonrevivificadasporla 

accióndelfuego. 

3.2.2 IZCALU 

Como lo ha sugerido Peao Ca-rasco."' el illlimo mes del ai\o indigena, es decir. lzcall&, eslá muy 

relacionado con el inmediatoan!erior denorrinado TitiU.alcualconsideracomounapreparación 

pérael siguiente. De acuerdo con Sahagún, en este peni:.timo mes se rendía ctJto a llamatetuhUi, 

diosa anciana que también llevaba por nombre Tonan 'Nuestra maite' y Co~auh 'Collar de 

espigas'. Por lo tanto, como sus rrismos nombres lo indican, es una personificación del principio 

.. )Levi.Strauss.!l!,.e!,.p.18:9. 
"'l~.p.264 
··¡E,1a,rnag1111hllsido8SIIJliacl¡¡porlópezAuslin,en1:loios .. .".QRQ! .• w.251,2SS 
'')Kirt:hholl,!l!.e!-.P,14 



femenino, liosa maite relacionada con la ~cultura. Por olrO lado, su apelativo de llarnate<:uhUi 

la asocia con et fuego, et dos rnés antiguo de todos,'1 ya que este OOimo nomen es mencionado 

lantiién con el nombre de Huehue, llama "Anciano, Anciana·. Con esto vemos que el fuego, 

considelado como un dos perdominantemente ffl8SCUino, estaba conformado por los dos 

principios del CO&ITIOS, pero et mes de Tlilt estaba dedcado a su pate íemenina, rrienrras que 

lzcalli a la masculina. 

De acuerdo con Johanna Broda, llamatecuhUi representa et maíz viejo.'' Eslo se infiera 

pll" la COODriación de sus nombres llama1ecuhli "Sellar anciana· y Cozcaniauh "Cala- de 

espigas". En la fiesta en su honor, la llll4er que la representaba era inmolada con la lorma de 

saaificio común de la liosas de la tiemi y de la a¡,ic¡j¡¡J"a, es decir, por extacción de corazón y 

degoll;niento. No obslalte, lo que más destaca de su ceremonia, de acuerdo con et lema de esta 

investigación. es que en et pilón llamado~ colocaban una casilla de teas denoninada 

iatroxedeladosallamatecuhUi"alacualunsacerdoteprendlafuego.'• 

La acción de incenda-la .-aje de llamatecuhUi que representa lalrClje del maizviejo, 

Siroooliza la renovación a pa1ir de la acción transformadora del fuego, elemento que destruye lo 

viejopn da- lugar al maiz nuevo de la próxima cosecha. Esto se debe a que et mundo se gasta y 

debedeserre.,;,.;ficadoyparaelloet"fuegocósrrico",segúnEtiade,"ponefinaluniversopa-a 

renovalo."'' De esta manera, se ada-a el que el mes de Titid sea prepa-ación pa-a lzcal, mes de 

la resurrección.en el que se realizaban una serie de acciones rituales y Sirmóticas que tenian 

comoobjelivolarenovaciónanualdelasociedadydetanaluraleza. 

En lzcalli, lltimo mes del año, se llevaba a cabo la otra fiesta principal dedcada de 

manera especial al dos del fuego. Este rilo se dWclia en dos pilles, ya que a los dez dlas del 

mes se efecluaba una ceremonia y a los veinte dias o.-a. 

"')Sallagoo,!l!.!;! .. v.l,p.44 
01)Bnid!J,"Cidosa;¡rioolas .. .',!il!,2! .. p.156, 
")SabagirJ,!1!,éJ...v.l,p.170 
-~Eliada.~ ... ,!l!-!i-,W.11Sy8S.Oe8Cllllr0lcon8Sleautor,le~delmo.nbeslliiaacionadll 
conlosaáDsna11.11118$yagricalaa.lllluación~seab$11WIIWloanmicas.Ww.S4-65. 



En esta celetfación encontraroos el nismo modelo propuesto en el esquema, según el 

cual tanto al linal como a la nilad de los períooos considerados como una unidad se realizai 

i~ortantes cereroonias al fuei,:i. En esle caso la unidad es el mes de lzcalli y su lritad o centro 

se ulica a los dez días, momento en que se levaba a cabo la ceremonia llamada 

huauhquiltamalcualizlli.·• En ella. a meda noche y ante la imagen de XiuhtecuhUi en el lell'()lo de 

Tzonmotco,"elsacerdotelliKlléldo~-,sacabaluegonuevoconunospalos: 

. lllDpuaslOatmo. y!IOOlllálbarninabancooolropalo. C0IIIO l0(CHindoleertf81aSmanDS 
"1111Jalpriesa,ycoo~!IICMmoenloycalorstrinoendlaelfueQo.Yalhlol011111beincoo 
)'88C.Byencenaiarloenlllhogaf:' 

El fuei,:i recién sacado a""díaen un hoguera que estaba delante de la estatua. Según 

Torquemada, al encender ta lumbre se apagaba 'el comill con que glisaban las Wandas.' y de 

acuerdo con Sahagún nade cocía nada en el comat ni tocaban el fuego por ser el primer dia en 

que se ofrecían y comían los !l!!!!!!!mi!i.• 

En esta c«emonia, la noche an!erior a la fiesla las ml4eres prepnban en todas las 

casas los huauhqúltamalli. Al imanecer los ofrecian a la esta!ua del dos del fuego y se 

conWdaban unos a otros. En sus casas, cada qlien daba cinco chalchluhl<malli al fuei,:i; 

asinismo, ofrendaban uno de estos tamales a cada lilunto, p;ra lo cual eran colocados sotfe las 

sepUltraS antes de que fuesen ingeridos. Junio con eslos tamales comian unos carna-ones 

llamados acociUi prep.rados en un caldo llamado charnutm[jli. Esta comida se ingeria muy 

caliente" y tras el fuego. por su pate, las camisillas de maiz de los tamales eran arojadas al 

agua. 

"')T~!lQ-!i!l .. vol.lll.p.409dce(Jllllafieslade~yel8IIQl!ddodelfuegollUIM) 
selleYebaacabaalosoiezyseisdiasoelmes. 
.. )Oe~conSahagi•t!l!-!i!!-,vol,l.p.239.al~ ... eralJlmonasleriodondamorabill 
sauapnclalóosXiuhlecli'llli,ya(JllslKaWlfuegorllllM)cadaaño,enlafiesla~ydea(JJi 
saeilbel'lel1•11U1M)~~(JlllelSllOOl"hibiadeincen$ildelanledelosoioses.' 
-~DelaS!lna.QR.~.,p.193. 
·¡Sahagín.111.9!.,v.l,p.171. 
"'JT(ltJIBmada.!&.,91 .. vol.111.p.«ISySahagill.gi.g¡.,v.l,p.48. 
''JEstami:w11a111f0111111Ciónlapropol'cionadt1aSama.QR.gj.,p.133. 



Con lo anterior vemos que no sólo estan presentes los dos elementos esem::iales de la 

rseación,elfue~yelagua,sinoqueen.-anenconjunciónyselusionanpérapropida-la 

regeneración de tos Célll)OS, de la agiculllra y, en gen«al, de la vida en el mundo. La interacción 

de 8ld>os elementos se manifiesta en que los CM11Mcmes, producto acuático y na\lral, se ingieren 

calientes,cocidos ytansfomladosporel fue~.mentras quelasenvolturasdemaíz.delos 

tamales,quesonyaunproductococidoporhabersidoexpuestosalcocifflento,sonarojadosal 

agua.Porlotanto,aquiseobservalaoposicióndeloscontraiosdelaquehablalé\oi-Strauss,es 

decir, del agua yel luego, de\ocrudoylococidoque ess141eradapormeciodela cocdOn delos 

alimentos.o:: por ello esta fiesta también se llamaba~ 'nuestro patte el fue~ 

tuesta pn comer'." De lo a11tertor resLlta una conjunción aeadora que «a festejada en esla 

conida y, por elo, los viejos al temina1a cantaban y bebían un pulque larnado texcalcefnia ante 

la imagen de XiuhtecuhUi." Pn la ceremonia que se realizaba a los 20 días del mes prepaablrl 

losmacuextlíll(calli conhílinade maiz.revueltaconaguacalienteyenrnedoleponíanfrijdes. 

GadapersonaofrecíaaXiuhtecuhllicincodeestospanec:illosqueerancolocadosalospiesdela 

estatua. Después de l\aber COffldo los viejos bebían pulque en el oratorio donde se encontraba la 

imagen de Milinloc, que era una de las formas de la deidad ígnea. 

En las dos ceremonias en honoralfuegoqueserealizaban enes1emes, es dedr,alos 

ciez. y a los veinte días del msmo, se observan acciones y elementos semejantes. En ~ los 

jóvenes ofrecían, en el te~o y a los a11cianos encagados de gua-lW al dios del luego, dill8fSOS 

animales como aves, peces, vlboras y sabandjas que llabían cazado previamente. Estos viejos 

lomaban la ofrenda y la arojaban en la hoguera que a-día ante la estatua de la deidad. Los 

jóvenesdabanunavueltaalrededordelfogOnycadaunorec:iblaunlamalenretibucióndesu 

ofrenda." 

11)L...Sllauss.!i!R,s!I .. P,l71. 
")Sálagir,,!iJR.!71..,v.l,p.171 
"')ll!!!,,v.l,p.176. 
'~!z! .. v.l,AJ.96yln.Estaaorislaaael~Bslableoada111111111111dnllleJó!t(IIIQlldaEl!llaact.onmoriaaa 
lllmllldylllfillllldlllmaadlllzcalli.Milrtlas~OlrosldOmsonmaaescualoaysólose'9fialwlalaCllletiraeiótl 
elactuadaalosciazdiaadlllmaao~.Ertr88SIOSOOrnoaaslánT~.!i!R·!.!!,,vol.lll,p. 



La dferencia más sil)'lificativa enre las dos ceremonias es que en la primera de ellas, 

realizada a los dez dlas del mes, se encendia ~ nuevo, nismo que Simbaizaba el fin de un 

cido y el inicio del Sigliente, nientras que en la segunda no se prendía lumbre porque se 

conselVaba encendda la hoguera prepnda a los dez días del mes. Asinisroo, las ofrendas de 

tamales vaiaban en las dos ceremonias, ya que en la primera prepnban los llamados 

huauhQliltamai o chalchiuhlanWli hedlos con senillas de ~edos· que l!fan ofrendados al fuego 

y aros difuntos, f!'Íentras que en ra segunda dabal los macueKllaxcalli hedlos con haina de maíz 

yfrijolesrloscualess61oeranotenclaalfuego. 

La primera ceremonia de lzc:ali se refiere a la teminaci6n del periodo anual anterior, por 

eso en ella se da el regeso al momento anterior de la creación. Esto se nota simbólicamente por 

el hedlo de que apagaban todos los hogrns de las casas y no podían utiliza el fuego. En este 

sentido, tarntién res~ta Significativo la ofrenda a los difuntos la cual se hacia en esa ceremonia 

porque,deaclll!fdoconEliade,enesosroornenlosserolJ1)iaelespacio~aldelhornb"eyse 

.,;via en el tierrl)o segado, por lo que era posi~e la comunicación con los muertos.'" 

LaCll9CÍÓlldllnumst~PIM.tllCla~.Esaeumarepelic:iirldalado 
~.quau.islOlllllcadaAroNolvoenlllllUJ~dei.naara.pemileelretomo 
delosmuedosalal'ida ... • 

409yde1aSema. Q1!. !i!! .. ~ l32,133y 193-194.POfsup¡wte,Molol,riaensu,M!'.!!!!!i!!!a, .. , Q1!. !ii!.-, p. 53. sólo 
fe1iefelosigue,lle 

'IZQll1.EstafieslahKienalJwgo,yenelaCllllb.Wlcuebras,y<:µladBllaseabezas,lasetllllbenenel 
fuago.ylasoomian1os,.,e¡os;oomau1benarqi.no;ofreeianblermC(IQ(bsconmasay~yaji;ypuas10 
antelosidoloslotOITlllbanlospapaspn.si." 
'")Segi,,R...,,SimeonansuDiccionaliodalalarp,Janályll9ffl8lic:analnld.da.JoaefinaOlil'adaColl,Maxic:o. 
Siglo Vei~i.no Edtoras. 1977, 784 p. (Colecdoo M'IÍlliC8 Nuestra, Amélica MIÍIJIIIIJ, las seniOas da~ o 
blemssolamenl1lasC011Wanan~da~.puesP"lenanalmaiZ.S111~.pxlllnosdaafquala 
rnasadl!l'lcmneda!mlli1)1'8p31adaconsemilaada!!E!ynieldamaguayG111ansideratli!lsapda.yaqw,:on 
eltaisel0fflllbai1dvel5asimáganasdaciosesqualuegoeran,ngaridasri!ualmelt1andvel5asfieslasnlligiosas. 
•·¡~da !mi. -w o i:omo de. Alonso de M~ an su V9f:81M«io en lerqna Welana y 
fflllXICal'IIIYmaxicanaYcaslBllanaestlltlol)lamnardaMiguelleónPDltilla,2a.ed.,Mexico,PomJa,1977.ºpanoa 
me,y::itl"Q.leltofl'lhajasycozimanolla"y~'bled::>,".~dal!!!!!!!y~·¡ia(h 
preciosaveRle"segunRéffliSimeony,daacuanklconMolioa,•ISlllBlllldillbasla".MilCUelllaxcallidll~ 
·1or1i11a·y~·a,on:aoaaltllldap,ackasPfflCIOSIISparalas~ 
ª)Eliade.~ ..• gg.g¡.~SS-56 
iW.p.63. 



Estos momentos vienen a ser un peliodo ~!Tina- porque, como cice Ttrner, se vive una 

muerte ritual que se ubica 'enie dos periodos de vida social activa', .. por lo que constluye "una 

fase inlereslructt.-al de la cin;!nica social'," en la cual se comunican los sacra.12 Esta fase de 

ransiciOntennnabaconelencenciOOdelfuego,acaOnquelllélCabaelfindelaprimaraetapade 

la ceremonia y daba inicio a la segunda que festejaba el principio del ciclo anual. Asi: 'Todo ailo 

nuevo es tomar el tiel'f1)0 en su conienzo es decir, una repetición de la cosmogonia','1 y esa 

cosmogonía e~ simbolizada por el encenciOO del fuego que inaugi.n un nuevo periodo anual. 

De igual manera, el apag¡r los rogones de las casas representa el retcmo al mundo nattral, al 

predoninio de la naturaleza sobre la cultura. Este concepto tantién lo enconiamos expresaOO 

simbólicamente a lravés de las ofrendas que los jóvenes daban en las dos ceremonias y la 

rebibución que recibían por las nismas. Es decir, ofrecían animales cazados y crudos que 

provienen del munOO natural y les enlregaban aCéll'Ootamales cocidos que constituyen un 

producto Wttral. Por lo !MIO, no sólo se festeja la regeneración de la na\l.raleza, sino tarbién la 

de la vida social represenlada por el fuego y los alimentos 1r111sbmados. Asi, de acuerdo con 

lévi-stauss, la cocciOn de los amen1os y el fuego vienen a ser los meciadores enrre el ti~o 

~ado y el profano, entre la vida y la muerte, enre la naturaleza y la sociedad" y pemiten, 

asinismo,lacontinuaciOndelavidacul\l.ral. 

Por otro lado, podemos proponer que existe una relación de correspondencia entre las 

dos ceremonias del mes de lzcalli y las dos fiestas que estaban dedicadas a honríl" al cios del 

fuego di.rante el ai'lo, XócoH Huetzi e lzcalli. Esto se ve porque en la primera ceremonia del mes 

de lzcalli, llamada HuauhgLiltamalcualizlli se daban ofrendas a los cifuntos: nientras que en 

XócoH Huetzi, mes llamado tantién Huey MiccailhliH, se llevaba a cabo un in¡,ortante culto a los 

muertos. En cieha testa tuvo un lup destacado el palo enhiesto, en cuya píl"te s~erior era 

colocado oo ídolo hecho de masa de bledos, el cual era arojado hacia la genle que se encontraba 

'°)VldorTimer,laffMldelo!l3ilffltit,s·appqp,Jd(llrtluelNdetrtitJ México,SigloV1iruroEdtcns, 198J.p.85 
"J!l!g..p.108. 
12)!!D.p.114 
")Ehadt,~ ... ,!iJR.9!.pp.56-51. 
")Levi-Straus8,!l!.!i!!-,P·70 



abajo y que proet.raba loma- un poco de é!. ya que ello significaba Mwa abundancia. Con 

relación a esto, en HuauhguiltardcualizHi los IMlales que eran ofrendados al fuego e ingeridos 

portodalagenteer1W1prepéladosigualmentedebledos.Porsupíl1e,enlasegundafiestadel 

mesdelzcalliseingerian!ortillasdemaizconfrijoles,locualsimbolizaabundanciayproducción 

de los can-pos. Asirrismo, existe una relación entre Xócod Huetzi e lzcalli, pero que a la vez 

i~icaunainversióndeléminos,puesrrientrasqueenlaprimeJafieslaelsaaificioconsistiaen 

élTOjélalahogueraaloscautivos.enlasegundaeranasadosvaiosanimales 

Por otro lado, como ya se vio más íl'riba, Xócod Huelzi simboliza la bajada del dos del 

fuego al iníramundo, lo cual se nota principalmente por su relación con los muertos: rrienb'as que 

lzcalli significa renacirriento, regeneración. Por ello, estarnos de acuerdo con Herman Beyer 

cuandodicequedcflafiestarepresentael solsticiodeinviemoyfestejalasubidade1Sol.'' En 

relación con esto. la ceremonia realizada a los dez dias del mes de lzcalli esta asociada con los 

muertosyseenciendeelfuegonuevoparapropiciil'laregenerac:ióndelmundoydelanalwaleza 

desde el inframundo. Por eso, la imagen del dos del fuego en esta celebración lleva una rnáscil'a 

verde y azul. colores que hacen referencia al agua y a la vegetación. De igual manera, se comen 

tamales de huauhUi como anticipación y propiciación l)a'a una buena cosecha. Por su parte, la 

segundapil'te de lzcalli simboliza la regeneración de la natwaleza expresada a b'avés de la 

produccióndelos~osapírirdelaingestióndetortillasdemaizconfrijoles. 

3.12.1 AT\JENDO DE LAS IMAGENES DEL DIOS DEL FUEGO EN LAS CEREMONIAS DEL 
MES DE IZCALLI 

Pira cada una de estas ceremonias. es decir tanlo la que se llevaba a cabo a los dez dias como 

la que se efeciuaba a los vein!e dias del mes. conformabM la estalua del dos por medo de una 

es1ructura hecha de palos que cubrían con una capa que iba plegada al cuello de la imagen y que 

IIJastraba. puesto que era más 11ande que ella. Es!as imágenes eran colocadas en un trono de 

"')&;.,r.~.¡;!.p,312 



piel de ocelote delante de una hoguera. Pa-a el primer caso Sahagim únicamente refiere que 

dcha capa era de plumas, las cuales al sopla el aire se movían y resplandecían dando la 

apaiencia de drerentes cdores. Paa el segunclo caso, en el que la imagen del dos era namada 

Milintoc, este aonista es más especifico, pues menciona que la capa estaba hecha de plumas 

rojas Por su pcWte, Jacinto de la Serna mandona que la imagen del cios del fuego COJl1)uesta 

pn esta ceremonia p;m:ia que echaba lamas resplaidedentes,'" mientas que T orquemada 

dce que dcha representación Revaba "tallas plumas ricas y pieitas de valor y resplandecientes, 

quepareciaestaencenddayatrasadaconlosvisosyresplanOOl"esquedesiechaba .... 

Sin emba"go, la dferencia más da-a entre las dos representaciones de la deidad que 

refiereSahagúnsedaenlostocadosyenlasmásca'asquecadaunadeelasNevaba.Enla 

primera ceremonia efectuada a los dez dias del mes de lzcalli, la imagen del dos llevaba un 

tocado llamado guetzalcóniU, el cual en la pale inferior era del lamai'lo de la cabeza y se iba 

ensaichcKJdo hacia ariba con plumas enhiestas. Esta corona llevaba lanbién dos plumajes 

ftlll'l!ldos~.quesa"ian,cadauno,juntoalassienesamaneradecuemosindinados 

hacia adelanle y en el remale de ellos iban muchas plumas de quetzal. En la pcl'te tasera y baja 

del tocado iba cosida una cnllera de cabellos rubios que cdgaba sobre las espaldas. En 

relación con este último elemento, hay que recorda" que entre tos noni:lres del dos del fuego está 

el de Tzoncozahliztica que SÍ!J\Ífica 'están anailleando sus cabellos' y Tzoncoz!li 'crnaillo de 

los cabellos'. Por su pa1e el tocado, que llevaba esta deidad en la ceremonia que se realizaba a 

los veinte dias del mes de lzcalli, estaba COfflluesto de plumas ricas de cuya pcl'te central salian 

unos quetzales altos y en la pcl'te trasera cdgaban hacia la espada unas plumas verdes 

preciosas; el chapitel llevaba unas plumas muy neiras y llevaba ennpuestas unas peslarlas de 

plumaspelatlas 

Enloqueserefierealasmásc¡rasquepatabanlasrepresentacionesdeldosdelfuego 

en las dos ceremonias de lzcalli, la p,imera de ellas estaba hecha de mosaico de lt.rquesas con 

"')OalBSema.!l!,2!,,P.19l 
.. )l~!l!,2! .• v,;,1.111.p.409 



bandas de chalchihlites" que atravesaba, el rostro, colores cncteristicos de lo precioso. En 

algunos documentos el verde yel aZIJ son mencionados inclstinlamente y eslál en relación con el 

closclelfuegoyconcretamenleconlaclrecdónC8fl!raclelmundo,yaquelapie«averde 

simbdiza a Xiuhtecuhdi y, por oio lado, esle clos ~íl"ece relacionado con la lll"quesa. Arrilos 

colores. también, ren'iten ala fertilidad ya que especialmente los chalchihuiles son utilizados píl"a 

representa- al agua de lluvia. De igual manera, poctian relaciona-ase con el reverdecer de la 

nattJ"aleza.Asi,elhechodequeelclosdelfuegolleveunamáscíl"adeestoscoloreslopoctia 

asociíl" con la fertilidad y con las pl!lltas. Por su paie, la mascaa que llevaba la imagen del !ios 

enlasegundapí1"1edelafieslaestabaCOíllluestadelllOSacodeconchasconunabandade 

pie«as ne9"as que cruzaban los ojos y la naiz y cubrían de la bata hasta la boca. Esta última 

coincide con la pintll"a facial mas común con la que apa-ece el óos del fuego en algunos códces 

como el Florentino, el Matritense del Real Palacio y el~ oams. 3 y 41 y es muy semej!llle a la 

que lleva Otontecuhdi Oám. 5) dos del fuego patrón de ros otomies. Por consigliente, esta pin!ura 

facial posiblemenle esta relacionada con el inframundo, ya que la asociación entre el fuego y el 

Micilc11 píl"ece provenir de ese 9"lJPO. En consecuencia, podernos sugerir que las dos masca-as 

usadasporeldosdelfuegoenestafes6vidadpuedensimboliza-eldevenirdeltiel1l)Oanual,en 

el que pl'imero la naturaleza se recubre de plantas y luego la tierra queda en un periodo de 

Clescanso. 

Portodoloanlerior.nosorprendequelapalal:raizcalliseatraducidacomoresurrección ... 

En relación con dcha acepción, Dego Munoz Cam.rgo óce que lzcalli es el ·mes resucitado o 

rejuvenecido" y lo menciona como "nueva creación":100 mientras que Torquemada se refiera a él 

como el mes: 

"¡ Llameban~8lasp,ecbs,,.,_~e,¡mo~Molirl8.!i!1!-!i!!,,IIIWCees1apalabra 
oomo"esmeraklaDasta" 
"")Asilo~Navas.~2!-,P-228.PorsupallaMolinaensu~$U"lla~~(Om)signií,ea 
resucd.ar,IMll!r.tomarensi 
'""¡DiegoMlinl:Carnaigo.'Desaitic:ióndaleaudadyp,tMnaadaTlaxealadalBNUBYIIESl)ililaelnciasdelmar 
000$1Ul)llllll!lbuen900191110yemooleo,,..,.¡odallas'.enRelaclormgacgrjficasqelsgJo)M:Tlaxcala eclda 
~ Aeuña. torno pl1rna<l), vol. 4, Mtuco. UNAM, lnsl~l.CO da IJ'll/8StJgaCIOO Anropológ1CSS, 1S84, (Serie 
Anl.ropológica.Sl),vol. lV.p.216 



-~Oeldela18S1.1110dónl)MJJ8poraq.Nllt~~q.llilianll$"el~V 
pasardefriosf:8101"y00111e1W11laprvnavelll.POfE1110---WllvezsusúficiDsy 
casaspitilicasyOOIIUlBS, yhaciangrardessacriflciosyliealaayolrll8muchaacosascm 
~ICllbabanetmesy•acatáJaeta'lo.aigojéndoseklegolosdntodias~l*1\llban 
nemortemi.~sonlosbaklos,yC0111111l1!balnlaellosolrolilo.''' 

Por su p!l"te, Diego Durén menciona que en ese mes se etfll8zaba la siemtra en los 

montesyenlastierrasaltasdebidoaqueenesaszonaslasluviascaenantesqueentos 

llcW1os.'"'Porlotanto,elsirnbolismodeloscdoresdelasmésca"asdeestediosrefuerzanel 

sentidodelafestividaddelzcalli:lamuertedeunperiodo.riualyelrenacill'ientodelsiguienleque 

lantiénsemanifiestaenlanatu"aleza. 

3.2.3 CAMAXTU, EL FUEGO Y LA RESTA DE QUECHOLU 

~ioMixcóatl,patronodelosUaxcaltecasyhuexotzincas,hasidoidentificadoporluis 

Reyes y Henry B. NChOlson con el Tlallauhqui T ezcattipoca de la listoria de los rnexicaios pcr 

sus pinturas. Pa-a Angel Ma. Garibay es un aspecto del dos sol!I" y Pa~ Kirchhoff lice que es el 

norrue del Xipe rejo en la reg0n de Cliflílhuac:•OJ númenes, éslos, que de alguna manera eslán 

asociadostonelfu~ 

Este dios de la caceria,a Q\ÍE!n se le ab'ibuyelainvención del fuego, fue objeto de un 

CUio ir11)011ante por pa-te de los mexicas quienes lo honrabatl en el mes de Quecllolli. La fiesta en 

suhonorpuedecividirseendospll"les,laprimeradedicadaalaelaboracioodesaelasyalc~toa 

los muertos y la segunda domnada por la cacería que se eleduaba en el cerro de Zacatéped. En 

laprimera,cornoyasedijo,laactividadestabacenlradaenlaconfecti6ndeftechasqueservia,i 

lanto p.ra la cacería como p.ra la guerra, pero también tuvo un lup i~te el cuno a los 

'º')T~.!ll:!.Ql .. YOl.lll.pp.427_.28 
'O>¡Dulin,Sl!,!i!!-,YOl.l,p.292. 
"')LIAR...-, i.osdowlrilillesº.enlq>IIZAuslin.MledoyllisRe),es,B@liaim milolooiaYllll!ia 11.Mé.wo. 
r~oNecionlldeAlmlpoklgfa aHi:itoria. MuseoN8óonlll de Almlpoklgia. 1970. p. 44. H. B. Nictlolson, 
'Religionin Prv-H!SJB*:CeráalMulco", en Rabar1 Wauctq:,e. ad. gan,nr. Goro:inf. e1111o1m e lpcio eaner. 
ads.dalvokmen,Han(bqgkqfMiptl!IAment.enlrdw YOl.10,pala 1, Ul"Mm'(olTlllllSPniiss,Auatin. 1911,p. 
398.AngarMa.GartleyK .. Hil¡IQllodflltlilnlftfl#YII 2YOla.,Maxioo,PomJa,wl. l,p.135vKirdtoolí,S!l!-9!-, 
p.122. 



muertos que consistía en elabor.r unas pequenas saetas que eran amaradas en conjuntos de 

cuatro junto con cuatro teas. Estos manojos eran colocados por todo un día encima de las 

septAturas 8CO!fllañadas de dos tamales: en la noche todo eso era quemado y las cenizas 

enterradas encima de las tumbas.'°' Las cuatro ftecllas cierran, simbólicamente, el cido de vida 

detindviduo.elcualerainiciadoconetritodelbautismoen el que también se elaboraban cuato 

pequeftas saetas que, junio con una rodelita, etan enterradas en un CMJO de batalla p.va 

propicia-que el indviduose dedca-aalaguerra. Poro!rolado, estaprimerapattedela 

ceremonia se refiere a la muerte de los llombres. rrientras que la sigliente a la de los animales 

Así. en la segunda etapa de la fiesta se llevaba acabo una cacería en el cerro Zacatepen. La caza 

se hacia con redes y siliandoalos Mimales: luego éstos eran sacrificados a Mixcoatl. "del mesmo 

modo que de los hombres se hacia sacrificio".'º' "por ser el dos de los 01om1es y a quien tenían 

dedcadoela-coyHechasdelacaza".'"'lt:iobstante.loquehayquedestacélaquíesquelas 

dos etapas se encuentr.-i dviddas por la presencia del fuego que eslá lllíl"Cando dfetentes 

momentos del rito. ya que a la rritad del mes encendían lumb"e nueva. ceremonia que DurM 

menciona con el nombre de !!íS ~. ia rritad de quecholli".' .. Por lo tanto, el luego 

ap11ece como medador enH la cacería y la guerra rilua"es. enlre la naturaleza y la culhra. Aqvi 

hay que hacer nota- que las dos partes de la ceremonia tienen por objetivo ma111. pero esta 

actividad ap.vece con connotaciones positivas, ya que se mata a los animales p11a alimenlll a los 

hombres y a es!os ultimos p11a nutrir a los doses. por lo tanto. eslas muertes mantemtiiWI la vida 

Al final de la fiesta sacrificaba! a va'ias personas en honor a Mixcóatl. asi como a las 

imagenes de es1e dos y de su mi.jer llamada Coallicue. Según Dti"án. esta última llevaba por 

nombre Yoztlarriyahual y en el sacrileio le golpeaban la cabeza contra una pena llamada 

teocóniU"olladvina".leeor1abanlag¡rgantayescurrianlasan11esobrelapena,actoritualque 

'"'ISMaguo,92. ei .. v. l.~. 156·\60. T~92.éj .. V01. lll.p.403. 
'º'JO\rlln.9R.g¡ .. V01.1.p.76. 
''iMOIOliri8. l!!m!!S ... , !I!· el .. p. 69 yT°"'*"811a. !1!, g! .. vol 111. pp. 222-223 y 403. 
1•·¡0u1n. !12-91 .. vol. l. p. 76,jceq.¡eelluego$1!encendiaconlayascayelpedemalditClllllilX1~. IDcualindca 
U$1!esl~reliriendoalalieslahechaporlostla:i:cal!acas,cµell88glllldabanestas!lllqnsdasudospa!rono.Oe 
!ICll8lllooonSanagiln8Sl0Mhacia.neadelacac:erieyseg111Dullndllspuésditellaparaasarlospr01b::tosdala 
wa,loseualeseranoflel;ldosalluego. 



simboliza fertilizaciOO, puesto que la saii,e es el alimento de la tierra y de los doses. En relaciOO 

con esto.la listoria delos ,nexicanosporsuspin)@menciona que Gamaxlli creO de una pella 

a los chichimecas: por lo tanto, este sacrifillO hace referencia a ese lup sai,ado.'°' En el 

sacriticio, cuatro cautivos eran sut.dos al te~o ammdos de pies y manos boca íl1iba a 

llléllera de ciervos.'°' Así, en esla fiesta los animales eran sacrikados como hontires y los 

humanos como Ciervos, lo e~ i~icaia una inversión de l*minos. 

'lanallnlaza,laarimaidld,seilMBllillanedtlnytunaridad.Lanallnlazaylacul:1&, 
laanimalidadylalunlndadaeW9Mlllanellooll1WJMlllllepe,rne,ables.Sepas,de,.., 
reil'(laolfol9Í'IOlilrtiml!teysiflobsláa*1:an111Zde1J1texisl8111fosoerll8lood:>s,se 
mezdalhaslael,tUllodecp,eacle.téminodell'IOdelooreilosBYOC11anelecto111tilmino 
COll9Sl)Ol'Kklteane101ro,pn¡popnsignficadocomoélloaigrific!lasu-.w..'1" 

Según Luis Reyes, en el mes de Quecholli no se celet:raba a CamaxUi-Mxcoatl, dos de la 

caza, sino que se rememoraba el acontecirriento mllco de la cacería que realizó dcha deidad y el 

oíreeirriento del producto al Sd y a la Tierra. De esta manera fue Mixcóal el primero que cu~ió 

con el ritual, por ello de él descienden los chichimecas."' Con lo Mterior, podemos ver que el 

fuego no sólo lene que ver con la agiCUlu-a, sino IMDén con la caceria, actividad destacada 

pa-a ciertos pueblos como los otomies, qúelles rendlan un i~te culto al fuego, e induso 

relevante para pueblos errinentemente •icolas. Sin en"ba'go, Pa~ Kirchhofl considera que la 

fiesta de Ouecllolli se con.,;rtb la'dlcnente en celebraciOn de cazadctes, pues pira él 

originalmenle era unafiesla dedcadaalos doses del agua y el dios al que se veneraba, t.lxcóatl, 

tenia esncha relación con Tláloc, es decir que inicialmente aquel debió de haber sido dos de 

cultivadores y no de la caza. Por otro lado, a-gumenta que el hecho de que los sacrificados fueran 

amirrados como ciervos no necesa-i1MT1E1nte tiene que ver con cacería, ya que el venaOO en tanlo 

que dueno de los alimentos, simboliza el sustento que el hombre necesita."' De acuerdo con 

Lévi-Strauss, un Mimal puede ser, al rrismo ierq)O, tanto el alimento como su duello. "' De 

'"") Dl.rin, ll!· él-, YOI. I, p. 76 eºHilltooadeloa meJócanoaporS11Bpimnsº, an I!i!li!l!ú- , 5!1!:. !i!l-,P. 37 
'°'JSahllr;lin.5!1!:-!i!l,v.l.~.156-160 
"°JliM-Strauas,111.91.,p.273 
111)RBJ8$.!1!-!i!l,P44 
"'}11.rn:Mo11,!&!ii!-,w-10,11y65 
"'llÍJ'IÍ-Strauss.!l!.m .. p111 



cualqtier manera, lo i~te es que pnel siglo 'IN, lallto esta deidad como su fiesta estaban 

intilTlcKTlellte relacionadas con la cacería, actividad que seguia siendo si!Jlificativa, además de 

que sele ha relacionado con la guerra. En esle sentido hay que destaca" que, de acuerdo con 

Johanna Brolla, en el mes de OuecholM se llevaba a cabo la cosecha'" y, como luego de 

teminada quedaban suspenddas forzosamente las labaes propias de la a¡JicU\11a, era una 

época adecuada pila realiza-lacaceria. De acuerdo con lévi-Strauss, la sequía favorece las 

actividades nómadas por eso. tanfün pa-a los bororo, la estación seca es favorable a la caza 

queescuandoserealizaestaachidad. Porlotanto,establecequehay una relación 8fllrela 

sequía, los cS1i!IWes salvajes y su caceria."' De igual manera, era el momento de inici• las 

guerras,porelloMotoliniadcequeenlafiestadeQuecholli: 

. n cum'ldo se ordena la guerra. yen CUIIIIOdias se~ da sus ll"l..!818i. y no olia, 
suchl.nisehaaasatunerlo:yelq.1ellegabllenesto,c:uatn:1di11Sasu~.daciaiq.Jt 
luegohabiademoór.yen!odosc:uatn:Jdiasooseertendiasiloenl.-fieslasyadnzat 

las!lechas ... "º 
Por otra pate, tanto en el caso de la caza corno en el de la a¡Jicultura, el el.dio al fuego 

tambiéntienemuchodepropiciatorioseg(lnseveenlosconjurosrecogidosenelsigloXVllpor 

HernandoRtizde.6Ja-cón;ejerr,>1oclc10deelloeselquesehaciap•alacazadevenados: 

Ea.ya(Jlilyaroosblrnos.)'llllmsigliendolasM!rtteallaa~Ven1umii:,actalas 
cuallOcai\asq.Jtedlal"lllamasyYIII00tllel8bEmlela.Pfflymaó9dalDsOiosesq.Jt 
!9Slleltaspor~pMl8cerull8do.CUYoMIPOsefOl)8clernurilosescaknss.porcuya 
DOCasalemgn.moano)Odaegual"IEqll,a~IICOIIJIIIWllasSCDaadalDsdamal 
alii'oadascabecas, Sllllpregon!IOS. q.JtlU1Cahan1eridDcooler1o, ni gusto, lll18Sestancotl 
muchosen!irriertcylagri!IIB3. 
Pfflmio.laslpllrocaiiasenc:enciclila.8!11acielloq.Jtnomehedaarodparalgustoyal 
plazerq.Jtenesto113da•P'8*k10.~dala~entetodasi:ma,tahedaol._1a 
~recaliente, la sangre olorosa, elooraza,ylacabei;adal eipiladode sie!e Rosaa (dal 

YBIIBOOporlaspinaadelDsruemDS),cp1biueanla!iemldalosOioses:luyaes.'1' 

Respecto a lo anterior, en la información regis.-ada por Dego DLKíMI, se mandona que ros 

sacerdotes de Camaxdi enseilabi!fl a la gente común ciertos conjuros pn que la caza, en luga

de hi.ir, fueradtectamentehacialoslazosyredes. P•aelloloscazaclores,anles de salir de su 

111)Btoda."CidosagnC01as .. .",!11!,!i!!,.~155y156. 
'")Lévi.Sl1811SS,!i!l!9,! .. w.242y243 
"")Mo:al11Va.~ .. g;¡.9!. .. p53 
11 ·¡Ru,zdaAJaR:ón.9:1!.9! .. ¡;p.7S-79. 



casa, debi!lll hacer sacrificios y oraciones al fue¡,:i, y ya en el mon!e le promeliai oíre<:erle el 

produciodelacaceriaasándolaenlalurrtlre. 

EstosD:q110Sandanesailosyloshelerimanllipa;lel"ypu,iinlospooer•.situn 
oosaq.oe~.f>l!O,ademá&deoosefna:esaioanruestra~uaespailola.vuell:os, 
sonclisp¡ntes.P«r,.,ttodoser.cnc11yeconfl"M:lw08l!OSyaguasyárbolelyrúlesy901y 
lllllyeslr9lles.con!odosCUIROSid:llosmm'lycueNaS~hayenlosmon1es 
LoCUBloosehaermellosolYicllm.111 

De igual manera, es el msmo Durán qlien presenta una dn relación entre Camadli, 

dos de la caza, y el fuego, pues menciona que en Huexotzin¡,:i, OOnde se encontraba su imagen, 

se conservaba una pelaqlilla que gu;.-daba plumas de dversos colores, unas flechas quetradas 

y un aco peq~. instrumento de su actividad cncteristica, así como una yesca y un pedernal 

pera saar lumbre que el dos había usado. En la fiesta a Canaxlli, en el mes d8 QuechoHi, los 

pobladores de la región realizaban una cacería y los aiimales apresados eran sacrificados "al 

mesm:i modo que de los hombres se hac/asaaificio'. lue¡,:i los sacerdotes sacaban lue¡,:i nuevo 

con los instrumentos del dos Camaxtli y asab8ll a los aiimales muertos."' En relación con esto, 

la listorja de los mellicanos por sus pinh(aS menciona que Mxc6atl fue el primero en saca- fuego 

conlospalosconocidoscomo~: 

Y~(Milcóalllene:steallol2H!l'-flesla•loscliosesypnesosacókfflndelos 
palos,q.oelol005llffalsaca-.yluaelprirq,iodesacarfuagodelospllllan\alQ$.q.oeson 
1D1Spalosq.oetianenanziln,ysat:amallue9D,lualafieslat..nu:tmygrendell 
fu!lgos.11• 

cabe narra la atención sobre el hecho de que se mandona a Coaaicue, dosa ma<l"e de 

la ierra, como pnja de Mixcóatl. Asi por ejlffl1)lo Torquemada, al referi'se a este OOimo dos, 

dice que en un lefrl)lo del que no especifica su nombre, habla vaios sacerdoles dedcados al 

seNcio de Qhuacóatl, diosa lalmiéfl Uamada OLilazli,"' y que en cicho ~ había un 

'")Dlr8n.m.!ii! .. l'Ol.l.p.79. 
"'l!s.wl.1,w.73y76. 
1'°)"Histolladelosll'l&lQClnOS. .. "11t.!i! .. p.33. 
111) Toopmacll. !m- !,1,, wl. 111, p. 223. Stnlg(n, !m- ¡¡i., v. I, p. 185, clica q.oe el lllff1llo Mixcal1q1111 e!llba 
decicadoaMb!l:ialyenélsela:ianlasCllllllllOnllldelaflesladeOuechdi.Tlll'tiiénregistlllottoteciliclosen 
dondasereráacúloaeste<iosoornoelMixooepenT~,dondaespalabanlaaaibazasdelosillClffic:aclos 
en'-•él. l'Oll,p.182:ellanadoT!Mla,panq.oeera1111811)8Ciedebosquedlloendondalanianplnadoa 
arbllsloldetianllsemideaerlicayendonda IIEianproceslónCD 11'\oanlaflesladBQuechollipnluego ~ ala 
caoerialilualenel!BltldBZacalépell,wl.l,p.182-183 



eslalque de agua negalamado Tl~pan donde los sacerdotes iban a bailil'se a mecia noche pa-a 

luego ir a incensa- al cios Mxcóatl. Por su pate Sahagún menciona al 181TJ1lo de Cihuac:óal con 

el nomb"e de Tlilan Calmecac y Tlilapan al eslalque.•u Cihuacóal tarroén tiene relación con el 

fuego, pues según la Relación de Hyaxtepegue esta oosa echaba lumbre pe, la boca.m Por su 

pate, Dlrin menciona que en su fiesta. en el mes de Huey Tectilhlid, cuatro incividuos eran 

il't"ojados a una hoguera í:llles de extraerles el corazón,"" como en las fiestas de Xócod Huelzi y 

TeoUeco. 

Se11Wnabaa•losCU811t!cuetpO,Si:leinrj(ls'elestratbdepr8SOSdela!iosa".peroesdt 
saber~aBS1adosahEanelneinosaciificiodat111190~aXOOOO.seg,..,lelaciDnde 
a1Qnis.yp01"'8lohallápi,tadoan1.naJiltLWaapq)iadaa8Slatlosa ... "' 

LaasociaciónCoalicue-Mixc6atl,!ierfa.fuegotieneunsii,ilcadodelridad.yaque 

además de representa" la unión de los dos contrilios que dan por resultado la vida, hace 

referencia. simbólicamente a la quema de los tanl)OS de labor p;ra propid.r su fecundidad 

Asimismo,Cihuacóadestilrelacionadaconelluego,entantoqueéslesinilaizaprincipio.Eneste 

senido. dcha dosa esta asociada con la aeación del horrilre, ya que fue la encagada de moler 

los huesos fJaidos por Quetzalc6atl del inlranundo junto con la sang-e del lriembro saaificado de 

este dos y, de igual manera. es mencionada como la primera mujer que cio a luz. Por olro lado, 

Quetzalcóatladernésdehabersidoelaeadordelhornbrelofueindrectamentedel Sol.puesto 

que es mencionado como el pad'e de Nanahuatzin, personaje que Iras haberse afqatlo a la 

hoguera sawada de Teotih113C31 se transformó en debo aslro."• Por to lanto. estos dos dioses 

están relacionados con creación, asi como con el fuego lo cual, en última instancia nos remite al 

")~.Y.1,p,t8l°"*1,lll!-e!-,YOl.l,pp.12Gyl27,ffllll'WXlllllelar:toralorioi:leCllluacóallwnelllOl!Deda 
Tllllan.elwallania1.n11111'11ecá'nnoondaseencontraba111~'brasenlologoodvlnoº~estabalabllldoda 
IJle,hsyenelwalancendian1uegoQl8lnldias..-itasdala~principalde8Slatlosa 
1''J'RelaaondeHuax1~·.enF1111¡1pqrw§qgr¡ifiepdAl¡¡ig!9)M·Miwg, ed.dtRfrill,;Jh. tomo primero 
niln. 6, Muico. UNAM, l~IAode lrr,esligac>olles~s. 1985, (s.ieArmipológiell, 83), YOI. 6, p. 202 
"'I Sahagis1nof8!1aslraesla ~peiael mas de Huey Tecuh.ill fl!l elcual, deacuen:t;,wnél, se rendia 
CIJloaXblen.lll!,S!! .. YOl.l,Pp.87·88 
"')Dulan.'l(!.S!! .. YOl.l,p.127 
""l'H1sulliadalosmaxicanos. .. ·,gg.~ .. p.35.Enestesei1idoQuewloollU-..enaaseri.ntlosanó'óg1ncl)Ut$ 
soloelasmencioriadocomoproger11oraaNanaooatzinyenningi.nafueffllsemsnaonaalamacte. 



rrito de c:reacibn por excelencia, es decir, el de la transbmaciOO por fuego de Nanáluatzin, hijo 

deQuetzalcóatl,enSolydeTecciztécatlenlaluna. 

Porlo antenory por lo queconsi!Jlanlasfuentes, se puede ver c¡ueen Quechijli,mes 

decicadoaMixcóatl,sellevabaacabounafiestaenlaqueelfuegoteniaunlu~muyi~te. 

ya que se encendía fuego nue\lO poco antes de realizarse la cacería rilual. EslO nos lleva a 

relacion.r a la caza con el cuHo al fuego, como lo muestra CUan al decir que pa-a realiza- una 

buenat.aeeria· 

... hacianll'IBilYoeacióllgerlQ!datodaslasi:osasdelrnonte.~prornesaal1uegode 
lesaaifita",as.d:lanél,laoo,áAdlllllcazs(Jl!lpn:rdeserl.1r 

Hay que tener en cuenta que la cacería es ca-acterística de ciertos tJupos como los 

otomies, para quienes representó una íá'o1dad productiva irq>aBl!e que asociatm con el cLJto 

al fuego. Es posible que la pobtacibn mesoameiiCMa fundamentalmente awrcola, por la 

con'o1venciayrelacionesestablecidasconesos11~cazadores,hubiesentomadodeellos 

algunos aspeclos del cuto al fuego como la asociacibn de cicho elemento con la actividad 

cazadorayconlosmuertos,yqueestasconcepcioneshubiesensidoinCOfPOl"adasporlos 

aJÍCIJtores a su propio sistema de creencias enriqueciéndolo. De esta mMera se explica-ia el 

ofi"ecilriento del producto de la caza al fuego en el mes de lzcalli y la forma pa'ticLJir de saoificio 

en el mes de Quecholli, es decir, el ofi"eciniento de horrtres como ciervos por un lado y, por el 

olro, el sacrificio al cios de los animales cazados. De esta manera, se observa un intercaimio y 

unainlerrelaci6ndelasactividadescazadorayawicolaenelcuHo. 

Además, se puede decir que hay una asociacil)n drecta entre la cacería y el fuego por la 

necesidad de cocer la cane a través de este elemento, lo cual leva a eslatllecer una relación 

entre el fuego y lo muerto. tanto animales como hDllt!íes. Por elo, el dos de la caza se menciona 

como el primero que hiZD lumbre y la wan i~cia del ofreciniento de las prirricias de la 

caceriaalahoguera.Estei~teWtoalfuego,realizadoinicialmenteporloscazadoresy 

queseconservóri\ualmentecuandocichos11uposyapéricipabandeunacLJturaagicola,se 

"')D,.,an.!i!Q.!i!l.,"ll.l.p.79 



debe a la conciencia de la importancia de los alimentos cocidos, en oposici611 a los audos.'" De 

esta manera, como cice lévi-Slrauss, el fuego funge como medador entre naturaleza y sociedad, 

puesto que .-ansforma clituralmenlelo audo, entre el cielo yla tierra, enR la vida y la muerte.'" 

13 RELACION DE lAS RESTAS DEL FUEGO CON EL CICLO DE VENUS 

En lo que se reiere a la Cíl"acterización del luego como rna-cacb" de tiefl1)0, podemos ver que 

deho elemento esta muy relacionado con el planeta Venus, el cual tamDén sirvió pa-a deternina

ciertos cidos temporales. Venus es observado desde la tierra como una de las estrellas más 

brillantes,porelloBernirdnodeSahagúnregistraensu~quetosmexicasla 

llamaban~ 'eslrellota" y huei ciUalin ·i,an esrella'."0 Este R'ismo cronista, en otrapa1e de 

su obra. menciona que en el ~o dedcado a Venus, llamado llhlicatidan, sacriftcab8'1 a 

muchos cautivos cada vez que dicha estrella reapirecia.'" A este respecto Motolinia dce ro 

sigi.iente: 

Oeapuésdelso!,aaslaaslA!laadonlllallehacianmássacrific:iosq.1111~ramelinringu,a. 
eeleslialm11111111il1.0eapuésq.1tsepwd,aan~,.losas1rólogosubianeldieq.N1 
pnmerohatMada'IQlveraepllllC8f(lrl)elorierta,ypn~primerdiaaparejabangran 
roes1ay*"fioos. ytl S8'iordaba 111 iociCI IJl8 sa,;rilieaban luilgoporla meAan!Jcomosalia v 
lll)MICl8laesll'ellll ... '·'l 

Enelámbitodelareligión,esteplanelafueidentificadoconelliosQuetzalcóadmensus 

advocacionesdeTlahuizcalpantec1Jhlli,entantoquelucerodelamanana,yconsugemeloXóloU 

como estrella de la ta-de.'" Venus, en su kmla de Tlahlizcalpante<:uhUi, pretede al Sol pues 

cuando sale como estrella matutina es visible duraite el .manecer antes de que el astro rey 

salga, ya que en cuanto éste et'll)ieza a eleva-se del llori1.0nte, la luninosidad de sus rayos hace 

"')Lfl'll.Strlluss.!ill:.a;!!,.p.171. 
'"'l!t!!!i.PP.70.146y307. 
''")SM11g111,!1!.'á!-.v.ll,p.48J. 
"')J.¡s.v.l.p.185:aslainlormación1111tliénlareg,sl18Torquemad!l.2R.!:!!-.vol.lll,pW 
'")MOIOliróa~ ... !;!!.2!. .. p.60. 
"')!!!!!-.P.60 
'")AllonsoCaso.~.2a.ed .. MéJúco.FondodeC!A1LDEoonórnca.1971.p.37. 



desapncer al lucero. En relación con esto, hay que hacer nola" que Venus y el Sol eslán muy 

relacionados pues, según la Historia de los mexk:anos por sus pinturas, Quetzalcóall fue qlien 

tomó a su hijo (NaniWluatzin) y lo ír!tjóala hoguera sawadapn que se tr111sfomaa en el astro 

quealurrt1urialatierra."' 

La asociación del fuego con Venus no s61o se ot>wva a través de los rituales que se 

relacionanconelddodeeseplaneta,corooseveráenseglida,sinoquelarnbiéíl se observa en 

el plano del flito. En relación con esto ülimo hay que recordér la mrradón que redare la 

transmutación de Quetzalcóall en el lucero de la mai\111a a través de la acc:ión tr111sformadcra del 

fuego, evento sawado que se llevó a cabo en el oriente, drección por dondeap.rece Venus como 

estrella matutina, lo cual penrite obseMrlarelación daléclicaexistente entre el rrito y el rito. 

Dado que esta naTación tiene como modelo la cosmogonía de la aeación del Sol y de la Luna, a 

la QUe prolongan y corq>letan,'" Venus COff1)arte con estos astros los rrismos rituales. Por lo 

tanto, el rri!o cosmog6nico viene a ser un 'nito fundador de rituales","' rrientras que los ritos que 

lo revívifiCM consituyen ia representación económica de aspectos dave de la cilh.ra y de las 

aeendas.••Ja 

CICLO DE VENUS 

8 ddo de Venus fue conocido y calc~aOO por vaios pueblos de Mesoanérica; prueba de 

ello es su regis!ro conservado en el Có(ice Bor(ia y en el Có(ice Cxesde en donde existe una 

tablaenlaqueseencuentranlasdversasfasesdeesteplanelaporunperiodode104allos.'" 

"~'tii9toriadaloelllllXÍ(:al'IO$ .. ·,gg.!.!!..,P.35 
'")Eliade.~!1!,!á!,,p.28. 
"")Cleld!lliM.Slrlusil.'Relacioresdtsimelria<rtrerilosynilosdt~VfJ(irQl/,111~ 
lrad.deJ.,6Jmela,8aei1.Meióoo.SigloVeiltiU'lOEcllores.1991,W.228-230. 
'"¡T1,J1W.!!!é!_ .. p.S5. 
'"}Cfr.Lucn!daM~.·~aydimmlllDdelaeiencias111elMIÍIIÍC0~·.111!:!.!!!9!iU!!! 
laA!JUpggn'li@fll'IMiwm MstoArtlroMonmConl.Olllll,, MBllic:o.Sectelefi3dtEcucadónPidcayfondode 
CLihnEo:nónica, 1985,p. 47.LalallladelciclodaV111t11, q.111 se111CU81ira1111aspagines24ydela"46ala50 
del~1uaidereitieaday$$1\d9danclatnertaporFOllennan.Cfr.Mic:lllelP.Closa;"Elmecansmo 
pnladelenmadcrldaledm8111alallladeV81111!1delCbiicedllCniden'.111&!nmmia'!!IOAnwieaAm,ooa 
Mltooyf. Al'lllli, Ollll'·, trad. de Lwfel,pe Rcdiguaz..bve. Mueco. Slglo Velrtn.noEcl«n!J, 1980. pp. 121-133, 



Elvlb'medodll IIINlt.K:iól'l,iüadeVenus. endaslldem, asdll584das. Esta 
,n:_.io,ecnocidoeomollrtllal:ióndllVeoos.puadaoblerwseklmlnloalpromaclDdll 
cinco~llUC8SÍY8SdaVenus.lalabladllVW1JS(del~CCNilllaen 
IAlceNas, cada 11111dlllascuales«dienecircoltltaCionlla daVaoos. PuaslOq.JO OIICO 
ltltaCionlladllV11U1soneq.Mller(as,ochoei\osvagosd&l6Soies. las 13x5=65 
ltllacionlisdllVerVJSdlllllai)lason~asa 13x8= 104AllosVagosoRuedlls 
Calendiiticas. 1• 

LarotacióndeVenusal'edecklrdelSolesd!dr.surevoluciónsinólica,esexactamente 

de 583.92 dias y 584 si se le considera en números enteros."' Vislo desde la Tiemi. Venus 

¡¡pa-ece corno estrella de la mailana, paa luego desapa-ecer cuando se encuentra en su 

conjunciónsl.l)elior,esdecir,cuandoseencuentad!lrásdelSol;luegoapsrececom:.ies•e1tade 

lat.rde yesvistohastaqueentraensuconjuncióninlefior,clJiWldoesláenlrelalierrayel Sol, 

faseenlacualdejadeverseporunperiododeochodias,pnluegovolveraap..-ecercom:.i 

esnlladelamai'lana.'" 

Cuando Venus desaparece como esrtlla malutina. esto es cuando enrra en su 

conjunción s~or. fue interprelado como el viaje de Venus por el infranundo."' S1ir1islaw 

lwaniszewski,'"por su pMe, interpreta el llllo de~ con base en las fases de Venus, 

espee1ftcamente desde que este astro alcanza su mayor bfillMlez como estrella de la t.rde en el 

{ColeeoónAmérie:aNutisbl.AmiltlcaArllig111)ySharonL.Gtibs.1.1ealend;iriea~como~ 
dllaclMliad8Slltlfl6ma',enelmismovohmen,pp.43,61 
''°IC!os&!i!l!-!i!!,,P,121 
111)~.p. 121.Gillbs.¡m.¡! .. p.50yM~.Q1!.g!.,p. 18.Estaúkmainvellliglll;lonlsel'illil(JleCU8111Dse 
lo:nabaelcalendariosp11181'tosd9360d9Scadal.flO.seco'ISlder8b8n385diaspeiaelPl'iodosirórit:odllV81111$. 
perosielcallndlliosebB3!Dlena'\oada36SdaselmnabaeomovalordalPlliodosirórit:odaVenus584dias. 
!i!l!,S!_.,pp.33-35 
'")ParaalddodaVenusvarlosarlil:!.llo$aq.ieudosd9Gi1Jbs.M"41(1fflé.yDanel~'V....aysullllaci6n 
conlechasartiguas·. en Jahenna8rw.l. Sllri*wllMllitzeWsti yluerá M~. edlOl8S. ~ 
elllOaBlrpnom,a @!I MIWl@!'ll!jriqft, Meióco, UriYanilal Nacional Al«OOOll18 d9 MIWOO. lnst~iioda r~ 
HiSl\lOeas.1~1.pp.3U-388.(SeriadaHlsloriadllllCíenciayllTacnologia:4).DeilQIBRDconMal.pome,Q1!.g! .. 
p.47.alcidDd!IVenusaslá,m;toseg(nel~el~yMicllaelCoedells,guielUllllll*II 
235 diasdllYidJiü,dcomoaslfallamal!DIII 
90diB8dll~811SII~~ 
250diasdeYislJikllldcomoeslfella"8ll)ellina 
8diasd8~enaicorj..-.::ión1nlBIIII' 

Estaimsióntanoénasmel'IIXQldeporCloss,gg.~ .• p.121.SegooGtibs,gg.g¡.,p.58,Venusdelll)lnt.efillat 
corju'ldonsi,1181iof!balta50dasf:llpn,medioyestosdi9SseP',iede8llenderhasla70. 
'"l~,!l!-et .. P.56. 
1"JStenislllWl~.·M~olog1ay~a·.enHjlllnrig11Al.oAslmnom,'n"'!MAxim MarcoAIII.JO 
M0181'0COIIIII,~. MIWOO.SacnlaladeEdiJca:jooNllicayFonclodeCullinEc:aióniea. 1986,{Laáenaa 
desdl!Mulco,rún.4).pp.102-123 



poniente, cuando se encuenrra en su nwirna elongación, hasta que "'8'ece como estrella de la 

rnailana.EnelintemiedoenrreestosdospuntosVenusvaperdiendobriUohaslaquedespirece 

cualrOdiasaitesdeenlríl"ensuconjuncióninferior.Asi,despuésdeunlOtaldeochodiasde 

invisibilidad, esle aslro vuelve a apncer en el oriente como eslrella de la manaia. De acuerdo 

con la interpretación de este investigador, el máximo brillo de Venus se reiere al periodo de 

esplendor de Tula bajo el mandato de Quelz.alcóall, rrienlras que su opacidad se debe a su 

encuenlro con Tezcadipoca, la Luna, que lo detiititó. En el rrito esto corresponde a las 

lraisi,esiones del ordenen queinctnió Quelz.alc:óall debido aros ernbus!esdelezcadipoca, 

razón por la cual aquel dios tuvo que enl!J• hada el este, es decir, se acercó al Sol y 

desapiredó (conjunción inferior), pira luego resll"gir como estrella del alba.,., En el punto final de 

su hLida Quelzalc:óall, según el nito, se incineró pa-a transÍClffllllse en el lucero del amanecer. En 

relación con es!o, lwaniszewski sellala que de acuerdo con los Anales de Cuauhlllai 

Quetzalc:óall, después de qoemerse, desapa-edó por ocho dles dtralte los cuales cuato estuvo 

en el Micilai y en los olroscuatro se proveyó de Hechas.' .. Respeclo a dichos eventos 

aslron6nicos,esterrismoinves!igadordiceque: 

Unobs«vaoJfdillanemil)Oliiadecir1J111elSol<Jl8!IIClelplaraaP11t111J111ll8epetez,;aflll 
elcielomalWno.( ... )Elact0dilcpnlllS8yla~enelpaisdillosmueilosll8relier8 
alatof11SlQC1fldi!Sllmaslro8.,.. 

Por lo lanto, Vlfflus se lraismuta de estrella de la la"de en lucero de la manaia por la 

acción del fuego. Se incinera y baja al Micllan de donde rest.rge como estrella del alba. Aqui, 

nuevanente, se da una renovación Jacias a la acción regeneradora del fuego, lo cual muestra 

que este elemento era considerado como el responsable del renadniento de Venus cada vez que 

esle astro iniciaba su delo como estrella de la mallana. Por otra pcrt&, este acontedrri8fl!O 

astonórrico fue ijada y deteminado desde el tie~ mítico cuando Quetzalc:óal, caacterizado 

como personaje histórico, se incineró pa-a convertrse en el locero del alba. Por to tanto, el fuego 

"')lt!d..pp.116-120. 
'"')~,pp.106,108,111."Aneltsdi!CUNWln",en~!l!-!ál-,P·11.SMagisl,!il!.!i!!,.v.l. 
p.218.menc:iona1J1110uetzak:óallecfficóll'llllcaaadebajodillaliemi,enel•llarrGMiellencalco. 
"')~.p.112. 



ai><nce como un elemento que propicia la relación con el mundo de los doses al ejercer su 

capacidad lriM!srorrnadora. Asirrismo, esta naración reproduce el nito de origen del Sol, que 

runge como modelo, según el cual Nan.t.uatzin se a-rojó a la hoguera. bajó al Micdan y s~ó. 

finalmente,poreloriente. 

3.3.1 EL CICLO DE OCHO AAos Y LA RESTA AL FUEGO CADA CUATRO 
Alias 

Uno de los pefiodos de tie~o mencionados en los documentos del siglo XVI es el que está 

coorormado por ocho anos. al !érrrino de los cuales se realizaban cienos rituales. Este cido bien 

pudo haber sidoestableádo con baseenJaobservaciOn de Venus. ya que cada ocho aftas se 

repite la nisma configuración entre ese planeta, la Tierra y el Sol. Pa su pate, .AJlonso Caso 

mencionaunrilualqueserealizabacadaochoanosyquesegúnéleslabadedcadoalluego."' 

En relación con es!o, hayquelorl"Wen cuenta que el periodo de ocho anos englobadoscidos 

¡wiuales de cuatro, yen el térmnodecadaunodeellosseltevabaacabo una de las principales 

fiestasalfuegodii-anteelmesdelzcalli.Estasfestividadessedferenciabandelaselectuadaslos 

otros tres anos por su fasluosidad y porque se realizabM además otras ceremonias. Palo tanto, 

Casopudohabefsereferidoalafiestaalluegodecuatoai\os.pernlaquee~atabacoola 

conjunción de Venus. Sin emba'go, a este respecio hay que llamar la atención sobre el hecho de 

que el franciscano Berna-dno de Sahagúnregistra una fiesta que se llevaba acabo cada ocho 

anos llamada Alanalcualiztii o 0COITÍda de tamales de agua·. De acuerdo con este cronista, dcha 

celebración se hacia en honor a Tláloc y Xochiquétzal. se realizaba en los meses de Ouecholli o 

TepellhuiH y tenia como objetivo deja- descansa- a los alimentos pa-a que la tierra se 

revitalizara.'" El hecho de que se mencione que esta fiesta se realizaba unos anos en Quecholli y 

otrosenTepe1lhtiHnosindinaapensa-quesetratadeuncasosemeja,tealencenddodelfuego 

"~CilS0.92-é].,p.So. 
'")Sanagun.!l!.e!-,V,I.W,180·181 



nuevo,elcualsecelebrabaencualqi.ieradedosmesesdebidoaque,deacuerdoconJohanna 

Broda,efll)atabaconunhechoastronóllico:elpasodelasPléyadesporelcenit.''°As/,enla 

fiesla aqui alud da, es posible que el cambio de la fecha dentro de dos meses consecutivos para 

su realización se deba a que la celebración tenia que effllata" con algOn acontecirriento 

astronórrico, en este caso la conjunción de Venus con la lierra y el Set 

De acuerdo con los datos que proporciona SahagOn, en la fiesta de Atamaltualizlli se 

dejaba descansa- a los mantenirrientos, ya que pcr ocho días, uno por cada afio traisclJ'rido, se 

gu.rdaba un ayuno Q8f19 ch.rante los cuales solo se ingería agua y unos lalnales prep<.-alkls 

Ullic.wnente de maiz con agua, es decir, sin sal y sin cal. Por lo tanto, se s~mia lo C!liente en la 

oo,qlosición pn !Jle con elo rejuveneciera el maiz y demás planlas alimenticias, las cuales 

habiansidoexpuestasconstan!ementealluegoycalory,porlotanlo,loshabianiOOacumuando, 

situaciónqueprovocaunefectodeenvejeciniento."' 

A través de esta acción, siimólicanente lartlién dejaban dese.risa- a la tierra para que 

se revitaliz.ra pero. al final de! allo, en la fiesta de lzcalli se efecluaban ceremonias al fuego para 

que éste actuara como fecundador y regeneradtM" de la tierra. Con el rrismo objetivo, hacia el mes 

de mayo se quemaban los catl1)0S para que la tierra, después de un respiro, volviera a producir 

losalimentosnecesaiosparaelhombre. 

De esta manera velTkls que en la testa de Atamalcualizti hay un predolnnio del elemento 

acuosoquesimbolizaunre¡,esoalanat1J"alezaparaqueserevilaliceas/rrisma.peroestoera 

sustiluilklenlafiestadelzcalli,enlklndehayoopredoniniodelfuego,yporlolantodelacultura 

Lo anterior se exp,esa simbólic.wnente a través de la ingesti6n, por pate de los mazatecas, de 

ranasyc!Jebrasdeaguavivasenlaprimeraceremonia,rrientrasqueenlasegunda,dedcadaal 

fuego. se ingerían este tipo de animales pero asados. En consecuencia, el simbolislTkl de las 

''°)Broda,'lafi811aaz!aca ... '.!1!,!iil.,p.134 
"')EnesteW(idoheyq.1&ree«d!lfc,.,e.cornoloEISlebleceLópaz.Auslin.CuemolHMIIOlidlpggia.1as 
O'.lllC8DOOl'lfdekls8"'io\P!Mlluas 2vr4,Mexico,UNAM,l~iiodal~~.:aa, 1~.wt 
l.p.286.alolmgodalavidalossemvailCIIIUlll'ldi)tadllvezmáaeala"ensucorr.,asidbn.enpillep0rel!m 
Jl1Cbdodalsol,dalellll8fllllllq.1&losencianos8181loonsidndo,danalll'Blezaiooycaliemt.iazilnporlal>.Mllsdo 
aelloalaserapemvticlalai!"Q9S1Klllda~bebidmconsiaadacorno1l111811111tafria 



fiestas efecluadas cada ocilo ailos, y que err,alabill con el cido de Venus de la nisma duración. 

es el de la renovacion de las plantas alimenticias pues, como cice Noemi Quezada: "en esta &es!a 

defenilidadserepresentael acto sexual bc4oelsirnbolodelicaOO delostaibries y delas flores 

penetranOO las flores.""' Pa lo anteriCX" se ve que hay una allemancia. aunque en cileíenles 

tierrpos del ano. del agua y del fuego, que traen como consecuencia la reproducáón de las 

plantas y dela vida. 

Dll"án, pCX" su pate, ootliéll regisra que cadaocilo ailos en Tiaxcala se electuaba la 

reed&cación del !eff"l)lo de Camaxdi. pa-a lo rual sacrificaban a un hombre a manera de 

consa¡,ación."' Camaxfli, hay que recada', era el principal dos de esa región. y el hecho de que 

su lefT1)lo se renova-a cada ocilo anos nos indca que tamaén en aquella zona cicho periodo de 

tierrpo era de 11an irrportancia y fllíl"C8 un ciclo de esa dt.raci6n, pero des11aciadamente no hay 

másinformaciOnaeserespecio. 

3.3.2 LA FIESTA DE IZCALLI CADA CUATRO At110S 

Si bien cada ailo se realizatlan en el mes de lzcalli i~\es ceremonias al cios del luego, la 

fiesta más ostentosa se llevaba a cabo cada cuatro anos. En esta ulima era cuando se inrrdabíl"l 

al dos del fuego vaios esclavos que eran su imagen o~- RealizabiWl tarrtién wia ceremonia 

pa-a propicia- el creciniento de los niftos y, con el nismo objeto, podaban tos magueyes y los 

nopales.'"Alfinaldelafiestasellevabaacabounrastuosobailequeeracirigidopaelnismo 

!l!!n Uatoani y en el cual pa-ticipabM los senores y principales de más alto rango social. 

''')bn!Quazada.Amolymaqia¡unotp§88ffir¡IQ!:a1!eea,¡.$1~,oelMptpegknal Mex.:o.UNAM. 
lnsliltiodelRY8Sl.lgaCiones~1989.(&wi8Anlropológic8.17).P41 
'")Oirin.gg.g! .. votl.p.77 
"')Vld.capillJo2de8Slalesi9 



Losindividuosquehabiai~adounesclavo"'p,nofrecel'loaldioslwieoeran 

llamados~o'bailador'porque,deacuerdoconSahaglin,diaiolavabanasusesclavos 

con agua caliente. Un día antes de la fiesta los duenos exhibii!ll a estos hombres con los 

aluendosproplosdeXiuhtecuhlliconelobjetodeserhonradosyconsideradoscomopoderososy 

devotos por los demés, asi como pnpropici;r el aumento de sus riquezas. Los esdavos subían 

al te~o. dabal una vuelta alrededor de ta pied-a de los sacrificios y re17esaban al calpulco 

donde eran custmiados. A la mella nocile, delanle del fuei,::,, les cortabéll los cabellos de la 

coronilla, nismos c¡ue eran guwdados por sus duellos como reliquias. Eslo tenia como objetivo 

reduareltonalliofuerzavitalaloscautivos,lnsmoquepasabaaserpatedesuscautivadores . 

.aJgunosquemabi!llsuspertenenciasyotrosladabaflasuspaientes . .aJarraiecervesHcW1alos 

esclavosconlospapelesquerepresentabanlosaluendosdeldiosdelluego.lbíWlenprocesi6n 

Célltandoybailando hasta el lefilllo. Este canto y baile di.raba hasta pasado el mello dia. 

Momentos antes del saaifido bajaba del ler!"lllo un sacerdote vestido con el atuenOO del dos 

Painal qlien, cuaido volvía a subir al ler!"lllo, era seglÍdo por los Muros saaificados. ,,. Primero 

inmolaban a los cautivos llamados ~ ~ y después a las i!Nlgenes de 

Xiuhtecuhfli. Eslos illtimos eran cuatro y cada uno de ellos iba vestiOO con el atavío del dos del 

fuego pero con un color lilerente: belmejo, amaitlo, blanco y VE!fde. los cuales hacen referencia a 

lascuatrolireccionesdelmoodo. 

En esla ceremonia no sólo inmolaban a hombres, sino c¡ue también ofrendaban a 

mujeres. A este respecto Sahagún no es lo suficientemente da"o, ya que primero menciona que 

sacrificaban alas mujeresdelosesclavosymésadelanterefiere que, en laplacetac¡ueestaba 

debajo del lenJIO, ofrecían sólo a dos, una de las cuales llevaba el nombre de 

"') Ellérmno<la"esdlrlo"ha$1dO~icadoal!IÓWÓ.IOS<f.leenla$0Ciadlldmexicaerandasignado3como 

tlac:,:jll~(a.Jy~(pl.);sinermargo,e1timwlocaslelano1101!1daua:tod!biooalas~q.ie 
áchDsil"'81os~porlota1110.pe,asueatee1ellzaeiónreniloalaobra<laVictorM.CaatiloF.,~ 
er.ongm,cajlak!fl991da</ITIIWCll"!'illla!¡f11aru,«iem,n1M 'l"eci,MlmDO,UNNd.lnatitutodl 
IIIYdigac:ionesHiSlorlcas,1984,(seriedllCiJli.lllNáh.lell.Mcr,ogra1ias,13),enmpeaallaspágónas118-125 
''°jSahag(ll,!i!Q.!i!!, .• v.l,pp.174-m 



Nancolaceuhqli."" Lo il!JMMle que hay que deslaca- aqui. es que siendo el fuego un elemento 

mas<:ulino, al igual que sus imágenes, lambién está presenle el elemento femenino, que siimoliza 

elprincipioopuestoaaquél.Porlotanto,seobservalapresencia,en forma conjunta.delos dos 

elementos necesaios pa-a la vida. La paticipaciOll lemeflina se da en dos PetSPectivas, en el 

sacrificio de ml4eres y en la presencia de ~ o mi.¡eres publicas que er!Ml proporcionadas 

a las imágenes de lxcozauhqui p.ra que les ale~a-M los ultimos dias Mies de morir. Esto nos 

llevaapensarenelejercicio,porpatedeestospersonajes,deunaactividadsexualquetieneque 

ver, obviamenle, con proaeación y generaciOn, lunci011as asociadas con el luego. 

Después de los sacrificios, los sellares y principales ricamente atalliados y cirigidos por et 

gobemanle eleGtuab!Ml un baile solerme llamado nelect.itotiliztli o '.reito de los sellores'. 8 baile 

se iniciaba en lo alto del le,qilo, luego los principales bajDl al páo en donde daban cuatro 

vuetlasdanzandoyaltermina-seintoduclanenetpalacio. 

Enaeg!ida*ldalt~).11enenbailan:b. YcuBl'ldoyabaj.onfillSeg!ida!BIMtaten 
prootSión)sóloeuatto1'9CeS,l-,el..a¡eeneilt!JoyyaCJJBbailaron.luegosedSl)IID1 
seman:hsndes!lll!l$ert1analpalacio;serinoolocanmenfila.Y8Slosellamabael8aikl 
seilDrial.losjefasbailabanseñonalmen1esólDB!llpriweglodlllos!!&!!l&o.,ablálbel'lla 
O-seilDrial(es1o)sahaciacadaCU3110aflos.'" 

Oetalavioqueusabanlosseil.orespneslebai1edestacanalgunosetementosporesla' 

relacionados con et cios igneo.pues forrn.wi p.rte de su vestimenta. Entre ellos es~ la corona de 

papel en forma de mecia mitra con una sota punta al frente que poaia identiftc.rse con la 

xiuhlitzom, la nanguera de papel aztJ en forma de meda min que colgaba hasta la boca,'"las 

orejeras de mosaico de lll"quesa que nevaban algunos nobles. pues otros las nevabéll de madera 

labradasconflores,yetjoyetdepapelcolgadoalcuetloenformadeperroypinladodellores.' .. 

''')~.v.l.p.187 
"~Fknntt(l&CpdA• GIIIJlli1!HiWo!lb9Tho91olNewSpain lrar*edln'JmlheA:!lec ,rcoEnglish. v.ilhnOle, 
and1llllslralÍ(ll\$byCharlesE. OtobleanclArllll.rJ.O.Andleon, 11 voi,., SelllaFe, NewMeuco. TheSchoolol 
AmellcanReseen:bsldTheUriv&r1&1yolUlall.1950-1963.~ed.deAndersonyOtoble.libroll,cap. 
37.pp151-1S2.1rad.deXlM81"Naguez,en111.!'ii!.,pp.40-41 
'")Deacutfd:ICQr!NogUIIZ. 151.2!.,p. 73. astaRlllglJ!llalallewlamáscallldeXilttel;,.Nbtllltll&demosaicodll 
~(p.KIS88f1CU811taenelMuseoE!nogllilieodllR011111 
'"i!!l!!i.p.42.8Sle8WlfOO!o.,atill"rolasonijelasoomoeljo')9depaJlelenlmnadllpeno,o.,aeltutoOOI~ 
banp,rf:adosdeftotes.lalvez8fllflazulll.Jq.leaa.colorplopiodll)IJtllleahJI.E31eeantioloproponeCQrlbeseen 
111apos,t,leconfusionde!!l!!!!!JJO"!S!E!!!!JJO"padedeS-.agirlodesusesartoresaltralb;ir. 



SECUENCIA DE LA CEREMONIA:'" 

Ultimo dia del mes. al amanecer: 

- Los IHlnD'es y mujeres que iban a morir eran oonduc:idos, ron sus hatillos a cuestas, al 1e111)1o 

de Tzoomolco donde serían saaificados. Los papeles con los que serian vestidos pa-a el 

sacrificio eran llevados poc una persona que iba delante de cada esclavo en 111a tripoda que 

consistía en un• con tres pies. Al llegar al te111)1o los lutll'os inmolados eran vestidos con los 

papelesdelalaviodelxcozauhqúyenocdenlossubícK1alte111)10,endondedabanunavueltapor 

la piecia de los sacrificios y los bajaban. Luego, eran conducidos al calpuloo donde eran 

deSl)qadosdesusatavlosdepapelyresgUErdaoosenunacasa 

A meda noche: 

-Lescortabanloscabellosdelacoconilladelantedelfuego'"ylesponianunabilmaenlacabeza 

hechadeplumasdegallinablanca 

Aliffléllecerdeldlasiguiente: 

-Horadacióndelasorejasdelosninoso~ 

-LosM..-ossacrificadosquemaba'lsushatillosenelcalpulcoolosdabanasuspíl'ienles. 

-Enseguidaeranataviadosconsusatuendosdepapel,yeranllevadosenprocesiónalt!f1lllode 

Tzonmolco. Habia cantos y bates que dl.l'aban hasta pasado el medo dia. 

Enlallrde: 

- Un sacerdote vestido como el dos Painal bajaba del terr-.,lo pasaba delante de las MLnS 

victimas y volvia a subir al 1eff1llo seguido por los que serian ofrendados. 

-Saoificiodecautivos. 

-Sacrificio de esclavos que eran imégenes del dos lxcozauhqui. 

-BailedelossenoresonetecutotiliZlli. 

-Conviteconbailesycantos.lngestióndepulqueporlosinfantes. 

'")Parala~del!lfiesladelZealimebaséenl!l~deSálagirlyanellbolloill~ 
~baiilcciónoillllÍnlllllporVictorF.CasUloF.ansuallilDD'Elbisi8Slon6tlullll',an~ 
~Méxic.o,UNAM,lnslillJodelRV8Sligac:ion8sHislOrleas,"01.IX,1971,pp.84-85. 
"'}E1aetont..aldeCClrtarloaeetielloadel!loororilllurteelfur,goaloacµ,sllisnimlolad038Sálordlido811el 
IIÍglNll!e~LMl.porlocµ,lllll'litoaloaledcnsalimso4.4,7deeslatesit. 



Enlal;rde: 

-Seiba'lasuscasasyo!ravezsebailabaenelpatio . 

• Borrache,a colectiva indu¡iendo a los infantes, por lo que a esta pilte de la cereroonia se le 

denorrinapillahuanalizdi.'.., 

Conrespecloaestafiesta,Sahagilndicelosiguiente: 

YdaCUIIIOanCUIIIO&l'loshaeia,e8Slafiastal!Vfsoleme,yhaciaRoelseñorccn10®S 
Sll!l~delantadtlawaot~desleoios,yanaslafiastadarualfoancualfO 
ailolnosolanlel1alos\'iei0Syviejllb!ibian'M00(11Jq.Je,l*l)totbe.rnoiaaymozas.nn,s 
yndlaslobebian.P,.esosel1811111bBastafiasta~"'9~dacir'fie918clorll'.l!llos 
nii\osyniilalbabanelvinooputfa.1 .. 

La fiesta iniciaba el üimo dia del mes. pero ese dia era un p,eárrtllAo de la celebración 

ya que, en realidad, ésla len/alugar hasta el día siguiente, que era cuando se rdizaba el 

saaifidodeloscalllivosyesdavosenhon<M"aldiosdelfuegoy,posterioonente,elbailedelos 

seilms. Poclo tanto, la fiesta se llevaba a cabo después del ütimo día del mes. es dearen un dia 

aqegado. nismo que era seguido, como cada allo. de los cinco nemonterri o dias vacios. fu eso 

envaiasocasionesSahagOnmencionaquealinaldecadacuatroaños.enlaieslaal dios del 

fuego. se •egaba un dia extra, lo cual tenia como objeti.lNSvo ajusta el calendaio con el 

tiefTll(las!Jon6rrico: 

enla~"'9S8~eslendanovenildlnQ181tantl!ISÓenlosysesataycincocias. 
ycadillcualroa'iosc:onlabenlresaantosyaesantaystadlasanfiastaq.N1pn,esloheelen 

dacualroancuatroaños."' 

OtrallllstahaciandacuaboenCUIIIOa'iosahomdelfuego ... Yane!llafiastaes_,ffllle 

yhay~q.111haeian11.1bl8ello,a:nnbslisda!!!!!!!!ll!!!.' .. 

"·'JTan.oMOIOlnam1susMamooelas. .. ,!1!,!á!,,Rl&«i6,COOIOT~sg.!,! .. wl.lll.~.410-411(p.lietl 
IMderllemerte sebuó an el primero. dasclt>en lllB IIBsta q.111 •kfla acatioenCUIUllitlen en el mes da tu:elli 
q.111v,enaasertWlmenla!llenlwaalacenmonoananadapmlosd!!máscronislas.Segilllosdosp,imwos.ll'lla 
,;igilladalafieisl31evarul:lansei,i.boiesl!llYQlandesCCl'ISU!l~escaklas.089olabanamB"'*'9s811 
loalodalasg,adas.laadasollmlarlylesaacabanla&canillaadalosmuslos.Elcúdalafiestadospn~ 
ves1,an1a&p,alesdalasdosvi(:t1masycadilllll0leitaeanlamen,,111Bcanla.~lasgradllsgntandoyla 
~rW'idaenelpatiogntaba'ya....ianl'IU8Sltosdose!J'.Alosdos:18C(Q31eslesc,onóangrandaapllllelesala 
espalday1mC01D!Udagolladacol!)adadelbezdey~.Lag11teohecia111Bgrancnidal:ldt~ 
EnlosS$$1ronc<11IJl8','iameltekMlucbsalabandaseisenseisavsiosCSljjyosq.111wenasaelEIIICl0syluego 
~~eheciallbajod:Jndalessaeabanelecrazonylosde9(118ban. 
1• 1)Sahagiri,!l!,9! .. ~.l.p.48 
1•)1!!!:!.vl.p.278. 
1"")J!i!i!!,v.l,p.281. 



Aqul cabe menciona- que Jacinto de la Serna cice que la corrección calendaica del a/lo 

bisieslonose haciacadacuafOai\os,sinoalfinal del ciclodecincuentaydosal'los,momentoen 

el cual ~gaban los trece dias fíhltes. Esta hipótesis ha sido ~yada por Bow!l!ch, 

Fernéndez. de Echeverrla y Veytia.1•' Sin emba-go, el aJega" trece días hasta el final de cada 

cidodecincuentaydosallosrepresenta,deacuerdoconVictorcastillo,un desfazarrientocada 

vez mayor, dentro de cada uno de esos ciclos, entre el cóllllulO del lierl1)0, las faenas agicolas y 

lasfieslasreligiosas. 

En consecuencia, como ya lo ha demostrado este ütimo investigador,"' la celebración de 

lzcalli cada cuato allos, que constituía una iesta especial y solerme, ai,egaba un dia exta, es 

decif constituía el año bisiesto y la corre«:iOn calendá'ica n808$clÍa p.n que el CÓll"l)uto del 

tielll'O no se desfa2a'a con las fiestas religiosas y las acti.,;dades ai,icolas delos can,os. Asi: 

.. conlalcicloln.lillinvariableda365di•,lare181Üler'mlallnbajoagrioolaylasucesiá"I 
dalasesl1Cionesseriaenwnla,j~Caclilwatroafios.81C<lliurnerselosp.11os 
solaticilllee,hebria1..a~illsiglifJede~da111dia~.piroal 
11egaral~aloa52afios.ladi1Qnciaamertariaen.oncesapooomásdecb:e 
dasyrnerio,pnictie¡wnane1We1.1111trecenedelll8$0,loaaldas,p:lmiafrMcameltelal 
COW!tlres~yni~decirdeldl$:lrdenele8bodeC*lafios.conmésde1.1111 
winlwipenderte.Pero¿se111giencxq!Dmnertepor!lllelistemaClllendiirlculas 
celatJraciDn891áigios11$ylaafWIISdel~enel México.-..U07Daaasi, debe 
~ ... --~lUYÍ811ln(Jl8hlberllglllglldo111dillporeadawatro 
al'IOlllnln$allkl0$,obien,118befeleelued:>,x,rreoi:ionesmásomenoafracuenlea.'" 

Por lo tanto, debido a los datos eRpues\os por la mayor/a de los aonistas del si~o XVI y 

por las pruebas que presenta este illlimo investigador nos indinamos pe, su l)IWuesta. Por su 

Pa'1e,Johanna0roda~untaque: 

LaWlldacle,aá.lllCiólldelll'lollfftiénsepuede~enbasealalllClffllllCiadela 
~dl~8Slralls.Pm(JIBloa~lll(IÍ3l~conlalprq)ÓSÍIOlasekla 
hehacadelas~aftrade...-,,o<J19otl.fflapooodespuélldelJWll8fpasodelsolpor 
aloenil.( ... ) 
EstosmModospemili111marteneralcalandarlo111~conelaflo$llal.laa 

BSlacicwle$ybseielosl9Íoolas.1'º 

,..JE$18S191ereneíasluefonlomaclasdeMlqlOln(l.12.!ii .. P.32 
"')Caslillo,!11.!i:!!.-,PP·7S.104. 
'"l~.p.7& 
''")Brtó, "Ciclos~ .. -.!i!11,l!!l .• p.150. 



FranciscodelasNavas,ensu~afirmaquelosailosbisiestossi~ecaíanen 

los que comenzaban con el signo !!mª1! y el dia extra se a11egaba en el décimo qlinto dia del 

1ercer mes que si~e caía en el signo malinalli.n Sin emba"go, los cronistas que hacen más 

da-a mención al bisiesto y mejor to ubícan dentro del calendaio son el ya mencionado Bernéicino 

de Sahagún y Juan de Torquemada. El primero de ellos dice a este respecio: 

. enlaCU811a(JJl!stllatnacalEtldilioV8fdllderoeuertantlllSáeriossesenlaycincodlas.y 
cadaeualroañosoontabantJ8SCWolosses81Uyseisóas.ení1831a(JJl!pa,aeslohaclanda 
<:ua1rOeneua1rom.1·' 

Por su parte Torquemada, ya en el siglo XVII, afmia que en la fiesta de lzcalli: 

El secrificioda los ailosconvies yortiMtlOS era m da e,ios anmales (JI!! echaban viws en 
m1uegoya1Jimonanyseasaban:pan:,daeve110eneual1t1años(JJl!taman,comonosotros, 
elblsiesloeraelsacrif"lcioyfiestam.ry,olelmeylllDliMenelamuchoscaúivosyesdaws 
jlnamenlecon9(JJl!llpl99Blllabalaimeganypeoonadaeslacios:enelcualailollae1an 

mudlasym.ryg ..... cen,monas ... '"' 

ResLJta si!Jlifica!l'IO que sólo cada cuatro anos se saaifiCél"an honilres nientras que en 

losorrostressótoseofrederananimales.Estopuededeberseaquemuerenanimalescuandose 

trata de un cido establecido por la nalll"aleza. Sin emba"go, de acuerdo a sus observaciones, si 

esle cido "nalural" se c;>ntinuaba indefinidamenle daba por resLJtado un desíazanienlo del 

calendaio con tos cidos agrícolas y rilllélles. Esta situación llevó a ra necesidad de hacer un 

ajuste ideado por el hontire 1. por lo lardo. Wltral. Por ello. cuando éste era realizado, en luga

deanimales, quecorresponden alanalu'aleza,seinmolaban hombres que pertenecen al ámbito 

social y cU\1tal y cuyo sacrificio tenia como~etivo alimenta' alas deidades. en este caso al dios 

delfuego 

Asirrismo Sahagiln. en orra pa1e de su obra, ubica de manera explicita el momento en el 

cual el dia del ai'lo bisiesto era a11egado. es decir, en la fiesta de lzcalli cada cuato ai'los, ya que 

aunque ella se realizaba anualmente, al cua-to ano se llevaba a cabo una celebración especial y 

más fastuosa que induia. a dferencia de la realizada en otos tres anos, el sacrificio de cautivos, 

1• 1INi1118S.!l!,2!,.p.m. 
1·'ISal\aglll.g¡9! .. vl.p.372 
1"'1r~. 211.91.1,,:,1111.i:J1409-410 



laceremoniadecrecinientodelosninos,elbailesellorialylaingestióndepulqueporpiltede 

lodos los rriembros de la sodedad índuyendo a los inf.Kltes. 

en eslafieata esYBrisímlle yhay~edllll3 ,:p.iehacian su bisaxlo, oorterd:J seis de 
~.'" 

Enesaafie8181osl!l'iosCIX'IUl8Snomalllbenal'lllde:peroelai\obi5eXlo.,:p.ieeradei:u&1!0 
encuatroañoa.ma1abanenest,1ieata~yeedavos,ylaimagsldeXíittee,,Ni 
ClllTJIU8Sllldelamann,:p.iearrilasedxo.aJ1muchosyp,acioaoaylUÍOSOSalavios 
H11eieng..-.clayrnucll&SO!llimol'iasenlamuertedilslos.muthasmáso:,.,eenlas01ras 
lieslesyaliches.'., 

Asi, como lo hizo ROia" castillo, la segoodafiesta de lzcalli cada cua!ro años tenia lugar el 

~timo clia del mes, pero se ala-gaba por un día més que eta previo a los~ y no como 

liceSMagUAquecontabanseisdeéstos. Porlolalllo,deacuetdocon aquél investigador.se 

trataba de dos días que eran considerados como uno solo, es decir que ese día tenia una 

duracióndecuirenlayocllohoras . 

.. di!f900CWOlodchoporlOlnlormante1ace,cade,:p.ieeleuedoai\olu:ali"sehaee 
grande"~,8Scleci",:p.iesea,¡anclanosóloeni;,.atoelesplenmsinoasu 
!i'nenslóllterrp:wel.'" 

El hedlo de que la corrección caencl*ica del ano bisiesto se hiciera cada cuatro ílllos y 

juslanente dt.-anle la testa del dos del fuego, es indcador de que el fuego era considerado como 

nwrcador de ti~ y dos del mismo puesto que estabadeteminando un r.ido tenwal de cuatro 

anos. Ademés, cicha festividad representaba una retteación o renovación por la que se 

revilaliz.aba el mundo pa,a que puclera segLir existiendo y deta paso a otro r.ido laflto anual 

como de cum anos. Este í.ttimo era considerado como una irrport.vile tlvisiOn del tierrpo en la 

cosmovisiOn nahua, ya que como airma Motolinia: 'En esta tierra de Milhuac contabéll los anos 

de CUUO en cuatro ...• ,.. debido a que eran cua1ro los si!JIOS con los que comenzaba el ai,o: 

JQg¡I, ~~y~ y daban noml:fe al misroo al coni:linerse con •ece numerales; 

asimisroo, cada uno de estos signos corresponde a una de las cuatro drecciones del plano 

•·•isshllg.:n.m.!i!!. .• v.l.p.281 
,·~~.v.l,p.98, di!IIIISema,SI!, 9! .• ~. 1lly194,laroérlmancima,:p.ieelai\obisillSlolohlciancadi!IQl8ln:I 
8i'aostnlafiesledtlzcal. 
1·")c88lillo.!i!i1.l!-,P.81. 
r·¡Matolirú,~ .. ,Sl!,Si!-,P·:30. 



\en'estre: sir, esle, norte y oeste respeclivamen1e. Por otro lado. el número cuatro era de suma 

i~cia y se puede decir que tenia un ca-acier sag-ado muy relacionaOO con múltiples 

conceplosreligiosos,8fltreelloselfuegoportag-ancantidaddereferendasdeestenúme<oenel 

cultorelacionadoconesteáos. 

También es i~ante sellal• que esla celebración constituía un periodo lirlin•, ya que 

presentaba elementos que la de&nian como tal. En primer lug¡r, la fiesta rna-caba una transición 

ten,,oral de un cidoaotro que viene a ser '111a faseinterestructural de la án~ca social".,., es 

decir, se trata de un periodoinlermedo dela vida social aciva.•·• Por ello. la sociedad vivía una 

muerte ritual que era signiicada por la ingestión desmedda de pUque. situación que se asociaba 

alestablecirlientodeundiadecuarentayochohorasyhaciaincoscientealasociedaddeldiano 

vivido.Asirlismo. el hecho de que la borrachera fuera general desvanecialas ástinciones de 

edad' .. ya que en esa ocasión. a áferencia de airas, a lodos les era perrriido ernbriag¡rse, 

induyendo a los ninos. Sin emba"go, a pesar de la siluación de muerte litual vivida por la 

sociedad. al mismo tiempo se celet."aba el aecirliento de los ninos, contraácción y coincidencia 

deprocesosopuestosques&iesposibleenlafaselimin¡r.'"' 

3.3.3 CAMAXTll Y LA FIESTA EN su HONOR CADA CUATRO A&os 

Con relación al periodo de cua~ anos, Motolinia menciona que éste !ambién era in,,or1!1lte en 

Tlaxcala. en donde se le rendia un cUto especial a CamaxUi. Así. la fiesla a esta deidad se hacia 

cada ~o. a pnncipios del mes de m.l"ZO. pero la mayor y principal se llevaba a cabo cada cualro 

ailos. El día de la ceremonia era denorrinado l!2!il!..l!lll. que si1J1ifica 'ailo de dios".'" La fiesta 

,·~Tuma<.~ .... 92-9!.p.108 
··¡!t!il'!p .. 85. 
"")~pp .. 111.112 
'")l!i!!S!p .. 110 
'"'¡ Asunsmo es MD1ol1rua ,pe11 reg,stra q.¡e tn Choi'IÑ hacían 1.1'111 fiesta a QUlllZaltoilll ead.i Clllll/0 afoo5 q.w 
llamaban'elañodasuáosodemonooCL181Uk:ohuaU".Conrna1r10deesla~.lo$saoerdDleshec<an 
a,v,oyper,1enc,aclJn!n!elo$oehenladoa51)'eVÍQS,noeóslilltll.al)1eren,;iad81o;asodeTlaxcalil.noll$1Cionaq.¡e 
seencencler.iluegollUel'O.SinlllTOl!fg(l.10q.¡enosmuestralainl01T1111C1D11antenoc.esq.¡eelpenododacua1ro 



comenzaba dento sesenta dias antes de la celebración, cuando los sacetdotes subian al cerro 

Matlalcueyeeiniciaban su ayuno y penitencia, queconsislfaen horada'selalengua, pasarse a 

!ravés de ella vaios palilos cada veinte días y ofi"eca1os ensani,entados a CamaxUi. A los 

ochenta días antes de la fiesta comenzaba el ayuno general que consistía en o~ la 

prollibiciOn de comer chile, de baña-se y abstinencia se.1.ual. DLrante todos esos dias se tenia 

mucho clidado de que no falta-a el luego ni se apaga-a en casa de los se/lores y principales, ya 

que de ser asi saaificaban a un esdavo y rociaban la Slll!18 en el trasero donde sehabia 

~ la lumbre, a manera de desalJavio. En todo ese~ hacían ciferentes ofrendas al 

diosconsiSlentesenpapel,copal,rodcmicesy,enlavisperadelafieSlaleofrecíanciferentes 

a,imales, producto de la caza, C01T10 ctlebras, conejos, langostas y mrtiposas.'ª A media noche, 

unodelossacerdotesvestidoconelaluendodeldiosCMnaxllisacabalurrD"enuevaysacrificaba 

aunprincipalquedecianerahijode1Solyluegoinmolabanavaioscautivosdeguerra.'" 

Elhechodequecaclacuatoafiosseerectua"aunafiestaespecialquesedesii,1cncon 

elnonilrede~.resaltalailtlJ(N'lanciadeeseanoenrelaciOnalosotroseindica, 

asinismo, la exiSlencia de un periodo ifflllltanle de i:lcha duración. Los dalos releridos de esta 

celeb"aci6n indita1 que se trata de una fiesta de regeneración en lacual el fuego es de i,c11 

ilTl)11tancia,puestoquesimbolizalarevitalizaci6ndelmundoyelmanlenimienlOdesuexistencia. 

Porello,silalumbrellegabaaapag.rse,hablaquesacrifica-uncautivoyrociil" su saii,eenel 

brasero pa-a dale nuevanente vida al fuego y restihir el eqlilibrio amenazado. Aclerrés, al dil"se 

la confluencia de la sani,e o iiqlido divino· con el fuego, se da la uniOn ele los dos elementos 

contraiospa-areconslillirlalulml"equenocl!biadehaberseapagado,puestoquesini>olizala 

añoseraiguahnertei""°"111teenTiaxt.alayenChollJe,enáJn:lllcadaruatroañossehacie11111fisslaMl)8cilllel 
dospalllll'IOdeloshelJIWlla,delluger. 
'"'}La~esl.l'linsectoasocimeltuego.rr.enlru(JJ(leleonejoeialénila,:íorladocooel~Enlo<Jlllse 
llllinalaso.Ñl>!UCJXlsemanciDrwlooseespecilk:ada~especiesellltaba,paoest11fll)Ulien&._oon 
lalertilicl9d,obienpoóiaser1111181usióolala~serpien:edi!lfuegoarrtillmadaXiltl:eafüCJ111fllllUSilli, 
po,Hlilziopocllllienlaluchacatrasustanmos.Re!plttoala~~lasasoáacione8CJ1Beste 
inseclopueda!eneroonlaCOll!ll'IÍSKllylall!ligiór,.porloCJXlsólopodemos.,....CJIBYMleNreltlsplalusda 
lasCJ1BS811W8.alg1MS~cornenloso.AiW31111riedlls"'881'10C8!101lB111aganadavaslarpao,1lllvez. 
~daelmentoalhonb'I 
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vida. La conftuencia de los dos principios constitutivos del mundo (masctlino-femenino, fuego

agua) se nota también porque era una fiesta dedcada a Camaxtli, dos masc~ino asociado con el 

luego.pero su celebración leílialugcr en el cerroMallalcueye, sitio que representa a la deidad 

femenina terrestre, ademés de que hay que record# que los montes son los IU{lill!S de habitación 

delosdosesdelaguaquepertenecenalapirtelemeninadelcosmos. 

Porotrolado,setratadeunritual de reinicio de un nuevocidodecuatroaños,yaqueel 

mundo tiene que ser periódicamente renovado pera evilél que perezca."' Por eso esltl presente 

la acción de encender luego nuevo por perle del sacerdote que persooificaa Camaxai., con lo 

cualserepiteelges!operadpéticorealizadoporlasentidades~adasinilloterrpore.'•Esta 

dtima acción significa inicio y nueva creación, por lo tanto, es una ceremonia orientada a la 

recreación y manleílilTiento del mundo: por ello el fuego, que simboliza un periodo de tien'C)o de 

cualro anos, era alil118fll&do con cautivos de guerra que le eran ofrecidos. De igual manera, hay 

que llanlcf" la atención sobre el hecho de que la victima principal era un hombre de alto rango 

social, considerado como hijo del Sol, que era inmdado inmedatamente después de encender 

fuego nuevo, lo cual refuerza las relaciones exisleíl!es enlre el ruego. dcho astro y la 

regeneración periódca del mundo. AsilTismo, los saaificios electuados por fuego, especialmente 

el del person .. e de mayor rango social, reviven lainmdación de Nanahuatzin con lo cual se 

reactualiza el acto cosmogónico, la creación del Sol y de la Luna, pera dcrlugcra una nueva 

aeación.•r 

3.3.4 EL CICLO DE 104Af;!Os Y EL XIUHMOLPILU O ATADO DE AOOs 

Vcriosaonistas.entreellosBernerdnodeSahagUn,regisb'Munlapsodetil!flllOCOllformadopor 

104al'iosdenominadohuehuetiDzDi1avejez",quesecaractefizapor su coincidencia con el cido 

"')El,ada.~!i!R!a!,,P,50 
""J(t,i,j.,p,149 
""lEl1Q!mi5m!!l ... ,!i!R.'1!-,P·1' 



de Venus.'ª Clcho periodo eslá fumJado l)Of la unión de dos cidos de 52 ailos, o i.en su nilad 

co,responde a uncido de cicha di.radón. 

Lamayoccuenadeliefqlo~COlllabanE118~cietlloruatrotiios.yaeslatue111a 
lamabani..siglo;alarritaclde8*1CUIJU.~sonc:incuerúydostiios,Nanaban1111 
gal'illadelilos.'" 

Respectoaesteperiododeti~decientocuatroailos, CHgoMuñozCamargodce: 

Y,acabll(bsesl011~ydos{ffl).tomebalacuerude11JM.llaSl80IIQ!l~ 
ydos.YeslaC1181Umayoc1amaballosnálnles~~~dear!Mlocomo 
w..r.~111181ndesdecienloyruatro1100S.. .. 1'" 

Este periodo, que además es mencionado por Sahagún como una unidad, ha sido tomado 

con base en la observación de Venus, ya que, al igual que el caso del periodo de ocho ai'ios 

mencionado en páginas anlflfiOfeS, cada 104 al'los hay una conjunción de Venus, la nerra y el 

Sol. D111iel AOíeS, Qlien ha estuelado los acontednientos astronO!ricos de Venus y su 

coincidencia con ciertas fiestas peri6dcas, llega a establecer que el inicio de periodos sucesivos 

de cincuenta y dos anos mteman una conjunción s~or y una inferior. Este hecho lo lleva a 

dasifica- a las fiestas del fuego nuevo en dos tipos, el primero que inicia con Venus como estrella 

vespertina y el segunoo que lfTl)ieza con este msmo planeta como lucero matutino. C8da uno de 

ellosconstituyencidosenterosdecientocuatroa'losquealintercalneentresidelerminanel 

cido de cincuenta y OOs,"' momento definitivo en la vida de los pueblos n.~mas en el cual se 

nevaba a cabo la ilJllortanlísima c«emonia del encenddo del fuego nuevo que siimcliza la 

recreación del mundo. 

'")Brocla.'Altploaslrmomiaydasarltlllodela!lclardasenalMBIK.Opreliapalco',enHl¡IMf'dolaM!r¡,ran;~ 
~!lll.lii! .. p.69yDMIIIIFlores.~lii!-
'")Sahagú:l.111.l!{ .. v.l,R).374-375. 
''")Mih.tzCtlll'IIIIDO,g¡ l':il,.p.215. 
'")EICIClo~~0011Vl!lllll!lcomoeslfllavaspetllna,en¡pi(ecada1041ilosaligual~al~iricllloon 
Vl!lllll!lccmoBSln!llamallLna,paroBStaúllirrocmieniaalDs52tiiosdehabenleil.eiadotllciclodeVenuaCU110 
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3.15 EL CICLO DE 52 AÑOS 

Cada cincuenta y dos anos se cerraba uncido~ de Jan i~cia llamado pCJ" los 

ndluas xiuhmolpilli 'atado deai\os' otoxilhTIOlpilia 'se atan nuestros a/los'.'" Es!eperiodo de 

tiel!llO. como ya se mencionó, era e! resiJ!ado de la corminación del calendaio ~íl' o 

xiuhpohualli de 365 dias con el ritual o tonalpohual~ que tenia una di.ración de 260 dias. El 

primero de ellos estaba dividido en diez y ocho meses de vein!e dias más cinco aciagos o vacíos: 

nientras que el segundo se formaba de la combinación de vein!e signos y trece núlJlllfos. De esta 

manera, el primer dia del primer mes del ~ coincidía con el primer signo y el primer 

numeral del t011alpohualli cada cincuenta y dos ailos soh.-es, es decir cada cincuenta y OOs 

revoluciones del xiuhpohual!i y cada setenta y tres del~- En el AAiplano Gen~ 

dlr8!1\e el Posdésico los anos comenzaban ilnicanente por cuatro de los signos del calenda'io 

rilual, ª'ª11., ~.~y tochli y cada uno de ellos, al combimrse con los trece numerales. 

daban nombre a cada ano, de tal manera que cuwo por trece da un total de cinclleílta y dos. Lo 

.witerior es expresado por llego Munoz Carrwgo de la sigi.iente manera: 

Oe911811a~cadaf,g,.nys,gnodasloscuauo. [ácall, lécpall. caJi yloc:Nli)~sonparala 
IIWllsalcueo1adttoooslosaiios,handtser.ir.sienJQ~ell'UllefOdtcada 
lll'lo.llasla,.hllyans«vido.eadas,gnodtslos.eua1roeilos.~-aser81Cllbo1nice 
ai1Ds.Y.acabacmes1ost,ac,eaiios,p,;M"laon:lenc(oc"91omaacomenzarollllrA18118cuanla. 
,.~1osnal!nles(a)eslarA18118cuerta~C0100sidjésemos"llMVifo 
re¡uvtn(ece)flaru:r,acuei1a·.v.a8Sla!ieq,ousabandtsus«lol8Uias.~y 
saaificmenSIIIVlciodel0..-.oll8t*"IClolanoloellus!osenmemorilldtlilr,,,eva 
a.ienla.'°·' 

Gada vez que es!os dos calenda'ios coincidian en su inicio. los antiguos mexicanos 

consideraban que comenzaba un nuevo cido de cincueílla y dos ailos, el cual era sancionado por 

el rilual del Fuego Nuevo ~énl. 1). 

Como ya lo ha hecho nota" Pau! Kirchhoff, la mayoría de los documentos establecen que 

dieha festividad se rNizaba en los ailos 2 ~: sin embéfgo, otros autores refieren que se 

'") Torq.,emad¡t. !ll!· !::!!-, YOI. I, p. 151, cice ~ ~ signfice "el alll'lliellto y1U1111ilriento dt nu8SlJOS 
años'.yenolnipa,tedtsuoblll.YOl.l.p.56,menaonar,,elosu,nacaslamllban!!Y!!m!l!"alallndtlosrda 
lllllaClllddt~yd:lsailos 
"')Mui\QzCa,ne¡go,!ll!.l:!!-,W·214·215. 



llevaba a cabo en áferentes ailos; asi, Frc11cisc:o Ja'oier Cla'oijero menciona el 1 tochUi, nientras 

que la~ de Hemando AJvcndo Tezozómoc y la Crónica Mexict,oll dal como 

fecha el ano 9 ~- De acuerdo a la expicad6n que da Kirdlhoff y con la cual estamos de 

acuerdo, la ctrerel\Cia de años se debe a que los civersos puel*ls llevaba-. cisinlas cuenlas de 

años y. dado que dcha fiesta se realizaba de manera simlflénea por todos elos, aquélla debía 

caer forzosamente en a/los ciferenles: por lo tanto, la fecha convencional de 2 ~ pira esta 

celebraciónnoerageneral,sinodeloscolhuas.'"' PorsupateJohannaBrodaestableceque,en 

apoyo a la apirente contracicción de que la cuenta calendaica comenzaba en ~ 1º!.!:!!( y el 

encenciclodelfuegodelanuevaeraserealizabaenelsi!Jl.lentear1o,Q!!!!!~esláelnitodela 

aeadón del mundo rmado en la Hstoria de los mexi9!JOS por sus pin\lm. prototipo mitico que 

establece como fecha del encenciclo del fuego nuevo el a/lo dos caia. Según este relato, al 

tinaliur la cuirta edad por llu'oias e inundaciones, el cielo cayó sobre la tierra: al comenz.r la 

quinla edad, en el primer año,~. los doses creadaes levanlllon el cielo y dieton de 

nuevoWdaalatierrayenelsegundoanoTezcattipoca,tra,sformadoenMxcoad,hizofiestaalos 

cioses,nismaque consistió en encenderporprimeravezfuego nuevo con 111ospalos y hacer 

17a,deshogueras."' 

En lo que se refiere a los meses en que era celebrada la ceremonia del Fuego Nuevo, se 

mencionan dos, PanquetzalizUi y Quech<li.',. B Codee Borbónico Motolinia y Mencieta 

establecen que eta en elprimerodeelloscuanOO se llevaba a cabo.'" Pero es Johanna Broda 

quienlogafijaloconmayorexacttud,conbaseenelclalodequeelencencidodelluegonuevo 

e~conelpasodelasPléyadesporelcenitfenómenoque,deacuerdoconesta 

inves-gadora, hacia et ano de 1500 tenla luga- alrededor del 16 de novientire, fecha que 

'"')KnhhDll,21!.S!!,,PP.11&.119y14M42. 
,.~~ 1.aliaslaazha ... º,!il!-li-,P· 136. 'l-lisloriadelo!lmaJÓlalOS .. .',~m .. ffl.32-33. 
'")Kilttnoll,fl!,!ál.,P.155 
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ctincidía con los illlmos dias del mes de Ouecholli.'" Sin e~~. como apunta ella rrisma, 

debído a la rorma rudimentaia de observación y a las vaiaciones atmosféricas y IOp~alicas, 

podía habel diferencias de vaios dias, por to que ubica esta celebración los üHmos días de 

Quecholli o los primeros de PanQUetzaliztli.' .. Es1os dos meses resultan si!J'lificativos en el 

aspecto ritual. ya que ef1 el primero de ellos.es decir, en Quecholli se celebraba a Mixcóal, 

personaje ~ado que, como ya se ha mencionado, fue el primero que sacó fue~ para honrar a 

los dioses. Mientras que en Panquelzaliztli se refldía culto a HLitzilopochUi, el cual es1á 

relacionadoconeldiosdelfuegoal~artirconéslesunahual,laxiuhcóaUose,pienlede 

fuego. También hay que considerar que, como lo seilala Xavier Naguez,""' XiuhtecuhUi simboliza 

elpoderyHuitzilopochlseasodaconeslediosporquealserelpatronodelosmexicas,pueblo 

hegemónico en ese momento, él tantiién lo ejerce. 

En cuanto al dia en que se efectuaba la cere,oonia, Peao Ca-rasco sugiere que sí los 

cuatrosolesanterioreshabíantem'lnadoenlosdiasquedabannombreacadaedad,entoncesel 

prasenleveríasufinenundianahliollin"cuatromovírriento"y,porconsigliente.eracuandose 

realizaba el encendido de fuego nuevo.'°' A pesar de que esto sea una fuerte posibilidad. 

cieswaciadamente no hay suficientes datos en las fuentes que lo corroboren. Sin ernba'"go. 

Sahagún menciona que en nauhollin se realizaba la primera fiesta movíble que se celebraba en 

honorde1Sol.aCt1Yohonorsaaificab.vlvaioscautivos,oíreci.vicodornicesylodos.Cl'licosy 

!1andes, le ofrecian san!1e de autosaaificio extraída de las orejas:.: pa-a alimen1a1o y 

fortalecef1o 

Cada cincuenla y dos ailos el mundo podía lleQM a su fin a menos que los dioses 

perrriHeran a la humanidad vívír por otro cido, esto es si se reanudaba el pacto enlre doses y 

'"")Segirllev>.StrallSS.~!1!-e .. pp.217-218.227y243,entod.llaAmillicalropiwleslánligadaslas 
F'leyadoo. laseslaciones -sacas yllOMaS-yla ao,ituto.ra. En relaeiónoonelloestalllecequelo3bororoy shefenle 
asocianalasl'leyadesoonla8SlaeionsecaqueCOllespondaparaellosafi!l8SdtjlnoyprincipiosdtjUio. 
'"')Brocla.'Latiestaazteca .. ".91!,9! .. p134 
)"'}Nog'-'IIZ.~ .... 91!,!!!. 
"'')Kirthholl.g¡.g!.p.154. 
"'~Sahagun,9(!.¡,! .. v.l.p.99y0lwan.15l.gi.,\'Ol.l.pp.107-10a 



horrtres, el cual era celebrado por el ñtual del Fuego Nuev&"' que si!Jlificaba la renovaciiln del 

mundo. Con relación a ello SMagün es muyexplícitoal decir: 

El lineirtencim deáacuertaa 111111M11cada cincuenlaydoslli\osel pactoooonci!llloo 
;.,r&men1odllser..talosidolos,~enellind!lloscincueruydosaftoshaci11111J111ffl.rV 
soiefrneÍleSllyll8CIDlllfuagolVJ8YO,Y~lodolov.ejo,ytOlllllb¡witodaslas 
~dllslaNuawEspafiaflJe901VJ1YO.Enlcnoe11IWIIMlbelltodaslas8"111111d!llos 
idolosytodassus8118jas.yelprupósllodew-Arlos00tllldl'Qle!Uydosel\:ls.ytMtlién 
tenien profeaia o oniclJo del DErnorio ~ en ln:l daslos perioms se habia de acabar el -.~ 

Esto, deacuerclo con Eliade, constituye la 'eterna repetición del ritmo fundamenlal del 

cosmos: su desfrucáón y recreación periódcas'm ya que el mundo se gasta y reslat.-a 

constantemente.* 

l.UIOÓBdild8Slralic:imalBs(. .. )imaginenlamiatencie~dllllontw9rw:ieóloc.orno 
1J111nipeliQÓfl!Ll!!!i!!ll!!dedelemwiados8lqlleliposyge,tos ..... ,WOtarmén 
oomoi.,,elemo~. EnefecloslrróóliQI yrituamne, el rrulllose re-aea 
penó,:11:¡wner<PorlollMJIOSI.Jlll~elallosel'JIÍlelacoamogcn'a,yelrrilooomnogórico 
se191*a~6'111!1tademocleloarrwrilimasaeoones.,.,.. 

Pcrlotanto,eslafiestatiene un si!JÚ1icaclodereactualizaci6ntolal,peropa-aeltoera 

necesaiaiadeffucci6nylaabooci6nsintJ61icadelwejomundo.''""Poreso,todoslosenseres 

delagenteydelascasasdetodoslosraigossocialeseraidesechadosalseraTqadosala 

lagtmayalasac&qliasaites de la ceremonia. También a ello se debe el hecho de que se 

exlinglierantodaslaslurrtires,yaqueperteneclanaunfuegoviejoyadesgastadoporhaber 

estadoenlaterrad11a1teunciclocon-.,letodecincuenlaydosa'los. 

Llle>.tirw:ion!llualdaloslueg03sei"lscllleG11lamism1Jllll'ldeneill8P01**1rinoalas 
!§!!!!!Yyliexislenles{ygaslacbaporelhechodasu¡xqilaomóln).perad!M"baeral 
naclmienlOd!II.JlllfOllllallJMl,~del.llal"UMl(:1811CÍÓ11."" 

,..)PIQEISlenlualmebasopmcipllll*leenlosrolalosptOpOfáon8do,spor~!ill-!i!l-,v.l,pp.279-281yv 
11,w.488-492yenlosd&Molalna,~ ..• !ill.91-,P·49•!:!im---,!ill·li!l-,P·31. 
"")S~,ll!-!i!l.,v.l,p.216. 
iOl¡Ehaclll,~ ..• 92-9!.,p.108. 
""l~.p.115. 
:io,)Eliada,~ .. ,!i!l!.!i!l-,p.78. 
*)Eliada.~ ... 51!.!21.,p.~. 
"")og,p.69 



"' 
Este fuego viejo era "matado", según Motolonia con agua,2'º el 111tifuego según le',;-S•auss."' 

piraluego,silosdosesperrriüanlavidaporotopefiododeigualdLtaci6n,encenderelfuego 

que alunt1criala nueva etapa. 

Yn,CIBldosecuq:,lianestosin:uenlaydosa"los.depldisolenncllld,ydeciine'el 
grandailio'yponiBllealecuertoconlospasados.y~latuelledeloseuatto ....... _ 
Yporsolemriclilcldeestaaftoyporemarencwnid,enicosll.lltndelos~de 
mala"tadala kmnquehabia, e irles aacardotes a lasacatderlUBYOa 11'1 cerro alto. do 
estaba111tenlllO.jllíOa~.dolldilselllcia8918í1891a,dosle:¡.lasdeMélóeo.i,i 

Alos~añosdalafU'ldilcióndillaeo:lacllcleT~!quesecuq:,IÍIIIIII 
o:irll:llldaydosffll'lcieltlnfie61ageneral,1p1erame11D1oelfuego1p1tmaanlaliena. 
ymtato,ibanasacarfuegollU8YOalasienadalZlill)llapa.Estafieslase~deoneueru 
ydoaancil'ICUIDlly!Dlaños •.. "' 

Este periodo de til!fTl)O era de ~an ilfl)ortancia, puesto que al finalizar cada uno de eslos 

ciclos se consideraba que el mundo poctia temina,se. Aquella noche k>dos tenian 17an mieOO y 

esperabanconternorloqueaconleceriaporque: 

.. si1111sepucissesaearlllltll8,quehabliafinellQll8tunn>.y<P1aq.iellanochey 
llpllaslirieblnSIRlpapetuas,y(Jll!elSolnotOIM'iaa,_osalir,yquedeaatia 
vemén lsie]yclssclJ'drtinlos~las. queeran1NSfigtn.sleísi'na$ytartilee. y que 
oomeninaloatmtnay~.porlocualtadosseSIJ>ianalasazotBa3,yallisej!ftaball 
todoslosqueerandecarilease,yni,...oosebaesll!fillbalo!'' 

En este rilo, como en otros muchos, era muy i~te la recreadón del suceso mítico, 

mismac¡ueerarevividoportodoslosniembrosdelasociedad. Esto se ve porque en cuanto se 

ocultaba el Sol,lossacerdotessevestianconlosatavlosdelosdioseseiniciaban supereJinr, 

lento y solemne'" del templo de TenochtiHan hacia el cerro Htixach\écall, a donde llegabcM1 cerca 

de la media noche. Ademas, e11 esos momeritos se i11stauraba 8f1 el espacio de vida del IIOmbre la 

' 11')Motolil'l8,!!ii2!ii ... ,!i5!.!i!.,p.31. 
"')L11111.Strauss.~,!i!!-2! .. pp.144y282. 
'")'Hlstoriadal0$mexieanos .. ",QR-!:il-,PP.~ 
"'l~.p58 
"'!~ !l(!.!,!l .. v. 11,p.490. SerJirlla"Hiáoriadelosmuiams ... ",!lll, 9!.,p. 69.las~lantién 
ltamsdall~--n,;ervsdsscanadas(Plse8IICOIClilbanaiel~cielo.lascueln,:omeri.-, 
a!odosl0$holm9scuandosei1Cabaraal11Ulm 
'")Sahagifl,!ll-é! .. Y.ll,p.489.mendonllq.oeaestodeeian!M!l!!!!!!"camil\BIICOIIIDdoses" 



noche y la osctlidad que representabal el mundo de la muerte, se reaclualizaba el caos del 

mundo anterior a la aeación y se rewesaba. a lo indstinto.1" Por ello, corno <Ice 8iade: 

Tadoen alJBID,,..amoenlllJBIDtui.lD,astamDsenpresenciaa1S1relomoala 
IBiclad prmxdal, a la nslalnc:iónda lSI r6gimen !!!S!!!!2en al cual los lirril111, loa perfil111, 
laschl.-.classonlrdscentlles.m 

De acuerdo con Dl.d"án este tiell1)o d11aba cuaro días, dllante los cuales fingían que el Sd y la 

Lunaseescondicriyelmundosequedabaentinie!Jlas: 

Y asi. ffllllClllbM ~entCJmslasprovlnciasa 111/ICl:lncla da MIÍIÓOOIOdos IIPlll38Sffllll 
looaly~llontn!hnl.pMNO&amatenatlllrtlfaBSt"Ordda,hasta~altulllolill 
seencendeseenalC811'0dtHwactllanlalll"IDl.d!ldondlltodoslosd!lmisCOll'l8l'ClllOS 
vinissena8ll:IIDlllll"IDl.i,, 

Pero esa situación pottia perpetua'se si los dioses lo decidían. De ser así, el ml.lido y los 

astros queda"(a sin mo'o'irriento y llepia el tenido final. Se insta11clia oo mundo en el que 

doniníl"ía lo frio, lo húmedo y, según lévi·Strauss, lo audo y, por lo IMIO, llepia a ser un mundo 

pomido.111 Además, las mujeres emba"azadas, que por su estado se les debió de habel 

considerado més cereaias a la naluraleza,220 se hnslonraal en fieras que termincl"ían 

devoraulo a la gente. De ahl la ill1)ortancia del encendido del fuego nuevo el cual, en IMtO que 

terrestre, puede ser eqlipíl"ado al fuego de cocina propuesto por el autor ll"Tiba citado. De esta 

mat1era: 

Pocsu¡nsenciaalluegodtcoclnatMlallllds)'IICÍÓ!lkul,JmlllsolylalillrayJ181NV1 
alllontn!dal~(JJ!llalocaiasllllsol~wrdldaflrnenle;l*OEISIII 
presencia•tartién~ loeualMll!OJoeadec:ir(JJ!lllplllalll Dl9',IOd!l1111 
~kul.delcualraamtaialSl~.:a, 

Por ello, hacia la media noche todos los hat;tatites aterrados ITiraban conalmllemente 

hacia el cerro Huixamtécall paa obs«Va- si el fuego nuevo podia ser encenddo. Por ®"o lado, 

de acuerdo con la propuesta de hnold van Gennep, se nta. de un rito de paso porque presenta 



1aformadelosritosdemuerteyrenacilTl8fl!O".=Pore110,del;dequeseapagaba10dalalumlre 

yseiniciabalaprocesillndelossacerdoteshastaqueseencendíaelluegonuevoseobservaun 

momento lilTina-, de indefinición. en el que toda la sociedad se encontraba en el umlral enb'e el 

periodo de M!rq¡oaderior yel posible por venir, enb'e la vida y la muerte.Así, de acuerdo con 

cichoautor,lasociedad"seencuen!rafisicaymágicorreli¡josamenteen una situación especial, 

pues,porunciertotie111>ooscilaentredosmunck:>s","''razónporlacualseda"unasuspensilln 

de la vida social"."'' Ademas. por el pelilJO que este ti811l)O entrallaba, ciertos incividuos 

sensibles, como las ml.leres l)™adas y los niftos, era, susceptibles de sutir ciertas 

translormaciooes, aquéllasporsuestadotra1sitaiode11avidezyéstosporladebilidaddesu 

edad. Por ello. a ambos les era colocada una máscél'a de penca de maguey sobre el rostro p;n 

su prole<:ción. Estas ml.leres eran encerradas en las trojes porque, como se acaba de menciona-. 

denopoderseencenderelfue~seconwrtirianenfierasquedevoraia11alagente;nientrasque 

a los inrantes se les flla'llenía despiertos ckrMte el rito paa evila- que se transfmna-an en 

ralOnes oam. 1, 'l8f especialmente el extremo derecllo). 

BquelosciosesconcecieranalhombreotoperiododevidadelalTismaduración,era 

incicadoporelmovilTien!odelosastrosenelcielo,estoes,porelpasodelasP!éyadesporel 

cenit. que eran seglidas por la constelación denominada Mamalhuazlli que corresponde al 

cintl.rón y al tahalí de Qión. Respecto a la primera de ellas. llamada por los nahuas !!!!!, 

"muchos",~"mu!tilud"y~"mercado",1Sahagúncicelosiguiente: 

Y tenianpn;,nóslieooorlk:IJo ~ enlonoes habi• de~ el lll(MmiertO de lo:!I delos. y 
ltwnabanporSEl'ialelmomien:odelasCáJr¡llaslanachedaslaíiesla,q.¡aello:!lll.nabai 
~-Oelalmaninc:aiaq.ialaseatirillasestabanervneóodelcieloi1lalnecia 
noche.enrespect0d&lhlhmzon!ameú:an0.Enes1anochesaeaberlluego11UM ... ,,. 

Y~araruTtnld9lcem:,H~ecalllalarnedanodie.ocasi,oondaestabaoo 
solelnane cu ecilicadopara aqllella c:enmoria. LlagadJs ali, miraban a las Cablilla&. SI 
8Slabanenelmeiio. Y,; noesuatl. espnbir"I haslaep.iellegasen. Y cuandovian q.¡a ya 

::,;:)VanGemep,!32.!i!,,p. 182 
"'')~.p18 
"')!ei!!,.p.115 
225)Broda.'Laf'9S1aazteca .. :,!i!l!,!i!! .. P,134yGonzálezT~.~.!i!l!-S!l .. P,122. 
::°)Sahagi.wl,!i!l!-e! .. v.l,p.279 



p,wbetldelmedo,enllldan(1JeellllCMniertodelcielonooeslDl,y(1Jenowaallielfin 
dellllll'QO,sino~hlbÍ8tldtll!llalotroscirwartty!bsart0$se,,¡1.1t1S(1.lenoseat!lblria 
elrroodo,.,. 

Este fenómeno astronórrico, así como su coneml con el calen delio y con la ceremonia 

del Fuego Nuevo, ha sidoestUllado por Joh.rma Broda qlien estableO:!, entre otras cosas, que el 

pasodelasPléyadesporelcenilamedianochecoincidecon el conienzodelaestacillnsecay 

correspondeconelnadirdelSol,esdecir,cuandoesteastroseencuentraenelpunto 

di!ln8lralmenteopuesto al cenil en la esfera celeste."' Asinismo, llama la atención respecto de la 

relaciOndeesteJ~deestrellasconlaconstelaciónll.rnadaMamalhuazli,lacualseasociaba 

con el rito del Fuego Nuevo.111 De acuerdo con SahagUn esta constelación, que larnbién es 

conocida como Mastelejos, se encuentra cerca de las Cabrilas; además su nisrno nombre, que 

silJlffica"elquetalaita", ... hacereferenciaalencendedordeb.rrena,esdecir,alospalos 

llamados~queeran uiizadosparaobtenerfue{pl: 

l.lllmllleestas8!ilrlllas!l!l!!i!Yim,yporattll'UlnonontnllamlllalospelosecnqJe 
8BC!lllllltn,pmp!laspinc:e(Jll!tleralalglll8sernej11Uaecnellas,y(1.ledeelli1BsWIO 
eslallllll!lllldalllCa'fuego .... 

Por otra p.rte, hay que lantl' la atenoon sollre el hecho de que esta conslelacilln esté 

confomladaporunalfneahorizontalconotratransversal,figiraquetantiénC01Tespondeala 

forma de representa los encedidos de fuego nuevo en numerosos códices Oém.18). De esta 

manera,enlatierrasereproduciael encendido delfuegoqueeraindicadoen el *'1biloceleste 

porelpasode<ichaconS1elaci6nporelcenit. 

m¡~,v.l,p.281. 
"'1Broc111.·~a. .. ·111.i:i!,.,R1.6'9-70,aeftalalaNlaciol'la1tet1cusode1Solyeldelaal'lé)OOBS,y 
BIÍEIUqJeelprirnefpasodelSolporelceiil,amecillcblc»lllll'jO,oi:illl;ideeonelperioclol»IIMlilllldaddelas 
~~-elpasodealS38Slrallasporelcailá.nl1ela~noehe8madamsdelllM!IIID9 
eoiroollecnellllllirdelSol. 
211)8roclll,'Lallestaazlec8. . .',gi.fi!l,,R1,138y134. 
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delaablzlldelT01t1.~esmáspn,babla(Jl8~8lasdelán.llOOyeltahalidaOrion.U.-ich 
Kolier, "Conoarrienlol 8Slnmlricosda mgB111111 ~ysu cortrb.dónpn klnificll' cooslelacim88 
azl8CU0.•AmwstrpnqmiayatnqplrrrpniaenMaaranérica!i!1!-sll-,~248-249y263,rvwe1aac1wnoa 
~tlipolesiarespe,:toelalbcaáónt~del~y~(Jll!lameyorposibilil:lades 
qJe8Sl8'atrelilllsel8ÍIIIWlalcin:oy118sipadadaOllón.Porsup¡11e,AlonsodeMolnlensu~ 
19QÍslra(Jll!!!!l!!!!l!!islgrffica,.._ot.i..algo". 
2io¡Sal\ag161.~Ql .. v.lt,p.483 



En el momento en que las Pléyades o Cabriias taspasabal'I el cenit el sacerdote del 

barrio de Cq)OO:O, en la cumbre del Htixachtécall, proceclia a eru:ender el fuego nuevo 

baTena11do dos palos me el pecllo de un cautivo sacrificado. Enseglida conformaban una 

enorme hogueta p..-a que pudera ser vista desde lejos, ya que en todos los cerros cirCtJndalles 

babia 1ran Cclltidad de gente esperaido ver la sellal de la nueva era. En cuanlo esto sucedia, 

toda la gente, induyendo a tos ninos de cuna. se sacaba san¡,e de las orejas y la ;rrojaban hacia 

el monteen sellal de que llacii!11 pen~enciay seginrnente p..-a ~menta a la lumbre. 

Bfuegoredénproducido,quesirooolizabaelnuevoperiododevida.erarevilalizadocon 

la nisma san¡,e h~a a tavés del cauBvo sacrificado. cuyo corazón y cue,po erM ;rrojados a 

la hoguera . Esle debía ser de los mas valerosos y ele preferencia se buscaba a uno que hubiera 

nacido en el fuego nuevo anterior según consigna Jua, de Torquemada pira el encentldo del 

fuego nuevo de 1507. p..-acuya celebración Motecuhzoma· 

.. mnDpnigooarporlocbsusrainosq.ie~d!llalpn:,,inciaenemigaselgl.JIOq.ie 
luvisse el nootnq.iesolianpmera losq.ieen~danac1an: pa,a los cual salioge,te 
valefosadalod!Jlalag,.Nmexicallayfuerooa!Bguemialostuuouirlcas,d!lloscuales 
luepí8SO(por,.,.valoenl:e~d98SltTlaleluto.(Jlllsellln8baliw.J!i.ncapt1an 
va1810sQ.lemacbXll.nllamin.~~~1horrtteencvyopedlo,eSIICOel!uegol'IUIMI: 
ylrilidoaMoteat.zunaluelOOChoelfXIIUl"«o~l9CDDyenállueh8clloela:nfioo;yen 
memoriad!lesll hazai\a yvallltltiatomoel \elCIIIUel nontiredal ven::ido, yllSI se llamod9 

alhenadelanleXilitlalinman.~o»ere<lel;lrelwep191[1óenguenaaXhtdamin.~'' 

SegunDurán,enelcerrosacrilicabanaunap131tidaddehombresqueera11ofrecidos 

al dos del fuego''' pcn revilaiZll" al nuevo periodo de be~o. Posteriormente, heclla la p 

hoguera. los sacerdoles que habían venido de Méxrco y de otos puelios lomaban ele la lumbre 

nueva.ylosqueera11hábilescorredoreslalransportabanenteasdepinoatodoslospueblos. En 

México las hachas encendelas eran llevadas al ~o de HlilZi!opochdi. El fuego era cdocado en 

uncandeleroconcopal delanledel idolo. dedondelotomabanpa-allevaloprimeroalaposento 

delossacerdotesyluegoalodoslosvecinosdeladudad.Grancai!idaddegenteibaporla 

lumbre, hacían 1randes hogueras y regocijos. Lo nismo sucedía en lodos los pueblos y. de 

'''I l~·l!I!· 91 .. vot IV. p. 213. Estesuc:eso1anticnssnanadoporSaha¡¡iln,91! 91., v.ll.p.492 
.")Dlnn,!l!,é! .. vol.ll.p.454 



acuerdo con Sahagim, habiatal cantidad de hogueras en !Odas pirtes que pncia de día. El i,an 

jubilo por el encenddo, del que hablan los cronistas, se debe a que como dce Eliade: 

ellu9Jol800!Mlell!Ul(m;porél!llll8reslao.radoi.nrr,,nti-,sustrai!XlalavejeZ.ala 
rooerte,ala~yalaJl(I0'8l1mwe ... rn 

Elhechodequeestaceremoniasehicieradll"Sfltelanochedenotaqueelluegonuevo 

írltecedealSolyoounciasufutlrasalidaaldíasiguiente.Enrelaci6nconloaiterior,enelnito 

de la creaci6n de ese astro, se encend6 primero la hoguera, a la cual se se precipil6 

Nanahuatzin,quienenelrilOerapersonificadoporelcaulvoqueerasacrificadoycuyocuerpo 

tarrüén era éffqado al fuego. En anbos casos primero se llevaba a cabo el sacrificio de un 

person"e que luego iba a da" origen a la salida del Sol por el oriente. Asirrismo, tanto en el rrito 

como en el ritual se encont"aban presentes todos los doses, los cuB en la ceremonla estaban 

representados por tos sacerdotes que levabai puestos los alavios de las deidades. Por lo tanto 

setra!abadeunritualquerememorabayactualizabaelaconlecinientosaJadodelacreaci6ndel 

Sol en el li8f11)0 prirrigenio y, por lo tanto, tenia como objetivo la regeneración del mundo 

medMle la reactualización de la cosmogonía. Así, de acuerdo con Eliade, la rec~ación del 

tie~ seqado era lo único capaz de renovcr et cosmos, la vida, la natwaleza, la sociedad y esto 

sedabaporlareactualizacióndel"conienzoabsolulo",esdecir,detacreac:ióndelcosmos.vo 

Como ya lo han hecho notar algunos invesligadores,ll1 la fiesta del Fuego Nuevo tenía un 

ca-a:ter unificador en el sentido religioso y potltico, pues se Aevaba a cabo de manera simultánea 

en vaias pates del Altiplano Central. De igual lllírlera, lenia pretensiones políticas, ya que 

dversos pueblos acudlan a Mexico TenochiUan pa-a obtener el fuego nuevo recién producido. 

CMChos puetilos segll"alTl8flle eran tributaios de los tenochcas y su dependencia se expresa 

tanbiénenelaspectorellgioso,puestoquetenlanqueacudralcentrorectorpnobtenerel 

fuego, símbolo de la vida de la nueva era. Por otro lado, la preeninencia y el poder de los 

"'JEiada,~ .... ,l!!.~ .• p.116. 
n'IEiada.~!i!R-!i!l-,P.44. 
"'}Ertrtelos8Slir!Krdlholí,!J2.él.,PP, 118, 140-141y8roda, 1.a.fieBtaaztaca ... ",!i!i!-lt-,p.148-149. 



tenochcas se notaba también por(IUII el fuego recién encenclckl era llevado al t8fll)lo de 

HwzilipochUi, sucios patrono, y no al te~ del <ios del fuego Qám 1). 

El FuagoNuMq.,eas el sirrbolode lll l'OJMI cidode 52 aros. esp'llá:Jcido po, los 
~!Jm..Sen,patedesdelasedadelpoae.-pohllco-f¡lig10SOdellftl*ÍO.el 
T~MayordaTenochltlel\losem$31iOSdelospueblosOOll!pllladosacuclenallipara 
19CtiirelFuego~damaoosdel$l.lll038l:llllXllemexíea:loUavinlasusre.pectivas 
cu:ladss¡¡a,al1izn:loasi lao:tinlicaddel OIÓill~yde la\Q social. losrilos 
8Slablecen!Dlralacióndadependanciaflligiosao:,.19rafteiaielacH:llleSsoeieles,etOIIOllicN 
ypol~ICl!Smás~ias!'º 

Enrelaciónconloanterior,Motoliniaapunta: 

.ya(Jll!elfuegoq.iedabecomaberdlolalsarrociadoconlasqredelelll.livoS11C111it.aó;JI, 
esublnlll1 ~dlmucllospueblospara ~1..-óre ll.llMla losilll'fllosde sus 
1i.gns.locualhacianpdelldolieeroaalgra,pri•ol)(f1ificemeIICID).(Jll!eracoma 
P81)8,y8Sl0heciancongran1IIVOl'yPflS8.~eliugl!resll.Mesehalleslaguas.ellosse 
debantll'(aplisaq.,eenbrMlieqloponianllltálalll!Dl!.Entasproyinciaslejosda 
Má:óoohaClanlalnSlllllC8AIIIOIIÍil.y8SIOsehaClaenlooaspal1asconmucholwgoajoy 
allgna,y..,,;om8f-.z.andoelóaentCldala1illrayplinc,palmentaenMexicohaciangfl!tl 

fitsta.ysaerificablrlcuatrocientoshonb'lslll'lsdoUt>ico."' 

Hecha la lumbre nueva. lodos los hombres y ~eres de cada puetfa renov~ sus 

enseres y vestidos. Echaban en el ruego mucho copal, descabezabal codonvces,incensaban 

hacia las cuatro pates del mundo ycomlan Jg!i. Después de eso tockls ayunaban y nacie bebia 

agua hasta el mecio día siglien\e. En esos momentos, cuando el Sol se encontraba en su punto 

más alto, comenzaban a saaifica- a un !Jan número de inclviduos paa revitaliza- al Sol, 

responsable del nuevo cido t~ de vida de la humanidad y, finalmente, se levantaba et 

ayuno. 

La festividad del Fuego Nuevo, mentada a la reaeación y mantenimiento del mundo, 

represenlaba el coníenzo de un nuevo ciclo. En ella era de fundamental irl1)ortancia el acto de 

encender luego nuevo, axión que simbolizaba principio y que se instituV(I como acto ej~ir 

paa los fituales que tenían por objetivo la regeneración. Asimismo. la fiesta del Fuego Nuevo era 

la expresión fitual del mito de la creación del Sol. en tanto que ambos se correspondian. De 

acuerdo con la nc1Tación sa~ada. en un principio no existía <icho aslro. sino sólo el fuego. Este 

''"¡Jt!g_,p.149 
'")MOIOlmia.~.QR.5!!.,p.31 



elemento, en el ritual,eraencenddo dllalltela noche, lo cual tenla como objeto re..;virel ti~ 

anterioralasalidadelSol.ElpasodelasPléyadespa"elcenilinlicabanqueelmundoseguiaen 

moviffientoy,l)(X"lotanto,confirmabasucontinuidadqueanunciabalaMLrasalidadel Sol.Pero 

pira propiciir el St.rginiento de ese asto, y a ma1era de consai,aci6n del nuevo periodo de 

tillfJllO, un cautivo era sacrificado y irrcjado al fuego, igual que Nanahuatzin, acto que lllrtlién 

tenia como objetivo revilaliza el cido que se iniciaba. Por su pate, el fuego recién l!flcenddo, que 

silmaizabaprincipio, era alimentado con la SMJe del cautivo, liqliOO precioso que rep,esenlaba 

el agua. Con esta ~tima acción ritual se daba la uni6n de los dos elementos i~nd~es pira 

la vida: el luego y el agua que en esta ceremonia convergían píl"a asegurir la existencia del 

mundo y de la humanidad por otro perioOO de cincuenta y OOs anos. Asiffisroo, el fuego se 

establecía como el medador ente la naturaleza y la sociedad, entre los hombres y los dioses, 

entreelcieloylatierra,efltrelavidaylamuerte:2lldeallisu11anirll)Ortanciapiralacontinuidad 

delhombreenelmunOO. 

De igual manera, es i111>ortante llarnir la atención sobre el hecho de qua este ritual se 

llevaba a cabo en un monte. En relación con eslo. hay que tener presenle que los tefTOS eran 

concebiOOs como ITl!llifestac:iones de tos ~ confonnados en su elderior de liBITa, pero 

llenos de agua en su interior. Pt'r consiguiente, este cerro, al igual que los demés, estaba 

relacionado con el aspecto terrestre, h(nneckl, femenino del cosmos: ffientras que el fuego, que 

simbolizaba principio, estaba asociaOO con el aspecto T!laSCUino?)9 De esta manera, el encender 

luego en el tefTO sirmolizaba la unión de los dos principios que dab8l'I lug;r a la vida, la cual era 

renovada por otro siglo indígena. Pero tanbién el tefTO representaba la montana ~ada, el 

centro del mundo, el lug;r de la aeadón."° 

ElmonteenelqueseelecluabaesteritualeraelHuixachtecatt,ubicadoenelseiloriode 

lztapalapa. Aqui cabe preguntase ¿por qué no se hacia en M~co TenochtiUan. siio que en el 

OOimo momento anterior a la conquista esp~ota era el centro hegemónico? Las respuestas que 

ll')Ur,i.Sll'lluSS,~!1!-!i!\.,p.70. 
"'!Niclloleon.!1!-!i!\-.p.411. 
"°1E1oac11t.~ ... ,m.21.,pp.44-,46. 



proponemos a esla pregunta son Ya"ias. pero !Odas ellas convetgan. En primer lugtr civersos 

documentos mencionan que la costumbre de encendeo' fuego nuevo cada Inicio de cido de 

cincuenta y dos anos no era exdusiva de los mexicas, y más aún, era una costumbre que venia 

de épocas anteriores. Tomando en cuenta esto. es muy posible que la tracici6n m.rta"a que 

dieha restividad se realiza-a en un C81'1'o.N• La ceremonia se efectuaba en el Htixachléca'd. 

tefritoriodetepanecas,porqueporunladoésteeraun¡,uporelacionadodelllMel'aespecialcon 

el luego (recuéldeseque suciospatronoerael mísmo dos del fuego) y, por otro lado,en es1e 

pueblo recayó el poder político de IOda la re~ón en la épocainmeciala anterior al domínio mexica. 

Por otra pél'le, el traslado del centro de poder de lztapalapa a México T enochtiUan puede esta' 

representado simbólicamente en el hecho de c¡ue el fuego nuevo era encencido en terriklrio 

tepaneca píl'a luego ser tasladado a la capítal de los mexicas. centro de poder en ese momento 

hist6rico.Porello,elfuegoerallevadodediehocerroal1811l)lod8Hti12:ilopochdi.patonodelos 

mexicas, donde al dia siguíente. cuando el Sol se encontraba en su punto más Eito, era 

alímenladoconelsacrificiodevarioscautivos. 

La ceremonia del Fuego Nuevo giraba en tomo a la Mura salida del Sol y aseguraba su 

movímíento por un cido ~1eto de cincuenta y dos anos. Asimísmo, rememoraba la primera 

salida de esle astro que significo el p,incipío del mundo. Es decír que se trataba de un ritual que 

revíviaclehoacontedmíentoyqueconsa¡,abaelinicio de un nuevocidoincicadoporlaacci6n 

de encender fuego nuevo, acio que simbolizaba la reaeación del mundo y propiciaba su 

man1enimíen1o. 

El Sol. astro muy relacionado con el fuego. además de rl'IFl'ta' la duración del ar'lo civil (a 

través de la observación de su movirrien1o a lo lil"go del horizonle) era el íllil"cador del tiempo 

ciario: el diaabil"Cabael transcll'So del Sol por la esfera celeste desde que apaecia hasta que se 

OCUtaba, rrientras que la noche, tie111)(1 en el que dicho astro no era 1J1Sible y por lo tvito 

dominaba la osclKidad. era conSiderada como el viaje del Sol por el Mictfan o mundo de los 

• 11 ¡ As<aparecel!llelF.16rdel•liisloriaTol!nChdilll9tll,~<mlisis.l~paleogmtea. 

lraáJeoón y nolilS da Paul Kirthholl, Lma Odena GiiemeZ yl11s Reyes García. MWCO, CJSINAH. 1976 



muerlos. Este reconido del Sol tenia momentos deleminantes que IM"Caban los dferentes 

estados del astro, éstos eran principalmente al anmecer, al medo dia, al alEfdecer y a meda 

nochequeeracuandolossacerdolesincensabanalosidolos.NJ 

8 Sol y la Luna estaban muy relacionados con Venus en !MIO que rmrcadores de 

tierr.po, ya que Venus como eslJella de lamaftana (que por provenir del inframundo trae una arga 

negativa) ap;rece ínmedaanente antes de que el Sol salga y se pueda observll", es asi que 

ap;rece como anticipador y guiador del astro ~ illl)ortante. En relaci6n con esto hay que 

recordír que Ouetzalcóal, en su advocaci6n de YiacatecuhUi, era un dos anda'iego en !MIO que 

patr6n y guia de los comerciantes. Pcr otro lado, Venus como estrella de la lérde es Wsíble 

de54Jués de que se mete el Sol. De esta manera, dello aslJo era la estrella de la aurtv"a y del 

c:replJSCU.o lo cual po!tia esla" en relación con el inicio y el fin del mundo, rromen!os 

clelemin8fltes en la cosmogonía que.por otro lado, erai rememorados dírlamente.2" Es decir, el 

diaveniaaserunpequeftocidoqueactualizabaoWimicabaelactodelaaeación,nienlJasque 

su término estaia relacionado con la oscllidad que sobrevend"ia cuando el m111do se acaba"a. 8 

Sol y la Luna en la cosmogonía COJTl)íl1ieron un nismo rmo de aeaciOn y por eso estaban muy 

relaci011ados.Porsupate,elnitodeorigendeVenus,aunqueapa-ecedem.M1eraindependenle 

al primero, estaba asociado a él fundamentalmente por 1a intetvención de la acción 

transformadora del fuego que da luga- a cuerpos celestes que fueron utilizados como m.rcadores 

detie~. 

Como se puede observa- a lo la-go de este capitt.Co, en los dferentes ciclos \en1)orales 

aquí referidos encontr.vnosla presencia del fuego, elemento que al símboliZll" principio ejerció 

una función regeneradora y revílalizadora del mundo y de la natt.raleza. De igual manera, ap;rece 

como iracador de l&ffllo pues sel'lalaba el cambio de un ciclo a orro aplicando su acción 

pllificadora. Es asi que las principales ceremonias al fuego, que se daba, en momenlos 

limína-es, in<icaban el inicio y témino de ciclos, asl como su enlace, es decir que propiciaba el 

"')D.llVl.!lQ.!i!!.,'IOl.l,p.25 
'"')¡ParafMudl.E!..!dl2 ... ,!i!ll:.!i!I-.P.106.laut113yll~enwl'ladadaa. 



paso de uno a otro; por ejeff1)1o. de la época de lluvias a la de sequía, de la actividad agicola a la 

cacefia: o bien de un siglo Indígena al siglienle. Asillismo, cabe deslaca" que los astros que 

de!erllinaban y hacían posible el COO,uto del ti81'11)() estaban intimamenle relacionados con el 

elemento ígneo, tanto al nivel del rilual como del mto. Así, todo to expuesto hasta aqui reitera la 

i~cia de Xiuhtecuhri como seilor del ti81'11)() y como nwcadot de cidos lefr'10rales, lo cual 

se encuentra ~gado a las funciones que esle elemento ejerce. tales como pllificación. 

propiciaciónyrenovación,!odolocualpuedeserresullidoensuaccióntransforrnadota. 



CAPrTUL04 

EL FUEGO Y EL AGUA 

"VLridosensmorasC011901l811CÍ11s, 
elFuego,IIITlffla,elVienloyelA¡Jua, 
las/wes,lasFkns,losBnllos,lasAmas, 
conklces,consl,os,conrizosconramas, 
conecos,convisos,conwlos,conns, 
¡lestejen,aástan,celebren,aplauian 
delrnisluc:ienteSollamejorAlla!" 
SorJuanalnesdelaCniz:1.oaalosañosde 
laReinaMadre,Doña.MarladeAuslria" 

Aunque el terna central delapresentetesisesel luego, hasidonecesarioverlarelad6n que éste 

gua-da con su opueslo, el agua, pira poder observa, en qué momentos de los cidos ai,icola y ritual 

ambos elementos convergen, y asi poder delemliníl' el signiicado que tuvieron den1ro del sistema 

religiosodelpuetilomellicaydelosnahuasporextensión.Pirapoderlleviracaboesto,enprimer 

IUQéi, ha sido necesaio IOrrW en cuenta cuales eran las priBCipales concepciones de la tierra y el 

aguaenunasociedademinentementea¡,icolacomofuelamexicaqueronnapatedelar!1)1io 

mosaico mesoamericaio, píl'a luego proceder a ver de qué manera confluyen con el elemento 

igneo. Pll"a este punto patimos de la concepción claiicada y estudiada por víl'ios investigadores, 

entre los que destacafl Angel Ma. Gaibay K., Henry B. tlicholson, Alfi"edo L6pez Austin, YóloU 

Gon;raezlorres y Noemí Quezada quienes coinciden en que la cosmovisión prehispilflica estaba 

taxon6micarnente es1ructurada en dos principios básicos, el rnasc¡jino y el femenino, en torno a los 

cuales se ai,141aban los díerentes elementos nattwales, sociales y religiosos. A este respecto Angel 

Ma. Gaibay apunta lo sil)liente: 

Dosdeidildes: lacele!ita. indaoKl!ni!icadacon el sol. es masmn&; la lemlslnt. lridao 
idenlificadaconlalierra.temenina.Yatsládadalad:tiel)Mlja,:paprorto$8cortáerleenel 
GnviPaihylaGnviMffl.Eetaprirnaliar.Ql'ICliJIClónlflligiosei~allBYÚSdilrnuchas 
~~ y la~ al eab> del pnlgl'll$0 leligio$) (p.18 Í'II00\1111111 ~ 
&Sl)lll',ola.idéreica8~rri,ma,8IJICPJ&sunemenltlldomadll.' 

'l AnglllMa.G81tlayK .. Hi91at¡,dAlalkerahnnély¡J 2wls..3a.9d.,Mixico,Ed.Ponúa.1987.~acaPo:nia. 
nuns.1ySJ.Y111.1.w.1os.110. 



De igual manera, paa Ncholson la base de la religión de los me111cas se asentaba sobre la 

concepci6ndeunpoderdual,primordalygenerativo.personificadoenunadeidadconcebidacomo 

una ooidad que contenía en si los dos sexos llamada Ometéon. La pate masculina estaba 

relacionadaconelfuegoylasdeidadessola-es,fl'ientrasquelapa-tefemeninaestabaasociada 

con dosas mati"es dela tierra yla fertilidad.i Con relación a esto último. Dais Heyden apunta que: 

... casikmllasl011111Sdalalrikbdagricdaseveian00111Dr-wi&9:elglJiasdlleslaS 
e111P1Seranlaaroapc:iónylaffl80.nc:ión.Avacessei,.iedeoilc:irquelosdlinrtesaspe,:1os 
an1111!ormadaificadaerancislintaslasesdei.nd:Jconceplo' 

Respecto a los dos principios en tomo a los cuales se 89"~an los civersos ~rientes del 

mundo. López Austin menciona que en la cosmovisión mexica: 

. dilslacamagna/yalmismotienJ,ofiltradllantoó:lslosátrolos)1.NoposiciónclJBlde 
i::oráslo:!iquesegmeniaelcoernospara~SUÓYe!Sldad.suoroenysumowrierto.Cielo 
y1ierra.cal!rylrio.luzyOSCU"icBd.hontlreyrrqt1t.fuerz.aydebdir:llld.anilayabajo.lkNiay 
.. ill.S011alffl!SIII01*"'°oonoebicbs«m:1p¡wee~y~relaclonlldos 
sus....-«oseni:resiporsuoposil:loll00111DfXOl<IIIOSeni.nodalollgr.nltssegmt111os.y 
OltlBnld:lseni.nasecueroaallemadad:lrnrio.' 

Por su pa-te, YóloU Gonzálezdefine esleconcepto dela siguiente manera: 

Lostlosesdelp¡WeOnsel)UederlclasibenprwnBrluJwdaacuerdoconlasdos 
luenas ~ que cons1iuian el ::.osmos l!IBJlica: los closespos¡tivos. da lo caliiln:t 
SIIOO.cbo.dalaluzydaloll~ylosre;¡aliYos.dalO!rio,lol'ú'rlem.lObllni:l,la 
osa.ricnd.lotemaninoylogobemacbyquetsleen~meadosporHúlZllopo(:hl~yTlaloc 
la~yelCMICOI.S1111111t1a1go,rmg111adeBS1.aSCllllll:lerisbcasseenculllllraenestadD 
·pim·en111"Qlft)dalollcioees:~1111caclldai!ladveremDSlantiinesacialécticaClr,<l 
sintlOloesOmetéotl.atpiirapioaudor;loUftacepreQS811'1111Uquetqanli'leo'S8$ 
marvl8SIIICIOl'l8S.' 

Noemi Quezada. quien aborda esle lema desde la categoría de género. establece que: 

')H.8.Nicflolson. "Rei9DninPllH'liipancCetffl!IM$1CieO".enR®el!W~.ed.Qel*lll.GanlonF.Ellholme 
lgnacioBemal, eds.clelvotimen, Hfl'll!99k9IM@Arnerii¡anlrd«)S vol.10,parle 1. U!VVfl'Sil.yoll1WJsPrm 
Auslin,1971.pp.410-411 
')0onsHeydal,.'lasclosasclelaguayla~".en~'IOI.XX.Mexieo.UNAM.lnsti11Aode 
IIM!llligeóone,sAnlrqxilógieas.1963,p.129 
') Alfrem Lópel: Auslin. Cye,po tUl'l!IO e idlglgqia. Las a;,ncepdones da los .-iliguos natuas 2 '1015 .. Mexio::1. UHAAt 
lnsl~IAOda 111\18Sligaciones~ogicas. 1980, vol. l,p 59. 
')Yolol1Gonz11ez Torras. El seqiliga!HtlllllDlldl'!Plos molica,¡ Me.óto, lnsl~IAo~ daAltn¡pologia eliistona y 
FanóodeC"tll'llEOOIIOl!Ít!l,1985,(Se!XlondeObrasdaANlt,pologia).p.132. 



.. IIIOOSll'IOYÍSÍÓl'muica,basacliienlatkaidad, eáabeáó1N181acióngeniliea~dafmia 
loslW!til0$dalofffllenillOylomaswlllOc.gsiZanmelcosmos.lllnallllllaza,losorialylo 
oolidano.' 

De acuerdo con Lévi-Strauss, esta concepción bi¡)olir del cosmos, que se refiere a la 

oposición de elementos con,lementaios identificados con los sexos masculino y íemenino, se 

encuentra en vaias c~\lras. Sin emba"go, su valor puede ser invertido segUn el IJ~ de que se 

trate. Asi, en vaias partes de América del Sur el delo tiene una connotación femenina y la tie,ra 

mascuina, nientras que es!e valor se trastoca en los rritos de Nclftearnaica y en las concepciones 

rneSOiMTlericanas.· 

Clefltodeestem..-codeconceptualización,hayquedeslacél"queexisteun11~de 

elementos que esUI muy relacionado con el fuego, es decir, con la pirte luninosa, caliente y 

masc~ina del cosmos (Cuad"o 4), pero tartién existe otro ~unto de elementos asociado con el 

agua y, por consigtienle, con lo OSCU"O, lo frio y lo femenino (Cualto S); asi, diCOO$ elementos 

sugeren 'algo abstrado pa medo de lo ooncreto".' Los COff1)01lentes de cada IJ~ representan a 

cadaunadelasdosunidadesprimordialesoprillc:ipioscosmicos:deestamanera.cuandolos 

encontranos en algún ritual nos indican su presencia pues son sus sintlolos, ya que renilen a una 

seriedeconceptualizacionesqueenderratantoelfuegocomoelaguaentantoquesonsírmolos 

dominélltes. De acuerdo con T imer, tanto el fuego como el agua y, pcr consigtiente, los elementos 

que los represenlafl, son slntlolos doninantes pues presentan rasgos que los 12aclefizan como 

tales:sonelementosestrucnralespcrquesucontenidodesentidoesconsistenteyconstanteenel 

sistema sintló!ico, son, cada uno, ooa unidad de dicho Sistema por lo que presentan la nisma 

Si!Jlificaciónennitosyritos,constituyenunpuntodeuniónentrelaesru:\lrasocialyCUl..al,son 

un fin en si nismos, propordonéll contimidad a la sociedad y son i~tes elementos de 

cohesión.• Aderrés, sus elementos representativos: 'son foml~ac:iones tangibles de ideas, 

'J~Cuu:1!1."M~oyQi111810tr1lllsociedlldlllMiea'.flll!é:IIMCi#lioNáhuall 1'01.XXVl,México,UNAM. 
l~odllflY9!1iglD0088Hillóricas,1996,p.23. 
')ClaudeLéYi,Stnus,~!-~Méxk:o,FondodaC\haEOOIIÓlriCll.1996,(seeaónda 
ObrasdaArtrr¡pologia),pp.284-285 
')Vk:lorllll'Wll,[lffM!d&lotlsinp;g:aqttosdplrlhJ81NdEnp/,México,SlgloV"-11n1EcMole$, 19110,p.53. 
')~.pp.25,34,35,43,48,50. 



abstracciones de la expllfienda fijadas en fonnas perceptibles, representaciones conaetas de 

ideas,deactilmles,dejticios,deanhelosodeaeencias."'0 

Estos elementos conaetos c¡ue constiluyen símbolos porque expresafl ideas y conceptos 

abstractos que guian y dan significación a la sociedad, van desde los más explícitos hasta los más 

velados. Asi, los elementos que pet1enecen al !1(4)0 del principio igneo masculino y que ap.m:en 

en los ri1os periócicos son los siguientes: la llisrna lumbre a-óendo en cienos rituales y su 

encenódo, las plumas rojas usadas por las m~eres en brazos y piernas en ciertas ceremonias, el 

hecho de hinca- palos en los páos cuyo prototipo es la ceremonia ele XOco11 Huelzi, el uso. en 

óferentesformas,del rnaiz!ostadoo rnomochiU quedenotasequia, llismaque esconjuradapa-a 

que llegue a su máximo extremo y asi provoc.r la lluvia, el corte de cabellos de la coronilla a media 

noche y ante la lumbre. la referencia a una hoguera que puede esur en ros templos o enmeóo del 

palio. asi como los múltiples braseros que se encontr~ en la plaza, lkwlzas efectuadas en honor 

al fuego o ante el fogón, el sahumerio. las ofrendas dedcadas especificanente al fuego, asi como 

su incineración. y el sacrificio humMo en el que la victima era expuesta órecmiente a la lumbre 

En relación con lo anlefior, ha sido necesaio deteclar en cuales ceremonias apncen !ichos 

elementos. (Cuillto 4) 

Por otra pa1e. los elementos simbólicos asociados con el agua que han sido considerados 

paraestetrabajosonlossiguientes:Sacrificiosdeinfan1esefeduadosenlacumbredeloscerroso 

enelremolinodePantiUanparapedir11uvias.Losnii\osconstituianlaprincipalofi'endadelosdioses 

pluvialesporquesupurezaeqi..ivaliaaladelliquidoceteste:porotrolado.loselegidosdebiantener 

la senal del cios que se rnanifes1aba meóante dos remolinos en la cabeza. Las edades de los 

infantes ofrecidos véliaba e iba de menCJ a mayor según iba avanzaido el transcurso del ano y se 

acercaba la época de lluvias. Inmolación de horrtres que venían a ser imigenes 'ttvientes o !!lRl!! 

de los~. Occisión ritual de m~eres que representaban a deidades femeninas relacionadas 

coo et agua y los alimentos. Es!os sacrificios, que eran efectuaOOs dLrante la noche, induian el 

IOJ C!,ffolllGaeru, La inle,pnll?99!)díp la.¡º"'™· lrad. da At>erlo L. Bwo. Baltelona, Edlonal Gedisa, s. A. 1992 
(CalecáonHll!ltnyS°"8dad),p.90. 



degcjlanien1o de la victima y la extracción de corazón. De acuerdo con Heyden la decé4Jitación 

represen1abalasepnci6ndelelotedelaplanta,lacaidadellrutooelccttedelarnazorca."Enel 

caso de Xilonen y Chicomecóa11 la vl~ma primero era degollada y luego le extrala,i el corazón, 

rrientrasqueconlarepresentacióndeAlaitonanestasacdonesserealizaban de manera invertida 

lo cual, segUn esta investigadora, "puOO haber sirnbdizado el elote o la ft'uta ya pasada".'1 

Oesollamienlodelavlctima,locualexpresabalaacci6n dedesh*"el elOleo despoja1odesu 

cubierta.u y cuya piel era vestida por otros in<ividuos, principalmente por &acerOOtes, paa 

transformase en la~ ele la dosa. Sacrificios y ofrecimien1o de la san¡,e del autosacrilicio en 

montes, cuevas y quebradas que erai los sikls de habilaciOO de los <loses de la lluvia. ()(rendas de 

incienso, comida. pUque, hUe y papeles en cerros y en Panlitlan. Oíredrriento de las prirricias de 

flores corro cerrpoalxóchill y de planlaS alimenticias como mazorcas de maiz, am'anlo y chiles 

verdes.Oírendasdeca'iasverdes,rnazorcas,lifefentestposdeserrillas,legumb-esylores. 

()(rendas de hule quemado y de papeles goteaOOs con este material llamados amal!tél11ill, lo cual 

constituye un elemento "simbólico de las deidades del agua" y, por lo lanto, asociaOO con la 

fef!ilidad." lmégenes de cerros hechas de~" y sus correspondentes ofrendas. EnranaOO de 

patios, \en1)1os,altns, andas y ciosescon dlerentes vegetales como ramas de~, hojas de 

espadatla. heno o ~.juncias, canas de maiz. flores y pla,ilas comestibles. Presencia y uso de 

cailasverdes,rnazorcas,ftores ~e~oes1afiate),dferentestiposdesenillas 

y legumbres, heno, hojas de espadal'la y juncias. Danzas de m~eres en ieslas a¡,icotas. Uso del 

palo S011aja denoninado ~ utilizado t)a'a atraer la lluvia y proporcioníl' una sief!D'a 

fructilerapaquecichootijetoirritaelsoniclodela~uviay"representalacoaobastonpla,iladorque 

")HG)'d!r,,'laslious. . .',¡m.l:!l .. pp.136y142 
''l~.pp.139y140.Deacuerdocan8a'rwdnodaSalwlgirl,Hmtoriapeneraldelaa'!'IP<l!lpN11waFWY! 
IOO!ICi.eci6n,paleagnl1ia.g1os&r1oyncwdaJoselW'IIIG!weieau1runeyA11..ioL6pazAuslln,2wls .. Máxico,Coosejo 
Naáonelpa111IIIC!llt1t11ylasMes, 1989, (ClendaMéilico),wl. l,p. 169, ésle~fuael CBSDdalllimagen 
vivierlledallanalecml~.\'i!ICJl8.itlilS1io8118191)18S81tanalmaizl'iejo 
")H8)'dan.'ladosas. . .°,!11,l! .. P.136. 
"l!tJi5!,pp.141y142 
")Masaheellacan!llifflllada"""'""1toyrrieldamaguey. 



en un acto !Mico, penetra la lerra p;ra QUe entre la serrilla'." Oerrarrmiento de maiz de cuatro 

coloresy'siembra"deinciensoqueconsisteenarojillosinquem;rto.(Cuacto5). 

Por ütimo, existe un tercer tipo de elementos que simbóíiwnente expresan la conffuencia 

delosdosprincipiosac¡uialuddosyquehacenreferenciaalfuegoyalagua.entreellosdesla131 

las díllzas conjuntas de hombres y mL1eres en las ceremonias. el encemido de fuego en cerros o 

en \enl)los que representan a estos idtimos, asi como la presencia de los elementos que simbolizan 

al fuego en festividades delicadas a la lluvia y fertilidad de loscaqios como se vera más adelanle. 

cada uno de estos ~lJllOS gua-dan entre si una coherencia y eslán estruelurados y 

relacionados de manera l6gica.1• Asinismo, constiluyen oo insrumen!o de conociniento p.ra 

aprehender y exptic!I el mundo." puesto que son manifestaciones de los dos principios cósnicos. 

pues ia naturaleza es ooa hierofania. ylas leyes delanatiraleza son la revelación del modo de 

exislenciadelacivinidad"."Porlotanl0,estossimbolos'es1áni~cadosenelprocesosocial""'y 

son representaciones colectivas que díll si!lllificado a los acontecinientos.'' De eno se deriva la 

necesidad de analiza1os en el con1exlo ritual y social píH poder entender los modos de riculación 

entrelana11nleza,lasociecladylasenti<ladessa¡,adas.Porotrapílle,enlosritosenlosquese 

observa la confluencia de elementos opuestos. además de simboliza- la vida y su generación. 

denolaneleqlilibriodelejepropuestoporlévi·Strauss,esdecir,entrelocrudoylococ:ido,en 

donde el fuego deserr.,ena una función básica de medador entre ambos y evila Ja !endencia de la 

naturalezadepas;rdelocrudoalopo<tido.!:: 

')Ha)'den,1.a&oiosas . .'.m;¡.g! .. p142 
'1Min:eaEliar:te.~ W!SOÓll8Sl),Yll)ladeCarmenCasln:i.Maó'ld. Ta..usEtioones. 1992.p 40 
'')!2!5!-.i:p.9y!Oyl<ll'l8f.11!.2!-.pp59.$l 
"1)M11i:eaEliada.§lnytqd!llehmgráomo,~l/aO.deRicaro:>Anaya.M~.AliWaEcitorial 
1W3.(EIL~deBolsillo.SacciónHllllBlidad8s).p.60 
>l)T<ITl8f.21!.,él .. pp.21·22. 
''l!!!!i.pp.J1yS2 
")Deacuenloo:inlévl.Sllll\lSS.!,!!.l:!!-P !46.'Elejeq.1&11111tocn.dClylococi<ilesent1ensticodllsCUhn:el 
~ufl81ocn.idoytop,úim.delanatl,lllleza,pues!Qq.111laeot0Óflcausalalranslomiaooocu!hnldeloaudocomo 
lapuuelacaónlotransfannanaiU111l......ti." 



4.1 EL COMPLEJO AGUA, MONTES, MANTENlr.tENTOS Y TIERRA COMO 
MANIFESTACION DEL PRINCIPIO FEMENINO DEL COSMOS 

El cuto al agua no se reduce únicamente a su deidad mAs representativa que es Tlaloc, sino que 

corrvende todo un con-piejo que mea a otos elemefllos del mundo natU"al, junto con las 

deidades que los personifiCM, los cuales presentan ifl1)ortantes asociaciones entre si. Estas 

entidades sa17adas son los dioses de la lluvia, del we, de los montes, de la iqiculli.ra. de los 

alimentos y de la tierra. A IOdo este conjunto podemos considerarto como un COí11Jlejo ctJtual que 

pertenece a una tra<ición mesoameriCMa muy aitigua que se centró, fundlMnentalmente, en el ctJto 

a las entidades sa!Jlldas que haclan posible la producción de la tierra y que tuvo como fundanen!o 

la base econ6rrica de estos pueblos, es decir, ta iqictJlura de 18fl1)oral. Ello ifl1)1icaba la practica 

de rituales propicia\ofios que tenían como Dqetivo genera las comiciones adecuadas p..-a una 

buena cosecha. En la serie ininten'ufl1)ida de ceremonias que se llevaban a cabo en honor a los 

diferen!es dioses dtKante todo el a/lo, se observa el predoninio de las Aestas dedicadas a las 

entidades relacionadas de itguna man•a con la a!JictJlura y los alimentos. Sin ermfgo, también 

obseívamos la presencia explicita o sirmólica de deidades QU8 representan el otro principio 

indspen~e del mundo, es decir, el masctJino que tiene COITl0 principal función la fecundación. De 

esta mane<a, la veneración a los dversos dioses a lo la-go del ciclo anua expre$11 la concepción del 

carrbo constante de potencias sawadas c¡ue intervenicl"l en el mundo y en la vida del horrb'e. Asi: 

"Elritualeraelordendelasaccionesadecuadasli'enlealéllibopautadodelosdioses.Loslioses 

eran oponunamente adorados cuando, al lega, ejercia,i un fuerte doninio sobre la llerra.'11 

Por consiguiente, el hombre en la sociedad mexica eslaba obligado a realiza- llversos 

ritualespnpropiciíl"labenevolenciadelosdoses,pa-acontraresla'lasmalasinHuenciasy,en 

resumen, pa-a colabora" en el mantenirriento del ec¡liUbrio del mundo y de las fuerzas que lo 

mantienen en mo'o1rrienlo. 

»),6Jln!mL6pazAustin,~MMico.FondodeC"""Eaninica.1994,[SKtiéindeObmde 
Alm:,pologia),p.29 



4.1.1 ELAGUA 

En los milOs prehispánicos del Altiplano Cenlral de México el agua, elemento primorcial, ap.rece 

con un simbolismo ambivalente pues tiene una función aeadora, pero lambiéíl puede lr88' efeclos 

devastadores. Asi, por un lado, se le menciona como "la prilfl!!fa causa del mundo"" y, por el olro. 

como un principio deslructor como cuando al final de la era o sol denoll'inado D ª11 o ·cualro 

agua'regidoporChalchiuhdicueelmundoluedeslrtidoporundluvio."Laambivalenciadelagua 

tambiénsenotaenlamismanaturaleza.yaquetieneunaspectOcreadorcuandolalluviacaea 

tie~o y en la cantidad necesaia pa-a que las plantas puedan crecer, pero es destructiva en los 

casos en que no llega a lien,xi. o bien cuando hay sequía o heladas. pues en estos: casos las 

cosechas no se logan provocando harrtirunas, como aquélla célebre por sus consecuencias 

desoladoras que tuvo lu~ du"anle el mandato de Moctezuma llhuicamina hacia meciados del siglo 

'YN. De esla manera. como dce L.evi-Slrauss. e,iste agua creadora y agua deslructora.2' 

De acuerdo con las historias ~adas del .Altiplano Cenlral. luego del ciluvio la tierra quedó 

inhabilitada pa-a la vida, pues según una versión se anegó y el cielo se vino abajo, por eso tos 

cua!ro cioses creadores ordeníl"Oll hacer cuato caninos por el cen!ro de la tierra pa-a en!rar por 

ellos y alur la bóveda celeste. Con este objeto crearon a cuatro hontires llamados Cuauhlémoc. 

Uzcóau, ltzmalli (lzcalli) y T enexúchid. Por su pa1e. T ezcatlipoca y Ouetzalcóal se !ransÍO!ma'"on en 

dos wandes átbotes llamados Tezcacuáhui8 y QuelZalhuhod, respectivamente. De esta manera. 

átbotes. cioses y hombres levanta'on el cielo." De acuetdo con otras versiones, la tierra feneció 

cuMdo el cielo se vino abajo. Por ello. TezcaUipoca y Quetzalcóau bajíl"On del cielo a la liosa 

terres!re y la pusieron encima del agua, o bien coloc.von sobre el liqtido l)l"omorlial a un ~ o 

peje lagarto con el que lonM'on a la tie,ra." Con ro anterior vemos que en un principio sólo exislia 

,.)ºHiSIOO!&<il Meci,,q.ie' oºHisiooa di! M8XICO', en Teoqon,a e hislona '*' los ,n.,IK,l,m T@<P,""i9W'i del ,¡mlp 
&'.!, 2a.ed., ed~porAngelMa.Giri,,¡yK ,Milmo.Ponua. 1973. (S!11B'1cuánlos,rún. 371.p. 110 
"J'H,siooiadlllo.sllll!}JQQ(llpors:Jl)<ll!llllS'en!l!!!!..P 32 
")Levi.SllauS!.9R.é)p187 
;•¡!z!.p32y"l.eyend3dlllosso/e$'.en~.trad.delr$luallporPrimgF91WIIOV~2a 
ed., Mellico. !.JNAM, lnsld<ioGII lrrveS1igacionlSHiS1oricaa, 1975, (Pn11111!8Seoe Prwnpánca. run. 1), pp. 119.120 
;')'H11lonadelosrne.lieanos. . .',!:Q.2!.,PP,25.26y33;'HiSlonadeMHICOº.!:Q.2!.,P108 



el agua p,inigenia encima de la cual fue cOlocada la tierra."' Ambos, agua y tierra, estlrl tan 

relacionadosqueenciertospoo!Osseencuenir.iimbricados,puestoqualosmexicasconsideraban 

queelm¡rcorriapordebé4odelatierrayqueallilnrsealiavésdeelladabaco11K1resUtadola 

formación de ríos, lagos, manantiales y pozos. Respecto a asta concepción, Berna-lino de Sahagún 

apunlaque: 

LamarertraporlaliBrrB,porsusvenasyeal'ios,yandapor~dalaliernlydalosmorus; 
ypordondehalaClfflOOparasalirfun,alilllll'IEl,oporlasraicesdelosroonias,oporl~ 
dalalierla.ydesJl,Jisrru:llosóWIO)USsejlnmiyjlftosha:allosgllllldasrios;yBlnll9el 
aguadelan.-es~.yel11g111delosnos<Moa.f)inl!llllarnirgor,oillll,o:imdostporla 
liara.oporlllll¡ielh&.yporlaa-n,ysehace!Ui:eybuenadebeber;damanara(pJllos 
riosglll'ldassalandalamarporS8Cll!las-debajodalalierrayil!IINIIIDsehacenluertesy .,.. 

En relación con esta concepQOn, llego Ou'*' seftala que era creenQa comün que el agua 

delalagooa de Texcoco procedia del ITlél, y pn probalolos ~ .rileria""es a Motecoozoma 

manclil"on averig~o de la sigl.Nente manera: 

... tmiandogerteporlll.dlllsl)lllles,tbn(pJlheeilll80061a~1a1rio(pJlsa!iadala11111"y 
(pJl.1pocolraCho.aeluldia,yhoyendiase_tulde,y(Jlll,PllllseberdOod&~•illlll"IKPJ!II 
rio,411echaronporelbcqllllÓlldondeee$.111111Neallil:lua,g1U8811,racmnda.lisa.lodallana 
dalllgodónymuybianl!lpada.para,poolaerUaSeagua 

Y,p.ectai:lil,<isOIIIMSOaMéxlco,para411eel\MellecuertaallK1,lllacalabaza 
P!Q(:ÍIISlllllnlliglllllpll111dBlalagLW111.o .. 111g,:J1rioofuarúl.Y(Jlllpu,slaSrrueha,esp,asy 
buscasenlalag1N.alcabldaalglmadiaallll5oolacalabazanacálldoen:inadelaguemi 
lalaglnlgranda." 

Porlainformacióníllleria""podemosinlerirquelasaguasprimorlialas,sobrelascualesfue 

cdocada la tierra, es el nismo m.r, al cual los nahuas desii,iaban con el temino de J'ºª1! 'agua 

segada' que Bematlino de $.vlagiln traduce como ·agua ITlélavillosa en profunlidad y !Jandeza". 

TíMflbién la denorrinaban i!!!l!sH!!, Nleralmente 'agua delo' o, como !Ice esta cronista, 'agua que 

se jun\6 con el Qelo' porque creian que el ma- se ooia con él en el horizonte, como si el mundo 

lueraunacasaenlaqueelm¡rvenctíaaconfonna"lasp..-ede5sobrelascualesdescanSél"ael 

firmamento."' Por lo tanto, comoloinlicala~.el agua viene a ser un paso entre la 

")E#aaguaplinigellahasidon¡ladonll(laeonelliq.ido~dBdondeP'IMllllelhontint. 
"')SahlgiA!l!Sil,.vol.H.p.000. 
")DiegoD.rin.Hi!!Oda!F!lrdMdalllNuavafm'l!ltlMdaPfnna ed.prt,pmaditporMQelMI.Garilay 
K.,2'1,;,1s.,MéJico,Ponúll,1967,{Bi)kllecaPoma,IUlll.36y37},vol.J,p.91. 
ll)~!l!-!ii!l-,\'Ol.ll,p.000 



ierra y el cielo, entre el mundo profano y el mundo sa¡,ado.'' Por eso algunas naTaciones 

mesoamericanas que refieren la llegada a un lerritorio mencionan el paso por agua, el cual no 

necesaiamente !uvo que haber sido físico, sino que puede referirse al paso de lo saqado, del 

origenalaexistenciaprofanasobrelatierra. 

Porolrapate.estaaguap,inigefliatarmiénestárelacionadaconelllalocanyaque,de 

acuerdo con SahaglJI, todos los ríos salían de él: asinismo los montes. que en su interior esláll 

Henos de agua, se encuen!ran fundados sobre esle lup saJado.¡., El Tlalocan, que es descrilo 

como una especie de pa,aíso donde abundaba el agua y ros 111c11teninientos. consti!Uia la morada 

de Tláloc y ChalchiuhUicue. A es!e sitio iban los ahogados. los muertos por el rayo y por 

enfermedades relacionadas con el agua como hid"opesia. lepra, sa'lla. bubas y gota.'' Según las 

referencias. a él se podía acceder a través de cuevas que. además, eran consideradas como puntos 

decon!acioconelmundoylasentidades~adas. 

Por su pi:11.e. Tláloc, al igta que la nisma agua como ya se mencionó más atiba, es una 

deidad ambigua que representa dos tipos de fuerzas, una benéfica que proporciona las lluvias 

adecuadasparalascosechasyotranocivaquedalug¡r-alastormentas.heladas.i,anizo.exceso 

de agua que provoca inundaciones o su escasez expresada a través de la sequía, fenómenos que 

inciden direclamente en la a!JiCIAlura. Todcls estos tipos de lluvia eran obtenidos por los~ o 

ayudan!esdellélocdeloscualroaposentosoJandesdepósi!os deaguaqueeslaban clspuestos 

alrededor de un patio en el Tlalocan.·"' Por olro lado, hay que hacer mención aquí que los cuatro 

~principalesseenconlrabanubicadosencadaunadelasesquinasdelmundojun1oconun 

.vbotlocualdelini!aelplanodelatierra 

;iJ'HiS1onad11Mélieo'.!iP-9.I- p.111 
")Salla!lm.g¡<;!l_.1101.11.p.800. 
")!!l!!!.1101.l.p222. 
"')"H1S1onadlllosmexicanos .. '!i!1!e!,,P.26 



4.1.2 LA TIERRA 

En las soc:ieclactes aJlcdas, como la mesoamericana, la tierra tiene una especial irrpatancia y, en 

la concepción del mundo, 'oiene a ser una de las pates medul.res del penwriento p.ra explic.r la 

estruch.ra del cosmos, puesto que constituye el plano donde 'oive y se desarolla el hombre. 

Asirrismo, el propio OOgen deta humanidad es explicado a través de la tierra, la cual es considerada 

comolaciosamacieporexcelencia. 

En lo que se reiere a la creación de la tierra, como ya se mencionó més .vriba, la Hsloria 

~ nos presenta vaias versiones. Una de ellas mm que Quetzalc6atl y Tezcatlipoca 

baj.ron del cielo a la ciosa TlaltecuMi, que tenia forma de ~ o peje lagerto, y la cdoc.ron 

sob'elasaguasprimorciales.Estadeidadtenlaentodassuscoyunturasojosypequeftasfauces 

conlasquemordiacomobestia.ESlarrisrnaobrapresentaotrasdosversiones,unadeellasrefiere 

queporlabocadelaciosaTlalléotl seintrod~oTezcaGipoca,rrientras queOuetzalcóall Ehécatl lo 

hizoporel~igo,p(l'aluegoencontr.rseeneleorazóndeladeidad,ubicadoenelcentrodela 

tierra.Posteriormenle,sepa'.ronelcuerpodelnumenendosj)éfleS,conunadeellasform.ronla 

tierrayconlaotraelcieloquefueelevadoysostenidoporalgunosciosespcl'ae'oilfrquesecayera. 

La otra vai.rite de es!e nito menciona que Ouetzalooatl y Tezcatlipoca se transform.ron en dos 

pdes serpientes; una lomó a la ciosa de la mano derecha y el pie izquierdo, nientras que la otra 

lasosluvodelamanoizqlierdayelpiederecho;actoseglidolaaprelfrontantoquelapél'lieronpor 

enmedo, fue asi que de una rmad de la espalda formaron la tierra, en tanto que la otra fue subida al,,._ 

innamento.P.waresa-ciraTlaltecuhUidelosdalloscausadosporlosciosescreadores,todoslos 

númenes descencieron a consola1a y cispusieron que, como producto de su saaificio, de ella 

Sll'gieran los frutos necesaios pira el sustento de la humanidad. De esta manera, sus cabellos 

formwon aboles, flores y élbustos: su piel la yerba y las flores menudas; sus mL1tiples ojos 

configll'.ron pozos, fuentes y pequeftas cuevas; sus bocas rios y t7andes cavernas y su nafiz 

valles y monlalias.'' Esto, de acuerdo con Jensen, c.racteriza a esta entidad S8t1Mcl como deidad 

demayaqueesmuertaporotroscioses,perosumuertedalug.ralasplantas,conlocualsedain 

l')'Hlatoriad9Mm:>0',sm.!:i!. .. ~.10Sy108 



alti~originaioyseintoduceelnuevoordendelserc.racterizadoporlanecesidadde 

alimentos, por la vida terrena mortal que es superada por la facultad de reproducción." 

[lversasreferenciasenlascrónicasmuestranquelatierraeslabamuyrelacionadacon 

Tl.-.C, nombre, este iitimo, que según CXego D11én qliere decir "canino debtl¡o de la tierra" o 

·cuevala-ga'."Enocasionespa-ecehaber,indusive,unaeq11pa-aciónentrearnbasdeidadesya 

que se mencionan con apelúvos semeja-iles. así por ejen,lo, la Hstooa de los mexicMos pa sus 

l!ID!!Y! nombra como TlaltecuhUi a los dos, en lafllO que la Hstooa de México dice que 

Tlalocanleclllllieseldiosdela!ierra.'°Porotrolado,p.recieraserquesondosc.rasdelalTisma 

moneda,pueslatierra queabércala s~e con sus montes y valles, COff"4)1"ende también las 

cuevasqueconectanensupateinferiorconelaguaprovenientedelnayqueconstituyeel 

Tlalocan. AsilTismo. el agua penetra en la (erra y allora en su superficie fmnando rios, lai;t:is. 

pozos, manantiales. La mayoría del agua subterrénea se acumula en los monles, que por fuera son 

de tierra pero en su intel'ior es!M llenos de liqlido, por lo que vienen a ser una especie de 

contenedores de dcho elemenlo, es decir. son los depósi!os de agua del mundo. En consecuencia 

losnahuasconsiderabanquelosdiosesdelaluviahabitanenlasconcavidadesdelatierra,enlas 

cuews profundas. cuyo arrtliente es húmedo. en los cerros y en el aire." Estas concepciones 

tienen como base una clidadosa observacion de la natwaleza. pues debido a las condciones 

geo11áficas y dimatológcas del cen!ro de México. da ra ifl"l)resión de que en las montaftas 

")Ad.E. Jensen. Muo y clilO 111111! puel*!§g,mit,yof lrad. cleCarlos ~- Mexico. FOIICtl deCLllln El:Ollllllica. 
19a2.ppl10-111.Tarróiétlas1loCO'ISlderaVilloll~\asdemdas[lemayloorilosde~en 
Mesoilnenea". H,!llplla da lp Rgligiqn en Mesoarwica y nas atines II Colocuo e.tiro OIINgten. (dw. Mexieo 
UNAM. 1r.slin10c1e lrr.oestigaat111asAmQ:IQlogieas. 1990. p. 110. Po, suoarie. Eliad!learactenza a 111'1 deidlldes oema 
dltlll~-mene<l[son~cuyalOOSlleesC!8adonlpuesdalugaralorgendltwrioselemer«l3delmundo 
QJIIIOlasplenlas:nosondooescosmogor,,cospuas-des¡luésdall!Claacimdlllmoodo.anlic:ipanlahlSIOlia 
....,_ P0'1'J9 su uislef1aa es~ Tirntar:111. viven danuo del hontlre P0'1'J9 los 111,mnoa <PI ésle 
conunesalleltlndasueuer110.esianhllacionadosoonlamuet1a.oonel1n!r;inu,doyoonlo(PISU1g&delll1itna.es 
Ol)Ci(.lospn:diclos(p.Jeanergieronclesucuetp0a131Zclesumuerte.f/Oflolanl011WJ1n11pemno<ltmaneradeliMiva 
'/ll<Pll!llaC8llcadavazq,oe~!aspls"«as<P1griginaron.MiiwaEliada.~.llid ditlLisGil.6a 
ed..BaftQ!ona.EdlOllilllabor. 1985.(ColecaooOmaga).pp.106-116. 
")Olnn.!1!-é!.wlil.p.81 
")"HislotllldalosmB.'Ql310S. . .".!l!.é!-.p.26e'r,""1fiadaMélico",!1!,\á,.P, 103 
")°"'*1.fR.9l.wll.l.p.8yPeáoPonce.'81l!ve~dalos!io$esvntosdelegeroliclad',enen~ 
,dolalria ~ <iam ril9f hl!dlic:m,ux211vms1...pr,..9'!1!iir.,Mda'5fi!™.........,<RMft*9 
nolas.c:unertanosydldodaFrandscodalPasoyl100COSO.MellCO.la.ed..EcictonesFuen!aC~.wll.X 
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residencia de los~ se foonan las nubes que generan la lluvia. el 11anizo, los truenos y los 

rel~gos. De igual manera, son frecuentes las cavernas que tienen en su interior manantiales o 

dan acceso arios subterraneos, situaciOO que provoca una 11an humedad en esos lugMes.42 

Latierrahasidoeonsideradaporlospueblos~canos,yeoncretamenteporlos 

nahuas, como la ciosa mad'e. Fue ela quien cio a luz a la humanidad a la cual reclama, 

invai~emente la'de o terr¡irano, su retomo a la ma1riz primordial a través de la muene. Constituye 

unacleidadquepreseotaOOsaspectosopuestosy~emeolaios,porunladoeslaentidad 

sagada generosa que se sacrifica pa-a crea, al hombre y proporcionale los rnanlenirrientos 

rndspensaljespa-asuvida.;pero!Mtliéorepreseotaalaterribleciosaqueexigelainmolac:iónde 

seres humanos pa-a obleoer su alimento y poder sotnvivir. 

La diosa rnaite osteílta dversos nontlres según sus a~ones; asi, balo la forma de 

Tonantzin era la maae ele los doses y, por extensi6o. del hombre. ~o el apelativo de Ohuacoatl 

se CcM"acleriza por su voracidad de sani,e y de corazones humanos, pues luego de haber sido 

creada, esta deidad lloraba constantemente en demanda de corazones y se negaba a da' sus hitos 

sinoeraregadaconlasani,edelhombre.·'Porellocadaochodíasleerasacrificadouncautivoeo 

su honor paa alimenlcl'la. Al referirse a Ohuacóall, Diego Dl.l'ill apunta que como sie~ estaba 

hambrienta, se le representaba con una boca abierta de gan lama/lo. Como se le consideraba 

hermanadeHuitzilopochl,eonet que~aunCcM"aclerguerrero.lasOOllcellasdelte~que 

servianaestedosleprepa-abansueorridacotidiana,queeonsistiaenpequenospanesconfigins 

de pies, manos y ros.-Os. Según afirmaciones de Dl.l'én y &nagún, Ohuacóatl se apa-ecia en el 

<l)TOIBles1asmlCEll)CiollBsdel~oerúal~lalü811hd8das~aporJollamaBroda. 
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!iangLiz en donde abandonaba una cuna con un pedernal de saaiiáo pn sir,iific.r ~ 

demandaba la inmolaáón de victimas." 

Estaciosarepresentaalatie,raporqueensulenllloseeconlraban los ídolos llamados 

tecuiailtin "imagen de pie<ia o de bdto" que representaban a tos cerros y a las cuevas del valle dE 

México.Bdiadesufiestaocuandoselespediaalgirnfavor,sacaballacadaunadelasefi¡jesdel 

t~o y las Uevaban en procesión al monte o caverna que tenia su ITismo nombre. Les hacían 

ofi"endas y los invocaban pa-a pecir1es su ayuda en caso de hambre o enfermedades coroc 

enfrialTientos,reumas y a1ritis: su auxilio en guetras fuluras y piwa que trajerM las lluvias." 

Con el nombre de CL1laztli pa'liápó en la aeación del hORD'e del "Cunto Sol". puesto QUE 

fue ela qLien molió los huesos junto con la S8111Je del ITiembro sacri~cado de QuelZalcóall, luegc 

que este dios los roba"a del MictJan:" Por oto lado. dicha ciosa es mencionada como la primera 

mujer que cio a luz. Es!o la identifica con Toci "abuela de los doses". advocaáón de la deidac 

femenina. que tanüén es menáonada como T e!eo innan o "Corazón de la !ierra·. Como deidad dE 

la tierra Toci lanbién está relacionada con la fertilidad, por eso es identificada como la mne de 

On!éoU. dos del maiz y en su fiesta, en el mes de Ochpaniztli. la mujer que la representaba, anlef 

de ser inmolada. sembraba haina de maiz a su paso y era 8COll1)ailada por los sacerdotes 1k: 

Chicomecóall.diosadelosnwiteninientos." L.arelaciónentreCihuacóad ylosalímentossen~ 

asilTismo porque en su fiesta. celebrada dl.l"ante el mes de Huey Tecu1lhuid. se sacrificaba en st 

IIOnor a una mujer a la que se le ponia el nombre de Xílonen. término que designa a la ciosa de 

maiz!ierno . 
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4.1.3 LOS MONTES Y El AGUA 

Como ya se mencionó más ;niba, el rrismo Tlalocan es el cimento de los 10011les, los cuales por 

lueíasondetierra,perosusentrallaseslánllenasdeagua,"comosifuesenvasos~andesdeagua 

o como casas llenos de agua·.•• Por ser los cerros contenedores de agua. en ellos se engemtan las 

nubes que proporcionan las lluvias c¡ue riegan los~- Por eso en la época de~ o 

estaciónsecadelallo,las10011tañasretienenelaguaensuinlerior,p.nluegodejíl1asalirenel 

periodo denolTÍnado ~ ... Por ello se creía c¡ue si los montes se desgaja'M liberwían toda el 

aguaqueconlenen,provocandoconelounadevasladorainundación delatierracomosuceóóal 

téminodelaeranahuim!. 

P.ra los mexicas los montes tenían una conoolación saE,ada y estaban muy relacionados 

conlasdeidadesdelalluvia.Asi.loscerroslueíonidentificadosconlos~.ena,,osserviOOfes 

de Tlaloc que habitaban en las cuevas profundas de ambiente hümedo y en tas montanas. Blos 

eran los que producían el trueno y la iuvia al~ con un palo las vasijas que llevaba'I. Los 

~. considerados como doses de las rnonlallas, eran destinataios de dversas ofremlas, entre 

lasque destacan lospapelesgo\eadOS con hule o~. Oeigual manera.eran invocados 

pt:rapedries protecdón contra ciertas enfermedades, corno el reumatismo y la .rlritis, causadas por 

el frío y la humedad, asi como p;n atraer las nubes ca-~das de a¡¡ua.'° Eran venerados en los 

meses de T epeílhLiU y AtemozUi, p.ra lo cual hacían de masa de tzoalli las imágenes de los cerros 

llamadas~ o i!i!!i _, las colocaba'I en los alla'es de las casas y les hacían ofrendas 

de corrida. Posteriormente, estas figiras er.wi "sacrificadas" e ingeridas por la comunidad p.ra pedr 

lluvia y la buena consecuciOn de las cosechas. En el primero de esos meses, es decir en TepeílhLiU, 

IMtlién cubriancon~unostrozos demaderaquerepresenlaban a losehecatotontin 

ayudantes de Ehécall, dos del viento, que ba'riai y prepwabai el mno a los ~pwa que 

éstos dejíl"an caer la nuvia. También en esta veintena, en honor a los montes, sacrificaban a cuatro 

•)S8hagÚ'l,!lll,!!l .. vol.ll,p.OOO. 
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mujeresaquieneslesponíanlosnontresdelepóxoch.Ma!alcueye,Xoch\écal,Mayáhuelyaun 

hOIRll"e llamado Mlnáhuad que era imagen delas serpienles." 

4.1.4 LOS MONTES Y LOS MANTENIMIENTOS 

Los cerros lambíén eslaban relacionados con los mantenirrienlOs. especialmente el Tonacatéped. 

montana ~ada que originalmente contenía en su interi!X' el maiz y demás plantas comestibles.•: 

De este lu~ Quetzalcóall robó los alimentos p.ra pr~cioná'selos al hombre. A fin de encon•él' 

el lug.r donde se enconlraba esconcido el maíz. esta deidad se tr!Wlsformó en honriga neJa y 

sigui6aunarcijahaslaQUelo!10ubic.elsitio.Guiacklsierrl)l'ep!X'ésta,seintrodujoenelcerroy 

eKlr~ un !Jano del preciado alimento pél'a lleva1o a TílOOanchan. lugél' mitico donde se 

enconlraban reunidos los doses. Postelioonente. Quetzalcóatl a!ó unas cuerdas al monte pa-a 

llevá"selo. pero no pudo ni siquiera moverlo. Oxomoco y Cipacional echél'OR suertes con !Janos de 

maiz y alivinél'OR que sólo Nanahuatzin "el buboso" abriría el TonacalépeU a palos. es decir. con la 

ayuda del relámpago. Fue asi que se apercibieron los~ azules, bl!Wlcos, amaillos y rojos. y 

NanahuatzindespedazóelC8Toconelrayo 

Aquihayquellamarlaatenci6nsobreelheehodequeestepersonaje,queerael1Jnicoque 

podialibera- los alimentos pa-a deja1os a dsposici6n del hombre. es el nismo que se traisformó en 

el Sol: por consigtiente, la n.rración nos muestra la necesidad de este astro y del poder de sus 

rayos pél'a el surginiento de las plantas alimenticias. Sin embargo. en cuanto et monte quedó 

abierto. los~ se adueftél'on de todos los tipos de maiz: el blMco. el neJo. el am.rillo y el 

colorado. asi como del frijol. del amaranto y de la chia." De esta manera. Tláloc se transformó en el 

dueilo de los ma,i(enimienlos'' y el Tlalocan en su repositorio. De acuerdo con Eliade. este aclo 

'')SilhagU'l,g!.5!! .. vol.l,J:J1.154-156y166-168. 
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sai,ado se repite cidicamen!e cada vez que las pi.ritas sll"gen de la ~erra, ya que el nito 

cosmogOnico sirve de modelo pira tooo tipo de creación y pa-a la procreación de otros rritos." En 

relación con esto, un cuenlO actual, recopilado por Enzo Sei,e en San Mguel Tzinacapan, que 

conserva varios elementos del nito prehispá"lico nirra ro que el relárq)ago le dce a un hDlmll! 

sobre el maiz: ' ... tal vez le des cuenta de dónde wene esla senilla, hay mucha en el~. 

donde esté la maa&-pa1h tierra; de alié Wene toda la serrina con la cual nosotros sobrevivimos.'" 

Palo anterior, cuaido llabia sequia y no se IO!Jaba la cosecha era atribuido a que los 

~ habian escondido las plantas en el Tlalocan. Como cuando Huémac jugó a la pelota con 

Tltiloc y habiéndole géMlado a éste le e>ligió lo que literalmente le había ofrecido, plumas de quetzal y 

chalchihlites, en lug¡r de las plantas de maiz y el agua que Tláloc inicialmenle le habia dacio, lo wal 

do lug¡r a una i,an sequía que provocó la nina de los toltecas. Por lo tanto, paa tener acceso al 

maiz,elhombreestablecióunconvenioconlosdiosesdelalluvia,elnextlahuallio'deudapagada', 

que consis!ia, fundWnenlalmente, en la ofrenda de infantes. Este acuerdo lo iniciiron los ~cas 

conelsacrificiodelahijadeTozcuécuex,doncellaquefueinmoladaen PantiUan,sitiodelalaguna 

de Texcoco donde se rMizaba'I innumeralJles ceremonias a lláloc. Con esta oblación los doses de 

la lluvia establecieron un pacto con los me>licas y deron a Tozcuécuex una calabacilla que conlenia 

elcorazóndesuhijajuntocontodaslasvariedadesvegetalescomestibles.'" 

En la lradción nahuatl e>liste otro rrito que se relere a la CJ"eación del maiz pero, a 

dferencia del anterior, esta mas relacionado con la tierra que con el agua. llcha nirrad6n relere 

que en una caverna cohabiliron el dos PKlzintecuhlli y la dosa Xochiqué\zal. De la union de ambos 

nació CintéaH," deidad ai,icda que se inJOd~o de~o de la Sl.l)efficie lerrestre. 8 sacrificio de 

~ecldBRanitAruia,to:noten:aro,niln.8,Muic:o,UNPM,INliModellM:ISligacxnesAroq,olé,,;iicas. 
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este dos fue de Jan v'*>r, puesto que de las dferentes j)a'\es ele su cuerpo. OO!la"on las dversas 

plantas.FueasiquedesucabezastJ"~Clelall')don,deunadesusorejaselallél"iKlto,delan;;riz 

lachia.delosdedoselcarnote.delasui\aselmaizydel1estodelcuerponacieronmuchosoros 

frutos.'• Por haber dado origen a las pla,itas aliffl8fltidas. dcha deidad tantién fue llamada 

TlazopiUi, ·senor amado" ... Aqui cabe apunta" que Cintéo6, en su Cél1dad de dos del maiz, eslá 

asociado con ){j\onen y T oci personiicaciones del maiz en su fase joven y a,idana respectivamen!e. 

4.2 EL FUEGO Y SU RELACION CON El PRINCIPIO MASCULINO DEL COSMOS. 
SU ASPECTO FECUNDADOR 

Como ya se Wo en pág:nas anteriores, en la cosmovisiOII de los nahuas el mundo eslaba 01ganizado 

con base en una eslruclura dual conformada en cada una de sus pcl"les p01 elementos opuestos y 

co~ementaios, que pueden reduarse ef1 dos aspectos generales. el femenino y el masct.dino 

personiftcados en el desdoblaniento del principio SaJado OmetéoU en Omec1huatl y Ome\e<:uhUi: 

Q!!!U!l!!eselnorra9q.iesedllaLasi.rna~en(JIBell!UIIDesconcEbido.Uroydos 
porla<i!ereroadeldiaylanodle4ásmDCOSIQC(),.oUroydos.porLadferenciadell».O. 
anl~ao:ncebido-<llll•smotunanzado..'' 

Oe acuerdo con López Austin. el principio masculino engoba elementos tales como cale.. 

a-nba. delo. sequ1a. luz. dia. hoguera. influencia descenden!e. flor. fuego. chorro de san¡,e . ..i En 

concordiKlda con lo iKllerior. Henry B. tidlolson eslablece que el principio mascWno esla 

relacionado con el luego y pa1icut.rmen1e con las deidades sola-es. puesto que el poder del Sd era 

considerado romo la fuerza sobref18lll"al por excelencia." Ahora bien. es!e principio cós111co. en 

1iKl!o que masculino. tiene como principal función la recundación y se manifiesla a 1ravés del fuego y 

"fi:SlamOSdaatulfdooonYólollGonzález 'Lasdeodar:tasDema '.!1!.9!.p.110.enl))l\$[deraíaCitileolleomouna 
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de los elementos que lo simbolizan. Pcf lo i.rto, cuando éstos ap;re<:en poderoos s~er que 

dcha función esté presente. 

Por otra pa1e, es i~te senali.- la exislencia de una tratición mesoamericana muy 

anligua que se centró, principalmente. en el cd!o a la ~c~1Lfa y a las entidades sa11adas que la 

hacían posible, puesto que, como ya se ha mencionado, dcha actividad era la base de la economia. 

Es muy posible que, como parte de esa radción. hayan surgido desde épocas remolas una serie de 

creencias y concepciones de las que se desconoce latolalidad de su contenido, pero se puede 

enrever a través de los reslOS aqueológicos encontrados."' Ademas, coroo es bien sabido, el ctl!o a 

Tlaot luvo primacía en ros IJ~s que vivieron en los alrededores del lago de Texcoco desde 

muchotierrpoantesdelallegadadelosmexicasalvalledeMéxico.•• 

De igual ITléWlera, es necesaio puntualiur que d\r'Mte el periodo Posd~co tuvieron luy¡.

vaias milJaciones illl)Ol1antes de chichimeus provenientes del norte quienes, ademés de haber 

provocadoreacomodosenelpoderpolíticodelaregión.esdes~nerseque~eronconsi!PJSU 

propiacosmovisiOnquedebiódehaberincidOOyroodficadoalgunasdelasideasprevalencientes 

hastaeseen!onces,aunqueéstasconserva-on,en i,anmedda,susrasgosca-acte,islicos. Así, 

dchas concepciones,producto de una ac~tiración, fueron las consignadas en el siglo XVI por 

dversosaonistas. 

Los inmii,arnes del norte C<M"aclerizados como semiriómadas, cazaOO"es recoledores, con 

una agic~ura incipiente, se dstinguieron por su ccrécter DIJ8IT8fO y por el ctl!o que profesaban a 

los astros, especíicamente al Sol. Debido al aribo y eslablecimienkl en el Altiplano Central de 

México de esos nuevos i,upos, que se mezd..-on con los antiguos residentes mesoamerica,os 

sustenladofesdelamilenaiatradición,sepuedes~erquealgunasdelasviejasconcepciones 

sai,adas sufrieron dertasmodficaciones al fusiona-se con los ·nuevos' conceplOSchichimecas 

")E~da8110eslasacuenciadellllilMlsenxrtrado9anCbalcalzi1JJO.MOl.(!lle~Bla91Bl19oon 
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llegados ta"diamente a Mesoamérica. Proponeroos como ejeR'4)1o de ello la irqx,rtancia que 

adquiereelcul!oalSolentrelosmexicas,lainmolacióndeunJMnúrnerodecautivosobteniOOsen 

la guerra y su lorma de sacrificio que hace referencia a esta actividad en ciertas ceremonias 

relacionadas con la a!Jicul\ln como el sacrificio ~acia1orio en la fiesta de Tlacaxipehualizlli y la 

fecundación de la tierra por un dios astral como Mixcóatl, patrón de los chichimecas, quien con el 

golpedeunbastónabrióunapei\adedondeemergióelhombre."'Enestesentido,deacuerdocon 

Gaibay. en vafios poemas y documentos hay indicios de c¡ue la religiOO de Tláloc era muy antigua y 

se sincretitó con la del Sol a la que corresponde un culto san!Jiento. Asimismo, hace nota' que esto 

es evidente en el Códice Aubin, donde se dice que HuitzilopochUi es hijo del dios de la lluvia.·· 

Tláloc. por su pa'le. es una deidad remota de los a!JicuUores de la zona, por ro tanto. resUla muy 

significalivo que reconozca a Huitzilopochdi como su hijo. Elo sugiere que, de esa manera. los 

melficases!ablecenunarelacióndepiilentescoconlosanijguospobladores.Porotrolado,esel 

ffismo Tláloc quien. en el relato, reconoce la supremacía del numen tuteliil de los mexicas, con lo 

cual éstos justifican su derecho al poder, a peSiil de ser un Jupo de recien!e a-ribo a la zona."' En 

relaciónCOJ'lloexpues!oaTiba,hayque!enerpresentequelareligión,enlMtoqueespiilledela 

cullura. tienelacapacidadde"actualiza-se', es decir que presenta innovaciones como Ciilllbios. 

supreS1ones o inCOfJ)oraciones de elementos según lo exijan las circunstancias como la integación 

denuevosi,upos. 

4.3 LA CONVERGENCIA DEL FUEGO Y DEL AGUA 

La connuencia fuego/agua ha sido deteciada fundanentalmenle en el signo conocido como i!! 

~achinolli que literalmente significa "agua, cosa quemada" y que a,iiilece en los cótlces como dos 

ó<)"H1S1onadelosrneX1C111DS ... 0.gg9!,p.36. 
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delaedaólldeAnlonooPeflafieló:11902.conun~odeAllrecbChaveffl.2a.ed.MODOo,Eollonallm1\laCion 
$.A..19a0.p50 



~das ennlazadas o corrien!es, una de color amarillo o rojo que simbolizaba el fuego y wa de 

color verde azul que representaba el agua (ig. 5.a). Este sílmao y el lémino con el que es 

desi!J18(1o, Uachinolli, es traducido por Angel Ma. Gaibay en su trabajo sobre la lilerattn lláhuatl 

como "fuego• u 'hoguera', ITientras que ali Uachinolli 'agua de la hoguera'. Estos elementos son 

identificaOOs por este autor con la guerra, actividad que fue de suma irll)OruUlcia pr,a los mexicas, 

pueblo errinentemente conquistador, como lo mueslran los siglientes poemas traducidos por el 

ITismoalllor: 

-Adóndllviis.ldóndeváis? 
-Alllguen3.eleg1111ciVila: 
alliesdonclaaloshr:lrtnsUi'oe 
NuaslraMillh.M~dedlsiclsla. 
-Elpolwsealza. 
derúodelaguedelllhoguel'8" 
selenllde1111argodolol' 
elCOl8lOlldel<iDIICamaxlle: 
M~Maa..imainal!Zin 
lebalalleconol.lV.lflor 
11tYauladencbenwallasmMOS.11 

Vapresi.msa•w.uetveelaguamja.lehDguelll 
tomadcono~lleehasyrlldel&s 
da.porcpellseYMI ... IO 

"Hierw.alior,,i,w,laseerndlilahcguer&; 
tÍBff1)0esdalllQirirgklria, 
Ülll'90esda'-larnosoelescudo". 
em!lelnmordllloscascabeles~Y51ell0bllb. 
elpolwcualtunosetienda."" 

¡El tuno dale hogun! ¡Hacen8$III.IElnCt)losesoodos! 
¡Elcbdeloscascabelts' 
Alisonlremoladasluslkns.ollEnerrigo, 
hacenellielesr.n.oendolas~MlosT1g188." 

Gaibay considera que el Nlo al Sol pracicado por los chichimecas es un germen de la 

generalización posterior dela actividad guerrera y su consecuente derranarriento dela sanire o 

liqlido d'otno. Como el clos de la guerra era el msroo astro luninoso, cicha actividad era 

"')Gnlay,!,1!,5Í!.,,l'lll.l,p.l19. 
'"JW,l'lll.l,p.114. 
"l~,l'lll.l,p.219. 
"IJi!i!l.,Wll.l,p.136. 



considerada como un Sl!Ncio a este numen en lallto que sustentador de la vida:' Por lo tanto, P<H 

esta autor. del cúto al Sol proviene el concepto de ad Uachinolli como guerra, y dado que este Cüto 

inicialmente fue de gupos cazadores, la caceria y la guerra están relacionados. Por oro lackl, como 

hay una idenificación del astro rey con el fuego, esle ~timo elemento tanüén esta relacionado con 

esas dos actividades. Sin emb.rgo. el poder del Sol lantlién está íntimamente asociado con la 

agicUlll"a, principal actividad delos pueblos mesoamericanos. Por elo, el mismo autor afirma que: 

La religión de Tláloc no~ mue11a, ~ siq.Jera domnw;la por la de ..i CUio sdar 
sangrien!o.H!EOClll'llamu'lacióndilidaasy$inerelÍ$n'lldeailosc:iertamenle.Enlasnsdlll 
dosdll1as1was,·~belleÍl(Odelostiorrtna.tuneillarrtielllawigre~.en 
espeaslde111elimase11a.rvasvenas11aMalajiMln!ud'' 

Alfonso Caso coincide con Gaibay puesto que considera que el ad Uachinclli representa ia 

guerra sagada. que tiene por objeto proporcion.r al Sol la sange y los corazones de las victimas:·· 

P.ra Dcris Heyden el ad dachinolli es vna meléfora de la guerra de conqlista, mientras que al teóal 

UachinDIU lo identifica con la guerra segada o ftorida que lenia por objeto la obtención de victimas 

pnsacrificio.·• 

Por su parte. p<l'a López Austin estos dos elementos son manifestaciones o expresiones de 

los dos principios cósmicos generadores del universo. el mascuHno y el femenino cuya unión do 

lup al tanscurso del tie~o y sólo con ello se hizo posible la vida y el mundo en que habita el 

hontire. De esta 1T1Mera establece que la formación del mundo y de todos los seres segados o 

mundanos. asi como su <ivisión en los dos principios opuestos y C0111)1emenlaios proviene de la 

sei>«adón del CIJ8fPO del prinigenio~ en dos pclles. Una de esas porciones se quedó en Ja 

pelle inferior yconsevó sunat1Kaleza femenina.acuática yfria,nientras que la que fue subida al 

delo adqLirió C<l'acteristicas masciJinas, es decir, seca, caliente e ignea. La sepa,ación fue 

m.vi!en1dapor cuno postes en las esquinas. Sin emba,go, éslos sirvieron de ca,inos alas fuefzas 

de los dioses, nismas que al unirse "en un proceso bélico y creador" en la pelle media del cosmos o 

·,¡~.,vol.l,pp.l21,214y216 
'')!g!;!.vol.l.p1J7 
~),6J!onsoCaso ~2a.ed..MWCO.FondodeC!JnnEC0llÓll9til. 1971, (Coleccionl'q,uer,IÚIL 104f 
1)1)52.53 
') Qori!; Heyde,,, M;xicp origen de UII sirrbolo M~o y s,rrt,gli511)g @fl ra 1L.ftdaci6n de Mex,co.Tenochl~IBI), M8X/CO 

Qwar1"'*1!ode1DismloFede!Bl, 1988,(Calec:aon01111nt0Fuderal.r,,m.22).P.74 



Tlalicpac gener;ron el tien1)0:· Respet1o ala conflU81lcia de las fuerzas sagadas provenientes del 

cieloydelfnframundo,esteinvestigadordiceque: 

Su~fue~.Nodebian~a,...rselasdos))Madalcuerpodi!ICipectli 
LosciDsesde~ylosdeeb8!0-fTegmercosdalcue,poo:hddodeleÓOS!l,yel 
arntioarale'Mllaeióndele~ongil\lll. El pecado, sin~. fuep!WDM), 
poRP1delelliondelosciDsesdalcialoydalnllll!UIQlnacióellrar.sanod!lll...,0.1' 

De esta manera. • ... hay una simullalea creación del tieffllO y del pecado. 8 acto sexual, como 

pecado.debeentendersetambiénco11K1iniciaci6ndelti8111)0.Pertenecenalamismacreac:i6n."' 

Coincido con la in!erpretación de este ütil'IKI investigador. pues píl'a nosotros la convergencia de los 

dos elementos opuestos y ~ementaios, fuego y agua, que simboliza, los dos principios 

cosnicos traen como consecuencia la generación de la vicia. Pero como esta ütima tiene como 

ubicación el mmto mundano, es neoesaia la ellistencia del tilllq)O en el cual se deSílTOlla el 

procesodenacimiento,crecimientoymuertedelhombre,delosanimalesydelasp!anlas,ddoque 

seria repetido hasta que el mundo se acaba'a al témino de alguno de los cidos indígenas de 

dncuentaydosallos 

paralas~IIQlÍCBSlew;lanopuadeser!Jl!!!g.slnosdlmerte!l!i!!ll!P01,... 
llllomoalasfuanles.Yle!l!!Ypo111lCC81er1Qae1elbroleproógiosodeenargiadi!l'Mlayde 
f~q.iehM;Jll.p"(UlftSleCnlllCÜ:ldalMIRD.• 

Coroo ro hace nota' Doris Heyden, el sirrbo!o del~ que representa 1os dos 

elementos basicos p;ralavida", no es exdusivo del Periodo Posdésico ni de los mexicas, ya que se 

encuentra en vaias esclfli.ras y pinti.ras de épocas anteriores como en el mLJ"al de TepantiOa en 

Teotihuacan.11 Enestapinturaelentrelacealudidoapíl'ecelaltoenlapatemediaslfljendodeuna 

cueva, como en to que vienen a ser las ranas del t,bol de la pata s~or. Es posit:te que desde 

épocas anteriores la confluencia fuego/agua hubiera representado la vida y la fuerza que le da 

origen,esdecir,lafecundidadylafertilidad.EnrelaciónconestoHeydefldice: 

")Lopaz~.!.l!l!l!!l-·-,!i!l!:-!i!!-,'101,l,p.59y~ .. ,pp.18,19,20y84 
")~.p.20. 
"l!t!d..p.n 
"l Ellide. ~ !i!I!:· !i!!I-, p. 37. 
'')H~.~ .. ,!i!R,!i!!,,p.74. 



.. e;stesintiolode8!1WYfuego,08gW~.esdtlllil~llll(J1!1Si11~a 
tierrpos nw.ry.-tiguosyseen:ver(Ja E11 d!er9nles aJti.ns. & el agua. hlol l'.IICel' ta 
vegetaeion:~lo~.BSelfuegoyp[l'utensión,la!uer?adelsd,(p.111 
~el8fi1Uílc«no~esl0Sdo.ssonelemen!osll8C8Sa008pan1lalida.11 

Considero que el signilicado de vida y su constante regeneración ~resada por la 

conftuenciadelluegoydelaguaenelsimboloclelaUUachinollicontinuóvigenteentrelosmexicas. 

E~ero, éstos, al igual que otos pueblos clll"ante el Pe<iodo Posclásico. por ser errinentemente 

guerrerosyconqllstadores.lollevíl"oomásalléylorelacioníl"onconsuspropiosinlereses,eskles 

que lo considera-on como símbolo de la guerra. No obstanle, en es1e punto cabe acla-a quepa-a 

ellos la guerra no era meramente destructiva sino que, por el contraio, era el mecio p(l'a obtener 

cautivos. cuyos corazones constiluian el alimento de los cioses sin los cu.:~es el mundo no pO<tia 

seglJr existiendo y, por lo tanto, la vida se suspendería. Por otro lado, la forma convencional de 

representíl" en los códces la concp.ista de un pueblo era por medo de un te0'1lo quemado p;rn 

19). Aqui aparece el luego con una función deteminante. ya que el quem., el ~o signi&ca 

destrucción, pero relacionada con pi.rificaci6n y regeneración, ya que después de eso el IUQíl" 

reciénconquistadopasaaforl!líl"patedeunnuevoordenpotitico,eldeldominiodelosrnexicas. 

Porlotanto,setratade unri!odepaso en el que los conqlistaOOscambian suestadodelibresa 

dependentesyendondelap1fificaciónporluegoes'unri1odesepncióndelmenteM!erior"."' 

Asimisrro.es!ápresentelaregeneración,lacualestambiénunadelasprincipalesfuncionesdel 

luego.Enrelaciónconloanteriorresultasi~ficativoquelapalabraennáhuaUpéradesign!I" 

con[llista sea tepehualiZ11i termino que, de acuerdo con J\Jonso de Molina, lan'lbién si!Jlifica 

"corrienzo'o"principio· ... 

~~.p.75 
!l)AfnoldYlll'IGeMII). lhl!R~esolPawge Had.delfrancesdtMoa1ulViZeclomyGabrlelleL.Caffae.itlllCI. de 
Solonl Kult>al. TheU111Ye1SJlyolC~Press.Phoenix8ooks. 1964.p 20 
")A!onsodtMoliM,\lotabuariger,lemuacas1eHanaymuocanaymexicanaycas1;1anaeatuóopreli!IWllll"de 
tAigue1LeonPortilla.2a.9d .. Mé.wo.Porrua.t977.163p 



4.4 ELEMENTOS SIMBOUCOS DEL FUEGO Y SU RELACION CON ELEMENTOS ACUOSOS 

Como ya se ha mencionado más ariba, existen dversos elementos que sirrbolizan al fuego y que 

imlcan su presencia, aunque no necesaiamenle de manera explicita. No obslal'l!e, es necesaio 

considefa1osp,.-apodefdetecta'lapresenciadelfuegoenlosdlerentesrituales,lal'ltoenlos 

decicadosahonraraldosi!Jleo,comoenlosorientadosaporpiciíl'la<9iciJtura,baseecon6mica 

yprincipalactividaddelospueblosmesoamericanos.Muehosdeestoselementossedanenfcrma 

connnada con aquéllos que estál asociados con el principio hümedo, OSC\l'O, frio y femenino del 

cosmosque,deacuerdoconlópezAustin,sonlosquepropicianelaecimientodelasplantas,de 

los animales y del hombre."' Por lo \afllO, considero pertinenle mencion11 eslOS ultimas en fonna 

conjuntaconlosprimeroscuandoapncenenconver98flciaen1osritos. 

4.4.1 PLUMAS ROJAS 

Las plumas de cdor rojo constituyen uno de los elementos que sirrboliZIII al~. puesto que son 

la expresión de un concepto reducido a su mínima expresión y 'su~eren algo abstracto por mello 

de lo conaelo"."" Dieha asociacion se nota paque el nombre de estas plooias, ~. es al 

mismo tierrpo uno de los apelativos del dos del fuego como to especifica danwnente Bem11dno de 

Sahagún. Asi. una de las irné¡¡enes de esta deddad. lmnada Milintoc, llevaba una capa elaborada 

de este material. De igual manera, las mujeres en ciertas ceremonias las llevab!ll puestas en brazos 

y piernas hecho que simbaizaba fertilidad lo cual es indcado por et conteKto en que se usai. En 

primerlugcrhayquedestaca"que,deacuerdoconDiegoDLrin,lasmujeresqueibanacas11sepor 

primera vez las llevaban puestas en la ceremonia del matrimonio y como el luego es símbolo de 

fertilidad, estas plumas que lo represenlarl tienen como función propiciíl' dcha acciOn paa asegur11 

la reproducción humana. 

")Lqiaz.o.dn,~.,!i!l!.~-,p.161 
•)T!ml',!i!l!-S!!,,p.53. 



Pa otro lado. las plumas rojas !Mtién eran usadas. dentro de un conleXlo social. por 

mujeres en dferentes ceremonias periódcas. Sin enilirgo. aunque Duráa'I menciona como 

generalidadquelasm\.Íeresquepirticipabanenestosfitoserailasdoncellasdedoceatreceafios 

quevivianrecogidasencastidadporunafioenel\en1)10.renalgUJ1osfitualeslaspirti~aitesno 

lo eran. pues entre ellas se menciona indusive a m\.Íeres pilblicas. Por consiguiente. como lo ha 

sellalado Heyden, el uso de estas plumas junto con el colorete de la cira esli\Vl asociados con la 

sexualidad, por ello en la fiesta de Xoclliquétzal, dosa del amor considerada como ramera, las 

doncellasbailabanensuhonorconeseatuendo.ªLamayorpatedelasveces.lasmujeresas1 

adornadaspirticipabanendanzasfi!ualesjuntoconloshombres,locualacentúaelsirooolismode 

sexualidad y fecunddad. Asimismo, lapMicipación conjunta de los dos sexos simbooza, a su vez. la 

convergenciadelosOOsprincipiosdeloosmos. 

Las mujeres pal'licij)aban en los rituales con plumas rojas en brazos y piernas en las 

festividades de los meses de Huey Tozoztli, TóxcaU, Huey Tecuílhlid, XócoU Huetzi, OchpaniZlli y 

Paiquetzaliztli. Dentro de és1as Huey Tozoztli, Huey Tecu11hui1 y Ochpaiizdi eran fiestas que teni.wi 

que ver drectamente con el agua, la fertilidad de los carJ1)0S y las dosas de los manteninientos o 

deidades femeninas de la Herra: mientras que Tóxcatl, XócoU HuelZi y Pooquetzaliztli se 

relacionaban con el aspecto masculino del cosmos. ya que la primera estaba dedicada a honra- a 

Tezcatlipoca.lasegundaaldosdelfuegoyla!erceraaHuilzilopochUi."' 

En Huey Tozoztli estas plumas era, usadas por las doncellas encirgadas de lleva-las 

mazorcasabendeciral!errplodeChicomec6atlycuyasenillasetViapirasent,wlosC8111)osel 

Mo siguiente.'"' En Huey TecuílhuiU. de acuerdo con Sahagún. mujeres a1aviadas de es1a manera y 

con flores de ceffl)oalxóchiU en las manos bailaban rodeando a la mujer que represenlaba a Xilonen 

y, después del saaificio. mt.ieres de lodas las edades con el mismo a1avio hacian ".nito"." En este 

pun10Durándfiere delcronis1aanterior.pues licequeenestebailesólopa-ticipaban doncellas. 

··10uran.g¡¡.9! .. voll,?27 
"1He)'311'1.'Elsint>olismo .... 9(!S!,PP-18-19 
'')A!JJ,llayq.,ellM\;lllaule<lcio,,S<im&jhechodfl,;µ¡escos1resdo$05~en1a!Ílt5S!!l!!o:;erpeoledeluego 
"ISahagun.9(!9,!."ll.l.p,114 
''l~ .. v<ll.l.p.139 



flismas que bailaban conjunlamente con los seftores."' Por su pa-te en Ochpanizfi, después del 

saaificiodelociydeloscautivos. yluei,idequelossacerootesdeChicomecóatl vestidos con las 

pielesdelosSEificadosaTojaboodesdeunpequei\oterT1>1omaizdeliferenlescoloresypepitas 

de calabaza sotwe la gente, las doncellas que setViM a Chicomecóall, ataviadas con plumas rojas 

en brazos y piernas, levaba cada una a cueslas siele mazorcas de rnaiz rayadas con hule y 

envueltas con papel blMco en una manta rica, como en Huey T ozozfi. 

Corl'(lse puede ver,estosriluales estabanorientadosadeidadesfemeninas y tenían que 

ver lirectamente con la lriidad y la producción de los carTJIOS. Las plumas rojas, que 

representaban al fuego y su poder regenerador, estaban presentes y hacían alusión a la pa1e 

masculina fecundadora. Porlolanto,elhechodequelaslleva-an puestaslasmujeressirmolizaba 

la fertilización realizada por la pa1e masculina ala contrt41iJle femenina del cosmos, es decir, a la 

tierra, pn que ésta pr~era las plantas alimenticias necesaiasal hormrE!. 

4.4.2 MAIZTOSTADOOMOMDCHITl 

TMto SNlagún como Oi.ran mencionM el uso ritual de rosetas de maiz tostado y reventado o 

roomóchiU en algunas de las fiestas del cido él'lual como Tlacaxipehualizlli, Huey Tozozlli. Tóxcatl y 

Panquetzaliz!fi. Ambos(JClnislas coinciden en que este elemento ritual y simbillico era utili1.ado en la 

fiesta de Tóxcatl, c«emoniaen la que se usaba con mayor profusión.lo cual nos da la pauta pa-a 

detemina-susii,úficado 

T6xcatl, qi.inta veintena del cido Mual, caia hacia el mes de mayo que es la época de 

mayor sequía y coinciclia con el paso del Sol por el cenlt." Por eso, según Oll'án, Tóxcatl sii,,ifica 

ºcosa seca', ºsequedad' y 'falta de agua' .... Este mes eslaba dedcado al culto de Tezta'lipoca, 

'7)D.m,!ii,!i!I .. Yd.l,p.266. 
")VokllGonzalezTam,E191;oalosaslrm@l!losmaxicasM8Mio,SEPOiana,1979,(SepSellllias-Clilr0,l'Un 
217).p.74 
M)Oi.nn,!i5!,!iiÍ!,,Yd.l,p,25S 



deidadquee!Mabalasequia,elhantireylaesleri1idad."Estosconceplosestabirlsimbolizados 

por el uso prolífico del maizseco y reventado, el cual era utilizado de dferentes lormas. AdemáS de 

seringelidodurantelaiesta,conestematerialhacian!Jandessatalesconlosqueadornabanlas 

estaluas de los doses y la gente se los ponía al cuello pn baila-. Los mancebos y las doncellas 

que viviM reduiOOs en el lefllllo, llevaban puestos colla-es y estas ultimas ti.ras del mismo 

elemento: de igual manera, poniM gargani~as y aderezos a los principales en cuellos y cabezas. 

Esos mismos jóvenes estaban enc.rgados de saca- del te~o una soga 11uesa hecha de 

momóchiU y rob con ella las i!lldas en las que iba la imagen de Tezcallipoca a la cual le ponían 

una sata en el cuello y una glimalda en la cabeza de dello ma1erial. Esta soga llevaba por norrtire 

tóxcatl y. según Durál,significabalaeslerilidadylasequia de esa época. Después delaoccisiOJI 

ritual de la imagen viva de Tezca!Hpoca. los sacerdotes efeciuab.ri una danza con colla-es y 

tocados de momóchid, mientras que uno de ellos bailaba con la soga denominada ~ en las 

manos. Toda la fiesta se hacia durante el dia cuando los rayos del Sol hatefl más evidente la 

sequedaddeliel1l)Oyteniaporobjetoconjur.rlase,quiaenestetien,>op.rapropici.runeqLiibrio 

en todo el cido anual, es decir, como contraposición a la época de lluias p.ra que ésta no fuera 

excesivayevi!.rasilaputrefaccióndelasplan1as."" 

El uso profuso del maíz tostado y reventado llamado momóchiU, que simbolizaba la sequía 

de esa época del ano. Viene a ser un conJ .. o de la misma pa-a que el ti~ llegue a su méxtmo 

punto de sequía y asi provoca- el re11eso de su opues1o. es decir, las lluvias y la humedad. Por eso 

Durán menciona que toda esta fiesta tenia por objeto pedr el agua que se encontraba detenida en 

ese tiMllo-'· En este sentido hay que seftal.r que en todas las festividades en las que se usa el 

maiztostadoyreventadocorresp011dicK1 ala época del alloque sec.ractefizabaporlalaltade 

lluvia. 

"]!!!!!!,.vol.1.p,47 
"l En rel80ón eon eslo. Liwi.StlllllSS. !:Q. 2!,, p. 289. establea:i ~ el e.,eeso i;li fueoo O&SI~ ill generar 'o 
~.perosuausanciatarróeneldivl~alopom,m 
;')Dlno.!l(!,!i!!,.vd,l.p.256 



Tantién hay que destaca" que en la fiesta de Tóxcau se dabiUl ciertos elementos que, 

como ya se ha visto, representaban la conjunción de los dos principios opuestos y •emsntaios 

del cosmos que prq¡iciaban la vida y la producción de la nalltaleza. Esta convergencia, en la cual 

radca la ól)a-ente contradcción de la peticiOn de lluvia en una fiesta en la que el elelTIBfllo 

predorrinanlesirrbolizabalasequia.seveporqueenlaceremoniahorrttesymt.ieresdanzaban 

conjuntamenle ~ám. 17.b) y por el hecho de que las doncellas iban ataviadas con plumas rojas en 

brazos y piernas, elemen1o asociado con fertilidad. Por lo tanto, el uso de roselas ele maiz tostado 

sirooolizabanlaaccióndelfue~.esdedr,lacocdónqueeraequip..-adaconlaactividadque 

ejercía el Sol, esto es, la maduración de las plantas ewando así su putrefacción, como !Ice Lévi

Strauss, se observa: 

lllBdoble~:em&loaucloycocidoporlllBparte,ertraf!8SCOy~poroll3 
Eleje,:,iel,l'lllloaucloyloeocidoeseal8Clefi!licodelac.j11111:el~1Nloaucloylo 
pomdo,dela~.pueslo~lacx,eciilnC811$Slatrai,lonnaciónCIA!l.lllldeloaudo, 
IXlmOlapulralaociéln lollllnslmna lll!hnmne ... 

De esta manera, la mad11ación de las planlas provocada por el Sor es eqllÍpa-ada con el efecto que 

ejerceelfue~:lacocdón. 

4.4.3 DANZA DE HOMBRES CON MUJERES 

Envéfiasfiestasdelcidoanual.aunc¡uenoentodas.semencionanbailesenlosqueparticipande 

manera conjunta hombres y rm.teres Oém. 17.b). Estas danzas, cuyo sentido era estrictanente ritual, 

gua,dan un sinilolismo irrportante en el cual la pa1ícipaci0n de los dos sexos va 11\As atla que la 

simple veneración a los dioses. Es decir, representan la confluencia ele los dos principíos cósnicos 

sai,ados, el femenino y el ITl8SCUino, acción que en el inicio de los tie~ do luga, a la aeación 

del mundo. De esta manera, dellas danzas tienen por Clqeto propicia- la fertilidad del mundo nat11al 

y social. De acuerdo con Noemi Quezada, las doncellas que prestaban sus servicios por un ailo en 

el~odeHlil2ítopochtli 'danzaban conlosjóvenesresidentesen el ~y~en 
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aquellasfiestasenlasquesupresenciacoroodoncellasvirgenesyamenstruantes,eraapreciaday 

necesaia p<H los rituales de fertilidad .... a conj110 a la fecuncidad en algunos de estos bailes es 

acentuado, además, por el uso de plumas rojas por pa1e de las mujeres, elemento que ya se vio 

másíl'!Íba 

Por otra pi.te. existen vaias modalidades de los lipos sociales que pil"ticipan en eslas 

clanzas.Aesterespectoencontramoslassig¡ientes: 

Guerreros con m~eres pú~icas: Tlacaxipehualiztli ($)'"' 
HueyTecuílhLi6(S) 
TlaxOCNmaco (S) 

Sacerdotes con mujeres: 

Guerreros y/o principales 
coneloncellas: 

Hombres(noseespecifica) 
condancellas 

Mancebos y doncellas· 

Hontresymu¡eresengeneral: 

TóxtaU(S) 

Tóxcatl(S) 
HueyTecuilhuiU(D) 

TóxcaU(D) 

XocoUHuelzi(S)(D) 
Ochpaniztli(DJ 
PanquetZMztli(D) 

Panquetzaliztli{S) 
TitiU(D) 
lzcallicada4aiios(S) 
(pad'inosymadinasde 

tosninos) 

La fiesta de Tlacaxipehualiztli finalizaba con vaias dMzas. En la primera de ellas sólo 

pa"lieipabantossacerdatesata.,;adosconplu~esricos.maiztosladoo!!!Q!!!!!;!!i!!enlugcrde 

sa1ales de ffores. y llevaban en las manos tamales. tortillas y cai'las de maiz con mazorcas. Desde 

el medo dia hasta que se ponia el Sol se efectuaba el baile de los no~es encabezados por los 

~ de TenoehtiOí:11. Telzcoco y Tlacopan. Desde el ata"decef has1a cerca de la meda noehe 
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ros gu81Teros bailaban con ml.jeres pilblicas, trabados de las manos y c!Jebreando.'" Los 

elementos utilizados en el primer baile, es decir, el maiz !oslado. el maiz fresco. los lamales y las 

tortilas signiacan un conjl.N'o conra la sequía y la propíciaciDll de la producdDll de los ~s. así 

como la maduración. eqlip;nda ésta con lacocdón,'111 del maiz nati.ral, lodo lo ella es rela"zado al 

léminodelafiestaporladanzaenlaquepricipanlosdossexos. 

La celebración de Tóxcatl, en la que se rendía culto a Tezcalipoca y HliUilopochUi, estaba 

ubicadatenwalmente en la época de máxima sequía en el allo. Por ello, era comiln el uso de maiz 

loslado o momóchiU en los tocados y en los sa-tales sobre el pecho, elemento que denolaba la falta 

de lluvia. Sin enti.rgo, como conjl.N'o a la fuli.ra fertilidad de la natl.N'aleza, las OOllcellas que 

pancipaban en las danwjunto con los hombres iban ataviadas con plumas rojas en brazos y 

piernas. Lasque bailaban con los sacerdotes en el tefl1)1o alrededor del fogón,llevaban en las 

mMos canas con papeles. Con esta lalza, llamada loxcachocholoa, se veneraba al luego pa-a que 

éste ejerciera su poder fect.lndador, hiciera que las canas de maizUegnn a su maduración y las 

plantasalirnenttcias sedera, en abundancia. Por otrapa1e,en el patio del ~o los principales y 

guerreros bailaban lar!Dén con doncellas ataviadas con plumas rojas. Esta danza se llamaba 

•ai,aliua 'abrazado" y g¡inahua in HlilzilopochUí 'alnzal a Htitzilopochli' porque honb'es y 

ml.jeres bailaban trabados de las manos y culebreando hasta la noche.'º' La dMza era en honor a 

clchodos,aqúenlambiétlsevenerabaenesternes,yalcualselesolicilabael lin delasequiay 

una buena cosecha. 

En la otra liesta a Hlilzilopoch.Ui, es decir, en PanqueLZaliztli también había dcwlw de 

honilres y ml.jeres en vaias ocasiones. Como este mes caia igllamenle en una época de sequía, 

perohaciaelinaldelai\o,lospa-ticipanteslanbiénllevabansa1alesdemaiztostado.Lasdanw 

comenzabal desde el inicio del mes. pues ese dia desde el a!a'deter hasta la meda noche 

bailaba, hombres y mujeres entemezdados y caitaban loores al dos. Posteri0flTl8!lle, nueve dlas 

antesdelainmolacióndecautivosydespuésdehaberlosplfilcadomedanteunbarlo,unhombrey 
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una mu¡er danzaban p..-eados, lo cual simbaizaba la uniM de los dos principios cósnicos como 

repetición del a-quetipo cosmogónico que cio lugs al mundo. 'Los rituales y los aclos profanos 

signilicativos, sólo poseen el sentido que seles da porque repiten deliberadamenle tales hedlos 

planteados~porcioses,héroesoantepasados.''"' 

Laütimadanzaserealizabaun diaantesdelsaaificiodecautivos.Enellapa1icipabanlos 

ofrendantes. hombres y mujeres, después de haber culll)lido con cuatro dias de penitencia. los que 

seriMsacrificadosylossacerdo!esquepar1icip.rianenlaceremoniafinal. Todos ellos se tomaban 

entre si medM!e unas cuerdas de espadai'la y danzaban CUebreMdo hasla la meda noche."' 

D!M"án a~ga que después del sacrificio a HútzilpochUi los mancebos aderezados con guirnaldas y 

males de maiz tostado al cuello. y las doncellas con plumas rcijas. bailaban unos frente a los otros. 

rodeadosencirculoporlosviejosyprincipales.'"' 

Las tres fieslas atiba mencionadas tenían lug¡r en la época de sequía, por eso los 

participantes llevaban ornamentos de maiz tostado. Sin erooa"go, en todas ellas hay ciertos 

elemen!os utilizados pa-a conjtKEr la feni'idad como son el hedlo de que hontres y mL1eres 

danza-an conjuntamente y que las doncellas fueran ataviadas con plumas rcijas. símbolo del fuego 

asociado con la fecundidad. Es1os dos ütimos elementos también los encontramos presentes en las 

danzasen honor al dios del luego y al pos!edel centro que lo representaba en la fiestadeXócoU 

Huetzi. Esta festividad. como ya se senaló en el capitulo anterior. tenia irrportantes asociaciones 

con la fertilidad y se celebraba ya en plena época de lluvias, por lo que resulta totalmen1e 

con¡,uentelasdanzasejecutadasporloshijosdelosnoblesylascloncellasrecogidasenelte~lo 

alrededordel~.···en1aotrafies1aaldosdelfue90.estoes,enladefzcallicadacuatroanos 

lospadinosymadinasdelosninosll!Wll8dostéUah"1ios"ytmui'1ias'bailabanconjuntamente. 

Sin emtiwgo, en este caso la danza no es1aba relaoonada con la fecunddad de ros CSITJIOS, sino 

que tenia por obje1o conjwa- el aeciniento y desa1dlo de los ninos, a los cuales !Jaian c.rgando.'"' 
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Las fiestas anteriomiente expuestas estaban declcadas a la veneración de clases 

relacionados con el principio lllaSWino y fecundador del cosmos. No obstante, 1antiién se 

ejecutabandanzasdehorrhesymujeresde~eraconjunlaencelet:racionesdedicaclasahonr.r 

a closas asociadas con los mantenimienlos y la ierra, es decir, con el principio femenino. La primera 

de estas festividades era la de Huey Tecuílhlifl, fiesta agicola dedicada al CUio de )ll1onen, 

AUantonan, Chicomecóall y Ohuacóall. En esta fiesta, de acuetdo con Broda, se iniciaba de manera 

rituallasiembradeteffll(ll'alyseusabanlasmazorcasfrescasdelastierrasderegadiopa-aatraer 

la fertilidad;'"' asimismo, dchas mazorcas eran ofrecidas como primicias, al igual que las flores de 

cermoalxómid. Por esta razón sacrificab.-i a una doncella que representaba a X"llonen y a otra 

mujer que encarnaba a Allantonan. En esta liesta, rica en simbOlos de fertilidad que tenían por 

ot,¡eloconjura1a en los c~tivos de terr¡,oral, lartién habla clilllzas en las que paticipabéMI horTOes 

de la nobleza y doncellas entrelazados. Como se lrala de una fiesta de propiciación de la fertilidad, 

las pa1icipMtes llevaba! las piernas y los brazos erq>lumados; pero, a ctferenda de las ceremonias 

!lliba mencionadas. eslasj6venes llevabilll flores de~ en la cabeza, en luQEf del malz 

tostadodelaépocadesequia,porquelaslluviasyaeslabanapunlode~ 

La o•a ceremonia delicada a una deidad femenina, y en la cual lambién había danzas de 

hOIJD'es y mujeres, era la de Ochpaniztli declcada a la abuela de tos doses o Toci. Esta fiesta, 

enm.rcada den.-0 de un CUio netwnenle agicda, presenlabafuer1es tintes guemros, por lo que en 

ella se combinaban estas dos actividades. La da\za, ejecutada por mozos y oorlcellas tt"abados de 

las manos, tenia lugar ante la imagen viviente o mi de Toci los siete dias anteriores a su 

saaificio, dirante los cuales ella tenía que hila- ciertas prendas de vestir en un deteminado lug¡r 

del ten-.,to."º Aqui hay que sei\al.r el llecllo de que las danzantes ya no llevaban las plumas rojas 

enbrazosypiernasdebidoalaépocaen queserealizabaestalesla,puesyanoeranecesrrioun 

conji.ro a la fertilidad pueslo que ya era época de la cosecha. Sin emba'go, si era ifl"l)rescindble la 
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unión de los dos opuestos. los CtJales estaban representados simbólicamente por el baile en el que 

pa1icipabanjóvenesdelosdossexos,pc1aasegurc1quelacosechafuerasuficiente. 

Por ütimo, Ciego OLrin menciona que en el mes de TitiU y a honra de Camaxtli,"' hombres 

y mujeres bailaban lomados de las manos. Por lo tanto, esla acción ritual también se eleciuaba pc1a 

lapropiciacióndeotraactividadproducliva,lacaceria. 

Porloanlefiormenteexpuesto,sepuedeverquelasdanzasrilualesenlasquepíl1icipaban 

los dos sexos simboli~ la unión de los principios opuestos y ~ementaios. CtJya 

intersección era neceSclia pa-a que pudera dafse la vida de la natll"aleza. Asimismo, este 

simbolismo era acenluado por el uso de ob'o elemento, las plumas rojas que llevaban las mujeres en 

brazosypiemas,igualqueenelrilualdelmatri1Tl0Jlio.Es1asdanzasser9izabantantoenliestas 

ubicadas en la época de secas. TiacaxipehualiZlli. Tóxcatl y ~quetzalizdi. como en celebraciones 

más relacionadas con la época de lluvias. Huey Tecu1lhuitt. Xócoll Huetzi y Ochpi:lllizdi. En las 

fiestas del primer gupo los patcipantes Hevaba"I maíz tostado. elemento que denotaba la sequ1a y 

seasociaconlaacciónfecundadoradelfuegoydelSoly.deigualmanera.lasdanzasteniancorro 

objetivopropicia-lalulU"arertilidaddelatierra.Porotrapa1e.enlasfestividadesdelsegundogupo 

losejecutantesnousaban~ylosbailestenianporobjetoasegura-eladecuadode~Olto 

de las plantas. Por consigliente. el maíz reventado. que sólo era utilizado en fiestas que se 

realizaban antes de que los campos produjeran. sm1bolizaban la unión de los dos sexos y la 

recundaciónpa-aquelatierraderasusrrutos. 

4.4.4 DANZAS ANTE El FUEGO 

Además de los aspectos an1eriormente tratados. es i,rpor1ante tomcl en cuenta cuándo las dalzas 

sellevabanacaboalrededordellogón.locualrepresentabaunaformadehonra-aldosdelluego. 
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Estos bailes se reéi'izatm. fundamen!almente, en las festividades de dos meses del ano, Tóxcatl y 

Huey TecuílhuiH. Por otra pa1e, en Panquetmiztli e lzcalli algunos de los pcricipantes, aunque 

propiimentenobailabanan!eelíogón,dabanalgunasvueltaséi'rededordeél.Enelplimercaso,los 

esdavosqueserianofrecidosensaoificiodabanalgunasvueltasalrededordetoshoga'esdelas 

casas de sus ofrendantes a manera de puilcaci6n y dedcacibn."1 De igual manera, en la fiesta de 

lzcalli, los dias décimo y vigéSimo del mes, los jóvenes que Uevaban animales cazados como 

ofrendaalfuegodabanunavueltaalrededordelahogueradeltemplop.rahonraio.'''Porotrolado, 

hay que seftalsr que la mayoría de eslas fiestas. Tóxcal. PiYlquettaizlli e lzcalli, estaban dedcadas 

a doses que eran manifestación del aspecto ITlaSCUino del cosmos, rrientras que sólo una de ellas, 

Huey T ecuílhl.id, estaba consaJada a una de las advocaciones de la dosa de los mantenimientos. 

Como ya fue mencionado en péginas cY1!eriores, en la fiesta de Tóxcatl se conj1taba la 

sequía pa-a que luego de alcanza- su punto eKlremo se provoc.ra en la natt.raleu un moviJT1ento 

inverso para que rei,essrM las lluvias y la humedad. Por ello, como ya se vio més arriba, en esta 

festividad proliferaba el uso de maíz toslado. Sin emba-go, también encontramos un elemento de 

!JiYl i~cia que indca la propiciación de la ldidad. Este esté consti!IÍdo por la presencia de 

doncellasdanzandoconplumasl'qas;pero,hayquedestacafqueestasjóvenesbailabanalrededor 

del logón sosteniendo unas" callas verdes. Por su p.rte, el uso de este lltimo elemento estaba 

asociado con el mundo nahral y con rituales delicados a deidades de la lluvia y de los 

mantenilllentos. ya que en algunas de esas fiestas, como EtzalcualizMi. enramaban los lerq)los con 

dellos !allos. De esta manera, en la ceremonia de Tóxcatl, aunque l\abia oo predominio de 

elementos relacionados con la sequía, se daba también la píl"ticipación de ~eres y de cai'las que 

síntlolizaban el reverdecer de las plantas. aspectos que se asociabM con el art,ito femenino del 

cosmos. Ademés. hay que tomar en cuenta que estos dos elemenlos se daban conjuntamente con 

el fuego que representaba el aspecto masculino Clel cosmos. Por lo !lwllo. en dcha festividad se 

puede ver la conHuencia de los dos principios opuestos que generaban la fecooddad de la 
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naturaleza, los cuales eran invocados p;n la propiciación de la rrisma. Por otro lado, el hecho de 

danza-alrededordelfogónconcai'lasverdessimboliz.abaellránsilodelanaturalezaalactJtura.a 

lo cocido representado por fuego.11• por lo que este elemento .,;no a ser el meóador en.-e la 

naturaleza y la sociedad,'" lo cual !enia como objetivo propiciar la maduración de las plMtas que 

eraeqlipa-adaconlacocci6n 

En la fiesta de Huey TecuílhuiU enconlramOS la rrisma si!Jlificación de propiciación de la 

fecunddaddelatierra,hechoqueeraconjuradoporlapresenciaconjuntadelosdossexosanteel 

fuego en su calidad de fertilizador, IO cual simbdizaba unión como en la ceremonia del matrimonio. 

En estesentido.hayquetomarencuentaquedchafestividadsellevabaacaboen unaé9ocadel 

año en que había escasez de alimentos por ello. los ocho primeros días del mes y antes de la 

celebración propiamente cicha, el huey Uatoarii repa-tia tamales a todo el pueblo'" para corooafr el 

han'b'e y pa-a que la futura cosecha fuera abundante. Con este msmo objetivo, los sacerdotes de 

losbarriosbailabanalrededordelahogueraqueseenconlrabaenlaantesaladel~ode 

Cihuacóau. 11• Asmismo.hombresymujeresefectuabancantosydanzasenhonoralfuegoantelos 

braseros del patio. Lalestatenialuga-durantelanochedebidoaqueestabadedicadaadeidades 

asociadasconelambitolemenino.Enes1afiestaerade¡,ani~ciaelfog6nubicadoenel 

te111)1o dela diosa Cihuacoa~. pues simbolizaba la acción fertilizadora que el fuego ejercía sobre la 

tierra a lravés del sistema de roza y quema. el cual tenia por objeto asegurar el aeciJTJet1!0 y la 

maduración del maíz. lo cual era propiciado IMto por la lluvia como por la acción del Sol. 

4.4.5 HINCADURA DE PALOS EN PATIOS 

La acción de davarpuntales en laberrasellevabaacaboen vaias fies1as del cido a-iual. La 

principal de ellas. como ya se vio en el capitUo antel'ior. era la de XócoH Huetli, la cual se efeciuaba 
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en honor de este otljeto sagado denominado xócotl que representaba al dios del fuego ~áms. 13, 

14.ay15).Eltroncoquesehincabaenelpaliodelte~odedichadeidaderaunsilri>olo 

dorrinante polisérnico"' puesto que era vehiCUo de verios conceptos a los cuales sintetizaba. 11• Así, 

elxócoUsimbolizabaelpostedeladireccióncentraldelplanolerrestre.esdecir,representabael 

axismundi queseencon!rabaenlaqlinta dirección o centro, punto que corTespondiaal luga- de 

habitación del dios del fuego. De acuerdo con Eliade, constituía una réplica del Arbol Cósmico. que 

era una de las variantes más exlendidas del simbolismo del centro, y representaba el eje del 

universoquerelacionabaelcielo,latierTayelinframundo.'20 

locloslos*bolesu;iiacbhmldahall519enelCertrodalMuróo.ytocloslosárbolasli1l.lllle$o 
posl$$.~se,xr,sagn,nertaso~ewkµer~rohg10S11.,oneomopro)'ldams 
mágicamenlaalCer1rodalMuróo."' 

De la rrisma rna,iera, el ~ representaba el falo fecundador del principio masculino del 

cosmos que penetraba la tierra pa-a fecunda1a y aseg11c1 su ferlílidad. Por otro lado, segun Dlrin 

en la fiesta de lzcali, también dedcada al dios del fuego, la gente hincaba Véfas lc1gas con sus 

ramas en losba'l"ios y calles. Sin elN)cfgoeneste caso, y de acuerdo con el oonteXlo den.-0 del 

cualestecronlstaenm.1"Cadidlomes,elcjaVlllasVé18Sj111toconsusramasteniaunsigniicado 

de renovación de la naluraleza y del nuevo cido anual por venir. En relación con esto Mauss 

rnencionalaexistenciade:"elnileldelaboluniversalc¡uesostieneelmundoyqueeslafuentedela 

vida.",n 

Noob$1atile,laaccióndehinCc1palosenpatiosnoeraexclusivadelascelebraciol"lesal 

dios i!Jleo puesto que también la encontramos en otras festividades, es decir. en las relacionadas 

más directamente con el ct.Jto a la lllMa y su consecuente aecirriento de las plantas. De esta 
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manera. enconb'amos que el acto aqui mencionado lambién se Uevaba a cabo en los meses de 

Allcahualo. Tozoztonffi, Huey Tozozdi y A1emoZlli. 

En el primer mes.de acuerdo con Sahagün, en los patios de las casas Y palaáos 

levanlabanpaloscubiertosconpapelesgoteadosconhije""ahonradelos<iosesdelalluwia.Este 

mismo tipo de v<l'as eran clavadas en el mes de Atemozdi, el dia antericr a la ceremonia, en el patio 

delas casas de las personas que habían hecho voto de hacer de lzoali las imágenes de los montes 

La fiesta de Atemozlli. que significa "descen<imiento de agua", estaba dedicada tarmén a los 

~.peroensuc.ldaddediosesdetoscerrospcrque,segúnestemismocroniSla,enesa 

épocaefll)ezabíWI a caer las primeras lluvias en las montai1as. Asi, los sacerdotes de los~ 

incensabalsusestatuascon~.yleshacianpenileflciasyruegospiraqueenwiir.wielagua 

Por su pílte. en el mes de TozoztonUi, dedcado a Tléloc y a Coatlicue, los pro1egidos de esta última 

denominados xochimangue le arrecian las primicias de las Hcres.m En esta fiesta únicamente 

podianhinca-unpaloenelpatiodesucasalosquehabianoírecidouncaulivo.Paraostentiresta 

acción, considerada como de 11an valor dentro de la sociedad mexica, colgaban ele aquel palo el 

lémix del sacrificado adornado con papeles. Es!e l<l'ltién es el caso de Tlaca.xipehualizlli. 

ceremonia en la que la hincadtra de postes eslaba relacionada con la guerra y con HlitziHpoch'lli a 

qlien se festejaba en ese mes junto con Xipe Tótec. Por el nismo contexlo de la fiesla, en ella el 

dios patrono de los mexicas. como lo hizo notar Paul Kirdlhoff,"' eta también un dios a11irio y 

deno1abaquela~cuHurafueconcebidaconíuertestintesgue,reros. 

Como ya se mem:ionó, los palos clavados en los patios sirooolizaban el á'bol del centro del 

mundo o eje cósmico, pero en estos ultimas casos, a diferencia de los relacionados con el fuego, 

dchoposteestaasociadoconlláloc.diosqueseubicadelltrodelprincipiofemenino,hlimedoy 

oscuro del cosmos. En relación con ello, hay que apunta' que en las fiestas de AUcahualo y 

:~rei::sp(ll)e!es901eadoso.)nhue,llamados~eracaraclerislicadelostlososdelallwiayde 

·i,.¡saha!¡1111,!1!,S .. ~-l.~.83y112yOimi.111.gi.,~.l.p.248 
'") P31.11 K1tthholl. Pnncpos esl111:Unles del MSXICO anllguo, ed de Tema Rojas Rariiela Ctrl la colal)orac,on de 
AmejoaCamacho,Mé,rjco.CenlfodelllV8SlipcionesyESIWOOS~enAnlfopolog1aSOl>al,1983,(Cuaclemos 
delaCa$aCl\al:a.no.m91).p.6.Esteau1ocvamaslsfos,puesademasde~aHI.WIZJ1opoctlllitomo"'1sdela 
guerra,est~q.,e·~eesi..ctosdelagua: 



TozoztonUi, como estaban dedcadas a Tláloc, eran comunes los sacrificios de ninos péra pedr la 

llegadaoportunadelaslluvias.Pasupate,Tozozlonllieraprepéíac:i6ndetasiguientedenominada 

Huey Tozoztli, pues en aquéla en"l)ezabai a en•a- las lluvias que se hacían más abundantes en 

estalltimauoqueeracuMdotern'inabaelsacrificiodeinfantes. 

EnlacetebraciOO de HueyTozoztli, ele acuerdo con Owán,conformaban en el patio del 

\erJlllo de Tláloc un bosque con malorrales, monteemos y ramas, en cuyo centro hincaban el éi"bol 

más alto que encontraball, al cual denominabal Tota. Alrededor de él davaba'I cuatro arboles más 

pequeclos y de cada uno de ellos anmabM una soga que por el otro externo era atada al arbol 

principal ~ám. 14.b). Estos cinco troncos hincados en el patio de lláloc simbolizaban las cuatro 

<i'ecciones eKlremas del plano terres.-e, asi como la drección cen!ral, cuya if11)«1ancia resdta de 

las demés por la mayor alll.ía del tronco y por su misma posici6n. Aqui cabe hacer hincapié en el 

normre dado al tronco sacralizado del punto cennl, Tota o 'Nuestro pacte', apelativo que 

C01Tespondealliosdelfuego,porlotanto,podemosinlerirqueeléi"bddelcentrolorepresentaba. 

Sin eni>a"go, este mismo cronista !ice que licha denoninación se debe a que ese 'ídolo' era !los 

de los montes, bosques y aguas. or Esto más bien p.rece ser una in\erpfetación del nismo hile por 

el contexto general de la iesla: el agua y la ~cdlll'll. Sin embargo, nosostros nos inctnamos a 

penSc1quesetratadeunarepresefrtaci6ndeldiosdelfuegoporanalogiaconlaceremoniade 

XócollHuetziyporelnontlredadoaltronco. 

Paloexpuestoaquipoctemosobserva-lapresenciasint>ólicadelfuegoatravésdeltronco 

central ya mencionado y ubicado en el cento del palio del lefr4)!o de Tláloc. EIJllerO, hay que 

mencion.r que también eslaba presente, de una manera siimólica, el agua. Este lllimo elemento 

estabarepresentadoporlapélticipaci6ndeunaninadesieleuochoailosvestidadeazd,colordel 

agua,"' que era llevada en un pabellón al bosquecillo éltificial, donde se sentaba junto al éi"bol lota, 

'")Eatedalo.propordonamporOuran,gg.g¡ .. wl.l,p.247,tuerecc,giooporélrriamoenloosiliosdondetnt,a¡o.Por 
1o1a110.serefiQalll,insalloscetelll"OS81~ep(lll.donr:tela~l)IIMllseiriciapooo~&ffilS 
~enlook19a.fllbbejg,s..omotlValledeMú.ico 
Q~~.wl.l.p.86 
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con el rostro vuelto hacia el ~o de Tléloc'" ~ám. 14.b). Por consigliente, aquí se obselva la 

conjunción entre el fuego y el agua, representados ambos pi.- el tronco y la nina respeclivanente. 

Pero. la convergencia de los clos elementos básicos co~entes del cosmos no teminaban aqui 

en la ceremonia de Huey Tozozffi, sino que se vdvia a da" hacia el final de la 111sma cuanclo el 

multirrefericlo á"bd era clavado en el fondo de la laguna''° ~ém. 10). junto al sllffÍdero de Pantidan. 

EneslesilioeradegolladalaniHaque habiarepresentado al agua. su sani,e era eSCIJ"lidaen la 

laguna pera conjwar la llegada definitiva de las nu.,;as y su cuefJ)O .rrojado al sunidero como 

ofrenda a Tláloc. Este sacrificio, que tenia corno modelo la inmolación de la hija de Tou:uécuex 

medante el cual se inició el pacto entre los mexicas y los doses de la nu.,;a, tenia como objetivo 

asegurar la producción de los carrpos. pa consigliente. deho rito repi!e el gesto paradgmáko"' 

conelcualseactualizaelconciertoentredosesyhombres. 

LapresenciaconjuntadelosdoselementoscenJalesconslilutivosdelcosrnos.elluegoyel 

agua.retpesentadossimbólicamefl!epi.-lapresenciadeltroncoydelaninavestidadeazul,tienen 

un significado de lriidad y de su propiciación en la lierra y en los CélffllOS de cultivo, pa-a que la 

producáón de alimentos lueía abundante. Esto se debe pi.-que. de acuerdo con Duran. esla fiesta 

!eniacornoobjetivopeórunbuenaliopcWalascosechas,pí.-alocualolrecianlasprimerasmalas 

de maíz nacidas en los carl'4)0S, corno prinicias de las sementeras, para que los c~tivos tu.,;eran un 

ade1:uadodeSé1Tolloypuder1W1lleQíi"asumadurezíll!esdesersorprenddospi.-lasheladas."' 

De igual manera. tenia como objetivo la petición de la caída del agua del cielo, ya que en esa época. 

abril.laslluviastodavianosegeneralizaban.Porello.enestaveintenasellevabaacabounadelas 

principales fiestas a TlE, lcW1to en el monte que llevaba su nismo nombíe. como en la laguna 

Asimismo. como ya se mencionó. este mes era el ütimo en el cual se saaiicabíWI infanles en honi.

al dos de la lluvia pcn que éste regíi"a los C8111)os con el agua ceteste. 

"")Estosucedlam1ffi.18$JanoblezadeMeJOCol8'10dtltlan.T111ZcocOyTlat<ipanraalizaban!Nsenedeceremcnas 
ySiCliliciooeneltBIIJIIOdelóosdelalluv,aobeadoenelcenoTTáoo: 
'")ComoyasemeneionóenelJIIVl)Bfcapil"<I.L...,.Slrlluss.m.é!.PP-28.S-287.reg,silll,,111i101!V(seme,antealde 
Xóco!lt!IIBlZiB11relossher811edeS\ldilmeric.& 
·>•)Ehade.~2'!9!.,p.149 
'")Ollan,!l(!.9!.VOl.l.pp.85y2:.3. 



El significado de ler1i!idad del mes de Huey Tozoztti, asi como la prq>iciación de la 

produccióndelos~os,serevelalambiénatravésdelainformaciónqueproporcicnaSahagún 

De acuerdo con el franciscano, en ticho mes se rendia culto a On!éoll, tios del maiz, y a 

Chicomecóad, tiosa de los rnantenill'ientos. Por elo. en esa fiesta abundaban elementos que 

Simbdlzabanelaguaylatienacoroolasespadai\asquecolocabanenlaspuertasdelascasasyal 

lado de las imágenes de los doses delos rn.lltenill'ientos en losalt.res casetos junto con lecilos de 

heno y las canas de maiz con que enranaban tichas estatuas. 

Sin emba'go, también en este ~ de inlormación encontramos datos de elementos 

Sird>ó!ioosqueserefierenalaconftuenciadeluegoyaguaenuncontex!odepropiciacióndela 

ler1ilidad. En este sentido re&alla la otenda de corrida a Chicomecóad consistente en cinco 

chiqlihuites con !artillas, encima de las cuales cdocabM una rana asada y sobre ella un pedazo de 

cala verde de maíz. Tanto esta OOima como las tortillas Sirmolizaban la petición de alimento, asi 

como el adecuado deSMd!o de las plMtas. Por su piille la rMa, aiimal de agua, estaba asociada 

conlaslluviasyaquesucro;rincicabasuMi.rallegada.Sinerri:Ja"go,esteanimalquesirnbolizaba 

el elemen!o acuoso del mundo era asado o pasado por la lumbre con lo cual absorbía el calor 

conjunlatldo, de esta numera, el fuego y el agua necesaios pa-a la generación de la vida, en eS!e 

caso la producción de las plantas alimenticias y su madi.ración. Esta ultima, que era equipa-ada con 

la cocción, tantién estaba simbolizada por la rana asada que COiocaban entre la cana de maiz 

verde.natiral. y las tortillas, alimento cocido. culhral."' Por lo tanto, se puede observa- que la 

acción del fuego marca el paso de la naturaleza a la CU\i.ra, entre los cuales cicho elemento es el 

medador, y transforma lo audoen cocido.'" 

EnaJ1oyoalsignificadode!ridadqueteniaestaveintenaestéelhechodequediraitela 

fiesta doncellas ataviadas con plumas rejas, que sirmolizab.-1 la presencia del fuego y su fuerza 

fer1ilizadora. llevaban a bendecir al te~o de Chioomecóatl las mazorcas de maíz que teniari 

111) Oe~oonléYi-SlnlUSS, !I!· 91., 328. loCIUdop!llleneceala l'lllllllllazayloQ:IOOOalaWl!n. 
"')!t!!!.pp70y171 



glla'dadas l)a'a la siembra. las cuales luego enn gWJdadas en la troje y representaban su corazón 

oesenda. 

Delainlonnaciónanteliorsedesprendequelospostesdavadosenlatie«arepresentan el 

eje del mundo: 

La1nslalaeiónyconsagracióndelposteSICllficill$0!111lll!OdelCentro.AsímiladoalMoidel 
Mllldo. el poste seC«IYiellea suveztnllje (Jlll 1111ta las tresreg,ones ~ La 
CCl'lll.l-.caaóerueelCialoylaT'811'11sehac:eposilleporlaintElttt$(llldeestepder.'" 

Sinellm'go,adernásdelpos\equeselevantabaenlafiestadel ciosdelluego,tantiénse 

erigían otros en algunas fiestas dedcadas a los númenes da la lluvia y la agiCUlura. Todos ellos 

represenlamlnlospostesdelas~esquinasdelmundoyeldeladreccióncentral.Porlotanto. 

el simbolismo de estos pila-es con¡untaban los dos elementos qiuestos y C01'11)1ementaios del 

cosmos.elfuegoyelagua 

UnavezCletl!XISlalienllyeleieloap¡wlirdelcwpodllC'*8i,yconelocmslihá:lalap 
!iwsi6ne1Wlap¡11e!i,neiinaylamasc:uiladeleosmos,loaruálopos1BS-oálboles,ocioses 
uhonilre&-sefXIIMltlelOnenloaeamnosdeloaóoises.Fllll!tlllloac:armDSdlllosdoises 
l)0RJIBporsutnn:ohuecoC0f111rian yseen:atrananlasesenciudvinasopue,IIS(p.16Ell'IIII 
losni.,»delasm&mtadesdelcwpodelmonslN0.1" 

De esta manera. encontra'IIOs que en el punto central del mundo se encontraba el poste 

principalqueestabaco~uestopordospíWles,unaquecorrespondiaallhyoraaXiuhlecuhUi, 

dosesque.asuvez,representabanlosdosprindpiosdelcosmosyquepersonificabanelaguayel 

fuego respectivamente. el Tamoanchan. según LópezAusln, el cual: 

eselgraiaibolcoamico(JlllhU'ldasusiaiceaenellnfranuidoy8llliendesuklllajetflel 
Cielol.8sni~ob9iisubase.LasftonlslXIIOl'llt1SUSran'laS.SUSó:,stroncos,t01cidoslllO 
soblllOlll)enforma"'llicódal.sonlasdoseotllelll~dllfuelzas~qJeensuu:ha 
procb:enelt~. 

Tarnoancllanes1110enelcentrodelc:oamoa.E'scua1rocomocorjur(Cdllposles(JIII 
separanelCielodellnl1311Uldo.esgncoenSt1lotaklad.1'· 

Por otro lado. estos áboles vinieron a fungir como medadores en!re el delo y la tierra, enlre 

lo alto y lo bajo. entre el calor y la humedad. por lo que evitaban el predominio de alguno de ellos 

·~)Elladll.~ ... 9'!.z .. p.46 
'~)Aesl1HespectoverlapeiAuslin,~ ... !l!m,pp.19-20 
'")!t!!!! .. p,225 



que traeria como consecuencia la quemazón o la putrefacc:ión del mundo, es decir, mantenían el 

equi~briodelcosmos.' 

4.4.6 ENCENDIDO DE FUEGO 

El principal encendidodefuegosellevabaacabocaclacincuentay dos ailos con molivodela 

tem"inac:ión de un cido de dicha diración. Esta acción repelía el acto cosmogónico efectuado p!X" 

losdiosesy,p!X"consigliente,rerritiaalconceptodeinicio,yaquesusignificadoeralarenovaci6n 

del mundo. CooJo dice Eiade, los acontec:irrientos primordiales naTados en los nitos pueden 

reactláza-se y reviWSEI; son un retetno hada atrés por píffl de la comunidad que revive los 

acontecirrientosdelosllitosatravésdelosrituales.2 Y,"esacoincidenciaenrreel~y 

el ~s~e ~ la abolición del ti~ profano como la regeneración continua del 

mundo."' 

El hecho de prender fuego nuevo no se linitaba a la festividad élTlba mancionacla, puesto 

que. de igual manera, se realizaba con motivo de otros acontecirrientos como la inaugi.ración de un 

\efTt)lo o de una nueva vi'Mllda, lo cual taimién siE,lificaba plincipio. Gabe p111tualiza aqui que el 

encendido de fuego nuevo era común reallzalo élTlba de tos montes o en los lefqllos~ estos 

ütimos. por su pate, son mencionados como cen-os hechos a mano y venían a ser una 

rep1oduccióndeellosenlantoqueántitosa¡radoylug.1"dehabitaei6ndedeidadesl)fOleclorasde 

la comunidad.' "La cima de la Montana Cósníca no es sólo el pwilO más alto de la Tierra: es el 

ombligo de la Tierra. El punto donde comenzó la Creación."' Asi por ej~o. en el terrl)lo de 

')Lévi.S118u$$.g¡Ql.p.289 
'J Efillde.~!l2-2!-.P·84 
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Tzonmolco Calmecac, se encendía fuego nuevo cada a/lo en la fiesta de Huaubquillanalcualiztli y 

cadavezqueelttaloaniincensabaalosóoses." 

Porolrapa1e,sonnumerosaslasrelerenciasdeloscronistasrespectoalluegoque.rdia 

constan!ementeenlosbraserosubicadosenlospatiosdeloslerJlllosyenloshog.resdelas 

casas, lo cual ha sido corroborado pcw la .rqueologia. Asinismo, aquéllos mencionan que ese fuego 

nodebiadeapapse,exceptoenlafiestadelaladodealloso~.yaquedesuceder 

esto en otra época era considerado de muy mal agüero pues traeria desgacias. Además de la 

existencia de estas lumbreras permanentes. existen registros específicos me la ubicación de 

fogones en el centro del patio en algunas ceremonias. Algunas fuentes tantién reieren que los 

jóvenes que .,;vian en el 18111)10 1enian entre sus principales oficios alimenta' la lumbre ubicada en 

las pla1.aS y ~os, ya que el mantenerlo encenódo era de primordial i1111ortancia religiosa. l)Of lo 

que esos mancebos tenían como actiuidades cen.-ales: 

alilarlallffllledelt9f1111o<J111~ardiaylr.lerlaleila1J11habiadlilldet ... leva'l!;nea 
rrl!danothealaiief(ft)Scaraeole$oon1J11despertabanala981'1edelwla'al1doloporsus 
tualloade rocha.ponp1 lallffllll! nose apag11S8. aiininis!Rel ancerisario oon(JIB loa 
saceniies 1nsensabanal idoloamecia rocha. va la mañana. yame.:iodia. yalaoracién' 

4.4.6.1 El PRIMER ENCENDIDO DEL FUEGO EN LOS P,ITOS 

Elencendidodefuegorepresenlaunaacciónritualmuyi1Tf(Wtantequererritealtie1111omitico.En 

algunas n~aciones sa17adas sólo se menciona que el luego ya se encontraba en deterninado 

lug.r sin especifica- quién fue el responsable de su encemido ni la manera de realizalo. Tal es el 

caso de la hoguera sawada de Teotihuacan.• En este caso, como en los demés. el luego apíl"ece 

junto con el agua. como wio de los elementos prill'igen1os que son an1eriaes a la creación del 

mundo del hombre. 

·¡Sálaglll.!ll.2!.-.vol,l.p.187. 
')Dlrin.,R.Q! .. vol.l.p.25. 
")'teyetmdl!loasolesº,!:Q.S!!,.P. 121.Sahagw,,'ll!.~--vol 11.p 479,daa~l!l"Oll"q.111losdoses8IIC8IÓ8fllflla 
llffllll!pe111nDaxplitda(pafl8S.11H11rasq.111lll'ff>SIOliadlMex>eo'.9119!.p 109especifiea(JM~fue 
-t.zoul~rs,fuugodelantedl!losáoses 



Sine~go.existenotroscasosenlosquesiseespeciicaqi.iénesfueronlosprimerosen 

encender la lumbre. De esla manera. la Historia de los mexicanos por sus pinturas naTa que los 

cualrodioses hijos de Tonacalecuhtli enc.rgaron a Cluetzalcoad y HuitzilopochUi ordeníi" el mundo; 

lo primero que hicieron fue al fuego y ensegi.ida a III medo SOi que resdtó insuficiente pn 

áumbríi".'0 Otra versión de la misma fuente refiere que Tezcallipoca en forma de Mixcóal fue el 

primero que sacó fuego de dos pedernales pc.-a honríl' a los dioses; este acto tuvo luga- en el 

segundo ailo después del diluvio que cayó en el silJ'IO caffa," lo cual fundamenta la práctica de 

sac.r fuego nuevo en los anos 2 ~." Existe otro relato que menciona como responsables del 

encendido del fuego a Tata y Nene qi.ienes, después del diluvio, pren<ieron lumbre con los palos 

llamados ~ píl'a élSíl' un pescado." Esla acción, que hizo que el cielo se alnrrwa, provocó 

la ira delos dioses,porlo queestospersonajesfueroo lransformados en perros, animal que esté 

muy relacionalkl con el elemento igneo, como ya se vio en p.lginas antericns. De acuerOO con 

l..ópezAustin, Tata y Nene sufrieron dicho castigo no tanto por haber encendido fuego, sino por el 

hecho de haber ligaclo los dos elementos opuestos del cosm:is que habían sido sepa'ado$ por tos 

dioses,lalumbreyelagua,representadaestalltimaporlospeces.Estaunión,deacuerdoconeste 

mismo investigador, representa el pecado e.mal que generó el lerq>o" y como consecuencia el 

principio del mundo . 

. traseldkNio,lo(Jlese~sd:welalÍll!ll8111airióndalolrioylliil.Ol90(1os~) 
::!'~==~-~lrntohabladelanciacimsd:welalienadeleorrtleleCJJS 

f>Ji9ualqueeno1ras1raiicionesreligiosascornolai,iega,losmexicasconsiderabanqueel 

fuego inicialmente fue pertenencia exclusiva de los cioses, a qi.ienes les fue robado píl'a ser 
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proporcionado a ros hombres." En armos casos el personaje responsable de (i(fla acción fue 

castigado por los closes. 1• Este fuetarroén el caso ya mencionado de Tata y Nene. Por su pelle. 

CamaxUi no fue objeto de ningún castigo puesto que él misroo es una deidad y por lo tan1o tenia 

derecho de usa- cicho elernenlo, sobre todo si era utilizado pcn honra a los closes. Por oro lado. 

esto últiroo estableció el míl"lejofundamentalmenle ritual del fuego, ya que desde el tiefll'O mítico se 

instituyó su uso en honcr a los closes. IIICluso el nismo fogón de la casa, efTl)leado principalmente 

pa-a la prepaación de los alimentos, DCl.t)aba el centro virtual de la habi1ación" y era objeto de 

ofrendascomolasprimiciasdelpulqueydelascomidas. 

Ya en el plano del mundo humano, y como lo ha senalado )(aier Noguez," el luego estuvo 

muy relacionado con el poder y, pcr consiguiente, con la preeminencia de un pueblo sobre oto. En 

relaciónconesto,Sahagúneslatiecequeenelsignonahuiácallquecorrespondiaalfuego.se 

llevabaacabolaelección delos sencres.:e En relación con la asociación del fuego con el poder 

esláel episocloqueserefierealasepaación deUatelolcasytenochcas desde lan"i!Jación. Esta 

clsención se debió a unos emroltorios que ap;ncieron en el carr,amento. Uno de estos bullos 

resguadaba unapieitaverde,motivoinicial dela contienda, mientras que el otro contenía dos 

palos.PorconsejodeHlilziton,losquedespuéssellarna-iantenochcassequmDnconel 

envoltoriodelosmaderos.conloscualeselclrigentemexicaencenclófuegobaTenandounosobre 

otro y descubrió el mayor valor delospalossobrelapieita." Esterelalopresentaalostenochcas 

como los poseedores de los instrumenlos paa sac¡r fuego y, por tanto, los ubica en un sitio de 

'")L!M.Slrauss,9:1!. !i!!-, pp.132. 134. 141, 143y 144, mencionaq.,e~losgeal¡ag111reaaláleñodal fuego. 
irien!13S<J>Bero&los!'-'"s«1losbliues.Sot:in,811el)ll'j.ahlyq..emenaonar~losbui1resalcomercaoor,J 
Btm/llll.flalwc:iónp,.sificaclolaal,guelc,..ealfuego 
1·)Respec1oaes1etemswirlópezAuslin,l.m..!!!!!l! .... !IQ.i;! .. p.373.Porhablrrobedoalfuegoyhaberlo 
~aloshorli:IAls,esteanimalfued9sped¡¡zadovSllllpartGSfuenll'l~~porloset.ia!ranm:x>Sdel 

'~ES1esi\ionocorraspondanei:esaliamer(ealClll1'0980ffillricol!d¡)ll(laf08laease.s,noalk.garpnnc,pal081a 

1'jXBvierNoguez,flllueilalOill'liysyl8ICIOOconelm;mlaiodafdosdal!yegoXi!Nea.Ni tesinapn~porel 
g!lldodelicelltladoenHisloria,Meiioo.UNAM.F~di!IFilosaliayletras.1971.87p 
"')Swgi.'1,!11!,9!,.vol l.p.261 
"').lllarl08T~.Oelos.-eon1ey,..1itwpsmw,lasymtlf'l@lll!•airdQQ¡I conglMQl!l)yguen;udalo!l,,pos 
pcgdelUle§d@w;pobwpm;¡NhJmiAnlOClllruSlafcMY"'1PMY911MffiH:l"Y'i":1!1MaS<l!tla"""""" 1""'i' 
3a 1!11. Mé.<ieo.Ur,iAM. IIISl~U.o08lnvesligac,onesHiS1oncas. 197$,vd.L.pp. 11S.116. 



preelTinenc:ia y superioridad con respecto a los 6ateldcas, como dice LOpez Austin, los COiocó ºal 

frente de la histeria'.!:! De igual manera, establece a HLitzilDn. qLien no es sino el ITismo 

HLilZilopodl~i. como el primer personaje que encendill fuego. AsilTismo, existe una relación del 

fuego con s1.11erioridad clJIIM'al, como lo deja ver 1a ~ que menciona a ros 

popolocas como los primeros que encendieron fuego antes que los Chichimecas, a qlienes se 

refiere como otomies: 

baslóftu:,t,:~~=.=.m~J.~:Sr!w~'8,~~~ 
IJ'lpedazoclil""*'.•mod:ldelalaál),oor,granlueria 

C«i18111KMll'Nl10.8191NS~aslills~delmadliltlydelol.n:>yse~ 
rrw.rylllMUCb,lllslacpporelgiandeyCCll1irulmw11M1tOc,.ieelinóohai:1tlllbasl:on.se 
enmciómedartelasaslillasc,.iecebamida Jlll)«lltelluego. 

LocpYistoporlospq)U(IC8SlolOlnl!O'l1l'lllll'lillaylosprn::ipalese!Wellos 
OIWIMMl,paqiw~1todos.'-"1n11granhog11e111 

Yhllberd)~nu:llfla'ia,lllllevlnnalllei.ntiredelasmás.U.mortañadesu 
pnMIICis,yalil~elluego,elQlalei9CÍI 

Yeltunolut'Mlodalollolomies.dalo,:p.ieealabanmanr.illadoayalal'lltCOlricloa,y 
comodolmsdac,.ieotrosynoellostdliesenlalent«crado.11 

Los popolocas, como la ITisma fuente lo indica, es un ~I.IJO originíl'io de la zona de la 

ITixleca de Mtigua raigad)re mesoanericaia que de acuerdo con Fernando de ..aJva lxdilxóehi~ 

elTipon a Tetzcoco en la época de Qlinantzin."' Por ota p"1e, la asociación del fuego con 

supefioridad ct11tll'al ~ece en el Mgla Tlotzin en donde los chiehimecas reciben la ~clJ!ll'a, la 

lengua náhuall y el luego de los charcas, antiguos pobladores de la Cuenca de México. AsilTismo, 

es i111)011ante resaltar que la forma común de hacer fuego, es decir, haciendo gir• con tas manos 

hacia uno y orro lado de manera constante un palo sobre otro, hace referencia al movilTiento que 

siguenlosdiosesatravésdelasdosbandashelicoidalesquegener•onlallidayeltiei11)0''(figs. 

5.ayb). 

"')L~Auslin,l.al!9! ... ,gi.Q .. p.4l2 
''J"HistonadaMelieo',ll!,Si[.,pp.9J-94. 
U¡FSJIS100daMval.odlhócl*l.~edc:m,8Slllloirwilctorioy~dcWnenlllporEánlnlo 
O'Garmmi,2vola.,Muico,UNAM,IIISli!IAodel~H181óncas, 1973.Yol.l,p.315. 
"IL~Au!ilin,~ .. ,!iJR.~,.p.225. 



4.4.61 ENCENDIDO DE FUEGO EN LAS FIESTAS DE LOS MESES DEL AÑO 

ElfuegoocUJ)óunluga-muyirrJ1Man!eenvaiasfestividadesqueserealizabanalolí:l"g()delal'io. 

asi como el ltecho de encenderlo p;n el uso ritual especifico de cada una de ellas. cabe sena1a

que el encemido de fuego lo encontraroos tanto en meses del ano ubicados en la época de sequía 

como en los cooesponlientes a la lerJllorada de lluvias, en fiestas delicadas a deidades asociadas 

con el p,incipio mascdino y en las que se rendía cdto a los doses de ros mon!es, de la lluvia y de 

losmanteninientos. 

El primer mes en el que se realizaba dcha acción ritual, de acuerdo con Sahagim, era el de 

TóxcaU. En la segunda pa-te de esta fiesla, que según este cronista estaba delicada a 

HLilzitopochdi. encendían lumbre en el lerrJIIO, los sacerdotes tomaban algunas brasas que 

colocaban en sus incensaios ~ y sahumaban con copal la imagen de es1e dos, después de 

lo cual arrOjaban las brasas en el haga- redondo llamado Uexictli "ombligo de fuego" que se 

encontraba ef1 el centro del patio. Por su píl1e, la gente común en sus casas incensabéwl sus 

imágenes." Hay que hacer nQ\a' que en esta festividad el luego se encendía en el \errJIIO, es decir 

en la pa1e supenor de un cerro sai,a<lo elaborado por el horrbre, lo cual tenia como modelo el 

encencldodel fuego nuevo en la cumbre del cerro Huixach!écatl. Pero, por otra p;rte, hay que 

senala- la existencia de una hoguera sai,ada llamada Uexictli ubicada en el centro del patto. Tanto el 

nombre de este haga- "ombligo de fuego' como su ubicación en el patio indican la dirección central 

delmundo.luga-deubicacióndeXiuhtecuhdiyreposdoriodelasbrasassai,adas.Elfuegoquese 

encendía en estafiestaes!abarelacionadoconel Sol. yaque!erJlloralmentees!abaubicadaen la 

epoca del año en que la sequía llegaba a su máxima expresión, fenómeno na!ural que también era 

significado. como ya se mencionó más aniba. por el uso de momóchid o maíz tostado. Por lo tanto. 

enestecasoelfuegoencendidoanibadelterJlllo!eníaquevercondichoastroyconelpodef 

abrasadordesusravos.locuales1áindicadotarrtiénporelhechodequeestalumbreeraprenlida 

duran1eeldía.Sinenta-go,dichahoguera.entantoquefuegoterrestrequeerainterpuestoentreel 

Sol y la superiicie terrestre. servia de mediaoor pa-a eviliil que la tierra pereciera por exceso de 



calor.2" SegUnlévi-Strauss'apataelriesgodeunaconjuncióntotal,delet1alresijta'iaunmundo 

quemado.'¡,: 

De acuerdo con Diego Dirin, en la fiesta de X6cotl Huetzi lambién encefldlan fuego en el 

brasero 11,,;no, pero no especifica su ubicación exacta.~ M igual que la fiesta antefiormente 

mencionada, en esta celebración el encencldo del fuego se llevaba a cabo dtKanle el dia, 

inmeclatamentedespués de queerahincadoeltroncoen el centro del palio. En ambos casos las 

hogueras estaban relacionadas con el Set pero níentras que en el caso de Tóxcatl la hoguera se 

encendiacuandoeseastroseencontrabaensup.rtemásalla,enXócottHuetziseprendiaenla 

lade.EstoserelacionabaconlaubicadóndelSolenelcielod1J"anteelcidoanual,esdecir,cuando 

el astro rey alcanzaba el cenit y cuando ~zaba a dedina- respectivamente. 

Por otro lado, en las fesl:i,,;dades de ELZalcuali.Zlti, Huey Tecu1lhliU y Huey PachUi o 

Tepe1lhliU lambién se llevaba a cabo el encencldo de fuego. Sin en-ta-go, hay que llam;r la 

atención sobre el hecho de que en esos tres meses se efectuaban ceremonias declcadas a 

deidades relacionados con los rnanteniníentos y los~ además, en dctias celebraciones se 

observa la confluencia de los dos elementos opuestos y con1)tementaios del cosmos, el fuego y el 

""' 
La fiesta que se realizaba en el mes de EtzalcualizCi estaba dedicada a la honra de los 

doses delaUuvia,porello lascererronias se llevaban a cabo dL1'81'1te la noche, induyenOO el 

saaificio de las imágenes vivientes de los~ ytenian como principal objetivo propicii!l la IIUIJia 

ylaabundanciaen1ascosechas.10 Porestaütimarazón,enlafestividadseobservalaconfluencia 

de elementos acuosos e ígneos. El primero de ellos estaba sirNIOtizado por las juncias que eran 

,·1Lev,-Strauss.22-e! .. pp.193.206y289.Deacuerd:,coneste~or.los~gaybororo!álemlJl!leloeloyel 
salaslabanmáseereadelatiella811asdelJl!lexisliEllllelfuagodaoocina.perodesdlllJl!lésl8fuedamalos 
llon'tltvs sir.e dll lréliacb" el llismo u.i.,o lJl!l los Slll)lfll. con lo cual e1 hDlltn gaza da las .,;ftudes del fuego 
celeste(ca:cióndelosalimentos)peroalnismolier1')08Sláeselvodllsu~y-.!!l!!;!..pp.288y291 
"l!!!!!i,289 
")D,n,,g¡,g!.'<'d.l.p.120 
"')Brocia,ºClclosag,i«llas. . .",11!,9!-,P.152.ElltBIIMSligedollleslaiJlece~enelmesdlE~~lllbanda 
llenolaalkNias.AsimilfflO,lasárardlsdiizadaaenestecnlOOIUCOIIIOlasmetas\'f:lllesdemeil,klajlldes.kla 
elD!asylaOOIIIClada!&l!ljlJl!lprocediandelcd>dal9Q&IN.leni.,lafinalimddapn:prierparmdosmágocosla 
8Wldancia.,loal:W/Oldelllflll0llll 



lraidasporlosmnis!r0sdellálocdelafuentedeTem1coyconlascualeshaciar1 unas esteras 

llamadas ~asi oornolos ramos de~ o calas verdes con las que enramaban los 

te~1os. Por su pi11e. el segundo elemento estaba representado por la msma presencia de la 

lumbre a-ciemlo en los hoga-es del interior del te~lo y a cuyo derredor colocaban los petates. 

encima de los cuales ponian unas bolas de masa de maiz llamadas huentelolodi, tomates y chiles 

verdes como ofrenda al fuego para que este elemento propicia-a el crecilnento de cicilas plantas y 

su maduración. 

De igual mMera. como p!lte de la ceremonia, los sacerdotes tomaban brasas de un fogón 

utxcadoen elcenlro del patio y las colocaban en susinsensaioso !emai6 con cc,al. Enseglida 

incensabanhacialascualropi11esdelmundo"conelobjetodesacraliza-elespacioyhonra-atos 

~delas cualro esqlinas del mundo. pa-a que éstos permierilll la derrama de agua de lluvia 

sobre la tierra. También, con ese msmo objetivo, en vaias ocasiOl'les haciM sona- el chicahuaZlli, y 

porcualronochesconsecutivaslossacerdotesibMabafürseaunatuenteenlaquechapoteaban 

ími181'1do los sonidos de las aves acuáticas. Hada el final de la fiesla, a la orilla del agua los mmstros 

quemaban las ofrendas de papel, las imágenes de los~ hechas de h\e flamadas ~,., y 

las figL.ras puamidales de copal. Por i]timo, .rrojaban al sulndero de PantiUan, uno de los 

principalessantuaiosnaturalesdelláloc,loscorazonesdelossacrificadosjuntocon unincensaio 

en el que a-dian los papeles goleados con hule o amatetéhliU. De esta forma la fiesta termnaba con 

launióndelosdoselemenlos,fuegoyagua,pa-apropicia-lafertilidaddelanati.raleza. 

La festividad de HueyTecu1lhliUestabadecicadaahonra-aXilonen. SegúnDtKán,enesa 

fiesta se hacia conmemoración de las mazorcas tiernas porque en dcha época del ailo ya había 

jilotes. Por ello. en la ceremonia ofreci.wi unos tamales hechos con anwanto y maíz molido 

llamados~- chiles verdes y mazorcas frescas de maíz oorno prilncias." Asilnsmo. 

sacrificabanaunamuchachaquerepresentabaa.lCilonen,ciosaalaqueestecronistacarac1eriza 

como "la que anduvo y permaneció como Ri1ote, tiernecica" y 1a que permaneció doncella y sm 

''JS~,!1!2! .. "01.l,p.124 
''JL11et11lmenle"iil>sesdehule· 
"11>.nn.91!.Q!. .. "011,p.265. 



pecado".-" De acuerdo con ~agiln, romo en esa época había ~ta de alimentos y mucha hambre, 

elUatoaniantesdelafiestahaciaunoon,.;teatodoelpuebloen el querepatia\EmalespOívíl'ios 

dias. 

Debido a que esta fiesta tenia como principal objetivo propicia- la fertilidad de los~. 

encon!Jamos en ella una 11an cantidad de elementos sirmóliros que hacen referencia a la 

fectJnddad, a las plantas y al fuego como regenerador. De esta manera, después del oonwe, al 

anochecefencendianfuegoenlosbraserosdelpatiodondeseeleciuabalafiestayenhonoraeste 

elemento tos guerreros bailaban intercalados con mujeres. Delante de tos danzantes i!>M unos 

rrilita-es jóvenes Célgando hachones de tea wdenOO y a cada lado había unos mancebos que 

aluntlraban con teas. Ya entrada la noche bailaban ilniCM'lente las m~eres debido a su 

iden6ficaciónconelaspectofemeninodelcosmos.Alamall;11asiglienleloshombres danzaban 

solosconcai'lasdemaizenlasmanos,loeualteniaporobjetopropicia-elcrecirrientodeesla 

planta. Las m~eres bailaban apí11e rodeando a Xilonen y todas il>M ataviadas con plumas íqas. 

Como acto má¡jco pwa propicia" el desarollo de los jilotes. los sacerdotes éll"Ojaban incienso al 

piso por donde Xilonen iba a pasél y delante de ella en el te~o de Cinteóll justo Mies de que fuera 

aserinmolada.Despuésdees!esacrilicioqueasegLrabaelcrecinientoyrnadLraciOOdelas 

plwitas alimenticias, se levantaba la prohibición de ingerir j~otes. caftas de maiz y bledos verdes." 

Este tabú tenla que obedecerse hasta el sacrificio de Xí1onen por degollaniento, acáOO que 

sintiolizabaelcortedelasp18Jltas,yaquedelocontraioéstasinterruffllirian sudesélrollo. Porlo 

tallo. la inmolación de la~ de Xí1onen era un rito de sepndón de las plantas de su mente 

anterior,"' además de que las eximia de su cualidad contarrinwile,'' pues de lo contraio el hombre 

nopod"iaingerirlas.Porel!o,Ped"oPonceapunlaque: 

"t!!:!i,YOL.L.p.266. 
")~Sl!-S!! .. YOL.l,pp.134-140 
U,VflllGenrlep,!lL:!.!:!l-,P-20. 
'')Min:eaEliada.T'lfN!4'thji9ót4"ly(llljgicrsltad.daTcmli8SegcNie,311.ed.,Méicic.o.EdciooasEra.1979, 
pp,38-39. 



ylasllebanaolraza'!Wanladalsillllgesa:in\llabela'lllllesa;,pally11111candeladasaray 
Jll*"8parad!lmmarlaPMeq.1ebas18<1e1artedalasllt9eS." 

Por lo vis!o anleriormente, el luego ap.recia corm propiciador de la lecuncidad, pues se 

invocaba su poder transformador pn que las pl81llas puederan madura-. Asimisroo, pa-a que se 

l~a-aunabuenaoosecha,esdecir1avidadelaspl81ltas,eranecesaiolapa1icipac:ióndelosdos 

elementos opuestos del cosmos, el masct.iino y el femenino lo cual se ve a través de los elementos 

simbólicosaribarefericlos. 

La información que proporciona Diego Dt.rán respecto a esta fiesta es aún más rica en este 

Upo de símbolos. ya que cice que llenaban los patios de legumbres y candelas encendidas. El 

templodondeseencontrabalaestatuadelaciosaeraenrarnadopordentroyporfueraoonsa1as 

demazorcas.chile.calabazas,ftoresylodotipodesenillas.Amecianoche.coo11ancantidadde 

teasencencidas,sacaballalarepresentantedelaciosaylasubianaunasandasadornadasigual 

queel\enl)loycuyopisoeslabacubiertodemazorcas,chiles,calabazasyama-Mto.Mientrasque 

la imagen viviente de la ciosa era incensada, un sacerdote de i~viso le cercenaba la pluma 

verdequellevabaatadaaloscabellosdelacabeza.sirooolodelasplantasquemadura-1an yde 

igual manera serian cortadas, y daban !Jac:iaspor el a/lo lértl. Al dia siguiente, la mudlacha \IQlvia a 

serl!evadaenanclasporetpa6opa-aserconduc:idaaltemplodeladosa.endondeseponiadepie 

sobrelasmazorcasylegumbresdeltemplo.AnteelahombresymujeresibMaqui!.rselasan11e 

del autosaoificio, con lo cual se levMtaba el ayuno. Al día siguiente al amanecer ta doncella era 

degOllada en el tefT'()lo encima de las mazorcas y de las seni~as.10 cual indicaba la ferlizac:ión de 

los carrpos con el liquido sa11ado." Esta ceremonia. de acuerdo con van Gennep. constituía un rito 

depasoenelquelapurificaciónindcabalafasedesepa-aci6n,mientrasqueelllev.renandasala 

persona la fase limin¡w por el hecho de quedil" suspencida entre el cielo y la tierra, por ütimo. la 

unión con la deidad a la que representaba se daba en el momento del sacrificio.'" En la misma 

festivicladseefectuabaolroactoritual quetambiénteniaporobjetopropicitvlafecuncicladdelos 

canl)OS y que consislia en ffechtv a vaios cautivos. como tos rayos del Sol lo hacen con las plantas 

''Jf>onte.S!Q.QI .~ 375 
)Dl.ran.!11!,9!-,YDl,l.pp.137,139 
iVanGennep,!11!,9!-.i:J>.20y130 



antes de extraerles el corazón. Los ftecheros sil)'lificalivamente representaban a los doses 

Tlacahuepan,HuitzilopocMi, TiUacahuan,el Sol.lxeozauhqliylascuatroauroras," deidades que 

personificaban el aspecto masculino y caliente clel cosmos. Asi. tanto la presencia de estas 

deidades como la de las candelas simbolizaba'l los efectos de maduración que genera el Sol sob'e 

ras p!íW!las en ~to que rito propiciatorio, por ello la conftuencia de anbos elementos en la fiesta. 

Olrafestividadenlaqueseencendiafuegoyqueres!JtabaserdeJanvalorsimbólicoenlo 

queserefefiaalaconftuenciadelos dosaspectos~ues!os deleosmos,representadoséstosa 

través de dversos elementos, era la ceremonia que se hacia en honor a Cihuao.'.>all que segUn 

OLJ'én tenia lugtl' en el mes de HueylecuílhliU 

OLJ'ante la fiesta y en honor a esta dosa encendían fuego en un~ o fog6n sawado 
queestabaenunapiezaubicadali'entealaqueseencontrabalaestatuadeCihuacóall,dentrode 

su mismo teff'l)lo llamado Tlillan 'ne11i.ra• . ..z La luni:lre era alimenlada con wandes cantidades de 

madera de encino por cuatro dias consecutivos, con lo cual se formaba un wan horno. El dia 

anterioralainrnolac:i6ndela~.,;,..¡entedeladosa.éstaerasentadali'entealtnseroyensu 

presencia saaificaban a cuatro indviduos que eran primero atqados a ras llamas y, medo asados, 

eran sacados de la hoguera paa extraerles el corazón ~*"· 16). Posteriormente, la dosa era 

saaificada y con su san!JE! roeial>M el fuegopaa alirnenla'lo." 

Laaoción de encender fuego simbolizaba.renovación y con ello, y por el hecho de que la 

hoguera se mantenía encendda pa cuatro dias. se revivía la cosmogonía" y se rememoraba el 

fogón sawadoo ~ encendido en TeotihuacM que do lupa la aeaeión del Sol, acto que 

hizo posible el mundo del hor'*>re. Por olro lado, el encenddo del fuego se realizaba en el ~o 

denoninado Tillan 'ne~a· que correspondía a Cihuacóall dosa de la tierra, lo cual in<icaba el 

lup y las eircunstMcias en las que la lul'ID'e habia sido prendda pa primera vez. la tierra 

doninada pala oscuridad. pero esto al mismo ti~ se llevaba a cabo en un sitio~. un 

")~.'IQl.l,p.140 
'1}Mliaaclilalteeste111S111Daonistack:e;plahmnlbcadaanBSt~r,,ncad!tliadalallar,p,t11loOJel 
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~o que a su vez representaba un monte. lug¡r perteneciente al ántlito de los doses, la 

"Montai'la Cós111ca·, el 1up de la aeación'." 8 primer encemido del fuego. el de TeotihuacM. 

representaba la aeaciOn, ya que con la formación del Sd a patir de la hoguera sawada se hizo 

posible el mundo del hombre. Por lo !anto, el hecho de encender fuego. que rerritia a ese 

aconlecinien!o mítico. simbolizaba la reaeación del mundo. De esta manera. resUla significativo 

queeslaacdónselleva-aacaboeneltell"4llodela<iosadelatierra,productoradealimenlosyen 

el con1exto de una fiesta que luviera por objetivo propicia- el crecimienlo de ras plantas y la 

producción de alimentos. 

En esta lestividad, deácada principalmanete a deidades que pertenecen a la píne osct.ra 

húmeda y femenina del cosmos. la presencia del fuego corro elemenlo fecundador y representante 

del arroto mascUino ttene ¡,an if!llonancia y hace alusión a la quema de los carl"4)0S de et.tuvo 

pa-a fertilizarlos. La pricipación y veneración a este elemento se nota por la nisma presencia del 

fuego que, como dce DlKíKI, es el nismo dos XiuhtecuhUi, y porque ros cuato indviduos inmolados 

antes de la dosa eran previamente pasados por la lumbre, de la nisma manera que los ofrendados 

aldosigneoensufiestadeXócotHuetzi.Porotrolado,despuésdelsacrificiodeCihuacóatl.villos 

sacerdotes se sentaban alrededor del fogón sosteniendo cada uno dos hachas de copal 

encenddas. Estos ninislros se quedaban inmóviles nientras que el copal a-dendo les escooia por 

1odoelcueipo.hastaquelashachasseconsumian.saaificioque.según0urán,eslabadedcadoa 

XJuh1ecuhUi. Finalmente, ellos nismos echaban varias ca-gas de copal a la hoguera, danzabM 

a'rededordelfogóflycantabanenhonoralfuego."Todoelloconstituiaunametéforarilual.puesla 

accióndeamentoqueejerciaelfuegoenloshombresseequipíl"abaconloseleclosde 

maduraciónquee1Solproduceenlasplantas. 

Cerno esta fiesta !enia que ver con la recreación de ra natu"aleza paa que las cosechas 

pudieran desa-rolla-se, ro cual reflitía a la aeación. era necesaia ra confluencia de los dos 

pnncipios del cosmos. el femenino y el masculino. Esla convergencia se nota a través de la 

'')El,ildil,!!!!i'!il!l!!l! .. ,!!1!.9!,.pp.4$-46 
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presencia de algunos elementos Sirrtólicos que eran imágenes de ellos. De esta manera tenemos el 

acto de encender fuego en una montai'la representada pa el ~o de Ohuac6all; el hedlo de que 

denlro de este rrismo santuaio se daba la presencia conjunta de la ciosa mue y de la deidad 

ígnea en elteoUecLilli:lainmolaci6n de cuatro personajes que representaban al fuego y que eran 

sacrificados a él y, posteriormente, la ofrenda de una mujer que era la imagen viviente de la ciosa. 

Este ultimo sacrificio resL.Cta muy significativo en lo que se refiere al aspecto aquí visto, puesto que la 

sanwe de la m~er era rociada en la hoguera pira sacraliza- el cosmos y IM'ltener su eqLilibrio, asi 

como pira nubir al fuego puesto que el liqlido preciosos constituye el principal alimento de ros 

ciosesporsusvir1udesvivificadoras,yaquecontieneunaaltaconcenlracióndeenergiavitalo 

sa11ac1a.•· 

Ü'Ja de las fiestas en las que se honraba a deidades que pertenecian al érnbito femenino 

del cosmos yen lasquesellevabaacabolaacción deencenderfuegoerala quecorrespondiaal 

mes de Huey PachUi o TepeílhLitt. En esta les6vidad se celebraba a Tláloc, a ChalchiuhUicue y de 

111111era especial a los montes de la región. Paa ello haciai las imágenes de estos lltimos con 

masa !mili y les ofrecían mazorcas de maíz, corrida y copal antes de ser ·saaificadas" e 

ingeridas.''Corooenesaépocadelanolasplíl'ltasestaban ya casi madt.raS, lafiesta debiO de 

haber tenido como objetivo la propidadOn de una buena cosedla. Por ello, después de haber 

saaificado a los cerros, que según sus concepci011es contenían agua y alimentos en tanto que 

reproducciones del Tonacatépell, derramaban maiz de los cuatro colores hacia las cuatro 

lirecci011esdel mundo. Porlotanto,lainlOOadónritual deloscerrosde~bienpudorepresenla'" 

la apertura de la monta/la sa11ada que contenía los alimentos con el objeto de libera1os pira el 

hombre. 

En esta ceremonia también encontramos la presencia del fuego ya que en ella se encendía 

lumbre en la cumbre de los cerros, después de lo cual se procedía a hacer solicitudes pa-a que las 

cosechas lueríl'l fi"uctileras y no hubiera hcWllbre. De esta manera, vemos que lanbién en la fiesta 

'")GonzaazTOfflll,~ .. ,pp.116-119 
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de Tepe1lhLiH se daba la conjunción de los dos elementos opuestos del cosmos, la cual era 

representadaporelhechodeencenderlumbreenlosce,ros."Sinemba-111,enestecasoelfuego 

en los montes tamaén estaba relacionaOO con el rayo de Tlk que abrió el Tonacatéped pc:1a 

libera los alimentos. De acuerOO con el nito,'" el enecrgado de libera- los alimentos fue 

Nanahuatzin,elbuboso,qLienporsuenfermedadestabaasociadoconel ciosdelalluvia,puesera 

élqLienen1Jiabaesemal."Porsupal"tellálocestabaasociaOOconelluegoporque.ademésdeser 

el dos de los rayos, lruenos yrel~. Oirán lo describe de lasigLiente manera: 

111 e8l8 muvfea. amanera de !Jle!PEI. oon imscolmilos muy grandes. muyencendda y 
i:o1o1ar».amanecade1W1eneencidofuego.en1DcualdanD!abanel!uegodelostaJOSy 
'91arrl)8gOS (JIS del cielo echaba. cuando enviaba las t....,.stil!les y~- el CUIII. para 
denolar\omismo.1eniatodlltaveslidncolorada." 

De esla forma. el fuego .,;no a ser el elemento que propició la liberación de los 

RW1tenimien!osdelcerrosa11ado,asirueeslatieciOOenelmitoquesereviviaenesterito:pero 

como el rayo, pertenencia de Tláloc, fue utilizado por él mismo, esta deidad se aduenó de ellos" y 

los escondió en el Tlalocan. de donde el Sd los hace sá• al en!ra- en inleracción con la humedad. 

LaunióndelosdoselementosquehacenposiblelagenetacióndeloscirnenlOslarnbiénes 

visible en losregis!rosde Peito Ponce enel sigo XVII, ya que de acuerdo con este autor, las 

primicias de las cosechas eran ofrecidas al fue!1) en los cerros (Cuaitos 6.3 y 8). Pa-a ello. en la 

cumbre de los montes encendiailumbre en honoraXiuhtecuhdi yotendaban elotes, hule, copal 

pulque. asi como unas jícaras y unas camisillas de papel que les eran colocadas a las pied"as. Por 

otrapat\e.lagallinaguisadaylostamalesofrecidoser¡w¡ingeridosporlospilticipa,ites."Aquihay 

que destacar que en estaolrendaseobservan.porun lado.alimentos crudos en estadonati.ral y. 

por el o!ro. alimentos cocidos transformados porra lumbre, lo cual msca el paso de ra naturaleza a 

la cultura a piltir de la acción !ransformadora del fuego. Por lo tan1o. el rito aquí alucido simboliza un 

acto propiciatorio pa-a la maduración de las plantas. 
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En el mes de Quecholli dedcado a Mxcóall o CamaxUi, dos de la caza, ta'ltlién 

encontrarnos la acción de encender luego en un cerro. Este aclo, al igual que en los meses 

anteriormentevis!os,teniaporobjetopropicií1"elbuendeSí1"Tollodeunaac1ividadproduclivaqueen 

el presente caso era la cacería. Esta veintena, que se uticaba hacia el mes de noviembre, caia en 

unaépocadel~oenquesehabíaterrrinadoderecogerlacosechay,porlotaito,coíncídíaconel 

final de las labores a¡,ícolas. Como la sequía favorecía las aeividades nómadas" era un momento 

~icío pera efeduar la caza,. y pa-a iniciíl" las guerras. Por ello, como pa1e de la iesta, los 

jóvenes mexicas fabricatm saetas -inslrumen!o que servia píl"a íl"ma& actividades- que eran 

colocadas dela,te de Htilzi\opoclllli como ofrenda." La caceria y la guerra tienen en común la 

acción de mata", pero este acto lenía una connolacíón positiva en tanto que se mataba pa-a obtener 

alimento, en la cacerla el de los horrb"es y en la guerra el de los cioses, lo cual tenia como objetivo 

mantener el eqti~brio y la continuación de la vida. De igual manera. la época de sequía era de 

muerte pa-a las plílllas. pues en ese momento se encontraban en el inframundo en su forma de 

serrillasyenestadolatente. 

De acuerdo con Ouri!n, en Quecholli hacían una ¡,an iesta en lodos los cerros debido a 

que el señor de los montes era el dueno de los animales, a los cuales invocaban pira que la caza 

les llepa a las IIWIOS." Asinismo, la fiesta estaba dedieacla a Camaxtli por haber sído el primero 

que realizó esta actividad." Por oto lado, en la cuimre del cerro hacia, una enramada llíKll8da 

Mixcoateocalli "1en-.,lo de Mxcóall' en donde colocaban la eslalua de este dios. A los dez días del 

mes ofrecian a dicha deidad los animales apresados, los cuales eran sac:riicados de la nisma 

manera que los humanos. Més adelante, en la nisma fiesta, los h°"*>res que serian saaificados 

eran llevados al 18~0 como aeivos, lo cual indca una inversión de téminos y una intrusión de la 
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na1iraleza en la culttKa ... Esto muestra que la caza. en oposición a la agiWl..a, es una acividad 

más nat1.ral. nientras que et cul6vo ele las plantas pertenece a la Wtt.ra; pero en es1e rito los dos 

téminos se hacen mulu.mente permeables,•• pues\o que ambos tienen corno objetivo proveer ele 

alimento. 

En la ceremonia que se efeduaba en el cerro encendían lumbre y hacían IJiWldes foga1aS 

en las que asaban la caza p<.-a ofrencla1a al fuego a qiien le era prometida en el conjU"O previo.,.¡ 

La yesca y el pedernal COlllos que hacían fuego eran los que seaeiaque habianpertenecido a 

Cama.di. dos al que se le atribuía et primer encenddo." por lo lardo, corno <ice Eliade, al erectucJ 

este aclo quedaba abolido el tie1T4Jo profano, el hombre r~eraba el tiempo sagado y se hacia 

conle<l1)oráneo del dos, es decir. revivía la COS100gonia ... Además. lo anterior in cica la ílfJIOl'laRCia 

que tuvo el ruto al luego entre los cazadores, en tanlo que era el mecio de transforma- el alimento 

de crudo a cocido, con lo que esta actividad adqliria una connotación cultural." Según los Anales 

de Cuauhtitlan 112papáloM instruyó a los chichimecas que el producto de la cacería fuera ofrendado 

a Xiuhlecuhfli. .. Como ya se iio más íJriba, Mixcóatl estaba muy relacionado con el fuego, puesto 

que se le mencionaba corno el primero que lo encenció y, como además era el dos de la cacería. 

los animales obtemdos en esta actividad rilual eran asados, ya que el mismo fuego propiciaba el 

buendesaroHodeestaaclividad. 

Poro!rolado.aligllalqueenloscasosanlefiores.enesteritualseobsefvalaconflueneia 

de los principios femenino y mascLlino del mundo. El primero de ellos estaba representado por el 

cerro. mientras que el segundo por el encenddo del fuego. Es!a convergencia también se nota 

porqueenestafiesta.deacuerdoconSahagUn.ofrecianensacnfieioaunhombreyaunaml48'" 
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que representaban a "xcóatl y a su mujer CoaUicue, respeciiYlKTll!nte.•' Asilllsmo, inmolaban a 

otras mujeres que llevaban el rlismo nombre de esta diosa en el terJ1)1o de Coatlan ... Como ya lo 

hemos señalado, la conjunción de los dos principios del cosmos son necesarios l)(l'a la generación 

delavida,yenesteritualresullanevidentesynecesffiospí.-alareproducdóndelavidaanirnaly 

asi fuera posible la actividad cazadora, rlisma que se insaibia en el plano sawado al ser ofrecido el 

productoaloscioses,espec:ialmentealadeidaddelfuego 

Losritualesenlosqueseenciendiafuegonuevosint>olizabanlarecreacióndelmundo,o 

de alguno de sus aspectos relacionados con las actividades productivas del homb"e. Asirlismo, 

rerrilianalprimerluegoencencidoporalgunadelasentidades~adas.Deigualfomla,elactode 

prender lumb"e, que se realizaba generalmente en estas ceremonias sobra los montes o en los 

~. tenia como modelo el ritual del fuego nuevo que se celebraba sobra el cerro HLixachtéca11 

al lémino de cada cido de cincuenta y OOs aftos. En relación con esto lópez Allstin registra que, de 

acuerdoconunrTitoUapaneco,enelprincipiodelmundoelUacuacherobóelluegoenlacurrtirede 

un cerro, sitio donde dicho elemento se erK:Onlraba originalmente."' Por otra pate, con lo 

anteriormente desaito vemos que cada una de las fiestas aniba ílllalizadas lllcl"Carl cidos dentro de 

laaclividadproductivadell!omJre,esdecir.lasequiaylaconsecuentepelcióndelluvias,laépoca 

dedcada a la ai,ic~taa en sus etapas de sientlra, crecirliento de las plantas y cosecha y, por 

lltimo,tacaceriaenelperiodo dedescansodela~erra 

4.4.7 COR'Tl: DE CABELLOS DE LA CORONILLA 

Bernél"dino de Sahagún menciona en vaias ocasiones el hecho de corta' los cabellos de la coronilla 

a los hDmll'es que iban a ser ofrecidos en sacrificio antes de que éste se lev..-a a cabo. Esta 

acción. que sólo se realizaba en las festividades dellacaKipehualiZlli, X6col Huetzi, Quecholli, 

•·10aacuermr.cn0\lál, !i!R-S!l,\'OI. 1. p. 76. tstos di:lspn:,r,a¡e, llevabenelnom:1111 de Mixcoalorü y 
Y02llarniyftJal. 
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Panquetzaliztli y en la celebración de lzcalli cada cuatroai\os, se elecluaba ante el fuego y a la 

meda noctie. Todas estas fiestas estaban dedcadas a honrw a deidades asociadas con el principio 

masculino del cosmos, es decir, a )(iuhtecuhHi, Mixcóatl y Hui\2i1opoctilli, raziln por la cual el 

sacrificio se realizaba ckl"anteel diaypor extracción de corazón. La acción aqui referida era una 

forma de piri&cación que cambiaba la siluación del indWduo, ya que como dce van Gennep, por 

unap.rte:"Laspllificacionesconsituyenritosdesepil'acióndelantienteanterior .. ."·· 

y, por otra:º ..• el corte de pelo en una forma patiWil' indca que el indviduo es removido de la 

masa común de la humanidad pOf un rito de sep.ración que aulomáticamente lo incorpora a un 

i;,upodefinido .. ."·1 

Cabe menciona' que como estos rituales esl~ dedcados a doses del ámbito masculino 

yluninosodelcosmos.lapurificacióndelosqueserianoli'endadoseraatravés delfuego,yaque 

selescorlabaelcabelloantr:lalumlx"e. Encambio,enritualesdecicadosadosesdel agua y la 

fertilidad. la purificación del indWduo se realizaba por agua, lo cual nos lleva a penSil' en una cierta 

equipa-aci6n o correspondencia enlJe ambos elementos, pero a la vez en una cierta drerenciación 

en la que se privile¡ja a uno u otro elemento depenciendo del rito que se !Jale y del dos al que se 

rinde cuto. De cuali:¡tier manera. como lo estipUa Heyden, tan!o el fuego como el agua eran 

elementos de pl.liicación y el máximo eje~ de esla acdOO a IJavés de la lumbre lo cons6tuyó la 

pirificacion de Nanahuatzin en la hoguera sa'1ada de Teotihuacaii1 pero hay i:¡ue seftalil' i:¡ue. 

después de ese acto, cicho personaje se introdujo en el agua:' Con esto el agua y el fuego 

i:¡ueclil'on eslablecidos como los elemen1os purificadores desde el tieRl)O de los doses, como cice 

Eliade. se !rata del il'i:¡uetipo de la cosmogonía que, por consiguiente. se reproduce en los rituales: 
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ios actos mágico "repiten' la cosmogooia, pues son proyeciados en el fieRl)O mffico de la aeadOO 

delosmoodos,nosonsinolarepeticióndelosgestosqueseefectuironentonces~."· 

lasvictímasdesinadasalsacrificioerM,porlogeneral,cautivosdegue,raobienmujeres 

y hombres que pertenecían a la condción social de los iatlacotin de collera. Estos indviduos 

cuandoerandestinadosalsacrificioadoptabanlapersonalidaddeldosalqueeraiofrec:idos,es 

decir, conformaban su~ o imagen. Pira ello, <ichas personas tenían que pasw por un ritual de 

pllificac:iOO. Lo anterior, pcx- lo tanto, representó un rito de paso en el que la persona carrüaba su 

eslado;'yaqueerasepa-adadasuémbienleíK!lerior,elhum!llo.piraserinte!rS(laalmundode 

lo sa!Jado, con lo cual quedaba identificada con el dos al que iba a ser ofi"edda. Por ello, en la fiesta 

de ra dosa ma«e pcx-eje•. D1J"én cite que: 

All;ll•inr:bp.,ilicabanYlavmioomoalosdemlisssdaws(JIB~o:iosesy~su 
1U1ficaciónlepoo151elnorrtndalados&.CJ1BeraToci.yMai:hdalosOiosesyCorazonde 
laT1811i1 .... Ü8ildll.lahoralatariaalpuabloenlugardillamesma~delos<iosElsyle 
haciS1lnill1Mllenciayacalalria10yho:noomoalamesma<iMII ... ·• 

En olros casos, en lugir del ba'lo ritual cortaban a la victima los cabellos de la coronillapaa 

reducir la desca-ga de fuerza S3!J3da iberada en el roomento del sacrificio, ya que dcho personcte 

en esos roomentos representaba una doble ofi"enda: la persona hum!lla era ofi"ecida al dos, pero al 

rrisroo tierrpo el dos se sacrificaba por los hombres en un acto que recordaba cicha acción de la 

deidad en el tierf1)0 mítico. Coroo drla Mircea Biade se trataba de un hierofanía en la que se 

reaclualizabaeltie~delosdosesenelespac:iodelhombre .. 

Loscabellosquesecortabanaloscaulvoseranlosubicadosenlacoronilaoplltecenlral 

delacabeza,sitiodonderadcabaeltonalli,luerza~queproporc:ionaba'alindviduovigor,calor, 

valor .. :·• Como el ca1e de cabellos que protegi111 la mollera provocaba la salida del IQ!li!i. y con 

ellolaenfennedadylamuerte,''esteactoefecluadolanoche111terioralsaaificiorepresentabauna 

prepi.-ación a la muerte y el inicio de este proceso. Asínismo, también tenia corno obje!ivo dsnini.ir 
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lafuerzavilalporunapa1ey,porlaolra.cu1TJ1lireldestinofinaldelapersona,esdec:ir,laoccisi6n 

rilualenhOJ'loralosdioses.Estecortedecabellosseerectuabad1Santelanochepnevitaruna 

fuerte caga de tonalli o calor por parte del Sd; pero, se realizaba ante el fuego sa¡,ado de una 

hoguera p.ra que aquel no faltara por ~eto y evita' con ello la muerte del cautivo antes de 

tiel'l"4)0. Por su parte.los cabellos de lacoronillacortaOOsaloscautivos ofrecidos eran gucrdados 

como reliqlias por su cautivadores con el objeto de obtener de ellos su fuerza vilal y su valentía. 

puestoqueeranconsieraOOscomorec:ipientesdel~."' 

Además de la il1l)ortanle relación de los cabellos con la fuerza vilal. aquéllos estaban 

relacionaOOs con el~ social.asilo ha demoslraOO Virve Piho en su estudo soro! la Jan 

v.riedad de peinados ulilizados seglin el rango y las actividades de cada indviduo." Con relación a 

lo anterior. Mendetamencionaquealasalcahuetasdescubiertasen aquel oficio se les aplicaba 

como castigo el quema1es publicanente toOOs los cabellos de la cabeza. con lo cual quedaban 

socialmenle desprestigiadas . ., Esto, de acueroo a las concepciones anliguas, debió de habef 

represenlado un ¡,ave da.no a la persona ya que, además de destui pírn! del tonalli ubicaOO en los 

cabeUos.éstequedabatolalmenledesprotegiOO,tocualpodiapro'IOCa'enfem'ledadeseindusive 

hasta la muerte.'-' 

Una de las ceremonias en la que se efectuaba: el corte de cabellos de la coronilla antes del 

$30ificioeraladeTlacaidpehualizdi,enlacualsehonrabaaXipeTótec.Lacetebración,aligualque 

ladeidad.estabarelacionadaconlafertilidaddeloscafTl)Os.locualseindcabaporeldesollamento 

de hombres: pero, de igual manera, eslaba conectada con la ai,icLJtura y los ~ ya que en 

esle mes se efeciuaban sacrificios de infantes a dchos númenes para pedrtes lluvia. No obstante lo 

anterior. también en ella se honraba a HuilZilopoch!li, dos asociado con el cielo d!Sno, la luz, el 

calor. el Sd y la guerra. Esto último esté seftalado expticitamenle por el aonisla at deci' que en esa 
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fiesla se efectuaban saaifidos a Huiu:ilopocMi en su teRl)lo, asr como la induSión de saaifidos 

~acialorios"' de los cautivos mas valerosos apresados en batalla, lo cual estaba asociado con 
HlilZilopochUi, numen pa!rono de los mexicas, qtien desde la miiración expresó su Cíl"ácler 

viOlento e i1111uso a su pueblo e.orno principal actividad la suya propia, la guerra. Por oto lado, er!lll 

precisa-nenteestosinmolados aqlieneslanoche i!llterioraserofrendados seles cortabM los 

cabellosdelapcrtesuperiordelacabeza 

ConloanteriorvemosqueTlacaxipehualiztliconstituybunafiesladobleenelsenticlocleque 

estaba.decicada,por unlado,aXipeyasodadaconlos~pero,porel otro, tantiiéneslaba 

presente el principio mascdino del cosmos, el cual era incispensable pa-a hacer posible la 

a!rieultura. Por lo tanto, estamos de acuerdo con Paul Kwchhoff cuando alnna que Huil2ilopochUi, 

dios que ha sido ca-aclerizado fundamentalmente como guerrero, estaba asociado con la actividad 

311icda."En estesentidoenlafiestadellacaxipehualiztliseobservalaconjundóndelaactividad 

nililcl" con la agiru\U'a, ya que las pieles de los sacrificados a HlitzilopochUi ertr1 vestidas por los 

~. represent.vites de Xipe Tótec, quienes además efectuaban esca-amuzas con otros 

guerreros como simbolizando la lucha que libra la Baluraleza pa-a poder regenera-se y producir las 

pli!lltasalimemtidas. 

4.4.8 OFREClr.lENTO DEL CORAZON Al SOL 

De acuerdo con YOtoU Gonz.llez, todas las ceremonias destacadas desentlocaban en el 

lacafficliliztli o "muerte ritual de un ser humano· que tenía como objetivo iibeur la energia 

necesaia pa-a conserva- la MT1011ía del cosmos."" La forma mas comim de saaifido humano fue 

laeXO"acdóndelcorazón,6rganoendondeseubícabaelprindpalcenlroariinico'donderacicaban 

las fondones mas vr,josas de la vida humat1a""' y, por lo tanto, una p"18 if11)011ante de la fuerza 

"'lSahag(J1.111.z .• \d.1.~.101-1os. 
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"º 
vital del incilÁduo. Como los corazooes constituían, junto con la san~, el plincipal alimento de las 

deidades,ªera común que fuerc11 untados en la boca de las imágenes de los doses p.ra que éstos 

absofvieransufuerzayfueranalimentadosconella. 

Aunque el corazón vino a ser el rootivo central del sacrificio y legó a ser su simbdo," la 

sani,ederramadaporlaoccisiónritualtuvotarnbién unaJMiff'4)a1ancia,pues1oquesele 

atribuyeron virtudes uiwicadoras debidoasuaUaconcentración de energiavilal.'" Por eso vino a 

ser la ofrenda más preciada a los dioses, qLienes tenic11 que ser continuamente alimentados con 

ella pi!la mantener la a-monia del cosmos. 

Debido a lo an\efio,, constituyó un importante medo de intercambio con las entidades 

sat,adas" pues éstas, al recibir su "alimento·, estabal en condiciones y dispuestas a otorp 

beneficios al hombre pa"a que pudera satisfacer sus necesidades. Además, por ser un 1iquido 

precioso' asociado con los doses expwcia su sacralidad a todo lo que tocaba. Por eso, de acuerdo 

conGonzálezTorres: 

Lasq111q.111sedemlmabilsobt8el~elpiS0delsantuarioylaeacaleraC01'11rbuia 
aconlerirsacralidadal11101110.Eala,::ti;,le,nduso~1Ndaluideasi~pataanojarel 
caoiMJfclaloscalAM1Sdasdalolltodel1enpo!1,111111pn,CÍSalll!ll'l11elqasuswigrei181'11iflC:3lil 
iaeseahn .. " 

Debido a su alla concentración de energía vital idenlificada con lo sat,ado, la sani,e era 

consideradadealtapeli9'(1sidadpnelcomúndelagenlepuesseleatribuianefecioS 

enloquecedores." La sanJe libelada por el sacrificio humano era depositada en jica-as cuyos 

omiMnentos véliatm según la deidad a la que se ofi'ecia la inmolación."' Por su cualidad 

"conlarrinante· se evi!aba todo contacio cirecto con ella y ni siquiera los ¡p:ibemanles y sacerdotes 

'")Segk11GonzalezT-.~ .... S1!,el .. P-119,law.;¡19.dllnomirl9dil!ilml!11~prg;ioso'~en 
i...,onanciasl""81110corazon Oeacuerdoe<W1esiamisma111'18Sbgimli!l.'fos~lwoner-*'11perai:,.,e 
a.'imenlaaenslsolyalatiemlo;<Jf'lsusang19ysuscomonss.i:,.,ee11os00fl1)afl1i111conlosdemilsdoses..',~.p 
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podian beberla, aunque sólo estos OOimos podían tocata." Sin entlíl"~. esta última posibi~clacl se 

debe a que era gente enlrenacla y prep¡racla paa conlacla" con lo sar,ado por su R'isma actividad 

daia, puesto que vivian en con salle prepa-ación p¡ra ello medanle fuer1es ayunos, penilenDaS y 

abstinencia sexual, re5*icdones que, ele acuerdo con Gocielier, fomenlml la acumulación ele 

poder ... Por ello, como dce González: 'Saaifica- era un p,ivilegio o una activiclacl exclusiva ele tos 

sacerclatesyelelosreyes,losilnicosquepodlansoporta"ladesca-ga.delosobíenaluralgeneracla 

alma1a .... 

Por otra pate, hay que subraya- que tanto los sacerclotes como los gobernantes 

pertenecian al w~ ciorrinante en el que recaían las funciones dredivas de la sociedad; pa lo 

tanto, en concordancia con Gocielier, el poclel" de estos hombres tuvo como uno de sus ciR'ientos 

más il1l)Ol'lantes el acceso privilegiado a los doses, los cuales tenia! la capacidad de reproducir la 

vida. Es decir que esle peque/lo ~upo social tuvo el mon~io de la acción sobre las condciones 

ele reproducción ele la natllclleza y ele la socieclacl. Condciones que paa nosotros serian 

'imaginaias', puesto que eran concebidas como fuerzas sa¡radas personificadas en doses. No 

obslalte, a cambio ele sus servicios, que paa el resto ele la sociedad no eran consiclel"ados como 

1usorios' sino como reales y esenciales pi.-a la conservación del munOO, estas personas se 

benelciabatclelmayorpresligiosocial,delaallloridaclydealgunasV8fllajasmateriales.'"Respecto 

al rito, Mauss eslalllece que éste por si R'ismo produce sus efectos, pero lantlién debido a la 

intervencióndelasfuerzassairadas: 

Seconsidlllllq.oeallilodebe'actuarSl:ltlreellesy,atrBYilsdaallas.Sl:ltlrelasC031S3.No81iq.oe 
alritono"°'118M1aifuerzalllp8Cial.sinoq.oe.además.h8yotrasfualza$~q.oe 
ooncu,ananelredadoyq.oealriloponeenll'IOl/illiBrm.Enocasionea.son.elasnasrrwlas 
,ptienenalprintipalpOclercniadoryelrilose111ÓJCea1t1pOclerdapn:M:l(:8CKIII." 
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la san¡re, que proveía de energía vital al cosmos y por lo tanto contribuía a su eq11librio por 

ser el alimento de las fuerzas que lo mueven, no sólo era proporcionada a través de la muerte ritual. 

sino que lartién el común de la gente, a lo l11go de su vida, eslaba otiigada a sulllnislra1a a los 

doses en peque~ascanfidades medante el autosaaificio. No obstoote: 

La saig111 der!amada por sactificio l'Olll'Qlio ~ania menos eai;ia energelg. ao.rq.Jll era 
taimenunrnedodaoomunicaaónydaaportaaondaenerg1aalosobrensti.ralat1Ell(JJl!lodos 
losdawlos(llonáu,lrqe,lllSyl'lli'los)pertq:leban.'"" 

Esta donación de san11e consistía en punzase con pajas o espnas de maguey cllerentes 

p.r1es del cuerpo como brazos, muslos. pecho. lengua y pene. En es1as dos illrirnas pales la 

ofrenda de san11e era más dolorosa pues no sólo eran punzadas con las e5P1nas, sino que además 

éslas eran colocadas en unas cuerdas que lraspasaban a lravés de clchas pates. En algunas 

ocasioneslasespinasensan11enladaserancolocadasenbolasdezacateobieneranlanzadasal 

fuego, mentras que en otras la :w11e obtenida de esta manera era rociada en papeles que era, 

a"Tojadosalalumbre. 

De acuerdo con Gonzalez, esta 'san11e actuaba como purificadora o meclaclora de fuerzas 

más poderosas·,'º' cualidades que eran re/orzadas por el hecho de que el autosacrilcio se 

efectuaba ante una hoguera. Pa olra p.r1e, la ofrenda de san11e al ruego represenla la conjunción 

de los dos principios del cosmos sirooolizados por sendos elemenlos considerados como sa!JlldoS 

el líquido clvino y las llamas. De igual manera, estos dos ~nenles tienen irT'C)IX1anles elecios 

purificalbes.'0' no sólo p11a el hombre. sino pa,a el cosmos todo, además de constituir un vehíCUo 

de comunicación con las fuerzas SS!Jadas. Sin emba'go. corno apunta la investigadora anles citada 

.. _..steesladodaunillllconlo50brenali.ralera1Qgltldomá.sprohinclamenleauaves_dela 
pérddildelaW19111,d!od;)lordelahaoda.alo(JJl!m'lunidosloal)UIOSylarngestionde 
)'llfbasalucmanles:enreati$d.nestaun&dataruslecrie8soelasoe1Jsmo,enla~&Slllba 
ineuclilademislaaeenciaenelpaderVIVlf.cadordela~lll.'º' 
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Por to laflto, el autosaaificio vino a representa' la contribución que la humanidad mexica daba a lo 

l•go de su vida p•a ayuda' al mantenimiento del equiibrio del cosmos. 

Enloqueserefiereal corazón,enalgunasfiestasésleeraprimetamenteotecidohaciael 

Sol p.a fortalecerlo y p•a que asi puclera realiza sus funciones ~acteristicas, entre las que 

destaca el alumbnr el mundo y proveer de calor a todos los se,es que habilan en él, asi como el 

pricip;r en el crecimiento de las pli!llltas y con ello hacer posible la a!Jiculti.ra. Cabe sell<R que 

noen todas las fiestas del ano se hacia el actodeoírecer el corazón al Sol.sino que esto se 

realizabaenfestividadesquelenianlug¡renlaépocadesequia,esdecir,enlasdeAllcahualo, 

Tlacallipehualiztli, T6xcad, Teci.ilhi.itondi, Huey Tecuílhuid, Pachtondi y en la celebración a clcho 

astro en el silJl(I !!!!!!2!!in o 4 movimiento 

Enlafiestamovibledenahi.i2!!l!!.,deacuerdocon0urén,sacrilicabanauncautivoqueera 

considerado como men~ero del Sol ya que lo enviabérl con ese astro pn que le solicita-a que 

favoreciera a la hurnaúdad. lo corrisionaban lamlién pa-a que le clera un bácuo pn que puclera 

segi.ir su carrino y un escudo p;ra que se delenclera en su lucha cli:lia, asirrismo le maridaban 

vi:lias ofrendas. 8 cautivo era inmolado sobre el cuayhxicalli justo al meclo día cuando el Sol se 

encontraba en su punto mas al1o: enseguida los maricebos, hijos de principales, se hacían un 

agujero en el brazo y pasaban por él vaias pajas que, ensani,entadas, eran tantién ofrecidas al 

sol.'"' B ofrecer el corazón del cautivo a este astro significaba el ámenla1o pn que puclera 

conlinu;r con su movimiento claio y, de esta manera, asegll'.r la prctongación de la vida en la 

tierra. 

EnlasceremoniasdeAllcahualoyTlacaxipehualiztli,lascualesenlérminosgenerales 

estaban relacionadas con el cdto a los~ y la agiCYhra, el corazón de los sacrificados era 

ofrecido al Sol p•a alimenla1o. Sin ermsgo, esos corazones no pert8flecian a los niftos 

sacrilicadosalclosdelalluvia,sinoalosinmoladosen sacrificiol)ladiatorio,locualrefuerzalaidea 

de que también la actividad agicola y el p,oceso anual de la misma natiraeza eran concebidos con 

'°')D,,rtin,!i!l!:_g¡.,vo1.1,pp.101-1oa.S8hlgúi.f&!.!ii .. vol.l,p.2'36,<kie,:p.,ee131'IBIÍ0&1Dscatiws~a 
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fuertes tintes guerreros, es decir, como una batalla en la que se enfrentaban las cilelentes fuerzas 

~adasqueconlrolabanlanahraeza.Bsacrificioserealizaba,despuésdelaluchadesigual 

enlre el cautivo y cinco guerreros consecutivos, sotfe el cuauhldcalli, pied'a asociada al Sot encima 

del ITismo~yen el tell"l)lo de Hlitzilopoch1i. Esto últimoperlTilerelacionaral clostnbal de 

los mexicas con el aslro rey'"' ya que, como cice OtKán, su estatua era colocada en un escaño de 

color aztJ da-o que denota que este clos se enconlríila en el cielo cl1Jr10.'°' Esta ITisma asociación 

se ve en la fiesta de Panquetzáztli de<icada a Huitzilopochfli. 8f1 la cual oírecian los corazones de 

lossacri!icadosalaslrolurninosoyluegolosi1Tojabanalrostrodelaimagendeaquelclos.1•· 

Olra de las fiestas en las que primeramente se ofrecía el corazón al Sol pn alimenta"lo y 

lorulecer1o era la de Tóxcad. mes en el que serendíacul!o aTezcadipoca y se celebraba el punto 

máximo de sequía del año por ello. según Ouri!n, la íestividad tenia por objeto peclr agua.'"' Debido 

alcaáclerguerrerodeTezcatlipoca.loslTilitareslesolicitabantambiénvictoriasobresuseflernigos 

y luefza para hacer cautivos.' .. En esta fiesta t.wmién se celeb"aba a otras deidades como 

Huitzilopochdi y al Sol,"º ya qll8 a es!e último era a quien le ofrecían los corazones de los 

sacrificados, a los clei días del mes el de la imagen vi",iente de TucaBipoca y a los veinte dias el de 

TlacahuepanquerepresentabaaHlitzilopochdi,conlocualseobservanlosnexosexistentesenlre 

estastresdeidadesenlo(llleserefierealaagicunurayalaguerra.Loanteriorsedebeaque: 

Comoparte~laidaalogiamex,ca.elsaaifK:ioporelllllCCIÓl'ldaoontZ(lll.asaciali:>alas 
aaMdildasyalosnlosguernro,.habaa8CQ.ll'«i~a.ya,:,n1J1eeneonllllfflOSlll'III 
granoanedaddalormasdaloq.JE1poctlamosllamar!ortllll!ll)f8Yiasa!aoccisión,casi10IBS 
letl!Wl!lb8nC011!arnueriepormrac:aondacorazon.''' 

Por su pMe. Tecuilhui1ondi y Huey Tecu1lhtiU. que eran dos fiestas relacionadas ya que la 

primeraerapreparacióndelasegunda.constituyeronlasdosúnicasrestividadesdelañoenlasque 

se ofrecía al Sol el coralán de mujeres sacrificadas. ambas en el lefflllo de Tláloc En la primera de 

'")ES10yalohabia'1ed'lanotarCasodesde01ra~men~.~gt_.,p49 
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ellas, de acuerdo con Sahagün, la inmolada era la imagen vi,,;ente de HLiKtocihuatl, quien Mies de 

exlraerte el corazón era degollada."' Esta ~tima acción era earacteris!ica de las mujeres 

ofrendadas a los ciases de la ai,ic~tura y, en este caso, se lrataba de la hermana de los~ 

que por alguna razón fue desterrada a la zona salinera. En la segunda fiesta la inmolada, cuyo 

corazóneraofrecidoa1Sol,eraMílllonan,óosadelaguaqueerasaaificadaantesdehonra-a 

Chicomeooatl con todas las ceremonias de propiciación pa-a el crecirriento de las plantas. Segün 

Sahagünestasn!scio$8Seranmuyveneradasporque" ... !Tallenianalagentepopula-pa-aque 

puciesenvivirym~tiplica-.""' 

Por lo tanto, se lrataba de deidades femeninas relacionadas con los alimentos, pero cuyo 

corazón era ofrecido al Sol pa-a que éste hiciera adecuadamente su labor p,.-a propiciíl" el 

crecirrientodelaspla,ilasalirnenKcias.AquícabellarralaatenciónsobreelhechoqueenHuey 

Tecu1lhli11 el Sol efectuaba su segundo paso por el cenit."' De igual manera, estos saaificios 

sint>olizaban la conjunción de los principios rnasc~ino y femenino del cosmos pa-a genera- la vida 

de las plMtas y, con ello, la conservación del género humano. 

4.4.9 SACRIFICIO POR FUEGO 

8 saaificio por fuego consisUa primeramente en exponer al cautivo a las llamas y, mecio quemado, 

~odeelaspa-aextaerleelcorazón.SahagünyDurér'lconsignanqueestetipodesaaificiose 

realizaba en ns ceremonias del ai'lo, Huey TecuílhLiU, TeoUeco y XOcol Huelzi, pero ambos 

cronistas coinciden Unicamente en esta illima fiesta, la cual eslaba delicada al cios ílJleo (Cuaito 

4). Estalorma de inmolación era una repetición del aclocreador de la cosmogonia,mpuesto que 

rememoraba la acción sa11ada de NanMuatzin de aTqa-se a la hoguera óvina de Teotihuacan, 

pc1c1 salir luego lraasíormado en et principal astro que dotarla a los seres de luz y c;jor. Como este 

ni¡s.-.agia>,!1!,2!-,Yd.l,w.132-133 
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gesto crqueui-co se realizaba en vaias ceremonias, el nilO de aeación del Sol era su modelo y 

justificaciOO.porlotantosetralabadeun'nilOfundad:tderiluales·,11•y1aacciónsimbólicaquese 

eiecutaba en ellos celebraba y reMimaba el plincipio doninante,.. de la accion tr!W'lsformaiba del 

luegoa!Javesdelacocc:ión. 

La fiesta de Xócoll HuelZi, como ya se wo en el capilulo Mterior. tenia como motivo cental 

un tronco que era COiocado en el centro del patio y era motivo de veneración, pues!o que 

simbo!izabaelaxismunciQéms.13, 14ay15).Lafiesta,queeraenhonoraXiuhtecuhUi,incluiael 

saaificio de vaios cautivos por fuego. Es!os eran a!adados de i-es y manos y er!W'I arqados a la 

hoguera que se encontraba atiba en el tel!1l!o. luego eran retirados de las llamas pa-a extraerles el 

corazón en el ~. Pera que el sacrificio fuera menos doloroso. Sahagim apunta que les 

echaban a la Ctl'a puñados de polvos de~ o pericón 'paa que perciesen el sentido y no 

sintiesefl tanto la muerte.''" D11'án col!1l!ernenta la información que p,oporciona el cronista anterior. 

ya que menciona que los que hatlian de ser saai~cados. al amanecer eran vestidos con los atavíos 

de lodos losdosesprinr.ipales.puestoque eran sus rep,esentantesoiam!!!. Tras el saaificio de 

cada uno de estos personajes eran inmolados lambién cuatro o cinco esclavos que les servían 

C001D ~anantes.11• Como ya se mencionó. si bien este saaificio rememoraba la inlllaaciOO de 

Nanahuatzin. también recordaba la muerte de lodos los doses pcn que el Sol se moviera y 

estableciera su ciclo daio que seria repetido hasta el fin del mundo. Aunque tas fuentes no 

especifican la forma en que las deidades ofi'ecieron su vida pira generir el moviniento del Sol. 

!odas ellas fueron saaificadas pira hacer posible el liempo y la vida en la tierra. Por otro lado. los 

asi sacrificados vinieron a constituirse como medadores enrre la tierra y el Sol, ya que al absorber el 

calo, excesivo de és!e evitaban la conjunción entre anbos que provota"ia la quemazón de la 

tierra"'" y, al nismo ~etfllO. represenlabai y proptciaban la ma<li.ración de las plantas, la cual era 

"í CIM!e Lew.S!lal.$$. "Relaciones da sunetria ffll!l rtos y mios da puelJlos vec,nos·. en~ 
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equipa"ada con la cocción. Por ello los cautivos eran sacaOOs de la hoguera medo quemaoos y se 

evitaba que su cuerpo fuera consurrido por las llamas, ya que eso traería el rrismo efed.o en las 

plantas,esdedr.sequenaian. 

Las otras dos fiestas en las que se efectuaba el sacrificio por fuego e,an la ele Huey 

TecuílhúH segün Oll"én y TeoUeco de acuerdo con Sahagün. En la primera de ellas, como ya se 

mencionó. el clia anterior al sacrificio de la imagen de Cihuacóa!I eran inmolados ante ella cuatro 

hombres que eran arrojados primero a la hoguera y luego les eta extraído el corazón oam. 16). 

Resulta si¡p1ificativo que en esta fiesta, que tenia un rico simbolismo de fer111idacl, se realiura el 

sacrificioporfuegoquetambiénerahechoen honoraXiuhtecuhUi.EI hecho deque se sacrifil3"an 

primeroacuatrohOINll"esexponiéndolosalalulrD"8simbolizabalaacciónfecundadoraqueejerce 

la quema de los~ por el fuego en lo que serian las cuatro drecciones del mundo. Esto deDdo 

a que el sacrificio se daba dentro del con!exlo de la fiesta a la dosa Cihuacoatl, ciosa maite de la 

tierra que entre sus funciones estaba la de ser la proveedora de los mantenirrientos. Oe i!)\181 

manera, como ya se djo, con la sang-e de esta ciosa se alimentaba al luego del Uec111li"' pll"a 

asegurll" sini>ólicamente la fecundclad de los~. ya que ello representaba la unión de los dos 

principios contraios que traian como consecuencia la generación y la reproducción de la vida. 

L.aotrafiestaenlaqueseaplicabaaloscautivosel sacrificioporfuegoeraladeTeotleco, 

en lacual se festejaba la llegada de los doses. La inmolación se Uevaba a cabo en cua,lo aribalm 

las dos ütimas deidades, Yiacatecllhlli y XiuhtecuhUi, qlienes por ser los mas a,cianos llegabll"l un 

día después. Sahagün menciona que pa-a esta celebración arojaban muchos esdavos a ra 

hoguera que se encontraba en el te~o de Teccalco.'21 Las personas ofrecidas en esta festividad 

representaban a los dversos doses, puesto que en ella se celetraba su llegada. ,6.grrismo, este rilo 

rememoraba el suceso ejen¡illl" de la primera salida del Sol, ya que los sacrificados cant,iaba, su 

condición por la acci6n del fuego de la rrisma ma,era que los doses quedll"on lralslormados con la 

primera salida del Sol, momento en el cua los dioses quedtron dsrrinúdos en sus atributos, 
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perderon sus facUtades s~lllioces y adqLirieron la condción que los cncteriuria en el be,qio 

4.4.10 OFRENDAS AL FUEGO 

El fuego fue un elemento omnipresen!e que se enconJaba en todas las casas. en los templos y en 

las plazas. Fue objeto de iff1)0níW!tes cLidados pira que no se apagira y era "menlado 

constantemente pues. como dce Duran, era et llisroo dos >Guhte<:uhdi. De esta manera, el ruego 

constituyó uno de los elementos más venerados puesto que a dMo era roottvo de ofrendas. Asi. 

cualquier persona antes de proba algún alimento debía de ofrecer el primer bocado al hOQa' de la 

casa. ceremonia a la que llamaban~ "irrojarrienlO". De igual forma, antes de beber pUque 

hacianlalibaciónalfuegooflatoyahualizdiqueC011sistiaenderramirunpocodeélalaorilladel 

fogón o bien hacia las cua!ro pirtes de élY' Pa consiguiente. el fuego era el destinalaio de las 

prilliciasporserundosdegana,tigCledadyporquesuactividadtraisfonnadora,quedolug¡ral 

iniciodelmundo.loasodabaconprincipio.Eneslesentido.lueelreceplocdelasprilliciasdelos 

llismos doses al recibir entre sus Qamas a NanahualZin pira transfmn~1o en Sol. Asillisroo, el 

fuegoruevenerado.conjll'adoyofrendadopirapropiciareladecuadodesarrotlodelasactividades 

productivas. Por ello en la fiesta de Quechotli, paa obtener buenos resultados en la cacería. 

prome1ian hace, saaificios al luego "asando en ét la gordita dela caza que prendesen.'"' Esta 

costumbresiguió'.tgenteaprineipiosdelsigloXVtlyaque.segúnJacinlodelaSerna,enetconjuro 

para et buen resUtado de esta actividad prometian d.Y primeramente al ruego la sange y la cabeza 

detvenadoparapropici..-eladecuadococillien!odelaCM1e.'16 Deigualforma,lehacianofrendas 
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detabacopnobtenerunabuenapesca."'Tantliénenestaépoca,yad1tMtelaColonia,se 

continuaba con la costumbre de ofrecer al fuego el p~que nuevo del maguey recién castrado. Según 

registros de ese tierl'l)o, el encwgado de efec\Ua" esta acción era un a1ci1110 mencionado como 

'maestro de ceremonias iddálricas', el cual derramaba un poco de pulque delante del fuego o tien 

losalpicabavaliéndosedesupropiodedoodehojasdernalz.Laofrenda,consistenteen gallinas 

gúsadas,tamalesycénta"osdepulque,erapuestaantelalumbreydespuésdeunratoeraingerida 

pOflospa1icipantes.'"lasMleriOfesofrendasalfuegotenícK1comoobjetivopropicia'"unbuen 

desarollo de las acii,,;dades productivas pero, al nismo ti~. era este elemento el que lev111taba 

el labú p•a la ingestión de los alimentos, ya que los transformaba, mediante la cocción, de audos a 

cocidos, de naturales a culllrales,'" con lo cual les elininaba ta cualidad con!Minante que 

perjudiCíl"iaalhomb"e 

POf otra pate, en algunos meses del atlo los cronistas hacen especial énfasís en 

deteminadas ofrendas que se hacían al fuego. De acuerdo con Sahagim, en la fiesta de 

EtzalcuallzUi,quetenialuga-en una época en laquehabíahiwnbrepOfqueaún no se concretaban 

lascosechas,sellevabalacabovaiosrilualesdepropiciacióndelaslluviaspnquelos!!!29!!! 

libera'"cK1lasplantasylasproporciona'"Malhombrepnsusustento.Comopa'"ledeesta 

ceremonia, los sacerdotes colocaban alrededor de los hoga-es del~ esteras hechas con 

juncias bl.vicas y verdes denoninadas ~. elemento que por su material estaba 

relacionado con la lluvia Por lo tanto, como ya se ha senalado, se daba sírmólicamente la 

conjuncilln del fuego y del agua, elementos necesarios pa'"a la generacilln de la ,,;c1a. Paa hacer 

posíble la futlta producción de las sementetas algunos sacerdotes colocaban corro ofrenda sobre 

los petates y Mte el hog..- cuato bolas de masa llamadas huenteloloUi nientras que otros ofrecían 

cuatrotomatesocuatrochilesv«des,''°conlocualsepropíciabaunabuenacosecha. 
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En el siglo XVII se continuó con la costunilre de consaga- las prirridas del maiz. ya que en 

cuanto salian tos primeros elotes, éslOS eran ofrecidos al luego. Dicha acción rilual, llamada 

~. tenia lup en los alléles conocidos como !§!§!i ubicados en los cen-os. En ellos se 

encendía fuego en honor aXiuhtecuhdi y el andano, a cuyo ca-go estaba la ce,emonia, incensaba el 

lup con copal. Ante el allcl y la lumbre colocaban las ofrendas consistentes en hule, copal, pulque, 

papel, jíc..-as. así como unas pequei'ias !3Tisillas que luego erilll puestas en unas piecl"as. A 

continuaciilnasabanloselOles,defriMllabananteelfuegoelpulqueoírecidoyrociabanconéllas 

mazorcas: algunos de los partidpantes oírendabM sat1ge extaida de las orejas. Asirrismo, ante el 

fuego degollaban una gallina que glisaba,i y ofrecían junto con tamales. Finalmente, los 

partidpantes inger1an la comídajunto con el ptJque"' p.ra celebra- la madtl'"ación de los alimentos 

y el leva,itaniento del tabú pa-a ingerirlos. En esta nisma época, Gonzalo de Balsalob"e registró en 

Oaxacaquelosprímeroseloteseranofi"ecidosporlosindigenaseldiadel diosdelosrayosydela 

lluvia. Pa-a ello, llevaban las prinidas a la iglesia y las colocaban con lres candelas en medo de la 

capilla mayor y el ofi"endante, por tres dlas consecuti'IOS, hacia penitenda y ayuno.'" También Rliz 

de AlélCOl1 registra la coslumbre de ofrecer las prinicias de !lYi!!!l.fj o am.rMIO, p.ra lo cual hacían 

imágenes de !!Q!!i y las ponían en los aooratorios con candelas, incienso y ptJque: al dia siguíen1e 

repatianpedaz.osdetzoallipa-aque!odoscomieran."' 

Por- otra pate, en la época prehispánica, en la fiesta de lzcalli decicada a Xiuhtecuhdi se 

hacían irq:ior1.r1tes ofrendas al fuego relacionadas con la producción de los !3TIJOS. Con es1e 

moti'IO a los ciez dias del mes le ofrecían a este elemento y a la deidad que represenlaba unos 

1amaleselaboradosde íWll!lafllo ymaiz. nientras que a los veín!edias leolreci<11 orros tamales 

hechos de masa de maiz con fiijoles llamados~. Asínismo, en ambas ceremonias los 
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jóvenesofi"ecian dversosanimalesproductodelacazaque eran a'l'ojados al luego por los 

sa::erdotes.'"Estoúltimo,aligualqueelcasodelofrecirrientoalfuegodelosanimalesapresados, 

lmén tenia como objetivo el propicia- el buen desarollo de otra actividad productiva, la cacería. 

Muchas delas ofrendas eran introducidas en la lumbre pira que se consurrieran pues 

constituían el alimento del fuego. Lo ofrecido era muy vaiado, ya que se mencionan dferentes tipos 

de corridas, codornices, pulque, copal, ~ papel y san11e,"' todo lo cual era ofrendado al 

fuegoenlafiestaquesehaciaenelsignoll§.~quecorrespondiaaXiuhtecuhUi."' 

En algunas ocasiones el fuego fungía como medador y comunicadcr entre el mundo terreno 

y el más allá, entre los hombres y los closes, entre los vivos y los muertos,"' pues Se1Vía como 

vehículo entre estos opuestos a través de su podef transformadcr. Por to IMto, este elemento hacia 

posi~e lacomunicaci6n y el tránsito al mundo de los closes y ele los antepasados. Esta funci6n está 

dnmente manifiesta en las ceremonias de X6cott Huetzi, lzcalli y Quecholli. En las tres fiestas los 

hontlres y ml4eres que serian ofrendados, aites de ser saaificados, quemaban las banderillas que 

indcabansudestino,susrq:iasdepapetconqueestabanvestidosytodassusdemáspertenencias, 

induyenOO las puntas de maguey del autosacrificio, pues considefaban que al ser incinerados los 

recq>erc1ianenelmundode1osmuertos. 

De igual manera, en el qi.into dia del mes de Quecholli los objetos ofrendados a los muertos 

(doslélnatesdulcesycuatrosaetasatadasacuatroteas)despuésdehabersidodejadosportodo 

undiasobresussepu1ti.ras,eranquemadosyenterradospiraquelesllel)!lal1aloslifuntos.Ese 

rrismo dia, en memaia de los guerreros muertos en batalla. a una cana de maiz de nueve nudos"' 

le colocaban unos papeles, asi como un hilo rqG y otro ~éllco entreauzados y de este ~timo 

colgaba un cdibri sin vida que representaba al horrtre fallecido. Al pie de la cana colocaban la 
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saeta. la rodela, el maxUe y la manta del guerrero. Posteriormente tock> esto era incinerado en el 

pilón llíWll8do cuauhxicalco'" con el otjelO de que en el más allil el dfunto pudiera hacer uso de sus 

enseres. 

Por otra pafte, el fuego también fungía como vehiculo bacía los dioses. ya que a través de 

su poder lransfClmador ciertos otjetos segados, al ser quemack>s, regesaban a incorporcrse con 

el dios al queperteneciM.'411 Taleselcasodelaxiuhcóalo'serpiente defuego",hedladepapel 

con teas crdendo y plumas, que en la fiesta de Panquetzalizlli bajaba un sacerdote del 181J1)1o y 

pooia en el pilón de cuauhxicalcg pn que crdera junio con los papeles ~ancos que previamenle 

habían sick>ofreddos hacia las cuato drecciones y cdocadosen ese lugar. Laxiuhcóall tuvo un 

lugar i.,..,cwtante en la historia de los mexicas puesto que, además de ser el e~ema del dos del 

fuego (fig. 4), fue el ama con la que Hl.ilzilc¡iochlli venció a sus hemianos, salvó a su ma<te 

CoaUicue de la muerte y le perrritió asegura' su preerrinencia en el poder.,., 

En la fiesta de TiH decicada a honrcr a la diosa anciana UamatecuhUi, en el mismo pilón de 

cuauhxicalco,unsacerdoteprendiafuegoa1.W1ajauladeteascontechodepapelll~1alroje 

de l!M1181ecuhUi' junto con una penca de maguey que llevaba encima ooa banderilla ele papel y una 

flor que tomaban del te~ y ¡rrojaban a la toje crdendo."' Esta acción. como ya se mencionó en 

el capitulo Mterior, tuvo como significado la quema de los carpos y de las planlas ya iejas pa-a 

que con ello se friizaa la tierra y diera lugar a las nuevas cosechas. Asi. en este caso, el fuego 
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ejerciasupodertransformadorp.raregener111alana1uralezaeinco,por.raladiosala"trcje'quele 

pertenecía 

Por último, en la fiesta de Atemo.zlli, dedicada a los ~ en !MIO que montes de la 

regón, hacian sus imágenes de ~ y les ponía, vestidos de pí!Jlel. Despub de que estas 

figllillaseransacrificadas,susatuendos,juntoconloscuencos,platitosycajetillosenlosque 

habianeolocadolasofrendasdecomida.eranquemadosenelpatio,mientrasquelosva-ales 

usadosenlafiestaeranllevadosaPantiUanoalacumbredeloscerros. 

Con todo lo anterior podemos ver que había ciertas ofrendas dedicadas exclusivamente al 

fue!1),lascualespodiansetcolocadasdelantedeél otien seréfl'qadasalalumbrepa-aquese 

consumieran. Asimismo, el lue!1J fungía como plJ'ificador, por ejef'llllo, cuando introducían en las 

lla-nas las espinas, las pajas o los papeles ensanlfentados del aulosacrificio: asimismo fue el 

vehículo o mediador paa que los o~etos pertenecientes a los que serian in motados, las otendas a 

los <ifuntos y a las deidades pudieran lleg111 a su destino en el antito ultramundano a donde ibM 

losmuertosyalossitiosenlosquevivíanlosdioses. 

4.4. 11 SAHUMERIO 

El fuego viene a ser el medio pa-a translormir ciertas resinas en humo oloroso, lo cual constituyó 

una i~te otenda a los dioses Oám. 17a). Si bien el elemento c¡ue con maya frecuencia se usó 

pira esto fue el copal, lartlién se utiliza-on otras plantas como el tabaco, el~ o l)eficón, el 

pí!Jlel yel hule. Por deslfacia en vll'ioscasoslos cronistas no especifican el material que era 

quemado en cada ocasión, pues es común c¡ue solo hagan una mención genérica de "incienso·. 8 

humo fragante que producen dichos materiales al ser quemados fue utilizado pa-a sahumir a las 

imágenes de los dioses, ya fuera a las vivientes llamadas ~ o a las elaboradas en pieail o 

madera. Asirrismo, fue muy común el dirigir el incienso así producido hacia las cuatro direcciones 

del mlJl'ldo. Las funciones rituales de esta acción eran ladeofi'tlnda-alas deidades, plJ'ifiCIII y 



sacraliza- imagel'les y espacios, además de que cons~tuía una especie de vehicdo de las peticiones 

he<:has palos hombres a las fuerzas sawadas l)a'a poder satisfacer algunas necesidades, pues 

con ella se inlenlaba propiciil' determinadas reacciones de los doses. Es decir, el sahumerio 

~6 un papel de medador al positilitil' el contacto con el munOO sobrenatiral, ya que 

Jacias a él el hombre no quedó totalmente sepil'aOO de los doses."' Por otra pate, las funciones 

del sahumerio antes mencionadas podían dil'se en lorma independente una de otra, o de manera 

combinada al mismo tierl1)0. 

B sahumerio se aplcaba con un incensaio llamaOO Uemaifl, literalmente 'mano de fuego". 

queSahagúndesaibedelasiglientemanera: 

lncensabancon1m11illCellSaliothecllosdebilnococido,i,etenian.amanndecazo.dll,.., 
uzoln!dano.OlflwastildulgrOSl:ll'dtl.llllV8nldemedropoeomenos.lagocomo,..,todoo 
poeomas,lklel:o,ydtdartrotan1a!N!lpelhzuelasJUsonaias.EIY11S0111111*8docomo 
iricensano. CQl'llJIIIS lilboreslJle ¡ig~ et mismoYilSOdesdet mido abafO.'" 

Pa-a incensa- lomaban las ascuas del fuego saJado que se encontraban en los pdes 

brasetos que a,dian constan!emente en los patios o en los ~os de los doses. las colocaban en 

los pequeftos incensaios y les í9"egaban et copal, et tabaco o el ~ y, después de haber 

sahumado hacia las cua!ro drecciones o al ídOlo. re~saban las brasas al fogón Ofiginal. Los 

sacerdotes. cuanOO sahumaban a los doses, llevaban una bolsa que contenía el copal que era 

íl'fojado a tos incensaios.'"' Por ello es común que los rrinistos de la religión seM representaOOs 

enloscódcesconpequei\aslalegascotgandoasuscostados. 

Porotrap.rte,sonmúltipleslasreferenciasdeesteactoenlasluentesdebidoalaprolusión 

con la que se hacia en las dlerentes cefemonias que se llevaban acabo alOtil'go del ~o. Además. 

los sacerdotes tenían entre sus obligaciones incensa- las imágenes de los doses en los !Bfflllos a 

ciertas horas duran1e el día y la noche: según D1dn esto era al amanecer. al medo día, a la hora de 

ta oración yalarritad de la noche.'"con lo cual se sacraliza cada una de las p.rtes del tiempo 
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daio. De la rrisma manera, la gente común incensaba por ta mai'lana y al anochecer a los iddos 

quelenianenlosoratoriosyenlospatiosdesuscasas.••· 

Bsahumerioeraaplicadocorooofrendaalosdosesenvaiasocasiones.Asi,pc,ejerrl)lo, 

se hacia donación de incienso quemado a HuitzilopochUi y a T ezcallipoca daiamen\e dos veces 

dlrante el día y dos dt.rante la noche.'" En la séptima fiesta movible dedcada a este Ultimo dos, asi 

como en la décimo tercera C01Tespondente a Xiuhteeuhli, incineraban en honor de eslas deidades 

¡,-andes cantidades de copal lanto en los tenl)los como en los oratorios de las casas.'* En el mes 

de Panquetzaliztli hacla,i iflllonatlles ofi'endas de incienso a HuitzilopochUi,''° rrientras que 8fl el 

mes de T óxcall su imagen, hecha de tzo.A, era incensada con copal por los sacerdotes, en 18'110 

que la gente común en sus casas ofi'ecia el humo a-omático a los ídolos que tenia en sus 

oratorios.'" Con el rrisroo propósito, en la fiesta de TepeílhliU, en la que se rendía cdto a los 

principales montes de la región, sahumaban sus efigies hechas de masa de lzoalli'" y ariba de los 

cerros, como el de MaUalcueye en 11axcala, quemaban copal, papel y hide coroo ofrenda."' En 

estos casos el sahumelio tanbién tenia coroo objetivo sacraliza- estas figuras. Otro de los objetos 

dec1A!ode¡,-at1i11Jortanciaqueerasahumadoconcopalyconotros'inciensos'eraelrroncode 

abol denorrinado ~ que era motivo de estaacciOn en el mes de t.lccailhlitonUi, el cual era 

prepa-aci6íl de la sigt.iente fiesta denorrinada Huey Mccéilhlill o X6cotl Huetzí, cuyo ritual estaba 

centrado en este 'poste' que rep-esentaba la drección cenlríil y al dos del fuego_,,. De igual 

manera, en el mes de Pachtonli o T eolleco, incensaban con !Jatldes puños de copal la jícera de 

masa en donde HlitzilpochUi y los demés doses habia,i dejado su huella al Hep al namcpac."' 

Con los rrismos propósitos ariba mencionados, es decir, purificación, sacralización y otrecirriento, 

en la fiesta de Huay TecuílhuiU, la doncella que rep,esentaba a Chicomec6all era incensada en tres 

11·¡sa1iag¡.¡,ll!,s!!,.Yd.1,p.1S9. 
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ocasionesjustoan!escteelectu.rcier1osacloscleleminc11tesdenlrodelritual,estoera111tesde 

c¡ue el sacerdote le cortéla la pluma que llevaba en la cabeza junio con los cabellos a los que iba 

atada,antesdesubir1aalasanclasllenasdesemillaseinmedatamente81'1tesctesersaaificacla,"· 

lo cual define la acción purificadora de este acto. De acuerOO con Heyden, la pluma que esta !!!l!b 

llevabaenlacabeza,yquetambiéneraportaclaporolrasciosasdelavegetación,representabala 

espigadelmaiz,rrientrasqueloscabellosdelajovencorrespondi81'1alospelosdel elote.Por lo 

tanlo. el r~rrienlo de la pluma simbolizaba el corte de la espiga. en tanto que la decapitación 

significaba la caida del tuto ya que éste estaba representado por la cabeza de la victima.''" 

Otra de las rundones del sahumefio era la de serw como vehicLJo a las peticiones hechas 

por los homtres a los doses, pa-a propicia- ciertas situaciones lavoral*!s a aquéllos. Con este 

objetivo.en la fiesla de Tóxcal. OOs sacerdotesincensab81'1 continuamente al idolo de Tezcatlipoca 

queenandaserallevadoenprocesiónportodoelcircuitodelpatio.Asi,elsacerdote: 

. eaclill'!IZ,pedlabaa(Jielincieoso.alzabaelbrazoenallo.1a.10CIB"ltopoóalll1itldello 
hilclendoi11P91atelimomal1oobyalsol.~SI.D8Sel'lsus,uegosypetic>onesal 
c,elo.CtlfflQabaiMJJ91~ooori11110aloallo."1 

En relación con lo anterior. rue comün que la quema de incienso y su consecuente 

producción de humo a-omálico fuera usado pa,a la petición de lluvias. Con este motivo en el mes de 

Etzalcuaiztli los sacerdotes de Tléloc quemaban copal, tabaco, .'ái!!!!!!i, figuras de hule de los 

!!!29.lm (HW y papeles goleados con hule /amatetéhuiU} e incensaban todos los te~os. los 

allélesylasestaluasdelos idolos.aligual que las esteras de juncia que colocaban ala orilla del 

agua. Con el rrismo objetivo en el mes de Huey Tect11lhuiU la !!!l!b de Xilonen, la lélde anterior a 

ser sacrificada, iba a ofrecer incienso a cuatro luga-es: rrientras que en el mes de Atemoztli, en 

cuanto e1111e.taban los primeros truenos y lluvias. los sacerdotes quemaban en sus incensa-íos 

xiil!!l!!i y sahumaban las imágenes de los doses p.ra pedr el preciado liq,.iclo celeste."' En vaias 

ocasiones se menciona el acto de incenSél hacia las cuatro drecciones. Esta acción tenia por 

''i1bld.~l.pp1J6.139 
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objetivo la sacralización del plc110 terrestre y en algunos casos concretos, como los iJTiba referidos, 

el pedr la lluvia adecuada p<H ob!ener buenas cosechas. 

El sahumerio luvo un luga- destacado en los rituales relacionados con el desérrollo de las 

plc11tas de ctJtivo. De esta manera, la fiesta de Huey T ozozlli, en la cual se bendecii!fl las mazorcas 

CtJyos i,anos serian usados en la sigliente sierrD"a, era preceóda por la de Tozoztonlli que 

finéizaba con la benóción de los tanl)OS de cultivo por medo del sahumerio. Pa"a efto, los 

labradoresacudic11alasmilpasconbraserospaaincensa1asyensegi.idaibanalsitiodondese 

encontraba el idolo de su sementera (posiblemente en el calpiA o en el Cfatorio de sus propias 

casas) y lo sahumaban con copal, ademés de ofrecerle hule, conidas y pulque.''" En este caso la 

acción de incensa- teniapCI objeto pirifica-las sementeras y propicia- el buen desérrollo de los 

clitivos,esdecir,lalranskmlaciOndelassenillasenplantasysumaduración. 

Porolraperte,yaenelsigloXVll,P&tioPonceregislraquealossieteuochodiasdespués 

de haber serrtirado, es decir cuando el maíz ~zaba a salir, acostuntlraban c¡uemél copal en el 

centro de la sementera en honor a los~ p.ra pedirles que protegieran a los cliivos del etano 

de animales como tejones, a-dinas y ratas. Rliz de i'Jacón afirma quepa-a loga- esto sahumaban 

la sementera con copal mienlras declan un conjll'O pa-a aleja a los animales e invocabal al fuego 

pa-a que los ayuda-a.'" De igual manera, cuando el malz estaba lislo paa el primer desyerbe, 

ponían una candela encenóda enmeóo de la sementera; alli mismo colocaban la ofrenda a 

ChiCornecóatlconsistenteenunagallinasaailcaclaconlamalesy,lue11Ddehaber1adejadoenese 

sitio un rato y de ingerirla, ponían copal al fuego. Esta misma resina era quemada corno ofi"enda 

cuando deócabanlosprimerosjilotes delante delas lrojes y las prirrldas de los elotes en los 

cerros.'llPorsupa"te,JacintodelaSernamencionaquep.raevitaquelosanirnales dal!a-M las 

sementeras. qlitaban primero las plantas estropeadas, luego en las orillas del sembradío, 

encencfün fuego y sahumaban con incienso (posi!Jemente copal) y tabaco. Posteriormente, haciai 

una hoguera en la que quemaban las plantas deterioradas que, según el au\Cf, constituía una 
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ofrenda al fuego, mientras que ded;nban un conjwo a este elemento, entidad sawada a la que 

estaba diñgida la petición.'" Este mismo aulor refiere que, en el Valle de Toluca, pa-a contrareslér 

las heladas rodeaba, las sementeras con !Jandes lumbreras pa-acalenlcr el aire y hacían ofrendas 

einvoeaciónalfuegopcraevili:lquelasplantassedaii.ranporelhielo. 1 .. Enloscasosariba 

mencionados vernos que el sahumeño, además de constillir una ofrenda a los ~. a 

Chicomecóad y a Xiuhtecuhdi, cu~lia con las funciones de pl.íific.r los serri>radios pa-a 

proteger1osdelosdarlosdelosanirnalesy,almisrnotimqio.eraunvehiculodeesapetici6nque 

ademáspretendiapropici.reladecuadodeSélfollodelosCUtivos. 

De acuerdo con Olrin, en et mes de T6xcad los sacerdotes de b.ljajercrquia de cada bario 

incensaban las casas, los enseres, los instumentos de los diferentes oficios y las tro¡es p;ra 

bendecirlos ypllÍficatos. a cambio delo cual les daban una mazorca de maizporcadaotijeto 

sahumado."1 Esta plJ"ificación coincidía con la máloma sequía del ii'io y con el lémino de esa 

época, ya que en el sigliente mes. EIZ.alcualizlli, ·era el comenzo pleno de la estación de lluvias."' .. 

Seguramente con el objeto de no alter.r la precipitación pluvial. en Tóxcatl. mes dedcado a 

Tezcatlipoca dos enccrgado de ejercer la justicia, los delincuentes pedían que sus fallas no fueran 

notadas: asimismo, se arepenUan de ellas y pa-a pLlifiCél"Se ofrecían mucho incienso a esa deidad 

pcra aplaca1a."· De igual manera, en Etzalcualizlli los i~lementos de labranza eran incensados' .. 

p;raaJadecer1eslaayudaqueproporcion.ronylibera1osdelasc.rgasdetrabajoalasquefueron 

sometidos. lo cual constituía una plJ"ificación para declara- et descanso !erqioral de cichos 

instrumentos. 

Elsahumeriotambiénfueutilizadopa-apropiciarlabuenaconsecusióndeotrasactividades 

productivas corno la caza y la pesca. En ambos casos, los instrumentos utilizados p;;ra cada 

"')DelaSema,Ql!.eJ .. p.J10 
'"')J25!..p,J10 
"')O.nn.!1;!.9! .. vol.l.p 256 
'"'18rooil"Cidosi!Jricolas.".15!-cil .. p.152 
l•")Oinn.!1;!.é!.vol l,p 39 -
, .. )~.vol.l.p.260 



actividad,esdecir,lazos,redesycaftaseranincensadoscontabacopnquehicieranbiensu 

labor;'" asimismo, l)a'a loi,a- una buena pesca, quernabíll C(llal a la orilla de los rios. ,., 

Con base en los datos a-liba mencionados, podemos ver que el sahumerio cu~e 

précticanente con las mismas funciones que el luego, elemenlo que a la poslre lo genera. Es decir, 

en las milltij)lesocasionesen lasque era utilizaOO, además deconsti\l.ir una delas ofrendas más 

i~tes y constantes a las deidades, fungía como propiciador de las actividades productivas y 

de las relaciones entre los hOIID"es y los doses, asi coroo pllificador para sacraliza- oqetos, 

indviduosyespacios. 

En este sentido, el sahumerio es un elemento definitivo en la prepa-ación de un ántlito 

sa¡rado a la vez que lo identificaba como tal. De igual manera es un COOlJOnente basico pira la 

ambienlación de los rituales al prepa-11 y condciona- a los pa1icipantes. lanto sacerdotes como 

fieles. pues invita a la experiencia mística e induce al trMce espiritual. Esto se debe a que el 

balsárrico olor que desprende la combusti6n de los maleriales utilizados (como copal, o dversas 

yerbas) rerrite de manera inmedala a lo sagado, puesto que en el código simbólico ct.fil.ral dchas 

frag111cias estén relacionadas con lo clWno. Esto se debe a que los aromas Hilen una fijación 

especial,ysepoaladecirquellastaintleleble,enlamemoriapuesloseftuviostienenlacualidadde 

desperta-recuerdosdecircunstanciasvividas,ademásdeprovoc.l"sensacionestalescomoa¡rado, 

placer, clsgusto o asco que, a su vez. pueden promover deleminados sentimientos. Por esta razón 

el olor del incienso que esté tan imtimamente asociado a la sacralidad rerrite irrevocablemente a 

ella, ya sea un espacio (te~o) o una siluaci6n (ceremonia), ambitos en los que dcha fragancia es 

ca-acterístca y, por lo tanto, pa1e i~ortante del lilual que incita al fiel a la experiencia mística 

reli¡josa. 

Por todo lo Mteriormente expuesto, se puede observar que tanto el fuego como el agua 

estaban presentes en dversas fiestas del afto a través de elemenlos que los sinmoli~. 
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Asiffismo, se puede ver que en vaias de estas celebraciones amos elementos confluían, 

especialmente en aquéllas que tenian '*1 if11)(1Cmte signilicado aqicola, como lo fue la fiesta de 

HueyTecu1lhúU. Dicha convergencia se daba entre el fuego y el agua, o bien con la tierra, elemento 

este ~timo que pertenecía al piincípio hilmedo, lrio y femenino del cosmos. Por olra píffl. el agua 

también pudo estar representada por la s.111e de la vi~ma sacrificada, como lue el caso de la 

fiesladeCihuacóatlcuya~erasacrificadad11antelanochepordegollanien!o,aligualque 

todas las demás imágenes i.tvientes que representabai adosas agicolas. y su san11e alimentaba 

la lumbre del fogón del te~o. Como la intersea:iOn de los elementos i91eo y acuoso se presentaba 

enfestividadesasociadasconlafel1ilidad,yaseapa-asupropiciaciOn,oenlasdiferenteslasesdel 

aedmien!o y desarollo de las plantas. la unión del fuego y del agua, o de sus elementos sinilolicos. 

querepresenlabanelenlacedelosdosprincipioscósmicos,teniacomosignificadolageneraciónde 

lavida. 

Por otro lado el fuego, en las leslas analizadas alola-go de es!e capitulo, presenla las 

siguientes funciones simbólicas. Como vinCUador de difelentes tie~s encontramos !fcl"I cantidad 

de elementos que lo representabcl"I en la fiesla de TóxcaU, mes en el cual finalizaba la época de 

sequiap,n !W inicio a la de lluvias; por lo tanto t.wnbién aquí se obsefva su poder lransformador ya 

que se pasaba de la epoca seca del ano a la húmeda. Asiffismo, el mes de Ouecholli, en el cual 

también encontramos !Jan cantidad de elementos que lo representaban. ma""caba un cambio de 

actividad.ya que al haberseterminadoconlacosechadelosC3ff"4)os,seiniciabalacaceriayla 

guerra. De igual manera el fuego estuvo presente en festii.tdades agicolas relacionadas con las 

ciferentes fases del aecimientodelas plaitas. Con relación a esla función. el fuego también era 

vinculador de espacios y de ámbitos 5a!Jados. ya que a través de su poder lransformador hacia 

llega- las ofrendas a los muertos. las peticiones a los dioses y a ambos tes restiluia los ob¡e1os que 

lespertenecian 

El fuego ejerció su función de propiciación de la fecundación de los carfl)OS cuando estuvo 

presente en las ftestasanterioresalallegadadelasUuvias. es decir.del mes de Atlcahualo al de 

TóxcaH. ypropiciólafertilidad.en conjunciOncon el agua.en las veintenasdeEtzalcualizHi yHuey 



Tecuílhiid, rrientras que en Tepe1lhlid, cuando las plantas ya estaban madtras, apa-ecib como 

propiciador de una buena cosecha. Asirrismo, lo encontramos como elemento benefactor pn otras 

actividades como la caia y la guerra en el mes de Quecllolli. En este 11timo mes ap,.-ecia la 

dualidad representada por los dioses MixcoaU y Coalcue, que expresaba la unibn de contraios que 

en este caso eslaba asociada con la regeneración de la vida animal; asi como la presencia de los 

dos elementos opuestos en fiestas aJicdas, como Huey Tozozlli, Huey Tecunhuid y Ochpaniztli, 

simbolizaba la regeneración de los vegetales, en los cuales el luego larnbién ejercib su poder 

transformador pa-a que se desa-rollél"M y cun'l)lieran su ciclo desde que nacian hasta que 

""'·"" Otra de las funciones que destacó del fuego fue la de pllifiCél" y saaáza, a través del 

sahumerio, tanto las imégenes de los doses como el espacio cuando el incienso se drigia hacia las 

cuatro direcciones que delirritaban el plano terrestre. Ejeff1)1odeestoeraelsahumerioaplicadoa 

los c¡rq>os de ciJtivo pa-a propicia- el adecuado deSITollo de las plantas en el mes de Tozoztonlli o 

pa-aevila'quelascosechasfuerandal'ladasporanimales,rrientrasqueenelmesdeEIZ.alCtJalizlli 

estaacci6neraejecutadapaapedirlluvias. 

Por último, hay que menciona- que existieron in'l)ortantes relaciones entre la ai,:iciJll.ra y la 

gue,ra, lo cual se debib a que estas dos actividades eran fundamentales en la sociedad mexica. 

Dicha asociación se infiere, por ejen'l)lo, porque en los meses de Adcahualo y Tlacaxipehualiztli, 

dedicados principalmente a los dioses de la lluvia, se eleduaban saaificios gladiatorios de cautivos 

apresados en la guerra. Adenw, en este segundo mes tantién se rendía ctlto a HuilZilopochl, 

mien.-as que en el mes de Panquetz.alizli dedicado a este numen guerrero lanzaban maíz de cuatro 

cdores hacia la muchedumbre. Por olra p.rte, en la fiesla de Ochpaniztli dedicada a Toci, 

advocación de la diosa mue de la ~a. los rituales 8!Jicolas redizados tenian in1)0l"tantes lintes 

guerreros. De esla manera en la sociedad mexica, aJicda y guerrera a la vez. la producción de los 

carJ'90S era expresada ritual y simbólicamenle oomo la ludla entre las fuerzas de la nattraleza, 

batalla interminable en la que intervenían los dos principios oPuestos del cosmos pél"a loWa

finalmente,apesél"delastensionesgeneradasporarrbos,elequilibrioylacontinuacióndelavida 

queirr¡,licaba al mismotie~la muerte 



CAPITULOS 

EL FUEGO EN LAS CEREMONIAS DEL CICLO DE VIDA 

• ... hayll'lviajonialelioeneslarelaciónentrenosoln:,syelfuego,hasla 
eoneleieloencina,escormsiestwiénlnos,élynosolros,enelinlllriofde 
la caverna orignal, glWI o mabiZ.' 

JoseSaramago:Labalsadepiedra 

5.1 EL MITO Y EL RITUAL MODELOS 

Pa-a analiur el papel que tuvo el fuego en los rituales del ciclo de vida pri"e!TKls, al igual que 

pa-a el anéliSis de los ritos relacionados con la naluraleza, del nito modelo Qa aeaci6n del Sol y 

de la Luna en Teotihuacan), el cual era revivido a través del rilo eje~a- Qa ceremonia del Fuego 

Nuevorealizadacadacincuentaydosallos).'PorsupirteesteL1ti1TK1fuereproducidoenotros 

ritos donde el fuego apa-ecia COITKI elemento central o sirmolo doninante, en este caso, las 

ceremonias del ciclo de vida del individuo puesto que en ellas, COITKI dice Eliade, se daba una 

abdidón del tie~o profano a irrita" el modelo eje~a- que reactualizaba el acontecimiento 

mítico.' En consecuencia, la i~da de estos ritos racicaba en que por medio de ellos la 

persona mantenia el conlacto con la divinidad y li39timaba su existencia en el mundo desde su 

llegada a él hasla su pcltida al más allá. Esto se debe a que el rito modelo revivía, mediante la 

ctandzadOn del rrito, el acontedrriento ejer!"l)la- de la aeac:i6n, cuya esencia era la 

transformación por la acción del fuego, función que apaecia en los ritos de paso que 

anOOuremos. 

ColTKI ya se ha visto en los ~ilulos anteriores, el fuego representó un elemento que 

macaba civersos ciclos y procesos natt.rales y, al mismo tie~ que establecía sus limites, 

')CcmoDLiM-&1111111S,'Relai::iaine$desimelriaertrertlo$Vnilosdepueblosvecioos',en~ 
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enlazaba uno con oto. Esta misma función del fuego se observa en el ámalo de la sociedad, 

puesto que en los ritos del ciclo de vida encontramos su presencia justo en los momentos de 

lransición del incividuo. Por ello. el fuego en estas ceremonias estuvo muy relacionado con el 

concepto de translormación y. por lo tanlo. puede ser COJ1sidefado también como elemento 

lifflnir. 

5.2 LOS RITOS DE PASO 

Pa-a analiza- ras ceremonias del ciclo de vida. hemos aplicado la propuesta de los ritos de paso 

de Nnold van Gennep. Oe acuerdo con este aut«. la vida de un incividuo eslá constituida por una 

seriedepasosporloscualesaquelcarnbiade1111~upoaotroquepuedeser,porejef11)10.de 

edad o de estatus social. Esto es que la vida del horrt>re viene a ser una sucesión de elapas: 

nacifflento, pubenad social, ma!rimonio y muerte. en cada una de las cuales la petSOna CM1bia 

deunasituaciOnoestadoespecificoaoto.DeacuerdoconTtmer,losrilosdepasoserefierena 

lri!lllsicionesentreesladosdstintosycon~lichoaU1orserefiereacualqller 

si!IIIICÍÓllrel~eeslllbleyf,¡a,illCIUl')l'IO(lenelo~soei81esc:omopuadansel" 
el~ legal, la proleaión. el of,cio. el rango yel grll(t). Pllllende ,gLlllmenle. <INgrw. can 
estelérmmola~ua,c,óndtlaspr.¡onas. enl.w'lto~delenrolllldap0rsugradodamaá.nz 
S1JOalmertereconDCIOO,almadClc:omosehablaoe·es1adomatfimorlal'".·es1adodesollena· 
o'estaclode~. El l9IIOOIO~puede tant>ién apl<13311 a laa conckiones 
eoologicas.oalasrtlJIK:IOll1iSIC!I. menlal o~en ~INpetSONOUllckilQlffillilOO 
gn_.:,c¡puedaenoortr.neen,mlllOlllllN.Oconcroio.' 

Como lo eslablece Vi!lll Gennep, la transición de un estado a otro va acorll)ai'iado de 

aclosespecialesque.enelcasodelosmexicascomodeotrospueblos.condtuyenritos.pues 

tos actos o cambios en la naturaleza. en la sociedad o en el incividuo son concebidos como 

independentes entre ellos y con relación a lo sawado. De esta manera. cualldo una persona pasa 

de una e1apa a la sigtiente e:qierimenta una transformación que cambia su estado y su relación 

con el mundo nalt.ral. social y sobrenatural. Por lo lallto. en soaedades como la mexica, cada 

'J \/icl0f T"'*. La selwa de los Slfd)glQS. §sp,,elO§ del nt1@! Nclf!rJl!I MWCO. Siglo Vemlhm Erilores. 1980. p 
,ro 



cambioenlavidadelapersonainvolucraaccionesyreacdonesen!relosai,adoylopro#aloque 

deben ser reguladas a través de rilos específicos paa q~ ni el incividuo ni la sociedad sufran 

pertl.lbacionesomales!a"es.Asl,lasluncionesdelosrilosdepasosoncontraTesllrloseleclos 

déll'linos provocaoos por los ctrTil:iios de condOOII y capacil¡r o habilila' a ta peíSOna p•a ese 

camao.' Cabe especifiar que los ritos de paso tannéfl se dan en situaciones que involucran a 

toda la soaedad, oorno el inicio de una guerra, o con aquéllas que tien!fl que ver con la 

naturaleza, oorno la sierrtn, la cosecha o el cartio de ooa época a ora;' sin emba"go, en este 

capítulo nos centr•emos en los rilos de paso del ddo de ida del indiduo. 

Debido a la ill'f)ortanda del paso de una siluaciOn a otra, ven Gennep ds1ingue a los ritos 

de transid6n como una categoria especial que pueden ser dviddos en tes etapas: ritos de 

sepa-ación o prefinina-es, ritos de Wsidón o linina-es y ritos de inarporadón o poslininns. 

Las lres etapas no si81'11)1'e son igualmente i01)01Mtes o elaboradas y, en ciertos casos, alguna 

de las etapas es tan con,:,leja que a su vez puede contener ceremonias de sep8'adón, transid6n 

e1ncorporadOn.' 

En la sociedad mexica los ritos de paso que mas destaaron y en los que se observan las 

elapas propueslas por van Gennep son: el nacirriento que involucraba drectamente a la 

patlrien1a y al reciéfl nacido y en lorma extensiva al !J~. La ceremonia pira propicia- el 

aeciniento de los ninos, rito comunitaio que se efectuaba cada CtJalro anos en el mas de lzcalli y 

queseasociabaconelaedrrientodelasplantas,porloqueenélseobservaunainterrelación 

entre la sociedad y la nal\raleza. El rito de paso de la pubertad que, como lo hace nota" Noemi 

Quezada, consislia en el servido que las doncellas entre 12 y 13 a'los prestaban en el ten,:,lo de 

HuilzilopochUi por oo año, nien.-as que en caso de los vll"Olles el paso a la madurez estaba 

indcadoporelini,esodelospillisal~ydelosmacehualesalTelpochcalli,en.-elos15y 

')AmoldY1W1Gamep,~lrm.dellranoésdeMonltaVaaálmyGabialel.Callee,ktrocl.de 
SolonT.Kilrbal,ThaUri'llnilyclClialg,,Press,PholnxBodul,t~,pp.2-3y13. 
')J!l!!!.,W.178-181yTll1lEll",!l2-!iii!-,P·105. 
ÍVanGamep,l'm<!iii!-,PP-10-11. 



los 16 ailos: El mabimonio que i1111licaba un cambio illl)Ol1ante en ta oomición social del 

inlividuoyquesellevabaacabocuandolosjóveneslenninaban su estancia en las instituciones 

educativas mencionadas.' Lamaugt.-ación de una casa en la cual se sep;raba un espacio nati.ral 

p;ratransfom¡¡rtoenculllKal.Lasexeqliasquetenianpcrobjetivosepa-;ralincividuodeesle 

mundo y ayuda1o a inoorpcrase al ámbito de los muertos. En el cambio de estatus destaca la 

ascención del~ al poder. De todos ellos el nacimiento y la muerte de un inlividuo, en los 

cuales el luegotuvounapresenciadefinitiva,constituyeronloslllOlllBntosfundamenlalesdela 

persona.puestoquei~licabcK1transformacionesifl1)0f1antesenlosaspectossocialysawado, 

en la melida en que traían como consecuencia el oomenzo de una nueva vida, ya sea en la tierra 

oen el mas alié después de la muerte, locual afectaba ala sociedad y al cosmos. 

5.2.1 LA ETAPA LIMINAR Y EL FUEGO 

Corno ya se ha mencionado, los ritos de paso están compuestos pcr tres etapas: sep.ración del 

estado anterior. etapa lirninir o de transición e incorporación al nuevo estado. La prillll!fa y ~tima 

etapasserefierenasituacionesbiendefinidasyestablesquesonreconocidasc!Jluraly 

socialmente: 

Lapr,meralase.ofasede~.~1,1111fXllll1ocla~qJe$igriliq.,ela 
~delgll.l)Ooelind'Mllldllsuaiteriorsituaaónde!WrodelaBSllUCl.insocialode 
1a1~11todllconiieioneseúhnles. .. enla1ereerataM.elpssosehaCOMlllladoya' 

Porsup"1e.laetapaintermeliaesunprocesodetransición,unlleQí1"aserquei~ca 

unatrcK1Sformación.enlacualelestadodels~etoesambiguoporloquenotieneningúnabibuto 

del estado anterior ni del siguien!e.'º Como !ice van Gennep. en esla etapa el inlividuo ·se 

. ) Noemi Cuazada. 'M~o y genero en la $ociecDd maxica". E§1uSio9 dll Culun Nál)uall vol. XXVI, MBXICO, UNAM. 

lnslÍIU!odallll'8SIÍgacionesHislóticas,1996.w.36y37.SWQi.n,2(!.9! .. vol.l.W,437--442 
')BemwnodaSWQi.n. H19lorulgga!d@las!"i9HI dft lg NINMI España, ilWlJcción. paleogratia. glogioy 
nolasdaJoselinaGarciaQLirtanaylJfredol.Cll)lll.Auslin.2-.,,!s,Mé;Qco,ConsejoNaciooalpnlaC!M.inylas 
Anes,1989.(CiendaMeiieof.YCll.l,p.387. 
)T ......... ,;J!.Ql .• p.104. 
'")!!l!g .. p.104. 



encuentra fisica y rnágicorreligioSM181'1te en una situadón especial por un cierto tien-.,o, oscila 

entre dos mundos.º" Esto se debe a que la elapa lill'inw se refiere al momento en que el indviduo 

pierde los atributos de su estado anterior, pero aun no adquere los correspondenles a su Mi.ro 

es!ado. Corno dce Timer, es el momento 'entre la salida yel reint,eso en el ámbito estructiral."" 

Por lo tanto, esta iltima elapa viene a ser determinante, puesto que en ella se lleva a cabo un 

13ffioontólogioodelindviduo,"porelloeslafaseesdeunai,an00fflllejidadendondalos 

sirmolostienenunaespeciali~da. 

En las ceremonias del delo de vida de los meMicas, que vienen a ser ritos de paso coo 

sus tres elapas CIW'ac\eristicas: sep.ndón, limen e incorporación, el luego apwedó COOIO 

elemento cennl o símbolo dorrinallle puesto que era 1.11 elemento estuctural'" ooicado 

justamanteenelperi00Jdek'ansid6n,dondeapinciacornounaunidaddelsistemasimbéicoy 

era el punto da unión enlre la estrucl\n c~lural y la social.u Corno su presencia deslacaba en la 

91aJ1aWll'inwdelos ritos deldclo devida,el luego vino a ser un i~te elemento de cohesión 

en lanto que simbolo doninante pues, respecto de estos símbolos, TLl'ller dce que: 

losg~se~entomoaelbs.celebnlnSU!IW!osllm!elloa,maizanolrllS 
tletMdad93sintlólicascen:adeelklsy,oonfnlculr"da.parao,gtlriUM"Sf.l"lluerios 
coq>IIIISlos, lesll'ladanOOOSobjeloslinDitk:oa.1• 

El hecho de que en estos rituales el luego estuviera ubicado en laelapa de trMsidón 

resulla significativo, puesto que como dce TLl'ller, el sentiOO privilegiado de un slnmolo depende 

del proposito dela fase en la que apaece.'' En esta caso vino a fungir como el principal agente 

que propiciaba el paso de un estado deleminado a oto díerente11 y reducia los efectos 

per1troadores que esos CMtios da comidón provocabM en la sociedad." Por consigúente, 

11 )VanGenoep.!i!R.ll!l-,P.18. 
")TU11191,S!l!,ll!l,,p.122. 
")!Llii,p.113. 
")!tJm..p.50. 
·~~.pp.48y35 
'')!tJm..p,25. 
''!W,p.57. 
'')Sinentago,hay(JIB.,..<p1,enalg1m11C8B08.elfuagoooeselinc:oelemel1o(JIBQEIIIIQ(id'lotnnll:o, 
ya1p1i..tianenvllllsOGISiones811C011R11mali,g111~-nismDpapel. 
'')VanGemep.m.!l!l.,p.13, 



vino a ser el medalla entre ckls eslados oferentes y solucionaba esa contraiicción por ser un 

simbolocklninante: 

Toc111$ las~ da 1a vi<lil 1unana soeiel, ~ erw SOCiedMI e 
in(h;áJo,OerG81J1.11011,seoondenslllyseinblen1.1111sola~.los 
sill'OOlosdoninlltes.211 

De igual manera, la nisma situación indefinida de la persona en el momento de la 

transiaónlaubicabaenunperiodoate~alqueseasemejabaalti~detostiosesyrerrilia 

al momefl\o da la creaciOn, antes de que el munckl \ooltl"a su forma definitiva. De esta miera, la 

presencia del fuego en estas ceremonias hacian reniniscenda a la hoguera saqada cuya acción 

tranSfomladora cio OOgen al Sa y a la Luna. Palo lallto, los ritos del ddo de vida reproducían y 

revivían el nito cosmogOnico, el cual les prq,ordonaba el modelo a seglir." 

5.3 EL PARTO Y EL RITO DEL "BAUTIZO" 

Después del ma1rimonio, el momento más i~te de una m(ler que in\fauaaba al Jupa 

farrili.r era cuanckl ésla se sabia emba'azada. En ese momento, sus pa-ienles le tirigian un 

10000 ciSCU"So en el que le decían que debía aJadecer a los doses pcr el bien recibido y le 

aconsejabanlenerunaseriedecuidados,porejerTl)to,comeradecuadamente,noCélgélobjetos 

pesados ni trabaj.r en demasía, asi como guada' ciertas precauciones que caian en el á:nbito de 

lo magico, p.ra evita1e dailos a la crialti"a." Blo muestra la Jan i11Jortanda de esta situaci6n 

~T-.!i5!.g! .. p.48. 
")Milwe Elade, ~trad. daLIISGil, 6a. ed.. BscekN. E'*°'ial Labor, 198.5. 232p .. (Coleccim 
Omega!,p.38. 
") Erlfll ellos están· noabusardalbaflO datlmlW:al, no abusardalssf111aciDnessexuales~ ellodejeriaal 
fliilolullido.nodelmldormrdadi&.no-~pe111<J111alaCIIIIIU'llr10seklenó.Jeciwelpeladarflisele 
engrDSll3l'I 181 enc1ilS locual lo i...,oabililaria pn mamar, no ver ajusllciams fli ahon:amsjlllllpl el MIO naoena 
to11elwóinlllblcalalflldadordelcuello,lamactenodebiadailtdlrdanoehll~alinlanle$111óiallorooyso 
elpalhlohacia$111óiaenlennodel~.laerroarazadllnodeüaq10119159muchoal,ol,fli~rrMJCho 
al~reylasespaldas.nodabiaC0111111'U1malllsq.N1sehiblsen~alaoHa~nopoctiapúbienya 
q.N1elpr!Xb:tosepegariaalvienlre.NoemiOuwm."CreenciasUBi:k>onalesS0bnlentaazoyl)illo".enAnales 
~. Wll. XIV. Mé»co, UNMI, lnsti11JO da 11Ml81igac:iones .'mopológicas. 19n. pp. 311-312. L!is 
AllertoVaruasyEoilaróJMalos,"ElerdlaRIZoyalparlo .. e1MWX1Plllhispá,lco', .. ~val 
~~éxioo.UNAM. lllllrtllOdalnvestigaoon!IS,l¡(IQIIOlógicas, 1973, pp. 301-302. Sahagisl,!i!!- !ii,, val. l. pp. J9S. 



pcn la sociedad mexica en la cual deüó de haber sido comün la muerte de infantes y de 

guerrerosjóvenesenlasbatallas . 

.. paralosJllhueleradawtdaclerainl'(ll1slcialal8pl(d.a:iónylaDlninúdadla'llotiaica 
001110eúhnl))ara"'9loq.1&naelerasealmagendtellos. .. y811algtnllllln8!Blos 
rasucit811los"'8naoer81'1desu~.ydaeslopodtmosdllrlvar1t1111)11emkád 
conscialtey¡atqate,basacla111lalllim:l6nllllnlinJatidaalosftC~pa!hspn 
'billllr8Cilify~aloslljos".'1J 

Los nahuas consideraban que la concepción deun nuevo ser en el oientre materno era 

consecuenciadelaacci6ndelosdoses,especlficamenlede~uhHiy!ineañuallqlienes 

enviaban a los bebés desde el piso más alto del cielo al wentre de la maite.2'' 

Al sépirno u octavo mes del embarazo, se hacia III convite y se buscaba a unapa'lera 

que se hiciera cago de la emba'azada," aquélla le daba III bafto de lemazcal a la preftada pcl'il 

lortalecer a la malte y al producto y hacía maniotns en el vientre paa coloca Den el feto.16 

Pocos días artes del pcrto la patera se trasladaba ala casa de la preliada paa atenderla y 

Cl.ida1a.2' En cuanto iniciaba el trabajo de pato, se encendía fuego en la habitación donde se 

encontrabalaparúlienta,estahogueraseconservabaencendidahastaelctmOdiadespuésdel 

alumbrarriento," lavaban a la 1'1114er y le enjabonaban los cabellos. Cuaido los dolores 

aumentaban, lapaterallevabaala• a tomar un banodetemazcal terqlladoy acomodaba el 

productoconhábilesmaniobras.Sielpcrtode~,lapcl'!eraledabaabeberlayerba 

~ o un pedazo de cola de Uacuache molida en agua pa-a facilita, la exp1Asi6n del 

producto. El momento del pato era llanada "hora de muerte"" ya que era eqlipinOO a una 

batallaenlaquelamt.ter.identificadaconunguerrero,podiamorir,rrienlrasqueelreci6nnacido 

")Ouazada.gi.g¡.,p.309,lasrekwerleillsernec«rilllssondesalleg(r,,gi.it.,wl.l,Rl-396Y398. 
"')Sng(r,gi. 21-, wl.1, p. 396, Vmgas. !1!.i.-,S!l!-!iill-, W- 29!1-299, yQuazada. "Cnlencias. . .'. S!1!- !iill .. p. 310. 
2~Esta~,de~«110IIWlda.W,P.WB.eralamllda~8Uoficloeradelarminaclopor 
rlMllaciélneiniciabaelejen:iciodt8!ilaprolesiónallinaldawwlapnxb:llva.EMlll9hn::ionisdeben"palp¡v 
elviemepnacomodaralfetoyDlllllor:t::lechi~los~adeaa:losdesdtlosprimeros111898Sde 
1aprñz.yeiri111eeeuandosepla1Nblrlpn:tllernadt~lmcl811lanqei',dlnlteelpsto,al~y 
lacttlnci8." 
2")s;mg(r,.m.lál.,wl. l,p.403. Vmgas.!!!.!.-,S!l!·sil.,w.302..:m 
")Ourizq,,'Cfllll'Qa3. . .'.S!l!.l:il .. p,313. 
it¡&!!d.,p.313 
")Sehag(r,,S!l!,!il-,wl.l,p.413. 



era considerado como el caulivo.io Cuando nacía el inlalle, la patera cortaba el cordón umljlical 

después deexp~sadala placenla,l' ésta era enterrada en una esquina de la casa y el cordón 

umbilicalerapuestoasecap,.-aluegosepl.dta'lo,sieravéi<lnenel~odebalallaysiera 

m~er en el fogón, pues: ·se pensaba que el cordón era una especie de heanano espritual que 

aiaia a las personas hacia el siio que les correspondia.•)l Después de ello. el nino era lavado 

pa-apllifica1o." 

Desde el roomenlo del naciniento encon•arrm la presencia de la lumlll! a-tiendo, en el 

silioqueseeonsiderabacomoelcen.-odelavivienda,jun10alapatiriefltayalaaiat1tahastael 

cua1o dia después del aluntramiento. Este ti81J1)0 lo tiernos considerado como una etapa 

linína-, puesto que tanto la mne como la aiatwa peananecian aislados, recluidos y sepa-ados 

de la sociedad. Este periodo eondula con la ceremonia del baulsmo, rito de incorporación a la 

sociedad queteniapcr objetoinfflluci' al nifto en ella/' y en el cual pa1icipaban como elementos 

centraleselfuegoyelagua. 

Pa'a lacihla- el pa1o se invocaba a los dversos elementos que intervenían en él como los 

dedos delapatera.laierra, el agua.el eopal yel W!!J!i (yerbanís)pa-ael sahumerio y al fuego 

ante el cual se elecluaba el pa1o. A esle 111imo elemen!o deiicado se le invocaba con su nontre 

calendáieo de la sigi.iente manera: 'Mi Patte las cuatro canas que echan llamas con cabellos 

rubios".'' Asinismo, era llamado con el apelativo de "Pai:i'e y maci'e' pa-a que esforura a la 

';Las~....ertasenpalloeran(leifica:13ayseCrans!onnabanen~·nqBIBSYllientes".Estas 
ibarlaldeloy~ al sol desdeelari: hau el ocaso, oonlowal 11111 eq.ipalada,I alosgueperos 
muer1osenb8tallac,.ie~aesleastrodalldacp.iesaliall&slalllcenitEIQJ111POdeestunqelesera 
celosama,te~porsuspene,tesaitesdtser~enelpaliodelten'4)1odtlasóosasChlapiphin 
ya~1oeo13111)11!ess.e!esatrt>uialll'ICl(lfl8llmáglcas.poreloklagUBm110Sproa.nibm1,:t,teoerdllellsseldelkl 
dt8!111l81iodtlamanowpenlaosuscabellos°""colocabanensusescumsp,vam1enereawYOSenlabalalla. 
náenlrascp.ielosbn.,all81!19dDs~proa.nibm1baallsedttodoelbnW>l]U8Setli811°""oonello 
pnizal:aiasusvíctimas.S~ill.l!(!.l!l.,'IOl.l,W.409-412VV11gDS.!!!il!.-,!l!·!ál .. p.304 
")Quezada. "C191111CÍBS. .. ',l!(!.!;!.,p.314. 
")Vllrgas,l!!!l!. .. !lR-!,;Ü .• p.l'.lll.EsloseúoressellalenelsigfWficadodelcadOrloomosirrt,o1odel,OOlloon'algo' 
oonelpasado, loprac:ioso. olalwzel CIiio, dllcmcles.edl,sprende el tiwrrorio nátüall dit~cp.ie sigrrf,ca 
'linaje',y3l4IO'*}c,.ieellosederivódelalriótldelril'io0011lamalnattaYésdelc:o<dón~kal.~.P-305. 
"¡S~ill,!l!.et .. vol.l,pp.416-417 
·") V()II Gemep, !I!· 2! .. pp. 5,3 y 54. 
''I Hema'ldoRw.ditAlarton, "Tra!adoditlas~ycostl.ll'tresgn,1icias~oYviuen ertrolosirdos 
na11nlesdtestaN.evaE!ll)lila.escrito1111Mé.>:ico,atiodlt1629".enTralllOOditlllMlia '!D!l'!lliqones doses 
mps IN!Cllieerjasyot,asCfdlLnml!qeriihaasdglaJrm,,llhorigl!ne&daMffl netas. CCllll9ftaios y8SI.Ueiodit 



pcrturienta y la ayuden a tener un buen alll'llbrarrienlO,,. es dec:ir, se le invocaba como entidad 

protectora p.ra propiciir un buen pato y pcn que la mujer saliera w:taiosa de esa batala. En 

esta sociedad eninenternente belicosa, el principal objetivo reli¡joso de la guerra era obtener 

cautivos pn alirnenB' al Sol.Asi, el patoeraeqlip.radocon unabatala yet fuego era 

identificadoconelSol,alcualseofi'eciaelfuh.roguerreroqueloalimentala. 

Tuolicioylaculadeslag11e119.Tuofieloesdal"abebel'al$alconssig111da1us_..¡goe,y 
dal"dacanerala llena,~ se llama Tlalecdd, conlosrue,poa da tus enanigos. Tu 
prtip11al*18yluhndaclytuSUB11eeslaCuaclllSol,1111elClelo.Mlihasdalllllb!M"yda 
lll9[)Cljwanueslmsei'lol"e1Sal,~selllma~Pll"YBnlll8meracarásy 
senisligmdam!lirenBSlek.garyrecalirenéllOO!llleflorida.i· 

El fuego vino a serla fuerza sa¡,ada que debía esta' presente pcn propicia- ese acto que 

era cdrrinaci6n de la reproducci6n, el nacirriento que si¡,iificaba la Yegada de un indWduo a la 

lierra,acloqueeraasociadocon"pfinci¡jo",conceptoalqueelfu&gosinilolizaba, y rememoraba 

la aeaci6n lli!Jnal en la que el fuego ejerció su función lransfmnaoora. Poc eso, como dce 

Eliade: 

°*81WYOnacmertol8pl8SS1&111111U1Y1118C81)11.IÁCÍÓnsinbílicadala0llSm09(lflitllyda 
latistoriamiticadalalrtlu.Esta~lleneparlX!jetolrútdldrri1ualmneall8CMII 
rl8ácloW1llll'8alldilclSICffllnlllbldelnud:!ydlillacdllDy,al111Cetesto,darvalidaZa$1J 
existn:ia,~oon!ormealosparacigmasmilic:oa.H 

Télltlién hay que considera" la pa1icipación de otros elementos relacionados con el 

fuego, como son los SMurnerios de copal y :til!!!li que se aplicabén en caso de que el pillo se 

corr'l)licaa o, si éste reslitaba demasiado cificil, la bebida que contenía cola de Hacuache molida, 

animal muy relacionado con et fuego, ya que él to habla robado a los doses pn proporcionaio a 

los hombres." Estos elementos eran manejados por la piltera, cuya función era neulralizsr las 

FRIOCiscodelPasoyTroncoso,Máxico,3a.ed.,Eclc:IDneaFuerteCtl:lllll,YOI.XX.1953,p.13SyJaclrtodala 
Sama, "Maooaldannslfflldairdospa111el,;,:,no,;mertodauktllalriesyBlltlrpacióndaallas0,en~ 
1g;,1a1n., M@lifiitnn ®*i rtm hlldippnp yc,u,y t¡g11flPUl9fl!llllr¡i8fdQ mmzaa aboriqenaa dt MMc9 
notas,~yesluciodaFnniscodelPasoyTroncoso,Mult.o,3a.ed.,EiicioMsF11enteCtl:lllll,ld.X, 
1953,p.249. 
"lfim,pp.62y68 
''lSahagini&l!l-,YOl,l,p.415. 
"}Eiada,~S!l!.~,p.40. 
")L.ópezAustin,lmmlmdolllfcui!m!!C/Jfl*mde!i!mlplqgiffl'.!WWl)8llca' Máxico,AHanzaEcllorlal 
Mwitall.1990,{AllwaE&Ueb.~ia) 



i~urezas y servir de puente p;ra facilita el CMlbio de concición sin peli!JO l)a'a la mad'e, la 

criallnylasociedad."' 

Por otra p¡rte, de acuerdo con Lévi-Strauss, el emba'azo y el alunilramiento 

correspondi!Wl al árnbilo de la naturaleza, rrienlras que el inJeso de un nuevo niembm a la 

sociedad y la reincorporación de la maite a la misma pertenecían a la c~t11a." De esta manera, 

enelprocesodelemba'azoydelpatoseobservabaunpredoniniodelprincipiofemeninoyfi"io, 

por elo se aconsejaba a la prenacla no abusa- del bailo de lemal.calJu evita el calentamento 

excesivo del vientre y las espaldas, así como no exponerse demasiado al Sol: de igual forma se le 

aconsejaba a la emba"azada hacer ofrendas a los cioses pa-a manlener un equilibrio y no suiir 

trastornos." Por o.-o lado. el p;rto provocaba un desequmbrio en el que el exceso de la 

natll"alezafi"iapodia, en un momento dallo, traer co~icaciones a la hora del alumbríK!lento, por 

ello los remecios y plantas dadas a la p¡rturienta pn un buen p.rto y su recuperación posterior 

erande'naturalezacalienteyseca ... p.rarestituireleqlilibrio. 

El alumbrarrientoyel bautizo estaban relacionados con el ini,eso de la criatura y la 

reincorporacióndelamaitealasociedaclylacullll"a,locualrequeríadeunproceso!Jadualde 

"cocirriento·. categoría cultural" asociada con el concepto de maduración. En este proceso el 

fuego doméstico desefl1)eft6 un papel de!errrinante ya que era el enea-gallo de propiciíl" el 

lránsi!o de la naturaleza alac~!tKa, ademas deproporcioníl" ata maite y al hijo el l2!1i necesaio 

dll"anle el ~e~o en que no podían exponerse cirectamenle al Sd. De esta manera, como cice 

Lévi-Strauss: 

38J)Ol*la·_.-~;~emagaoosai.np1oeeso!l$iO/Og.:O:re;ie,i 
nacido,recóénpaida.mozapiar.Lacor-..,n:i6ndai.1JrJ811Dt1delgnp:,soeialoonla 
11atiralwii:lebeoormeóadaporlainterveociondelfuegodec,x,ne.al~llOlllllllmenle1oea 

"') Va, Gemep, QI! 9! .. p 48 
'')ClaudaLévi.Strau,s.~! ~MéJ:ico.FOOOOdaCIAl1.nEi:onórrica.1996.(Seccionde 
ObrasdaAnln,poiog,af.p.329 
")Va,as,tli!!--º'1 \:!! .. p.301. 
")Ouazada,"Creenciss .. ".\11! !! .. pp.3\0y312 
")]!l!l! .. p.320 
")Lll'II.SllllllSS.~,!l!-!a!-.p.146 



latll8a damecbrla aqin:iondel prowcloeruó:I yel anuricb"lunnl. ypo,cuya 
~p.ie$.lllWnalllilles.alawz.!i!i!!i!Wy~ .. * 

Por lo tanto, el fuego venía a fungir coroo medador entre el cielo y la tierra, entre lo 

calienteylofrío,entreloauOOylocociOO,entelanaturalezaylacdl,sa."Enconsecuencia,el 

íllibo de la nueva criahr"a a la tierra, o lal vet sea mas correcto decir el afianzarriento del nuevo 

ser en la s~ericie terrestre, no era inmadato sino que había una elapa inlenneda, es dea'", de 

lrénsitoque durabacuatodias,loscualesseubicabanentreel nacimienlOyel bautizo. Durante 

ese tiei11)0 la ml.ler recién paida y la cria\ll'll ~ dentro del aposento junto al fogón. 

Estaetapa,queinduiaritosdeaislarientoyproteccióndelreciénnacido,sebasabaenlaideade 

quesenecesítabanvéliosdías-quevsfansegúnlospueblos,peroqueenestecasosoncuatro

p.ra que la aialll'll adqt.iriera su comlci6n de induídoo" y puliera serincorpcrado a la sociedad 

y al munOO Ntural. Este tierTJIO, que constituía la etapa limina- y que se ceracterizaba por el 

aisleniento de la macre y el nino, estaba sei'lalado por la constante presencia del fuego, cuya 

principal función era la de brinda- protección a la aiatira y el tonalli necesaio en susfilución del 

Sol. Porestarazón, laluntreteniaquea-derconstantemente Sin dsnint.irsu intensidad y 

ninguna brasa debiade serertaída de la hal:itación, ya que ello traería serias consecuencias 

p.ra la criatura como enfermedades en los ojos, nubes o cata"atas, o lo que era mas !Jave, la 

dsninuci6n o induso la pérdida del~- Respecto a esto OOtno Sahagún consi171a lo sigt.ienle 

.. cualrodi•1m10riaelfuegoenlal:IIS8dalaraciénpa'ida.ygl&dabanestoscualro 
diasoonllJ.IC!ladiligeociacpelllDBsacaafueraelfuego.poKJ.1&deciancpeSwseeab8.el 
fuegolulllllcplallatiuenavaltlnalacliallncpehabianacido ... 

Por su pa1e, Torquemada es muy eJplicito al decir: 

Desdaq.ieesla111"'81"paia.haslaq.iesahatiaeste~""8tono,<Perancualro 
diasccriiruos. ria fuego Ollillllio en 1Bl:IIS8dala parida; yvivianel oilei\odaele y todos 
suserieoclosyhijosoon,-w:lisimoCIÜICIOdaqJlnoteepegaseyl!IB'l'Jlla~ianenq.ie 
ring..-.o01f01esacaaelullllldalaC8311pn0lrllda~'l8Cino;poKJ.1&daciancp!111 

...,~.p.329. 
•')J1i!i51.,pp.70y16&. 
"')VenGlmup,!i!D-l!l .. p53 
"'}Sngirl,!!l!,9!.,,vol,l,p.268 



apocarleysacarlalun.~laverl.1ndelaaiat1nraciénnaeday(1,1!118echabande -· En el primer caso, cllocaffiento de la Wsta, vemos que el fuego se relacionaba con la luz 

y, por consigl.lente, con una buena Wsión, ya que dichos padecilrientos ocula-es, nubes o 

cata"alas, tenían que ver con la disrrinución pa-cial o total de la Wsta. El segundo caso, mucho 

más ~ave que el a,terior, se relere a la périda del destino. De acuerdo con Alfredo López Ausbn 

el nino no podía ser expuesto inmediatamente a los rayos sola-es, ya que primero debía 

averi9u;;rselacalidadclel~desudiadenacirriento.Porello,eltonal:provenientede1Solera 

sustituido por el del fuego, fuente de energía que lo manlenia .,;vo, pero no le ilrflrimia un des,no 

incierlo que podía resulta- desfavorable." De esta manera, el fuego apíl"8Cia como ooo de los 

elemenlos que manlenia el tonalli de la aialura durante esos cuatro dlas que venían a ser la 

etapa lirrina-, en la cual el nifto aún no se constituía ni era considerado plenamente coroo un 

indiWduo. Por otra píl1e, como la aiatura era considerada como un ser tiernito, escaso de !2!!J y 

por lo tanto, vulnerable, laml4er que iba a Wsita- ala reciéfl pclidacon sus hijos debia de tola'les 

aéstoslassienesylascoyun\11asconlacenizaclellogónpa-ae'Jila'quelaaia\l.-aqueda-a 

tiiidayleaujieranlasa"liculaciones." 

ConloanleíiorsepuedeverqueelluegoestabaasociadodrK1amenteconell2!Y!!ll,el 

dia.elSol,laluzyelcaloryaque.deacuerOOconAlonsodeMoina,esteléminosignifica"calor 

delsol"ysederivade~"hacetcalor".EnrelaciOOconestoHernandoRl.lÍzdeAla-cónregislra 

que una de las formas de devolver el 121!! al nifto era por medio de sahumerios de copal, pa-a lo 

cualconj11abanalfuego.'' 

La etapa lirrina- de aislM"iento y protección culrrinaba con el rilual del bautismo, que se 

llevaba a cabo al cllélto dia después del alumtlrarriento y afuefa de la casa. El témino de este 

periodoestabaincicadoporlaaccióndeSacél"clelaposentoalfuegoyalacriatLM"a,prohibición 

'°)JuandaT~P@lo§Yl!lnlAYl"lit¡rosri¡ualgyrnor.arguirdana opn,¡longenyguarrp,¡,l§irdo§ 
ocddertales dasyspoblazpnes ¡lesctqif!MaglQ i;tlll91Ji!ILII etllJ\:!IMIOYOl!MB'Ml'll818villOS.Udelamesma 
!m,7voli.3!1.ed.,MéJico.UNAAl.lnsl~ú.odal~Hillóricaa,1975,v.lV,pp.213-214. 
'') López. Auslill. Cuemo tyMno O 9J91pg,s. Las "1"9"/l1P\1! de los antjg\19/1 na1uas 2 m, MW:O. UNAM 
11\Sl~ú.odalnvestigacionesArtropologieas. 1960,v. l,p 230 
'')S~,!:ll-é!.vol.1.p299.0elaSema!l!,Q!,p214yQuazada,ºCreenciai. . .',!:Q.!i!!_.,p.321 
'·")R!lZdaAIBR:ón,gi.!á!_,p,141 



que era levanlada hasta ese roo,nento. Por oto laOO, el apíl1fr a la aiatura de la matte, venia a 

ser un rito de sepcración del mundo que preeedla a la sociedad humana o del munOO asexual ... 

Esto illtumo era indiCélOO, además, por el hecho de coloca- en la mano de la aiah.ra los 

instrumentospropiosdesusexo,unarodelilaycuatroflechasenelcasodelhijodeun@olas 

insi!Jlias del oficio de su pa!Ie al nifto y los instrumentos de hila- y tejer a la niftas descendientes 

demacehugffn.1' 

Porsupñelbautizo,queteniacomoobjetivoponerteunnont>realninoconelcualera 

individualizadoyfijarlesudestinodeacuerdoconelcalendaioritualotonalínall,eraunritoque 

incorporaba a laaiat1.-a a la sociedad'" y a la sacralidad del mundo.'º Por eso, segl'.Jn van 

Gennep el bauizo tecuentemente era ,,;sto como una lustración, como un rito de p11ga y de 

puñficación, el rilO inal de sepnción del mundo previo, ya sea un munOO secula- o un munOO 

il11)1t0."AsinisnxJ,erai~tetenerenooentaqueelbautizoserealizaaalsalirelSo1,con 

lo cual la aiatll"a era presentada a dicho astro a la vez que éste le illlH)llla su 12!!! o destino 

definitivoyasegurabasuincorporaci6nalmun00yalcosmostodo. 

Enpueblosdond!lelllUlOlsocialyelllllldlcelaliel~i11ó"*""Úlig8dos•1181i.ral 
~dabslexislirrilos~lllCQIPOllillelrvciánlllDdoooolaesleraceleslialoalmenosooo 
M""'*™~Dtestasligassedertmlosrilosde~alaUllly 
alilOloelcontactoooolaliena." 

La ceremonia de poner nontre a 1a aiatira fue idenilicada por los nisioneros con el 

bautizo católico, pero como aquéllos concibieron a la religión prehispénica de cm-ácter diabólico, 

al encontra- algunos elementos comunes con la 'verdadera' religión, considera-on que el demonio 

los habia engallaOO haciéndose pasa por el verdadero Dios. Por ello, el demonio en su "olido de 

.. )Va,Gemep, !i!I!· 5!!., pp. 52, 54. 
")JoosedeAco;ta,HjpMf91!\!lyrmr¡,l9!lp!JéR"O'l'"'!!l'Jl!l!tlolyr.,;,mOQ1eblQSdel9i9 alamef49a 
rnelalMPl@l'lhPYarirnela!ld@IIMydflosfim yqqmoriaalayMy9*!i@lnodelosqios2aed.,ed. 
prepndl!IPDfEÓ'IUIOOO'Gofrnln,Méiiico,FamdeCIA!nE~.1962,p.265 
") Van Gemip, !il!· ¡j.. pp. 54, 55 y6'2. 
"JEiaae,~!i!l!-~,p.43. 
")VanGemep,!il!,!ii!l .. p6l 
IO¡!t!!j.,p.64. 



ioona' les enseñó a tos indígenas, a manera de reme<kl, riluales que irnitabal los 

corresponlientesdelalglesiacatólica.'" 

Yhablnbpri111B10ditlas8UClll'IIIIIÍ08~adanóensuigllslaóablliea.on~ 
ditloslliROSSaaamertos~Cristolll.leMlRll!Bllordejóinstillidospnr81'118doysalua 
ditsusfBeS111lalgle$iaeatólice;porelCOIVllllO,pnoondenacmypenk:ióndelos~l!I 
~.dejóelc.r101ioesto1rassusseilalasymiflis1Erioa~pareciesenimil;yalos 
1Wllder0$misl"10SdelVJ8Sllaredellción.Erl.r81osel,IMSelpri111B10araámanerade --·" ~aelritodelbautizohacianenrniniaturaunarodela,a-coyftechassieravaón,ysiera 

mujer los insrumentos de hila-y tejer. Preparaban mole con frijoles y maiz tostado p.ra el convite 

que se llev.ria a cabo al finalizar la eere111011Ía. Antes del amaneer se juntaban todos los paientes 

y llamaban a la pa1efa p.ra que eleciu.ra el rito. el e~ se realizaba al salir el Sol. La !i9!! ponia 

en el patio los objetos miniatura aliba referidos, un lebrilo nuevo lleno de agua, ¡randes 1eas 

.rliendo y sacaba ala oiatu-a al patio. La tomaba entre sus manos, le ponía agua en la boca, en 

el pedlo y en la cabeza rnien!ras invocaba a Chalehiuhtticue y, enseguida, la lavaba p,.-a 

purifica1a. Luego levantaba al bebé tres veces llacia el cielo y pedia a los !toses que le 

conC9dieranvirtudes.Lacu.rtavezquelolevan\abatooíreciaa1Solyledeciaqueelniilohabia 

sido creado pn propcrciona1e su alimento y le pedía que le diera el don de los soldados p.ra 

que finalmenle puliera ir a la casa del Sol. Por su pelle, la nina era ofi'edda a Yoal\iciU. Después 

de ponerle el nomlx'ealal'.Jiatura.laintroducianen lacasaprecelidadelas teas.rdiendo yse 

iniciaba el convite . ..z De esta manera, como dice Noemi Otiezada, la asignación genérica se 

efectuaba ante el fuego y del Sol cuando la pa1era (jaba el nombre al recién nacido y era 

reforzadaporlapresenciadelospec¡uerlosinstrumentosC<M"acteristicosdecadasexo. 

En este rito destacaba la presencia del fuego y del agua. Cada uno de ellos correspondía 

a los dos principios opuestos y CO!ll)lementa-ios que conformabc11 el cosioos y que píl1icip.ron 

en la aeación del mundo y del nuevo ser. La presencia conjunta de los dos elementos en esta 

eereioonia haci81'1 referencia simbólica al resiJtado de su unión: la generación de la vida y, de 

"') Gefonmo di! Merdela, Historia eci8§WhC& •rdane 3a ed. ,_,. y 1a. eon 111 ~delos dbujos 
Oflllinalesdaooioe.MéXico,F'onila,1980.(Bl,liol:acaPOIIÚI.IÚll.46),p.97 
"')~,p.107 
"')S.tl8gun.!i5l.Qj .. v.l.pp.432-137 



iguallcrma,propiciabMeleqLilibrioenelmundoyenelredénnacido.Lacriahraerapllificada 

con el agua, que era llímida "agua celestial"."' Jerónimo de Memfela informa que en la 

ceremonia del bautizo la criatura era lavada con pUqoe y con agua," rrienlras que Munoz 

Cairago relata que en la fuente llamada Chalchiuad en Chalchi~ llevaban a balla- a los 

redénnacidospnpllifica-losyli~ill'losdedesdichasymaloshados." 

Baguautilizadaenelbautizorepresentabaalasaguasprirrigeniassobrelascualesfue 

cdocada la tierra y, asinismo, se asociaba con el liqLiOO armiólico de donde pro\liene el hOODll. 

Porotrapll'le,habiaunaidentificaciónenlrelacriahrayelmalz,estoes,enlreelmundosocialy 

elnahral,yaquecucKJdolapél"lerala\labaalninoledecia: 

Y agcn jinate cm III maáa 18 dosa del agua.~ se lama Chalclitutliala y 
Clvllclilttláina ... Toma.ratile.Vml!Cpcmq.iitwda'IMl"sctw9111lierqipe111~ 
aezeasy~E11aesporquie!IW1em01yoosrnn:iólascosasllllC8Sllliaspn 
~podmnoaYMracinllllÍllnl.Recibala.( ... )Racilaytomaelaguadalseíodall!U'ICb. 
~esnuestra't'ida,yespn1J1BIWIIIOCIJMl)OC'18ZaylMláeZc:a.E,pn•.pn 
~ff"411111" •••• es ~ maáa Clleletíllúllieu" 

Laidentificacióndelserhurl'IMoconlanall.ralezayconcretamenteconelmunOOai,aio 

se puede ver tanaén porque en el mes de Huey TozoZlli delicado a Cinléatt, Chicomcoall y 

Tlllloc,deacuerOOconDtl"íln,selevabaacabolapllilicadóndelasmt.ieresquehabíaidaooa 

luz desde el ailo anterior hasta ese mes. De igual manera se realizaba lo que este aonista 

identifica como "circunsición de los ninos• que consistia en punza1es las orejas a las ninas y 

ninos y el rriembro viril a estos ülimos." En esta fiesta Uevabai al leff1)ío de ras deidades 

awicdas mencionadas las mazorcas de rnaizpn que fuercKJ bencledclas, pues sus pos 8l"íV1 

"')!t!i!i,V.l,p.433. 
"')Mendeta,g¡.§!.,p.107 
"}Olego,Mlilol.CSmltgo,~delecádlclyprOWICllldaTiaxcaladaleNuavaE~elnciaadllms 
~pe111elbWlgotillnoy~~.enRalacianaaoemráficasdalélleJM:Tlmala er:tde 
RenéAclile,tonc,plimero,rún.4.Mé.oo:l,UNAM,ll'ISlitl.lOdal~~icas.1984.(Sene 
~53).v.lV,p.55. 
")Sálagirl,!i!l!.!iil-,V.l,p.ffi 
•·)DiflgoOlnn,HiflQMdfllMln¡iqdfll§Npmfglla@lalasdflllmfirme er:I.IRPSIQllporArQelMa. 
GarayK.,2Yds..Mliióco,POIIÚll,l967.{Bllllol-.Ptnúa,rw:m,.36y37),vol.l,W.249-254. 



utilizados en la sigúentes siembra. t.tenlras \alto, las mazorcas eran colocadas en la lrqe y eran 

consideradas como el corazón delanisma.'" 

En lo que se refiere al fuego, algunos aonislas como &llagim y Torquernada"' sao 

mencionansupresenciapasivaenelrito: 

A toda eslas 09llllDias !del buÍSIIIDI e111abM en::erdd::ls n'UChos ll'llll0jos dll IN, i:,.ie 

l\ana101De,yer«n:eslepor,'111el11Dfltny~treawces.dibanlelasllechas, 
lll:Oyrwela ... las1easen0El'dl;laslll)las~hasteq.111elasseacababany 
IXlll3l.lllian:• 

Sin emba-go, autores como Hemando Rtiz de Alarcón, PeQ'O Ponce y Jacinkl de la 

Serna reieren que el fuegopricipaba en forma activa en la ceremonia del bautizo, la cual es 

consi¡J1adabajoelnol!D'E!de~o~:1 DeacuerOOconSerna,eseera"el 

baptismo,queellostenianensugentiidad;yoyusanenelabusodesussupersticiones.•·, 

Este rilual consistía en pasa- fuego cuatro veces alrededor de la cabeza de la crial11a, 

dos hacia un lado y dos hacia el oto. al ti81'11)0 que le iffllonian el nonoe que le correspondía 

según el calendaio indígena.") Este moWrriento de giro en dos drecciones opuestas poctía 

significa" el !!!!i!l!!i a !tavés del cual los doses enviaban sus fuerzas a ta tierra en el moviniento 

representado por el signo gfui_"' (ligs. 5.a y b). Por lo tanto, cicha acción !enia como objetivo 

fundamenlallafijacióndeldestinodelnino,enelcualtuvounafundón definilivael fuego y el Sot 

anteelcualserealizabaelrito. 

PeQ'O Ponce."' por su lado, registra una ceremonia semejante, ya que menciona que a la 

criati.ra le ponían un pai'lo en la cabeza y a su alrededor la !igf le pasaba un tiesto encem:100, lo 

cual1end'iaelnisrnoobjetivoqueelcasoanterior.Sinentil'go,an!esdelarealizacióndecicha 

'"¡$1Ngirl,!l!,r;!,,v.l,r:¡,.113-11S. 
'"')le!!!,,v.l,r:¡,.26B-269y432437.T~.QO.g{.,v.lV,pp198 
"")J2!1.,v1V,p.20S. 
• 1)0e1aSema.QR.et .. p.251 
.,)lti!!i,P-252 
'>¡ RW: de~. !I!.· !o!,, p. 24 

:::==:~~1:ie!oosesyrilosdlllagenlilidad",enenTratamdalaml@lria MWPPP!'CS 
doses rilos,heclliceriasY~!HCOSIU!!'.P!MW!!ilit¡iMQ!!lftsraµ,¡abpgganpdpUi>Im ooles,comertariosy 
estuó0deF181'1CÍSCOdelPasoyT11111COSO,Muico,3a.ed.,EdclonesFuenleC~lllll.vol.X,1953,pp.369-3$J.p 

"' 



acción.consigna que lapill'lera cdocabaen el centro del palio unajicaa con agua y un tiesto 

encendido tomado del fogón de la casa. Banaba al nillo y, con el agua, salpicaba y "mataba" al 

fuego, al tiell'1)o que le asignaba el nombre. Asinismo, menciona que el bautizo tenia corm 

objetivosaca1eelfuegoalredénnacido.Estopottíatenerqueverconlaconoepdóndequetos 

infanteseranformadosenel0mel'0(31.~óncalienle,moradade0meteotl,diosqueenviabaa 

los seres humanos a la tierra." Pcr lo \alto, la aiati.ra llegaba a la tierra con exceso de cala" y 

habiaqueregula1eyeqlilibrar1elosprincipiosdecala""-fi"iodesucuerpopnevita1e 

8ílfermedades .. mediante este acto de pl.rificación. En relación con lo aiteria"", Mendiela registra 

quelosindigenasaplicabanloquerec:omendabaAristótelesenelprimerdocumentodelséptimo 

librodelosPolfticos: 

~álosnii'wls,....rllQC!osy~losponoMtlflio.PMJ)!llaneli.nlezadalos 
rillo$,porelgfalf:elol"too~11B131,BBtllX8Ydlspue,lapnlllfrirflio,cooelcualsele 
corrienZaláapllla"leacameayset-.180DSda~.ymes~yfuertes 
pnsulrirtrajol.Estedoel.lner1oling1,1188gei18Slogunwollmejor,plosndlos,ain 
heberlaiclorioicbalFlosolo ... " 

f>Jterrrina-laceremoniaintroduclanalninoenlacasaprecedidodeteasencendidas. De 

acuerdo con Sahagún, este acto era l¡¡m¡¡do HacoZUaqt,ilp que significa poner a la aiatLra en la 

cuna.'' Paticulcmiente llama la atención que dicha acción Sahagún la mencione tantiién con el 

nOITD"edepillahuMo"sonerroorrachadoslosninos•,yaqueestehnoerautilizadopa-a 

referir la emtriaguezde los infaltes que lenfa lug¡r cada cuatro al\os 8f1 la fiesta del mes de 

lzcali. Sin erma-gQ, esta palabra se ada-a porque, según Josefina Ga-cia Ol.intaia, a la aiatLR 

se le daba a proba del pUque del convite." Con esaacd6n yla conida comunal que se realizaba 

inmedatamenle después quedaba establecida tanto la reintewación de la mujer como la 

incorporacióndelaaialuraalafarriliayalasodedad . 

• ")Lq)IIZAusfü, !.l!!!ll!! ... , v. l,q>. 227-228y.losel'Jvl (illCÍ,IIQlna¡a, 'Bbai'Jo lflu!ll.a81osllll0088 segislel 
CidoeFknrfiiD",enf1111!'!91dAC..,oNMluallV.Vlll,Mémco,UNAAl,lnslitlJ0dal111'881igacioneHislólil:a$, 
!~-~~11. 

)SIVl9Qi.n.!l!.gl.,Y.l,p.396ylopazAuslin,~ .... !i!R-!ii!l-,Y.~286-318 
''JMaóáa.!1!,Sl-,P· 111.Hay,pt'91181enQBU,p8Slaralerandacorr8lpllldaalllllCOIIC8P(ÍÓllocddenlal 
,peltMorapicaalllUldolndigena. 
·t¡S8heogin,!l!.¡j¡ .. v.l.~436-437. 
")Galcia0~,!i!R-!ii!l-,P·213 



Hayquedestaca-queelfuegoseencontrabaubicacloenelcentrovir1ualdelacasaydel 

patio, en el axis mun!i, por1o tanto laaiahra yla man eran ptoyectados al ámbito de los cioses, 

lo cual les pel'llllia la comunicacón y contacto con ellos. De esta manera, el fuego ejercía una 

función de rnedador entre el munOO humano y el sar,ado. En lanto que meciador, lo encontramos 

en laetapalinina-,deindefinición en laque,aligual que en el nito de creación del Sol y dela 

Luna, el fuego eje<cia su poder lransformador pa-a que la macie y el hijo deja-ande ser uno solo 

y quedaran definidos como dos seres independienles, es decir, pa-aque adquirieran su nuevo 

estado. Por eso cuando la pcrtera COf1aba el cordón umbilical, le decia al infante: 'Aquí brotas y 

aqui lloreces; aquí te apí11as de tu macte como el pedazo de la pie.ta donde se corta.'" 

De igual manera el fuego era el intermedaio entre el agua, que representa al mundo bajo 

y al ini"amundo y el Sol, asociado con el mundo alto y el cielo, a la vez que representaba a este 

astro en el Tlalticpac, en tanto que fuego terrestre.,:, Asinismo. este último deserr,eilaba la 

ifl1)ortantefunci6n deinco,por.ralacriaturaala sociedad y ala sacralidad y.junto con el Sol. 

relorurael~odestinoquelecorresponderiadespuésdelapl.lificaciónconagua. 

SECUENCIA DE LA CEREMONIA: 

En el ril~ del nacimiento que culainaba con la ceremonia del bautizo podemos observa- las tres 

etapasqueptoponevanGennepp.ralosritosdepaso:sepa-aciónqueincluialaprep;ración del 

aposentoydelap.rturienta;periodolininalodetransiciónqueaba'cabaelpartoyloscuatrodias 

de aislalTiento y, final111811te, la inco,poración que se establecía con el bautizo y la corrida 

comunalconsuscorrespondentesolrendasalfuego. 

ETAPA DE SEPARACION {PREPARACION): 

·Conliosicióndelacamadepa¡asobrelacualseibaallev.racaboelp.rlo. 

-Encenddodelfuego. 

")Sahagír,.!:Q.Q! .. v.l.p415. 
"')Levi-$1rauss.~!:Q.!,!l.,Jll).29Jy';JJ7 



• Prepnción de la conida consistente en p~que, tamales y un ave aderezada, asi como de los 

demás elementos necesaios que intervencl'ian en el pa1o como el copal y el I!!!l!!!i-

• Colocaci6n de la pa1urienta en la cama de p~a. 

ETAPA LIMINAR 

• Invocación de la 1!91! a los elementos que in!ervencl'ían en el p"10 pa-a su buena conseeueión 

(dedosdesumano,tierra,agua,copaly:z:!!!!!lp11aelsahumerioyfuego). 

• Pil"to: aplicación de sahumerios pa-a ladlilil"lo, ingestión de beoda prepnda con cola de 

Hacuacheencasodequeelpa1oresulla'amuycificil. 

·lavatOfiodelacriatl.l"a. 

-Permanenciadelapil"turientaydelacriaturaporcuatodiasenelaposentojuntoalfogón. 

·CLidadodelalumbrepnquenocisninuye,asuintensidadnifuerasacacladelaposento.Esta 

etapa era definitiva pn fij11ta ventlM"a de la Cfiah.-a. 

ETAPA OE INCORPORACION (BAUTIZO, FIN OE '-" ETAPA LIMINAR): 

-Salidaalpatiodelaaiattrayelfuego. 

-Lavat0fioconaguaparasupll'iicad6n. 

- Bauizo consistente en pasa- fuego cuatro veces alrededor da la cabeza da la criatura y 

asignacióndelnombreconbaseenelcalendaiorilual. 

- lntroducci6n da la criatura en la casa, otenda de conida y pulque al luego. 

-Cooidacomunal. 

5.4 RITO DE PROPICIACION PARA EL CRECINIENTO DE LOS NIÑOS 

8 mes de lzcalli estaba decicado al dos del fuego. Anualmente se hacían ceremonias en su 

honor, queteniai que ver con elfutlroinicio del si91Íente periodoanual;pero era cada cuatro 



.wlos cuanOO se llevaba a cabo una p tiesta. Enre los rituales que se efeduaban en ella, habia 

uno que tenia como o~etivo horada las orejas a los nillos que hablan nacido en el lapso de esos 

cuatroanosyconj1Jarsucreciniento.EstaeraunacelebraciOnperiócicaconunsi!J'IÍficadosocial 

orientado a la iniciación de vaios nillos al nisrno lief1'410."' y que se refería a una etapa linimr en 

la vida de la persona. De acuerOO con Sahagún, en eSla ceremonia: "horadab<Kl las orejas a los 

nillosoninas,yhacianlos1ascerimoniasdecrezcap,nbien',ylusrabanlosporelluego.""' 

Bdiadelafiesta,antesdequecWJ1a11eciera,agujerabanlasorejasalosnillosyniftascon 

un punzón de hueso y en ellas les cdocaban plumas de papagayo; de igual manera les ponían en 

lacabezauncasquetedeesematerial."'Laperitracióndelasorejasdelosinfantesdeunoa 

cuatro anos era un lito de incorporaciOO alafaniliaeindcaba que el indviduo era rernoviOO de un 

NO especifico para incorporalo a otro por un rito de separación; corno la operaciOn dejaba 

ras.-os imborrables, la incorporación era perma,ente." En esla ceremonia los infantes eran 

acon1)afta00S por sus pallinos y madinas, qlienes ejecutaban la acción de rodealos con una 

llamadeluego.Posteriormentelodos,incluyendoalosninos,bebianpulquehastaembriapse. 

razón por la cual esla celebración era Hamada ~ o "borrachera de los nlnos·. 

Porserunritodeiniciaciónydepaso,eslacelebraciónestabaorientadaaasegura-el 

cambio de condciónr ya que, de acuerdo con el Códce ~ a partr de ese momento los 

paites comenzaban a adocirina- a sus hijos "y los err,,:iezaban a ejereila- en manda-les servir en 

cosas pocas y livianas"." Asi, después da ese rilual el infante iniciaba su pa-1icipaci6n en las 

léreas productivas y la incorporad6n a ese nuevo !Jupo se confirmaba por la ingestiOn general de 

pulque.Lasiniciacionesincluyenritosporpiciatorios"porello,dentrodelan'ISmafiesla,hacian 

"')Var,Gennep,Ql!.9!.,p.140 
º')SiJlla9un,ll!,!i!! .. v.l.p.104 
"'J!!l!i!.,V,l,p98 
"') VanGemep, !!I!· g! .. w. 55 y72. Oeaeuwó:>oonQuwdil, "M«oygéne,'o .. :. !lR- é! .. p. 21, esle rito incicaDa el 
canienzodaunaellJcaciónoiler&náaaa(J.18apartirdaenl011C8111'8COfianlesrni'lasylosV30'0l'IIIS,IO,:,,ai 
propiaabala~sielónyoonsojdaeióndelgenen,~ 
''Jl99-,W,11y18. 
'")~o~Manu:satomexicanodelsiglolM(JJl!seconservaenlaBilüoleca 
BodeianadaOxlorti ecitadGpor JOSe lgnae,oEeheagatay, ¡n!aciode EmeslO da la Tcm,\liltar. Mémo, SanArqel 
Eric:iones,SA_,1979.!olio571'9130. 
"')vaoGernep,s;e.i!I .. P.12. 



lmén otra ceremonia que consistia en torna' a los infantes con las dos manos por las sienes y 

levanta1os en alto, ya que consideraban que esa acción los hi:lia crecer. Debido a esle ritual 

dieha fiesta era llamada izcalli. De igual manera, en esa época podaban los magueyes y los 

tunalesparaquesedesarrolla-an,conlocualseestableciaunaiclentificadónentrelosinfantesy 

lasplantas,enlreelmundosodalyelna\lral,!ffllOsinHl.idosydetermnadospOflasentidades 

sar,adas."' 

Por otra píl1e, este rito ooincidia con la demcrcadOn de lffl cido lefflloral i~te. el 

cido de cualro aftos asociado con el ano bisiesto y con el cido de Venus. De esta manera, se ve 

la inlegaci6n del hombre en una te~alidad definida por la naturaleza, los asiros, el cosmos, 

lasentidadess~adasquelosdeterrnnaiylasprácticasritualesquelascelelr.lnyproplciai. 

llego 01dn tarrt,ién registra esta ceremonia, pero la ubica tanto en lzcalli, Ullimo mes del 

afto, como en el primero o Allcahualo. De acuerdo con él, muy de mai\ana, los palies les 

estiraban todos los ITientros a sus hi¡os, induyemlO las Ofejas y la na-iz. con el objeto de que los 

infantes crecierM lo que les correspondía ese ai\o. De no realiza- esta ceremonia, el nino se 

quedaria del ITismo tarnai,o hasta conjir.r su crecirriento, ya que como dice este cronisla: "De 

suertequeelestirar1eerahabilita1epa-acrecertodoloquehabiadecreceraquelailo." 

OeacuerdoconSahagimel vocabloizcalli ql.iere decir"aecirriento". Oirán lo interpreta 

como "cria-se" y lo deriva del verbo~ que, según él, sii,úfica lo ITismo: ITienlras que la 

ceremonia de estir•losrrierrtiros delos nii\ospaaquecrecieran lallarna~quelraduce 

como "criar estirando" . ., Por su pate, Alonso de Malina le confiere a la palabra~ los 

si!J1ilicados de "aviv•·. "tomar en sr, "resucila-" y traduce izcaltia como "cri• nino•. Como se 

puedeobserva-,estostéminosremilenal conceptodecrecirriento,yaquicabeseilalarque 

crecirriento denota transformación. Asociada a dicho CM!bio de condición poitia esim- la 

dilerencia de los dos téminos uilizados pn designa-la acción de vivir, 12!! y!!!!!!. 8 primero de 

ellos era usado p.va design• la vida de los bebés, que era considerada como inconsciente; 

'°!Sae;i~,!1!-91-,v.l,w.175-tn. 
")Oinn,gg.g!.,v.l,p.240 
")Jts.v.l,p.291ySahaop1.¡&.l:![.,v.l,p.17fi. 



mentrasquelaaccióndeYiYirdelosniftosrnayores,delosadolescentesydelosad~tosera 

designada con el segundotérnino,esdec:ir,m,•)puesloquetodosellospfflpabanenlavida 

socialproductvadelacomunidad. 

Muiloz Camcrgo interpreta el vocablo ~ de una manera más amplia, puesto que lo 

asocia con la revilalización o renovación del mundo. Asi, se refiere a este periodo del ai,o como 

"el mes resucitado o rejuvenecido" o "nueva creación", época en la que 'sacaban nueva lurmre 

de unos pn que llamaban dequahtitl ....... 

Es i~te hacer nota, que la ceremonia p.ra el credrriento de los niilos aquí aludida 

se realiz.ra en dicho mes, cuya c.raderística pril'ICipal erala renovaci6n. Es decir. que se llevíl'a 

a cabo dentro de un conteKlo mas amplio que se releria a la revilalizaciOn de la naturaleza y a la 

renovacióndelcicloanual.Enestesentido,seacliraelsi1J1ificadode"renacer"que1econfiere 

Jacinto de la Serna" o el de "resooecci6n" que le asilJlílfl Molina y Fr81'1cisco de las Navas.'' Por 

oto lado, lodo rilo de paso irqilicaba una muerte (ya que la persona mldonaba un mundo o una 

conlición deleminada)yunaresooección (al asunirsu nuevo estado) ... Enlapirteintermelia 

de estecarrtio se encontraba el periodo de lralsición o linin.r que estaba doninadoporla 

ceremonia aquí referida y en la cual aparecía el fuego como elemento dominante. Por su pirte, el 

fin de la etapalininir ylaincorpc.-ación estaba seilalada por la embriaguez de toda la comunidad. 

"1v,e1orM.Casl1lloF.,corr,,,nea,,;,oper!OIIBI 
"'JMUl'iol.C~,!ll!-9!-.P-216. 
''}DelaSema,91!.9! .. p.141 
"")Fra,ascodelasNavas,'CalendimlnckodelDsinliosdelMar~ydelaspanesdtesteflU8YOIIU"Ol', 
enRel9oonesgeog¡af1C&Sli¡I siglnXVI: Tlaxcala a:l.dtRenekui\a. umopnmaro, v. 4, M/nloo, UNAM, lnslilL«o 
da IIIY9Sl,gllcionesAnlropológicas. 1984. (SatieAnUapológica, 53), v. IV. p. 228. 
'

0]Vi111GOM11p,91!.9!.,p.19 



SECUENCIA DE LA CEREMONIA: 

ETAPA DE PREPARACION: 

-lefTl)fanoenlamallanalospa<tesbuscaban padinosymadinasalosninos. 

ETAPA LIMINAR 

• Horadación delasorejasdelos ninosyeolocación de plumas de papagayo en orejas y de un 

casquetedelfflsmomalerial. 

-Ofi"ecifflento de sefflllas de chia y OOllaáón de manla y h~ al padino y a la madina 

-Padinos y madinas rodeaban a los niftos con una llama de fuego. 

ETAPA DE INCORPORACION: 

-Celetraci6nenlascasasconconida,betida,cat1tosybailes. 

-Medo ella: los pminos y maminas llevaban al te~o a sus ahijados y ofrecian putque en jaros. 

-Lospadinosre~sabanbailandoconsusahijadosacuestasylesdabanabeberpulque 

-Baileencasasypatios;ingestióngeneraldepulque. 

5.5 El MATRIMONIO 

8 matrimonio denOla un can"tlio de ida y de condición social pera la persona. Es decir, se deja 

de ser lo que se era hasta entonces, un joven dependiente delaautoridaddelospad"es, pera 

pascr a ser otro diferente, cabeza de fanilia con independencia de su nucleo original. 8 

matrimonio es un acto social que constituye la más ill1)ortante de las transiciones de una 



categoria social a otra," ademas de ser ia instilución que r~amentó la se~ualidad enn los 

mexicas"."' 

Laaoolescemaylapimtadsocialesseglidaporla~demnntvserelaciona1X111la 
Jlnlaciónde1n1lada.Elmalmiorio~lamás~dalasltar1Sicionesdll 
1n1calagaiasocialaolra.~porlomeooaimdelolespoaoscantilldalamilia.dan 
wlaotribu,yalg1NS-lap¡lllljara:iéncasadaestáNc8suf8Sidaflciaen11"111rurva -·· 

Porello, en el dsc11so que daban a los desposaOOs, decian ala noWa: 

Yasoisdelnimllodalas~MCialas.vyahatliisdaxadodasermo2a.y~1 
ser'lieja.Agoradejadyalasmoceclldesyf'lnlllll8.NohailldaS111~~iadelde 
comonñaocomolTIOZIMil.convi-(JJ!lhabMisysaludéisaeadei.nocomoa:mie'le. 
HabéisdlllMl1a!OSdal"IOCheybml8flaeasaypor1Wh181QOIR8Sq.ie-Oshabeis 
dtlevar1.-eadllcliaMia,l"ója.(JJ!IIIO~S,q.lllllOdeshl:rriiSalolq.ieSOIIICIS 
weistr0$PIÚ9'yll'll!dW.Vueskoiebueloeq.ieya11011delln:losnooshandaveniradacir 
ID q.ieosctlf1Jle. ~IIOII ya dahrdoa. Noaolros ID decimos en sunorróre. Milll. 
pctnat;i. q.ietaesfuarl:es. Yalahasde~detul)anymaáe. M,raq.,enoseifldina 
tucoiazónrnasaelos. NollllSdaestarnieonlupa,h. rioontumacn. Yalolhasdedella" 
dettOID.Hija008!lra,daseamaacpiseasbianawlltlndavprólpanl.'º' 

Enn los mexicasese transito de unaconclción aoraestabamtl"cado por una cerem:,nia 

que induia una etapa limin;rque dtnba ctJa"O dias y que venia a ser el p111lo intermecio enlre el 

tipo deWdaquelosnoWos habianllevadohastaentoncesylanuevaqueeslaban por eff1)ez.r. 

entre el eslatkl social de soHero y el de casado. Aqui hay que Uarni:r ta atención que d1tanle el 

periodo ~irina- estaba presente el fuego ,ám. 20, pclte s~erior central), elemento que por su 

cuádad transformaOOfa era el propiciador del cambio de un estado a otro. No obslante, hay que 

hacernota-!a'nbiénque,endeteririnadosmom8lltosdelaceletración,lapresenciadelalumbre 

seenfatizaba.locualmatcabaunritmoenelrituatydíerenciabasusvaiaselapas.'02 

En primer término, cabe mencion;r que las ~eres que asisüan a la ceremonia llevaban 

mantas o maiz. segün sus posibilidades, y los ofrecían delante del fuego,'" elemento que se 

"'l!t!!! .. pp.116.117y124 . 
.,) Quazade.'Mitoygénaro .. .',Ql!.9! .• ~29.Re,specto8iftlldllrnar1Clnj;alógic(ldetmatrimonio'o'lll"la~.31del 
rnsmo.-.;euo. 
''"')~.p.1\6. 
'º')Sahagill.Ql!.g!.,IIOl.l.pp389-390. 
'"')P.valadlsclipcioodalaoeramonies,go~merteaSahagll\~.v.l,pp.ffl-392.pe(Ocuen:iosahaga 
menc,ónaalgLl'OSei.me.tosmencionadosporalrOSllltOle!lsaaspaciíicafliensumomanto. 
"')Sug1,11dalaS8'1111.Q1!.9!..,p.66losdonesq..llevabafoalarOlitl_,olre,,:,dcis~alfuegg 



"' 
erigía como deidad que era ofrendada pa-a la buena oonsecudón del rito. En la ta-de de ese dia 

lanoviarecibiaunbal'loplJificadcfqueinlicabalasep.raci6ndesuestadoan!erior,'"'le 

colocaban en los brazos yen tas piemasplumasrqas1"' y le ponían en el rostro rragaxila. La 

novia ya qada se colocaba sobre una esteta junto al IGgón de su casa a donde la ibM a 

saluda" sus parientes políticos. Posteriormente, al ponerse el Sol, la muchaclla era llevada a 

cuestas por Wl8 m~er mad1taacasa del prometido precedda de hachas de tea encencidas Qám 

20, pate infericr), seiial que indcaba el abamlono de la casa patEma p;ra inicia una nueva vida. 

Loantericrcorrespondeaunritodesepclclción, puesto que se observan los sigi.ientes 

elemanlos: bailo ritual de la novia y carmio de vestdo. Por su pille, el hecho de llevíl" ala no'ota a 

cuestas a casa del novio'"'eraunelemanloirrpatrdedelrilodetransiciónqueindcabaqueen 

ese momento la m~er había abandonalkl su estado anlerior de soltería, pero aOO no habia 

adqlirido el nuevo de casada. Es decir. 'oscila entre dos mundos''"' puesto que se enconlraba en 

elpuntointermadodedosetapasdelavidaodlldossituaaooessoc:ialesdstintas. 

Cuandoen111rilualsecagaa1111pelllllllEles111dlodalnrislclóny¡n¡tlll'Klemoellerc,.,eG11 
ssemomer10elirdW11onopertenecerial l1UldD aagra,:bri III prolano, osi pertenece a 
1J10deellill!lsad8sel(fJ8SG11ncorporadoalctro,porloW((leliro.ict.loesaisladoyeele 
martianeen1NpDSiciónirtannada,IOlllerim Brt18elcleloylaüena. .. ' .. 

Por otra pate, con esa acción se indicaba que la m~er aba'ldonaba al Wl.lMI sexia 

restringiOOdesuadolescenciap;raincorpora-seaotro,aldelasml4erescasadas,caitioque 

eraefectuaOOporunarepresentantedel9""'oalqueestabaapunlodeperlenecer,esdedr,una 

ITl\4erdeedadmadura.1"' 

'"')VanGernp.!il!,r,!!.,p.20. 
'°')Malolritl,MenprialMQlpm<k!IP!WPM!nNl"'YIFe'!Ydíllml'IWBlesdaala OOIMI~ 

palecgráficadalmnl$Cllto<ll'Glnal,edl:ióriytso.doi'troó."dorlodeEctiumO'Gmnan, México, UNAM, IIUlfo 
de 1~ Hislóficu. 1971. (Serie de Hi!to:lacbas y C!omles de lnoies, IIO,III. 2), manciona <pi 8!18 
lll'*'®dep(lffillrojasarapuestoalara.,iaalfinaliza"loacuárodiaadeperilencia 
'"') VanGemep, !i!I!· !!-, p. 130. 
'"'JW.p.130. 
'"')!!!!-,p.186. 
'°'l!t!!i.w. 186. 187.126y 127.EatanqBl',deacuardomnCIIIIZada, !i!I!· a .. p. Xl8,ara lDI p!llfio 
~a.r,,a.'I\IICÍÓll(f81PS18tl!Wltilo~yeeiemíleeldeleellllaciooeslCC8BS,ssissela(JNl'I 
im,glayolicilllosll\lllnrnonios,~dNpJ(t,salarKPlia..,lasspalclllpnllawdaalacaaaoorr,v¡¡al.ara 
asimlsmo(JNl'lr.ilubal!llcenmarialrilualentlmornaltodalpalloy411!11flnalm!lnlebilwlatlaalirl..U 



Según Mololinia a la entrada de la casa del novio, los desposados se incensabéwl uno al 

otro aúes de introdocirse a la hi!Dtación, acx:ión que represefllaba un rilo de lransición y de 

prepiración pil"a la unión que incluía la plfiicaci6n de ambos."º Dentro del aposento, los novios 

sesentabanenunaesteranuevahntealfuego,deidadlrentealacual sesanc:ionabalauniiln. 

Lassuegasdabanprendasdevestirasushijospolíkos,locualindicabasuaceptac:iónylas 

casamenteras ataban la ffléWlla del novio con el hlipil de la novia Qám. 20, pirte s•orJ. Esla 

aooón indcaba la ooión conyugal, al igual que los cuatro bocaoos de comida que se daball los 

deposadosenlabocaunoaloio. 

Enlosntosdeinc.orp(ll8C:iosep.J8Clenllislarlos~tiecien111siQMicao:l:>IICivicUBly~ 
!a1811alosdDsj(wenes:iltertantiode(ll¡jelosovestidas~seeslinusa'KD,!Dl'lllOal 
ctrooon111ooruin,atarpll1111dalaropada1110oonladelroo,1ocane1110al0lroda 
dilemWlldemanera,IISll'tqelos,_pe,1.._,al01rg,or-alrooalgodi!ICO'lllll'o 
beber,CO'lllll'Plot,~1111111.eslidoovelo.S8fllaneenelllismol!Siento,CO'lllll'de 
lallismacorridaoplalo.bebel"elmi11110liq.ocloo1111elmismovaso,ertraralanuavacasa, 
etc.'" 

DurMrefierequelosnovios,conlasropasatadas,setrasladabanalacasadela 

muchacha,endondeelladabasietevueltasalrededordelrogón,yluegosesentabanjuntosen 

una estera nueva colocada cerca del hogir."' El matrimonio no se consumabainmeóatamente, 

sino despue& de cuatro dias. En ese lapso de tierrpo los recién casados permanecian en 

penitencia por el luhKo bienes\il" de su nueva vida,'" por lo que eran s~elos lirrinns recluidos: 

rrientras que los pílientes de los novios comían y bebían junios, lo cual eqlivalia a un lito de 

incorporación. 

Algi.nas'M8SlaalianZaentrelasdDs!arnllassees1ilbleceP0f,:er.,_,.l)IICtdefila 
unoon9P.\1811daloslilS¡XIS03ydabecirnenlaneenlfVIIIOs,eníiesta,eorrn.llllles.en 
raunen,¡w1111serieda-1J111siguenalcasamienloy,.enalg1NSOC8810n8S 
Danvafiosdia,. 11'' 

"")VanGemep, Qg. g! .. pp. 20 y21. 
"')J!!!! .. p.131 
"')Ollán,91!.9! .. v.l.pp.56-67 
'")OelaSema. !i!I!· e!-, p. Sil lllll"QOllll~al e,atod,asacu;lianlos 1)111818s donde habiai domado los -" 1) v .. Gamep, g(!. 9! .. p. 129. 



Motolinia mandona que los gua-das del letqllo les prepa-abal a los noOOS la estera, y a 

loscuab'oladosdeellacolocabancanasverdesquelosdesposadosincensabanameciodiaya 

meóanoche. 

Este misrm autor 8!1Elga otra e~a al inal en la que ptl'tidpalm el agua y el piJque, 

elemenlOS opuestos y co~ementaios al fuego que cerrabal la ceremonia. En relación con esto 

n1m que una vez consumado el matrimonio llevaban al lenl)lo las esteras, la ropa y la ofrenda de 

comida. Al q¡into dia se ballatm en unas esteras de espadal'la verdes, nientras que unos 

nirúslros del lelq)lo les echaban agua. Los sell!X"eS y principales, con un plumaje, les rodabM 

cuatrovecesaguaypiJqueylosvestianconropasnuevas."' 

A pesa de la palidpación de elementos llqlidos al 6nal de la ceremonia mencionada 

sólo por Motolinia, "1 se puede observa un predoninio de la presencia del fuego durante toda la 

ceremonia. Por su pate, algunas de las relaciones geo{Táficas, como la de Celrfloala, la de 

Epazoyuca y la de Tew:oco, esta ijtima elaborada por Jua1 Bautista Poma'", hacen referencia a 

ella aunque de manera escueta. Sin enta-go,cabedeslacarta desc.rfdón que proporciona la 

Relación de CholUa por la varianle que presenta. De acuerdo con ella, los desposados eran 

cubiertos con una rraita y, delante de ellos, encendfíKI rajas de ocote las cuales, al que<B 

consunidas por el fuego, indcalm que el matrimonio estaba hecho.'" 

SECUENCIA DE LA CEREMONIA DEL MATRIMONIO: 

Con base en la información presentada més atiba, en la ceremonia del ITlém'imonio 

podemosobserva-lassil)lienlesetapas: 

"'} ~olhli!I. ~ .. , S!I!· g¡., PJ). 317-319. l.111 nisme rálolófl sobre es1B C8IIIIIIIDB la prqm:ionll 
TMp1118(1a,m.¡j!.,Y.IV,PJ).155-160yM~S!l!-!ii-,W·12J.128,sólo~esteilltinoa¡,:ega(J,eela~ 
lalleYablinelacaudellllMOaQ.18Sl1Syp:ecaimdthlchasdtlG!llll'dendo 
"')Merd!llayTOllpllllBda.cpel18SIDsiglinn1111119llllDlmilosdfn-.ipw(\lal111IRICIIDspasaf8S 
~dtmar'IIIRlcaaiidlll"úc!llarmmllanmoria. 
''')fü!lot¡i;n;¡Qt19Qnilipyd¡ll..,X\/l·MPaidtR!llé~tOIIIOlel0iJl:l,IUll.8,México.UNAM.lns!No 
delnY8SligaáonesAmq,ol6gicas,1986,(Serie~,70),Y.V,p.132,Y.Vl,pp.71y86,V.Vlll,p.70. 



ETAPA DE SEPARACION 

• Tienelugwd11'81'1telatwde . 

• Ofi'endas de mantas o maizal luego . 

. Baño ñtual de la novia y cdocación de su atuendo en el que destacabéMl las plumas rojas en 

brazosypiemasylacoloradóndelllélgaxitaenelroslro . 

• Ubicación de la noia sobre un petate junto al hl)ga" y la salutación de los paientes del novio. 

ETAPA LIMINAR: 

• Salida de la novia de la casafarrilia ala puesta del Sol 

-Encenddodeloshachonesdetea. 

• Traslado de la noia a la casa del noio por una paienta que la llevaba a cuestas precedda de 

hachasdeteayacon,>ai,adaportosinwadosypaientes. 

• lncen!.Wento de los novios, uno al otro, a la entrada de la casa de él e introducción a la 

h.at:i\acil)n. 

- Ubicación delos desposados sobre un petate nuevo frente al hop dentro dela casa del noio . 

• Amale de la capa del novio y del huipil de la novia por las casamenteras. 

-Jngestióndecuatrobocadosdeco,ridaportosnoviosquesedabanunoalotroodadosporlas 

respectivassue11as. 

-Transcursodecuatrodias en los que los novios estaban recluidos en el aposento en ayuno y 

penitencia. rrientras que los invilados en el exterior comían y bebiati. 

ETAPA DE INCDRPORACION: 

·Seiniciabaalterminaloscuatrodiasdepenitencia. 

-Consumación del matrimonio. 

-Acareo de los petates, la ropa y las ofrendas de corrida al !er11>lo. 

-Ba/lodelosnollÍosenesterasdeespada"averdes.rociarriento.porcuatroveces.conaguay 

pulque 



- Caocadón de ropas nuevas a los no'oios, a la novia le ponién en brazos y piernas plumas 

rojas."' 

- Fin de la ceremonia con cantos, bailes yenbiaguez. 

-DiSCll"sospronundaOOSpcrlospaientesalosnovios. 

Es iR1)ortan\e ha:er nota- que en el ritual del matrimonio no sólo estaba presente el fuego 

como lal, sino que tarrtiién habia elementos que lo simbolizaban y aludian a su factltad 

fertilizack:fa."' Dicllos elementos eran las plumas rojas que a la dasposada le erai colocadas en 

brazos y piernas pa-a la ceremonia. 

Enlosdoeul'!l8fltosdelsigloXVlel(jstenvaiasreferendasquesenalanalfuegocomoel 

elemanto respon~ de la revitaiz.adón del cosmos p.ra que éste pu<iera continuir con su 

el(jstenda. En este sentido, el fuego estaba asociado con regener.rión y fertilidad. Por otro lado, 

como ya se mencionó en el captttJo .wilericr, existia una relación en.-e las plumas rojas y el luego 

que se nota especialmente a través de dos de sus advocaciones, Cuezaltzin que si!Jliica "pluma 

roja' o i1ama de fuego' y Milintica, imagen del dos i!Jleo que llevaba un atuendo elaborado de 

plumas rojas de guacamaya que le cubría todo el cuerpo. Por lo la"lto, las plumas rojas que la 

dasposada llevaba en brazos y piernas dt1"c11te la ceremonia resiJtatm muy si!Jllficativas, ya que 

éstas representaban llamas d8 fuego y estaban relacionadas con la propidaci6n de la fecunddad, 

es decir, con el anor canal. la proo-eaci6n y el nadrriento.'20 

DeacuerdoconDll"IW'l,estealuendo,queseusabaenconjunloconmargaxitaenel 

rostro, sólo lo llevaban las don~las que nunca anles se hlDeran casado, y tantién era vestido 

por las jóvenes que ini;,esabarl al \er!111o p.ra dedca-se al ser..-ido de HwzilopochUi. En este 

úllroo caso. segiln Doris Heyden, dchas mozas portaba) el atuendo ritual del matrimonio pcrque 

"')Eetaiilirnae181)8lienee,¡mofuentaprlneipellalrlorrnaeiónpn,porcionadaporMololinia.Nólese(J.18111 
colocaoorldephmasrojasenloatnzosypiemasdelarmiaserata.segú:lB:11•11U1or.alfinaldela011181110ria, 
nienlras(J.lalosdemáslolbcanalprinápio. 
"'J Ello no l8Ula ulla',o. puaslo CJ.18 las 09l8IIIDliaa dal mallilnlDD inchr,al rilo, de fertilid!ld, VIII Gemep, 11!· 
é!_ •• R).11.117y131 
"")Doris~.·e1sill"bobnodelaspur8Srojasa1elrilual~-.~~nirn.Muico.l~iio 
Nacionalde~iaaHl!ikwla,R).p.20 



tal vez se casaban sim~nte con esa deidad. 111 Eslas plumas y el cdorete en la e.Ya 

también eran llevados por mujeres públicas en algunos rituales como en Tlacaxipehualizlli. 

Asinismo. ro usaban las doncellas que bailaban en la fiesta de Xochiquétzal por lo que, de 

acuerdoconlainvestigadoraaribacitada,dchoatuendoeslabaasociadoconlasexualidadyla 

fertilidad.'!! 

Laasociacióndelasplumasrojasconlafertilidadylaproaeaciónserefuerzaporqueel 

usodeellasenpiernasybrazosjuntoconelcoloreteenelrostroeranpOftadosporlasióvenesen 

liversas nes!as como ras de Huey Tozozlli, Huey Tecuilhuid y Ochpanizti, celebraciones que se 

relacionaban con la rertilidad ele la nattraleza, ya que en ellas se honraba a los cioses de los 

m.M1tenirrientosp;rapelirlesunabuenaproducóóndelosc.wq¡osdec1füo.Enlaprimerade 

esas fieslas, es decir en Huey Tozozlli, las doncelas que usaban el atuendo mencionado, 

llevaban vclias mazorcas de maiz goteadas con h!Je y envueltas en papeles y manlas ricas al 

IBfflllodeChicomecóatlyOn!éotlpcnquelueranbendecidas.Luegolasguwdabanenelfondo 

de la troje como corazón de la rrisma y su ¡rano era usado posteriormente p;ra sembra- los 

CilllllOS.m En la fiesta que se realizaba en el mes de Huey Tecuílhuid, varias mujeres, con plumas 

de papagayo en brazos y piernas, bailaban rodeando a la imagen de Xilonen inmeliatamente 

antes de que ésta tuera saaificada en el te,q>lo de Ontéotl. A p;rtir de su inmolación. se daba 

licencia p;ra comer jilotes y bledos verdes cocidos. l)limeros frutos que daban los caffllOS de 

cultivo. Por su p;rte, la fiesta de Ochpanizlli eslaba delicada a otra advocación de la ciosa ma!We, 

es decir, a Toci ·nuestra abuela', lambién considerada como maite del maíz. Asirrismo, en la 

fiesta a Xochiquétzal. considerada ésta como dosa del amor y como una ramera, dos doncellas y 

la joven que le seria saaificada llevaban pintura facial y las plumas coloradas en brazos y 

piernas.m Por otra p;rte, vél"ias mozas danzaban con el atuendo aqui refendo en las fiestas de 

Tóxcatl, Xócod Huetzi y PanquetzalizUi, dedcadas a deidades ITlélSCUinas como TezcaUipoca, 

"'J!l!!g.,p.19 
"~!!l!9 .. pp. 11-19 
,:,ISshag-n.9:1!.é!.,v.l,p.115 
"'fHe)Wll .• E15111Wismo:,pp.19y21 



XiuhtecuhUi y HuilzilcpochUi y que lanbién estaban relacionados con la a¡,icullura. pero 

especificamente con el aspecto fecundador y masculino de la natiraza, es decir, con el fuego y 

"'"· 
Con lo anterior se puede ver c¡ue la relación que guirda el fuego con la producción 

agicda y la fef1ilidad de los CMl!OS se reproduce en el árooito social, concretamente en el ritual 

del mabiroonio, ya sea a través de la presencia del fuego cirectamente o por medo de las plumas 

rojas, elementos sirTt>ólicos que representan al fuego en su calidad de regenerador de la 

naturalezaydelasociedad. 

5.6 EXEQUIASORITOMORTUORJO 

Las ceremonias funeraias constituyen ritos de paso c¡ue ttenen como fimtidad sepa-a a un 

inóviduo del mundo delos vivos pn incorpora1o al delos muertos y asi poder alcanur su OOima 

rmrada."' Respecto a las ceremonias que raéizabM los mexicas con motivo de la muerte de los 

seilores principales, encontramos numerosas referencias en las c¡ue el fuego deselJlleftaba un 

papel fundamental, pues se menciona conslantemen!e la incineración del cuerpo del cifunto, 

acciónc¡uealprO'IIOC!llatransformaci6ndelcuerpogenerabalasepa-acióndelasenticlades 

anirricas que constituian a una persona y facilitaban el paso al oto mundo; por lo tanlo, era la 

úlima acción transklrmadora ejercida por esle elemento en la vida del inóviduo. En relación con 

es!o, LópezAustin óce que el fuego es "el elemento transformador de todo lo e!Ustente, el c¡ue 

puedel"OIJlleflabareíaentreelmundohabiladoporelhormr8ylossitiosenlosc¡uemoranlos 

óoses."'" 

Asi, el fuego estaba presente cuando el horTUe traspasaba el urrb'al al mas alié. Pero 

ac¡uihayquesenalsrque,enciertoscasos,cuandolapersonamoriaporalgunacausa 

"~ Van GEmep, !i!I:!· 9!.., p. 157 
"')L~,lwrl.!.l!!!l1!!, .. ,!i!1!,l!!,,v.l,p.370 



relacionada 0011 el agua, este elemenlo sustituía a la lumbre y deS8fll)81'1aba el mismo 1)(4lel. Pa 

ello,Joscuerposdeestosdfuntosnoeranincinerados,sinocirec\alTlenteenterrados. 

Según dversas fuenles1i· con QuelzlEoatl se instiluyó la costumbre de incinera- el 

cuerpo de los dfurdos; asi, de acuerdo con bcllilxóchill "él mismo [TopiUzinl mandó quemar su 

cuerpo con los fitos y ceremonias que después se usa-on, que fue el primero que fue 

quemado .. ."'i. 

Sin emba-g:i, ésla pa,ece ser más bien una costumbre de los chichimecas, en sus 

orígenes !Jupos nómadas que aribaron al valle de Mellico hacia el siglo XII. En relación con eslo. 

Torquemada'!'> re~ que los descendentes de Xólotl tenían por costumbre incinera, a sus 

muer1os y coloca- las cenizas en una caja que era honrada por cllfinla días, tierrpo que 

correspondía a la etapa linina, tanto pa-a el cifun!O como pa-a los Wvos. periodo que en estos 

illtimos se expresaba a través del luto."º Rnalmente después de ese tie~. la caja con los 

restos era enterrada con honores, con lo cual se indcaba la incorporación del cifunlo al mundo de 

tos muertos.'·'' 

Motolinia refiere con cier1o detalle las exeqlias de los seftores. Segiln él la ceremonia 

iniciaba al clmOdia dela defunción. Primercnente.lav~ el cuerpo del dfun!op..-apt.rificarto, 

lecortaban1oscabellosdelacoronilla,luegoenvotvianelcuerpodel~orconqlinceoveinle 

1T1Mtasricas.leponianenlabocaunchalchihi.iHporcorazonylecubrianelrostroanortajado 

con una máscSfa. Con estos cuaJO dias y las acciones antes mencionadas se daba la etapa de 

sep..-aciónenlaqueseobservabalaprepa-acióndelcue,podeldfuntopcraenr,.renlaetapa 

''")MBIKiela.!11!.!,! .. p. 82. FemandodaAMIIJQlilxochtl. Ol¡@shi!IIOIIC8S.eclcion, eslucio1nlrtlolN:lonoyaperllice 
doa.mertal por EO"IUIClo O"Gorman, 2 vols .• Miooco, UNAM, IIISIJIU!o da IIMISligllCIOfl8S His!OIICaS. 1973. v l. p. 
282:'Hisl019!1IM~'o"HiS1onadaMU1«1'.enTeoqtnaehiS101ia'*!IQ!lmel@IIP!I TQ!!lpousajt,!delsiqlo 
~2a. ed.,edpreparadllporArge!Ma. Garoe,yl(., Mexico. Porrúa. 1973. (Sepw¡wán:os. llU'II. 37), p. 116 y 
Torq.,e,nada.!Q.2!.v.111.p 124 
,:')l!lllilxóc:IMU,!11!,2!-.v.l.p.282 
'~T(lllJIBll18[la,!11!-gj .. v.l.ppt02-10l 
'"')SegillvanGemep,!11!. !!! .. p t47.elc11eioesU'lperiododetransicionpnlossobresmerces. c,..E1111S..,.ran 
enes1eporritosdaSl!pWllOÓlly~daélporR10Sdeitlco'polaeiorlalasoc,lldad(susr,ensiondelt~oj.En 
~easoselperiododelnmic:iónpnlosV1110!1eslaconu¡par1edela81apeliminaldeláfU'lloyel1ermnodel 
p•nne,o~Vl!C8ScoirlCldaainelfiflllldaalseglllda.estoes.lail'IC0lpOl8CIÓ(li:leldifll'lloelll'Uldodlllall'W.lelle 
'·")!2g.,p.163. 



lininíl". El corte de cabellos dela coronilaera de suma illl)Ol1anda, ya que ahi residia el lonalli de 

lapersona,porello,estaoperaci6nindicabacambiodeconcidónylasepa"adóndelincividuodel 

mundopreviopa-aentrMaotronuevo."'AI morir un incividuojuntaban el cabello que le habia 

sidocortadopocodespuésdesunac:inientoconeldelütimocorterealizadoeflcuantomoria,y 

los gua-daban en una caja para que el tonalli queda"a co~eto. El primero se relacionaba con su 

llegadaalmundo.nientrasqueelütimoconsupcl"tida. 

Asinismo, según Durá"I, haciM una O'M enramada llamada Uacochcalli 'casa de 

descanso o de reposo''" y oorrf)Onlan una estatua de teas que 'era semajanza del rey 

muerto','"leponiM unamáscíl"a,loe~urnabaflyataviabM con los atuendos de vaiosdoses. 

Ante esta imagen colocaban flores, vasijas con conida y cacao, sahumaban la estatua y 

derramaban pulque alrededor de ela en cuatro parles. Luego, la imagen era llevada Mle la 

estatua de Hlitzilc¡iochUi junto al cuerpo muerkl y le prendían fuego."' Con esto se iniciaba la 

etapa linin.r, que diraba cuatro dias. La indneraci6n del cuerpo del dfunto lenia como propósito 

acelera- la descon,oSieión del cuerpo por el fuego y sepa-él" los ~enles aninicos que 

conformabanalapersona.'" 

En la ceremonia sacrificaban al servidcM'que habiatenidoca-godeponerlurrm!enlos 

incensaios de los atns de la casa, quemá"ldolo con tea y cq:ial. Asinismo, junto a la cenizas 

delUatoaniponianun~sobreelcualsacrificabanporeK!rac(:ióndecorazónalodos 

aquellosquelo~iwian alotomundo,'"cuyoscuerposetanll'Tcjadosaotrahoguefa.La 

sano-edeestosinmoladoseral'8CO{jelaen unosvasosyeraarrojadaalallogueraenlaquese 

estabaindnetando el cue,po del Ualoani. Al día siguiente recogicW1 las cenizas del sei'lor cremado, 

m¡~.w.19.16liy167. 
,.,,JOuiin.m.!iiil .. v.ll.p.298 
'"l~.v.ll,p.298.R811fl8C10alalea.q.iepi,iedeser1Cknificadaconlllocota,esteaonislaciceq.ien'pan, 
(JlelMl'losCU11p01dalossaiores,yasitenian~génerodalailaenQ11111~.W.v IJ,p.296.Esta 
madneratiiüza:taenvanasfiestasyoonella,i:orno)'8,e\1oenel~3,,ehacialalrojedallamllleatl.lien 
lllrnesdaTilill.f>orlolanto,damadneraiclinificad¡¡conklsagtmyeepecikamerteconlllciDsdelluago. 
EstoilllinoraluerzalaralaciérlartraXiltlemüyOooleclHli.ºsa'lordelocote".pallQlldalosotornies. 
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"")E&1oa81111IOlll!!a:!!filc,,alahlllliansaMdoantidaaaicanolosc,,alahllllianllewdodalllQlllo~da 
llllOSlugQt.Ckrin,!i!ll,ri-,v.ll,p.296 



lospedazosdehuesoquehubieranque<ladoylapieitaquerepresentabasucorazón. Todoes1o 

era colocado en una caja, donde habiM guardado previamenle los cabellos de la coronilla,'"" la 

cual era enterrada a los pies de la imagen de Hlitzilopochdi.'" Durante cuatro días le haciai 

honras al dilun!o, te llevaban ofrendas al sitio donde lo habían quemado y ante la caja. Al cuarto 

día le sacrificabal a otros diez o qlinceindividuos. Las exequias duraban cuatro días. después de 

los cuales el !lli!i!, una de las entidades aiinicas del homb"e, iniciaba su canino hacia el 

Micilan.'' ... Poíello,deacuerdoconMendieta: 

AJ cuartoóa. cuando acababan lasprirqlales hlnas del ei1illm. l"IIIIUbWI 01ros oieZ o 
~ll5diM:ls.~lklan,_enacJBtienllOO!IIOIJtuallO,j&$oblJenamnoel 
arwna.y1erva'*"9IO!lddlsoc:ono.'" 

Enesetierqioeldifuntoylosdaientesconstituianun~upoespecialquesesituabaentre 

elmundodelosvivosyeldelosmuerlosyhabiaunasuspensióndelavidasocialqueafectabaa 

!oda la comunidad."1 El luto era g~dado por omenta días dirante los cuales nadie se lavaba ra 

c.ra ni la cabeza y las mujeres llevaban el cabello suel!o. '" A los veinte, asenla y ochenla dias 

eransaaificadosqlinceoveinteindividuosenhonoralsenormuertoy,altérrrinodeesteperiodo 

CO!ll)onian otra imagen de leas y la qllfflllaban.'" Finalmente, com:i pate de la etapa poslininíl". 

se llevaban acabo conmemoraciones cada ailo que ronsis1ían en ofrenda" copal. comida, pulque. 

ftores y canutos de perfumes. y le saaifical>Ml codornices. conejos. aves y mariposas.'" El 

tief'lllO p.ra alcanzar la ultima morada vaiaba, ya que p.ra aiib.r al Micdan se requericW'I cuatro 

ai'los. nientras que p.ralleQíl" al Cielo del Sd. a donde iban los guerreros muertos en batalla y las 

mujereslenecidasduranteelpat\o.sóloerannecesaiosochentadías.' ... 

'")Ve,enL~Al.islin,~ ... \l!,li!l-,vol,1.~367.J691ollllerentealailCQOlldelU!irlaspartesdisperus 
Qel!9!:!!!! 
1';Est0loiefieruD,ni,paraAxayácall,Tizoc.yTlecaelel.peroreg1Jllll(JJ8IOlll!ISlosclaAIYJilZDllfuerorl 
entenados11t1el~.Dlnn.!l?-!21-,v.11.w.l'.lll.311.369y395 
'"'JLópezAuslin.~ .. ,!l!i!,!.!!-.vol.l.p.364 
"')Mendi111a.Qll.9!.,p.163. 
"')Van Gemep, !ll!· et .. w. 147 y 148 
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"')lbod .. p300. 
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En esta sociedad téml:lién luvieron un lug;r ilT1)«taflle las exequias en honir a los 

guerreros muer1os en batalla. De acuerdo con Motolinia, éstos eran represenlados por una flecha 

que les había pertenecido, la cual era ataviada con las insi¡,iias del Sol y quemada.' .. Por su 

pirte,DuréllrefterequeestosguerrerosrnuertoseranrepresentadosporunosbUtosdetea, 

llamados ocotetecutin, '" que eran ataviados con vesidos de papel y con sus insignias; ademés, 

les colocaban alas de pluma de {l!lviléll pera que vol..-an delaite del Sol. Estas irné.genes eran 

situadas en el~ y sus viudas les pon~ delante Ofendas de conida y pUque; los 

cantores les entonaban cantos de luto y, finalmente, ¡nndían luego a las irné.genes, rrienlras que 

susmLtereslesllirabalalrededordelahoguera.'., 

El luto, que constituía una etapa lirriníl" tanto píl"a los dolientes como pa-a los dfunlos, 

dlrabaoehentadias,tiell"4)0enqueelguerrerota-d1Eaenlleg;ra1Cielode1Sol. 

Elll(o06Jelo8S1J1periododelnwlsiclónparabs~11SY8Mlenésleporrlloede 
sepa,acii>nyemeigedeélporritoede~alasaciedild(~delllio).En 
alg1mScasoselperiododelnlllliciónparabs\Mlleslacutrapa1edelperiodode 
lnllllicióndelclflnoyalfinaldelprimeroawoescoincidaoonal~naldalseginb,esloes, 
lainoorp!IIBClóndeláhnoell!UIIXldelamuelle.''° 

Esta etapa era siroolizadapirlasuáedad, ya que en tocios esos dias los dcientes no 

lavabal su ca-a, su cabeza ni sus ropas, ademas de que las mLteresllevabal el cabello sueUo sin 

peina-. Pasados esos oehenta, ninlstros del terq>lo les qwaban a las viudas las cowas de la 

ca-a(formadasdelá!Jimasyierra),lascclocabaienunospapelesqueeranllevadosfueradela 

ciudad y a canüo las mi.leras les daban de comer por cinco dias y les regalabai mantas y 
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braguetos.Luegolaviudadabaofi"endasenelterrploysedabaunbafiodetemazcal,conlocual 

ellutoquedabatevantadoylaviudasereinte!1abaalavidasocial. 111 

Respecto a ta costumbre de incinera- a los dfuntos, la Historia de México dce que los 

cuerposdebiaiserquemadosysuscenizasgua-dadaspa-aqueMicdanlecuhtilosdeja-asalir 

del inframundo y asi poder resucilíl"."' Otro fundamenlo sa!Jlldo de esta práctica lo proporaona. 

entre otros autores, Mendeta al referir que Xólod, advocación de OuelZalcóatl, pa-a 0"8íl" a la 

humanidad actual bajó al Micdan por la cenizas y los huesos de los druntos de las eras 

anteriores."' Con es!o podemos ver que se COlll)leta un cido que es propiciado por el luego. 

elemento que ayuda a Uegar a la tierra a un indviduo, pero también lo auxilia a acceder al 

inframundo. Este cido lambién se observa en la misma na\ll"aleza. es decir, en el constante 

renacimien!o y muerte de las p1an!as, cido que era propiciado por el fuego, fundamentalmente a 

travésdelsistemaderozayquema. 

Además de la evidente relación enlre el fuego y IOs dfunlos al ser cremados. su 

asociación se nota porque tanto en lzcalli como en X6cod Huetzi, que eran fesUvidades delicadas 

al dos del fuego. constituían. al msmo teflllO, fiestas sociales a los muertos. En la primera de 

ellas, et culto a los muertos se realizaba a los det días del mes que era cuando se hacían 

ofrendas al fuego y a los muertos. Por su parte. en XócoU Huetzi, mes que también llevaba por 

nombre Huey Miccailhuid. se rendía cdto a los dfunlos mayores medante ofrendas en los 

!erll)tos y cantos.'" Ourán dce que en esta época del"'º temían la muerte de las sementeras 

por el frio y las heladas."' lo cual establece una asociaciOíl entre la conmemoración de los 

dfuntos y la posibi~dad de la muerte de las cosechas. Por olro lado. en este periodo del ailo hay 

una declinación del Sol que senala la negada del lrío y de una mayor oscuridad, por etlo 

consideraban que en esa época era cuando bajaba et fuego al inlrarnundo ~Mis. 10, 11 y 12) 

Otra de las festividades comunitarias a los muertos se llevaba a cabo en el mes de Quecholli. en 
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el cual se honraba a Mixcóall, dos de la caceria. La primera pil1e de esta iesla eslaba delicada 

alosdfuntosaquienesselescolocabacornoofrendasencimadesussep¡jturascuatrolechas 

arntrTadas a cuatro teas con dos tamales, que erc11 quemados en la noche. Aqui tantién se 

observa una relación entre los dlootos y el fin de las cosechas, ya que en este mes finalizaban las 

actividadesagicolasyseiniciabanlacazaylaguerra.Porsupíl1eeslasactividades,segilnse 

vioenelcapitulo3,estabanasociadasconlamuerte,delosanimalesenelprimercasoyenel 

segundodeloshornbres,peroestasmuertesestabc11relacionadas,asuvez,conlavida.puesto 

c¡ue se mataba a los animalespéraalimentar a tos hombres y a éstos pera sustentar a los doses. 

Por todo lo anterior.sepuedeverque hay una asociación entre el fuego y los muertos 

Por una pate, debido a su laci.dtad traisformadora, este elemento aceletaba la de~sición 

del cuerpo del dfunto, con lo cual posibilitaba la sepnción de sus en&dades animicas y 

propiciaba que el !m1!.iipudeta llep al sitio de lllraturma que le correspondía, el infi'íS!lundo o 

el cielo del Sol. En este punto hay que recordar que, como se mencionó en el segundo caplt!Jo, el 

fuego estaba tarnbién ubicado en estos dos sectores del cosmos a los cuales facililaba el acceso 

alosmuertosatravésdelatransformación.Porotrapate,efectuabalapuriicaciónnecesaia 

pa,aeltrMsitoalmásallé 

SECUENCIA DE LAS EXEQUIAS 

ETAPA DE SEPARACION: 

Prepa,acióndelcuerpo: 

-Cortedeloscabellosdelacoronilla. 

-Amortajamientodelcuerpodelsei'lorconqLinceoveintemMtas;introduccióndeunchalchihuil 

enlabocaycolocacióndeunamásca,asobreelrostroarnortajado. 



ETAPA LIMINAR: 

-lncineracióndelcuerpodelcifuntoydesuimagendeoco\e. 

- Saaificio por incineración del seíVidor enetl'gado de poner lumtn en los incensaios de los 

alla'esdesucasa. 

- Inmolación de sus ~an!es por extracáón de caazón que luego eran arrojados a una 

hoguera. 

-RecoleccióndelosrestosdelcifuntoaldiasigLientedelacremación: 

-Cotocacióndelosrestosenlacajaquegucrdabansuscabetlos. 

Honrasalciruntoporcuatrodias: 

-Cotocacióndeofrendasenelsitiodondelohabianquemado 

• Saoificio de ciez o qLince incividuos al cua1o dia. 

ETAPA DE INCORPORACION: 

-Saaificiodeciezoquincepersonasalosveinte,cuarentayochentadias. 

-Levantarrientodetlutoalosochentadias. 

-orrendasysacrificiodeanimalescadaalo. 

5.7 RITO DE LOS POCHTECA EN SUS EMPRESAS A LARGA DISTANCIA 

Losmercaderes.porsupMe,cuandosalianatierraslejanasp.raefectu.ralgunaecrpresa 

propia de su oficio. tambien efectuaban iffl!ortantes ceremonias que podemos ca1alog¡r como un 

ritodepasotantoporlosactossimbólicosquerealizaban,comoporelhechodeincursion.rpor 

lefli!Drios ajenos. En dcha ceremonia 1uvo un lug¡r destacado el ctJto al fuego, elemento 

deificado que es mencionado bajo los nombres de Xiuh1ecuhUi. Tialxictentica y NauhyotecuhUi. el 

cual era objeto ele il'lllor1í:Mltes ofrendas y ap.recia a la pa- que YiacatecuhUi. clos patrono de tos 

~-



La principal ofrenda consistia en papeles goleados con hule, los corresponcientes a 

YiacatecuhUieranpegadosenunbácllodecailaquerepresentabaaestedos,mientrasquelos 

de Xiutecuhtii eran colocados frente al fogón de la casa. Asinismo, ofrecían codornices 

degolladasalfuegodelhoga-.Lasan¡redelautosacrificiodeorejasylenguaera11Tojadacuato 

vecesaeslefuegoyconellagoteabanlospapelesqueofrendabanaXiuhtecuh9i,mientrasle 

hacianelolrecínienloverbaldelosnismosytepedíanperdónporcualqUerofensaensucontra. 

En el patio colocaban los papeles goteados con hule de<icados a lldtecuhdi y a los 

cioses del camino Ce Cóad, ZacalzonUi y llacotmnUi. Con la ufta arojaban la san¡,e del 

autosacrificio hacia ílliba y hacia las cuatro cirecciones, y goteaball con ella los papeles del patio 

queercKJofrecidoscuatrovecesllaciacadaunadelascuatrocirecciones.Luegoestos~es 

eran arrojados ala hoguera. 

Esta ceremonia l!ll"tlién induia la adivinación, ya que si los papeles colocados con el 

copal en las brasas a-dian sin nmgUn problema la erfl)resa seria exitosa, pero si sólo humeaban 

erainciciodequealmercaderlesucederiaalgúnmaloenler!Tliil"ia.''"Enseguidaenlerrabanen 

un hoyo enmedo del patio las cenizas de los papeles quemados lanlo dento como fuera de la 

casa. Al a-nanec&f se reunicKJ tooos los mercaderes y, ese llla celebraban una conida 

comunitaia con dsctrsos de despecida. De noctie orpiizabatl las ca-gas de los productos de 

interca-rbio y los bastimentos 11118 ercKJ cdocados en las 1a10as. Cada mercader que iba a la 

errpresa ofrecía copal al fuego y pél"tian con la prohibición de nira- hacia atrás. 

Como se puede ver, por una pate el fuego apa-ece como deidad que era objeto de 

olrendas pero, por on, también fungía como intermadario pa-a hacer lleg.t" las olrendas a otros 

doses. En el primer caso, el luego como entidad saJ3da, las ofrendas a Xiuh!ecuhUi se 

efectuabanenelhoga-delacasa.suasiento,quesirmolizabaelcentrodelmundosocialy 

culttJ"al de la comunidad, de la famlia y de sus rriembros. Por to lanto, el hoga- vino a ser el punto 

Que~utinabaycohesionaba,enconsecuencia,eraalfuegodelacasaaqlien selehacian 

ofrendas piwa poder rei,esa- al núdeo de la comt11idad. Por ello, en cuanto los comercialltes 

"º)Sahllg(J,.!i!l!-!i!!-,v.ll,p.S45. 



V01vic11 hacic11 oli'endas de papeles a XiuhtecuhUi y a Yiacatecuhdi pa-a ai,adecer ra 

reinccrporación a su comunidad. En el segundo caso, el fuei;t:i apnce como to que T1111er llama 

símbdo inslrumental.or ya que por medio de su acción lransformadora, permitia llegar las 

ofrendas aotas entidades sai,adas. La incineración deeslas oli'endas se llevaba a cabo en el 

patio,enelexterior,locualsintlolizabael!erTitorioajenoalacomunidadadondelosrnercaderes 

incurSÍOlla-ii!II pa-a realiza" su oficio. Pa eso, las ofrendas erat1 lirigidas a las cualro árecciones 

del mundo y destinadas a Tlatecuhlti y los doses del canino a manera de protección durante su 

pasoporolras!lerras 

Cuando los especialis!as en el intercambio de productos se ibM a otras regiones, 

entrabanenunaetapadelransición.yaquereali~unritodepasolerTitorialalincursiona-por 

tierrasajenaseinclusoenerrigas.Paello.antesdeinicia-ellrayecto,llevabanacabounritode 

sepa-ación que ~rendía una serie de actos simbólicos, y que los prepa-aba para la etapa 

linina-quedurabatodoelti8fflloenqueelmercaderseenconttabaausente.Entredichas 

acciones ri1uales destacaba el hecllo de que un dia at1tes de su pírida se cortaban el cabello. lo 

cua inácaba la fulira sepa-ación de su nilcleo social. Asirrismo, se lo lavaban por última vez, ya 

que todo el tieRl)o que di.raba la e~ teniat1 prohibido el bailo y sólo les era pernitido 

lava-se el cuello. B hecho de no baila-se estaba asociado con el luto pues, como se vio en el 

apa"tadoanterior,ésteerasimbolizacloporlasuciedad.Asi.elpermanecersudosysincortrrseel 

cabello di.rante el tierrl)o que estaban fuera inácaba que la persona se encontraba en un estado 

áferente al que le correspondía comúnmen1e cuando estaba en su propio territorio. Esto era 

porque durc11te la eRl)resa el~ no estaba integ-ado a su comunidad. es decir. a la 

sociedad que le había dado origen por encontarse lejos, pero tarq>oco pel"fenecia a las 

sociedades ubicadas en las tierras donde se encontraba e¡erátando su oficio. Pa lal motivo. se 

puede decir que en todo ese tieRl)o estaba en un periodo ~ninar. Por su parte, los lamia-es del 

mercader ausente compa"tian la nisma situación que él, ya que sólo podían lava-se la cara y la 

"")Enllllacioncones1oydeilM!li::bcmnlimer.·1os,¡¡rmo1osl\Slr1.lnllUlespuedenser~C0"110 
meck>sparalaconsecucionde01ro,fines .... Sonmaáosparaelíinprinci¡:leldelntual.·TLUl8í.ll!,é!,.P,35. 



cabezacadaochentadiasenseftaldepenitencianienrasdtKabalaeRlH'esa,esdecir,también 

seenoon!rabanenunasituación1inina-quelerminabaconelre11esodelcomerciante.Siel 

~ moria durante la ~resa, los pélienles podlan lav;ne la ara y jabon.ne la cabeza 

deSl)uésdelasexequiasens~aldequesequitabanla_.¡s1eza"'y,pcx-lolalto,lerminabael 

'""· 
Tantoantesdepéilircomoasure11esosellevabaacabounacorridacomunalconsus 

farriliares y con los demás mercaderes. La primera de ellas tenia como objetivo reforur los lazos 

consupropio!Jupoanlesdesupéilida,rrientrasqueconlasegundasesellabasu 

reincorporaciónalasociedad.Porotrapílte,lantolasalidacomoelrelornosellevabanacaboen 

ta noche, de ITIMeta si91osa, pn que tallo la sepa-ación como la incorporación fueran 

!Jadualesylo menos e'JÍdenlesparael resto de la población, ya que se trataba de un ritual 

péilictla-deun!Jlll)Oespecificodelasociedad. 

SECUENCIA DE LA CEREMONIA 

SEPARA.CION 

Diaanterioralasalida 

-Corteylavadodecabellodelosmercaderesensuscasas. 

Amedanoche: 

-Olrendadepapelesgoleadosconh~eaYiacatecuhHi,XiutecuhHi,Tl~uhUiyalosdosesdel 

carrino Ce Cóatl, Zacatzontli y Tlacotzondi. Otenda de codornices degolladas al fuego. 

-Aulosacrificiodeorejasylengua,cuya$811!Jeeraofrecidaalluegoen~elesyíl'Tcjadaconla 

uftahaciaéllibayhacialascuatrodrecc:iones. 

-Solicituddeperdónalfuegoporcualquietofensa 

-Colocacióndelospapelesydecopalenlasbrasas. 

- Agiiero con los papeles segun si ardían o sólo humeaban. 
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·OlrecirrienlodelospapelesdelpóocualrOve<:eshaciacadaunadelascuatrocireccionesysu 

colocaciónenunahogueraeXlerior. 

- Enterrarriento de las cenizas de lospapelesquemaoos dentro y fuera de la casa en un hoyo 

enmeciodelpatio . 

• Al amanecer: llamamiento a los demás mercaderes. 

-Corrida comunitaia y ciscurso de despedda. 

-O'ganización de las ca-gas y del bastimenlO. 

ETAPA LIMINAR: 

Denoclle: 

-Colocacióndelasca-gasenlascanoas. 

-Oiscw-sosdedespecida 

-Olrendadecopalalluegoporcadaunodelosmercaderesqueibanalaefflll"esa. 

-lntroduccióndetosrnercaderesenlascanoasconlaprohibiciónderrira-haciaa'Jásy~a-

contosquesequedaban. 

-Tien1)oqueta"dabanlos~ensuen1)1"esa 

ETAPA DE INCORPORACION 

-Uegadasigilosaenlanoclle.Desernba-codelosproductos . 

• A mecia noche ofrenda de papeles al fuego y a YiacatecuhUi pa-a da- o¡acias por su viaje 

próspero. 

-LevantamentodelaprohibicióndelbaftoydelCOfledecabelos. 

-Preparacióndelacorridacomunal. 

·OfrecirrientodeconidaaXiuhtecuhUiyaYiacatecuhUi. 

-Cotridacomunalycisa.rsosdebienvenida 



5.8 DELIMITACION DE ESPACIOS 

Existe un tipo de ritos que tienen corm objetivo el delinila' espacios y caen dentro de la categoría 

de los ritos de paso. Es decir, medante el lito un terreno es sepaado de su condción nalll'al p<H 

tríW!sfomalo en un espacio habilatlle pn el hombre. Estos ritos induyen ceremonias de 

purificación que ·cons!iluyen ritos de sepcl"aci6n del anüante an!erior"'" y tienen por objeto 

le~la' el labil ele inhabitatilidad del territorio al rerrovet su cualidad contnnante' .. PII'ª que el 

hombrepuedaresidren él sin ningOnpeli~.Porlotanto, estosritosinduyen lrmlién 

ceremonias de ~ación, consagación, profilaxis y propiciación"' que van a deinir a ese 

lerTeno corm social y cU\ll'al en contraposici6n al 1errilorio OOninado por la natll'aleza y las 

deidadesqueir11>eranenél. 

Por consiglienle, en estos ritos obsemmos la oposición nattraeza/cUlll'a. así como el 

tránsito de una a otra'" a través de ceremonias en las que el luego, en tanto que sirooolo 

donina,ite,eselmediadoryelenca-ga00derealialaransformación.Porotrapa1e,enellosse 

observa que dura,ite la ceremonia, medante deteminadas acciones que se verán a coninuac:ión, 

se reproduce el plano lerreste que'Jieneaser el modeloejerq¡la, puesto que se marcan las 

cuatro esql.inas y el cefl.-0 donde se enciende el fuego. De esta manera· 

lmrill.lille$de~p!8S141011111'1asirnsm01alnitac:iónmásomenosa,;plicil:adelllClo 
~Pnalhonmlralkional,lairril9ciondell'lmodlllo~ipico-
~delmornercorrvliooen(p.lfal~fverMlaólpor'IBZJIÍIIIBIB.Por 
OOl'lligUGl1e,laitiin8SOS~(p.lfno1011niplliédeosnicdei:tilos,,usp811danal 
lnlnsclnodalllenJll)~SIO,lacuaciDn.y~al(p.lflmcalebraenl.lltien1)0mitioo 
~ ... loantosda0011111UCdonnoadescúnnalgomás:lainilacl6ny,porendt,la 
11111C1ual@:ióndllla~a.1" 

Estos ritos induyen la apropiación de un tenilOrio, la delrrilación de un terreno ai,icola, la 

fundacióndeunacasa,deunterf'4lloydeunaciudad. 
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5.8.1 LA INAUGURACION DE UNA CASA 

8 establedrriento o fundación de una nueva casa era motivo de ciertas ceremonias que 

corresponden a la calegoria de los ri1os de paso que induyen tarrtién, como ya se mencionó. 

ritospropicia\aiospa-alabuenafortunade sus habitantes, de purificación yde apropiación del 

espacio.'" Por otro 1ado. como dce Mrcea Eliade. dcha ceremonia venía a ser la repeticiOn del 

acto eje111)1a- que conmemoraba la creación, pues era la 'historia de un nuevo comenzo· y, por lo 

lrfllo. constituía la 'réplica de la creación del moodo".'"' Por eso en dcha celet:ración se encendía 

fuegonuevo.Respectoaloanterior.Sahagúndceque: 

cuanlDalgLW10ecilkabaalg1Ncaaanu8'1a.habiénoolailCibado.jlnabaloa~esy 
vecirios,ydelntdelossacabaluegollUIM)enlamismaoasa.Ysielluegosaliapresco 
deeienc,.111lallabilaeiétldlltaeasawiabuer.ay~Ys,elluego11Wdebaensal~ 
dec:ienq.ieeitisefleiqJelahlb!IIOÓlldalaeasa,enadesóchedllyperosa.'" 

Esta ceremonia es desaita de manera detallada por Jacinto de la Serna y Pe«o Ponce,••· 

quienes recog'eron esa información en el si9o XVII. Por lo \Mio, su conservación, al menos hasta 

esa época. indca la !J8l'I iltllortancia y araigo que tuvo. De att.1erdo con el segundo autor. que 

mencionaelactodeinauguriwunacasaconell"IOl1tfede~relataque,unave1.edficada 

lacasa,ponianenlascuatroesquinasunidolilloopi&O"asconunpocodetabaco.Enseguida,en 

el centro de la casa sacaban fuego nuevo con unos palos. Los encargados de hacerlo eréll. 

según Ponce y de la Serna. unos viejos especializados en realiza- ciertas ceremonias. Por 

oonsiguien!e. piwaesle acto ritual era necesaio un intermedélio que nelrlralizara la iltlltreza. 

atrajera hacia si las fuerzas negativas y sirviera de puente para neutraliza- et c.wnbio de 

condción.enes!ecasoetestablecirrientodeunanuevacasa,sinrol11)i«ientossocialesviolentos 

osuspensiónabruptadelavidaincividualycolectiva.'"Alfuegorec:iénsacado.querepresentaba 

•••¡vao Gemep. 21!· é!-, pp. 12y2J 
1•')Eliade,~911.r,¡.p31 
'/Sahagú,!l!.g! .. vl,p.304. 
••·¡0e1asema,2(!.é! .. w.215-216y77.Ponce,>l!,é! .. w.377-378. 
, .. )V&iGennep,¡m.!ii! .. p.48. 



la hoguera sa!Jada del cenrto en la que se llevó a cabo la inmolación de NanMuatzin y 

Tecciztécall en los tiempos míticos, le ofrecían pUque en canta-os adornados con lores en el 

cuello.Posteriormente,degollabanunagélVnadelantedelfuego,yconlasan!Jedeestaave 

rociabanellogónyungianloscuatroángulosopc..edesdelahabilación,eltecho,laentradaylos 

lados de la puerta. En el patio guisaban la gallina y prepwaban !anales, comida que era ofrecida 

alfuegoyqueluegoeraingeridajuntoconelptJqueporlosasistentes,vecinosyfamilia'es 

Diego Dll"án, por su pa1e, especia que la ceremonia de inaug!QCión de una casa, a la 

que llama calmamalihua, se l!evaba a cabo antes de que ésta fuera ocupada. De acuerdo con el 

auta,elfitoconsisliaenderrM!ilvinoportodoslosrinconesyconunizónencendidodelumlff 

nueva, el dueftosei\alabadiferentespates delahabilación,con lo cual tomaba posesión dela 

casa.'" 

Con lo anterior vemos que la casa nueva era considerada un tabú hasta que, por fitos de 

<4Jí0Piación, éste era levantado, es decir, sele sepa'abadesucondición anterior.''ºAsi, con el 

fil~ de inaugi.ración de una casa, se delirritaba su espacio al roci• con san!Je, con ptJque o 

bienalsei\al•conuntizónelcentro,lascuatroesqiinas,eltecho,laentraclaylosladosdela 

puerta, que cons!ituía la frontera enni el mundo exterior y el doméstico.,., Con este rito se 

transformaba un espacio natural en ctllt.ral y social, es decir, se hacia habitable al pLrifica'lo con 

el fuego, elemento que removía la cualidad conarinante. Pa otro lado, en este rilual el llombre 

rep,oducialasacciooesdelosdiosesrealizadasenelmomentodelaaeaci6n,puestoquellacia 

relerenciaalaordenacion delplMoterrestrealsei\al•lascuatroesqLinas delacasayla 

ditección central, sitio donde se encendía el luego nuevo y se colocaba el hOQa'. Con ello, la casa 

venia a ser una reproducción de la tierra y, por consiglienle, no resulta extrai\o que Sahagún 

mencione que el madero que estaba sobre el umbral de la puerta se 11.wnaa ilhuicaU,'" al ig~ 

'"'!Olllin.21!,2! .. v.1,pp.n.1e 
''°)Vs,Gemep,111.!á! .. pp.20,23-24. 
"')fi!S!.,p.20. 
,·i)SSl!lgin.!&!::!!_.,v.ll,p.742. 



que el cielo. En este sentido, Eiade establece que ia habitación humana se asimilaba al 

Universo. El hoga, oaber1ura hechapaa el humo se homologaban al Centro del Mundo.''" 

PJ final de la ceremonia se efectuaba unaconidacomunilíl'ia en la que estaba presente la 

embriaguez con pulque, lo cual C01Tespondia al rito de incorporación,,.. pero hay que menciona

que antes de la ingesti6n delos alimentos, se le ofrendaba al fog6n laprimera corrida y bebida de 

esa casa, aclo ritual que se repetiría conSlantemente. Por ijtimo hay que seilalíl' que, aunque en 

la ceremonia el simbolo dorrinante era el fuego, líl'l'ltién eslaba presente el elemento acuoso a 

través de dos de los líquidos que lo representaban y que alimentaban al luego, la Síl'IJe y el 

pldque. Por lo tanto, en este rito encontamos la presencia de los dos elementos prirrigenios, cuya 

conjunción símbdizaba la aeación, el origen, el inicio, y hacia referencia al momen!o en que se 

unieron los dos principios cósrricos, el de natwaleza caliente proveniente del cielo y el de 

na\lJaleza fria procedente del inframundo que óeron origen a la vida.,., Con ello, de acuerdo con 

Eliade,sere!JesabaalOfigenysereviviaelrritocosmogónloo:"Losnitosleafirman [alhontrel 

que todo lo que hace o tra1a de hacer, ha sido ya hecho al priBCipio del Tieffl!O, in illo le[llgre. 

Losrritosconstiluyen,pues,lasumadelsaberútil.'1·• 

SECUENCIA OE LA CEREMONIA OE INAUGURACION DE UNA CASA-

ETAPA DE SEPARACION: 

- Se daba al rrismo liefll)o que la etapa lirrinar, ya que a través de ta ceremonia de 

establecinientodelacasa,eseespacioerasepa-adodel ambiente'na1Ural'alquepef1enecia 

hasla ese momento pera tra,isformalo en un ambiente doméstico. 

,·,)EHada.~ ... l!Q.!i!! .. P57 
,·,¡ VanGervlep. !ll!- ,;il .. ¡;p. 20, 24. 29 y47 
,.,)AIIIW:ILi:l,ezAusM.~M,u,co.FQnOOdeCiJtonECOIIÓIIMell, 1994.(s«ciorldeObras 
deAnlropol(lgia).p.20 
,..IEl,ada.~,!ll!-9!.,P.133 



ETAPA LIMINAR: 

- Colocaálln de un idolillo o de una pied"acon labaco en cada una delas cuatro esqlinas 

-Produccióndefuegonuevoenelcen!rodelacasa 

-Ofrendadepulquealfuego. 

-Degollanientodeunagallina. 

-Rocianien!oalfuegoyundllndelascuatroesqlinas,techoyentradadelacasaconlasange 

dela gallina sacrificada. 

ETAPA DE INCORPORACION· 

-OfreciJT1entodelaconidaalfuego. 

- Comida comunal e ingestión de p~que. 

5,8.2 LA APROPIACION DE UN TERRITORIO 

Muy semejante al caso anterior era el rito de los chichimecas que reftere los Anales de Cuauhfllan 

respecto a la apropiación de un tenitCMio. Esta ceremonia tenia como objetivo la delimilación 

w1ual, aunque no exacta, de la mna que se 8qudceron los chichimecas, la cual era sepa-ada de 

la natlKaleza p,.-a transforma1a en un espacio social hatitable p11a el horitre. Pa-a ello era 

necesarioefectua-unasacralizaciónyladedicac:ióndeesastierras,actosquesehaclanal 

numen del fue!J), por ser el clos de la centralidad y el dominador de la superficie terreslre. 

además de que, como ya se ..-io en caplllJos anteriores, era un dos de gan iff1)ortanda pa-a los 

guposcazadores 

lodolerrilorioquase~conelfindahatiilllloodal.Cllizalooomo"espatio~as 
¡nyiamenlalnlnalOIIIIBOOdll"caot/en"C0111110S';asdacir,~poraladodelrHual,sel8 
oonliera..-.a"1anna""qualoconviallaen!!l!!.Ewien:amerta,laraalidadsemarif181la,pnla 
mertabdar:limiea,cornofuelza,elic!ICi9yó.ración.Porasehecho,loraalporexcalanciaas 
lo~puasstilolosaglllOJgda111modollbsoUo.olnllÍICal.ll'IGIU,Cteeyhacectllll 
!ascosas.'" 

, .. )Eliede.f!.mb ..• ~!l!l..p.20 



Seglin los An@es de Cuauhtidan1·• este rito consistia en lana saetas hacia las cuatro 

pates del munlb, lo cual lenia por objeto delimila' la s~erficie terreslre. De esta fonna, corno 

ciceEliade, 'Bastasi~ementeconrepetirellitualcosmogónico,yeltefriloriodesconocilb(et 

'Caos1 se transfonna en 'Cosmos', se hace un ~. una 'haatación le~mada 

litualmente•.•r• 

De acuerlb con el documento aqui referido, se pretendía flechc1 a los siguienles 

animales: un águila, un ~!Je, una ctíel.-a, un conejo y un venado de color amaillo y otros tanlos 

de color rojo, lo cual indudablemente está en un lenguaje sirrbótico, ya que los colores 

mencionados, amaillo y rojo, eran los ca-acleristioos del cios del fuego y eran, asimismo. 

cornpa1idos por el Sol. Los animales cazados eran ofrendados a Xiuhtecuhdi en la hoguera 

ubicada en el centro y resguc1dada por las tres piemcls llamadas Mixcóatl o Xiuhnet, Tozpan e 

llhuid. Posteriormente, en ese sitio ofrendafiM a sus cautivos, cuyo sacriftcio consistia en 

quemalos.Porotrapíffl.elhechodequelosi!Wlimalesdestinadosaserofrendadosalfuego 

provinieri!Wldelascuatroesquinasyfueransacrificadosenlahoguera,denotabala~utinación 

del espacio en un centro donde resiciria el poder y donde se encontraba la habitación de 

Xiuhtecuhdi,elpuntocentralpordondepasabaelejecósnico. 

5.8.3 LA MILPA 

El mismo esquema que se observa tanto en la fundación de una casa corno en la socialización de 

un territorio, se puede VE!f también en el campo de CUtivo. En esle caso se efectuaba también la 

purificación de un espacio pi!"a transformalo en terreno CUtivable meciante el sistema de roza y 

quema. en el que el fuego tenia una función detenrini!Wlte,pueserael enca-gado de realiza- el 

'"')"Ana!esdl!Cuao.twitlan".en~!lild.delnáh.JallporPnmoFelicianoVel~2a.ed. 
t.!exieo.UNAt.l,IIISlilU!Odll/nvesa!,gllQCll18SH'8lólica$.1975,(PrwneraSenePrelispill"OC,ll.rún IJ.w.3y6 
'"jEli!ldil.~!i!R!i!!-.P-149. 



cambio de un estado a otro, es decir, de un lerreno silvestre, natl.ra e indomado a un terreno 

domesticado.cullivab!eycultural. 

De igual manera, el~ de CUlivo vino a ser una reproducción del plano terrestre en 

donde el cenlro era el punto medula-. En relación con esto, PeQ'O Ponce refiere que a los siete y 

ocho dias de haber salido el maiz, encendian fuego en medo de la semen lefa y quemaban copal 

pa-a que los ~ clida'an los CUtivos. Asinismo, cuando el maiz ya estaba listo pa-a el 

primerdesyerbe,encendií:Mlllllacandelaenelcentrodelanilpaycolocabanenesesitiola 

ofrenda aChicomecóatl consistente en unagalina gLisadaytamales.'., Lapresendadel fuego 

terreslre en la sementera en esos roomentos resullaba definiliva, pueslo que con ello se pretendía 

propicia- la adecuada madll"aci6n de las plantas, lo cual tamén estaba significado por la ofrenda 

de alimentos cocidos. Esto se debe a que. como ya fue mencionado en capíl~os Mteriores, habia 

una equivalencia enlre los conceptos de cociniento y maduración. Estas acciones eran 

efectuadas por el fuego terrestre desde el centro y pcr el Sd cuando se enconlraba en la pa1e 

alta.especialmenteenelcenitquecorrespondeal cento del cielo, es decir.en el punloalto del 

axismunci.Porotrapíl"te,enesteritoestabanpresenteslosdosprincipioscósnicosnecesarios 

p..-alavida,elluegoyamencionadoysuconlrapatequeestabapersonificadopcrlasentidades 

sairadasdelalluWl,los~. ylaciosadelosmanteninientos,Chicomecóatl 

5.8.4 LA FUNDACION DE MEXICO TENOCHTITL.AN 

Al igual que rnud'las otras ciudades del mundo, México Tenochtilan fue fundado en un lup 

118"cado por una serie de senales que constituían una hirolania, es decir, la revelación o 

manifestación de lo sa¡,ado,'" que cistinglieton a ese sitio como el prometido por el cios 

HuilZilopochUi. Según las an-guaslradiciones, conservadas en a6nicas y pictogafias de los 

"")Pcnoe,g¡.2!.P-375 
'")MuteaElia!le. Tralaoodelllloriada!H!81igianas trad. daTo:nisSe¡p,1a.3a. ed.. Mixioo, EckionesEra. 
1979.pp.26-27y34 



siglos XVI y XVII, los mexicas fuelon originaios de Azll¡wi en OO!lde viYSI bajo el yugo de los 

pobladores Cfiginales del luga- denoninados aztecas, ~elativo que también adopla'on aquéRos 

por ser sus depem:ienles. De lal SC,uzganiento los liberó su !los HtilzilopochUi al ordenales que 

abanOOlla-anAztlaneinicia-anunala-gapere,-inaciónhastaencontra-elterritorioquelestenia 

reservado,ydesdeelcualdorrinaiMavaiospueblos.1~ 

Asipues.losazlecas,porordendesulioskibal,inicia-onlanii,aciónenbuscadela 

tierra anunciada por HuitzilopochUi y carrtiíi"on su antiguo nontte por el de me:cicas. Después de 

vaias décadasdeperegina-,llegaron finalmentealvalledeMéxicoyseestablecieron en 

liversos puntos entre los que destacaonn Ch~Utepec y Culhuacan. Sin emba-go, no fueron bien 

vistos por los !JUllOS que haDtaban en el valle deoOO a su exaceroada belicosidad. De acuerOO 

con liveruscrónicas, los mexicas fueron atacaOOs y sitiados en Chap!Atepec. En algunas fuenles 

este episolio es ncrrado en klrma mítica a través del entenlíi"liento entre HlitzilopochUi y su 

sobrinoCópi1,qlienseenfrentóasuliop;nvengarasumad"eMalinalxóchiGporhabersido 

abandonada en el camino. SegünlasfuentesmexicasCópil fuevenciOOy,por deleminación de 

Hlitzilopochlli, su corazón fue arojado a los !IAcres que se encontraban en el lago de Texcoco. 1~' 

locualrepresenlóunsacrificioprevioalafundacióndelaciudad. 

/lJ habef sido expUsados de Chapultepeclos mexicas se establecieroo en TizaapM, 

territorio que pertenecía al senorio de Cdhuacan. Por prolllemas sucitados con los culhuas. éstos 

les hicieron la guerra y los mexicas tuvieron que salir huyendo. De esta manera se refugicron en 

un islote del lago de Texcoco. luQ<f OOnde enconJa-ian las seftales del !los y se quedélian a y¡.,;r 

de manera definitiva 

Enesepequenoterri!orioloscaulillosmexicasencontnronlahierofaniaportantotiel"ll)o 

esperadaqueseftalabaelsitioprometidoporsulios.Enprimerlugarencontra-onunafuenteque 

1~)Cislobal del Caal~lo, Hlstonadl!lla':W!!@ da losmaxicanosyotJOSpueblo!l 8 Hislona da laronajs!B lllld. y 
esu.do inlroo.JCIOrio de Fedenco Navarrele Li!lill93. México lns!~IAo Naaonal de Artropologia e Historia, 1991. 
(Colecci6nOMAgac,on).pp.1IS.l21 
"') PO" 91en¡¡lo: Hemanltl Alvarado Tazozómoc. Crorica MWC8yo\1. lrad. di Mian Leon, Mélico, Unive!soaad 
Nai;ionalAl.AonomadllMexico.lnS1~1AOdlllr"NeS1i¡¡acionesHiSlóneas,1975,lPrimnSerieP'9h,sparica.3).p.64 
A=la.Ql!.9!.p 327y0uran,QI! 21 .. YOl.il.p.38 



según Mendieta era ºuna encrucijada de agua li~ia ... formada a manera de una aspa de S. 

And'és."'"' Esta forma hace referencia al sirrtolo de~ 'movimiento• y a las bandas heliOOdales 

por las que vi~an los doses"' (figs. 5.a y b). Según otras fuentes,'"' en este luga- tanto planlas 

como animales eran blancos, color que sirooólicamente hacia referencia a lo antiguo. Por otro 

laOO, hay que hacer n08 que el luga- donde se fundó Tenochtilan, una isla en medio de un lago, 

era una reproducción del sitio de Ol'igen, ya que ambos son descritos de manera idéntica. Por lo 

lanto, resUta muy posible que el mitico Azllan huljera sido una creaciOn retrospeclwa del IUQíl" de 

haD!adOndelostenochcas. 

De acuerdo con las fuentes documentales, euanOO los mexicas re¡resa-oo a ese lug.r al 

diasiguienteencontra-ooquedeesaluenlernanabafldoscarientesdeagua,unaazulyotra 

roja, que se ennlazaban. A este respecto, DB cica: 

Tomaronaleparf;Olllafuarteq.ieeldiaarteahabianvislo,yvieron(Jlltelagua(Pleldia 
artessaliaclanlylioda,~diasaliabenneja.casi«moS11"9"9.IICUlll(egue)se6'idia 
endos11110)')S.yelseginloan'O)O.enelrmmolui¡arq.iese~a.saliatenfZUyaspBS8. 
q.teftOOSlldeespanto.'r 

Por su pa1e, la CrOnica MexiCá\lOd registra: 

yluego111&'tlllllabieenpiei.ndos111El$lXIIIÓlf0.1Ucuev&;elprimerascoooijo,laprimera 
CU1M1S8Yaporelorienle.llamacbTleall{'aguadllful90") . .aJIIUayan{'lugardelague 
abrasada").yelsegllldoescoróljo,laseg,n:lacuewsevanporelnorte,yaslinautados. 
llamados Mllllalall {',gua, azul ososo"). TOZl)!IIIII {'119ua, Qllol" de papag&)O: agua 
amaiiUaº).'ª 

Estas dos carientes, una de COior azul que representaba el agua y otra t"qa-arnda que 

simbolizaba al fuego y que se entrelazaban como dice Mencieta a manera de aspa de Soo 

And'és,venianarepresenlalaintesecc:ióndelosdosprincipiosopuestosy~mentaiosque 

cieron luga- al Oligen del mundo y mantenían su existencia, por lo lanto, simolizabin la vida. ~ 

presencia-estahierofania,comociceEliade,losmexicasretom!l"onalorigen,alacosroogonia,al 

ti81'11)0 mítico y sa11ado de los inicios, lo cual "permite revivir el tietl1)0 en que las cosas se 

'"')Mancleta.~S!l,p.148. 
'"')~Aam.~ .... g?.21.,l'l>l.l,AJ.67"'8 
'")V.porejenlllo.Dl.rin.!3!:.!.!.YCl.ll.p.44.PmradoT8ZOZffllOC,!3!:,91.P62YAcoela,!l!.é!-P-329 
or)Ounin.!&!21-vol,ll.p.48 
'"').........,Tezozomoi:,m.!ilp.63.E$1.0lernbienloregi9118~,!l!-S!!.P,330 



manifesllron por primera vez.''" Con elo, 'i,acias al retcrno al origen se espera nacer de 

nuevo.''~ Por otra pirte, este slntlolo, que ap.m:e pinlado en vírios códces y que es conocido 

corno ali Uachinolli o 'agua quemada', lanilién representó a la guerra (fig. 5.a) , actividad que era 

propia de Hlilzilopochli y meóante la cual los mexicas se encumbra-ian como el pueblo 

dornnante del valle de México y de la mayorpate de Mesoamérica.'" 

Olra de las sei\ales sai,adas. y lal vez la mas contundenle de lodas, la constituyó la 

apírición de un églila, llléllifeslaaoo de Htitzil~i. posada encima del tooal, originado del 

corazón de Cópi, que cm:ia de una piecta: 'Pues sabed que ese ccrazón [el de Copll cayó 

encima de una pietta, del cual nació un tunal, y es tan pde y hermoso que un églila hace en él 

suhabitaciónymorada.''t1 

Lapied"a.queengeneralseconsiderabaqueconteniaelluego.•03 consliluyóelcinien\o 

del M>ol cósmco del centro del mundo; por lo !anto, estaba ubicada en la quinta drección.'91 En 

relación con esto.hay que recada-que el luga-dehabitación de XiuhtecuhUi esel cefllro, sitio 

que era representado por una piecta verde. De igual manera, las pied"as de ese color 

sint,olizaban el corazón,queseeqLipa-abacon el cefltro. Por eso, aloscuerposdelosnobles 

dfuntos les ponia,i una pied"a preciosa o chalchihuiU en la boca, nienlras que a los macehuales 

una pi!aa de meflor valor llamada~ que representaba su corazón.'" Con el nismo 

1")e1~~!!11-li!!--P-40. 
'""')!g!¡! .. p.36.Porotral)il1e,es1asOO!loonient•~anelagua~ynmle11alorigen.Etiade. 
~ ... !:Q.g! .. p.181. 
'")EorelaeioneonlajuotilicaciónreligioladalpodaryOOIIIOOOejefcmporlosmexicas,el~IWIII~ 
elceuoBomexicaAxol\alluali,el,e,gadoporesasa,¡uasy.anelirOrlordeelas,eloiosllálocleconu»a.i~su 
hijoH..tzlk:J,oddreinana]lnOcooéleseaelu;iar.PorlllloelTerqJloMap,áficadoant6dlop,.t110.o:irte,ua 
ooal9ci®s~allergabanacada1NdaBS1edaidades.Cidt.eA1pn,ManuPUoaz!ecade1a@11otecaRealde 
Berlín. AnalesenmaxitMoygettglirira *"" la Mida sltlaltbe sltAlllan hdi! t.a 11111Q11e d!! C118lHert1oc 
113d.dalnal'll.l8tlporBemurdnodaJesús01iroz.lllpllKllcciilndalaecfciórldeAr1orioPeilafielde1902.cooLr1 
~odeAIIJIOlChawro.2a.ed..Málaeo.EoiloriallMCMICión,S.A.,19BD,p.50. 
"')Dlnl.111.S!!,vol.ll.DP.44"'5.Eriare01rasmineas~ilaa!irlllllll'8l'leÍ!laestehechoes1én,por~ 
Al'lllllKDTazozómoc.Ql!.Q!..~64yAcosla.!:Q.Q!..pp.327y329. 
'")Enllllaciirlcooesto.Olrin,¡¡.gI..,,¡f.l.p.81,.-<JIIICU!ll'ldocaiaLrlra)'3.aleualpodemosi~erpeiar 
oomofuagocelesla.ymalal:l8aalg....apurson11.seC>Via"'9éslall8bili$iOOheridllcoo1Npiaáll 
'")Ekada.~ .... ~l'!!_ .• p.213. 
"')Sllha¡¡un.2J!,2!,,vol.l.p.221.yMendele.~g!.,p162. 



Dqeto, a las imágenes de los doses les ponlan por corazón una piech verde.''" Por lo tanto, la 

pie<ia,cimentodellenochHisimbolizabaelcentrodelmUlldo. 

El tunal, por su pate, constituy6 una hierofania vegetal, es decir, lo saqado nwiifeslado 

en la natiraleza,'" pueslo que era el tbol saJado del centro del mundo por donde pasaba el 

axis mund y, por lo tanto, era el punlo donde convergían los fJes sectores del cosmos,1• el cielo, 

la tierra y et inframundo. Por eso, de acuerdo con la tradei6n mexica, en ese sitio la dvinidad se 

maniles\6 a través de la senales antes mencionadas 

Un"Cenlro"~Dll11)111oideal,pert8119Cierte,noalespacio~&'10geomelrioo,sino 
alespaciosagrado.enelcuelpuedlll'8aliza'selaCOll'U'IÍC8QÓIIC«1elCilllooClll'lell"'*11o: 
enctraspalabfas.lll"Cwo"eselll,QWparadójl,;odela~..adelo91M18S.ell)ll1oen 
cpipuedaalraa0ancict,elnud:isenstie.'" 

De acuerdo con lo que se ha visto más ariba, el cento del mundo estaba indcado por 

unaseriedesenalesque,segúnlatralici6nrnexica,fuefonlasobservadasporelpuebloele{'OO 

de HlitmopochUi el cual, por habila' en la pate central, era capaz de doniníl" a los demás 

pueblos, pero llKnbién recala en él la i"l)Ol'Wlte misión de maatener el eqlilibrio del moodo, 

misma que sólo podia realizase desde el centro. Obviamente esto fue utiílzado como a-rm 

ideol6giooreli{'osaporlosmexicaspc1"ajustifiCc1"sus~asexpansionistasdeconqtista,su 

dominio sobre los demás pueblos y su p poder acum~ado y expresado a través de fastuosas 

Considero necesaio sellal.r el hecho de que todas estas ceremonias mencionadas 

constiluyeronñtosdepasoenlosqueelfuegoseencontrabadominandoelperiodolininal.Por 

consigúente, fue el elemento que relacionaba la conddOn de la persona anterior al rilo y ta nueva 

que adqtiria después de que éste se realizaba, es decir, fue el medador enn ambos eslados y, 

oomo lal, enlazaba las dferentes etapas de la vida de un indviduo. Asimismo el fuego, por ser el 

etemenlo transfomJador por excele!lda, fue el que generaba las condciones necesaias p.ra que 

etpasodeunestaOOaotofueraposibte. 

'"l!t!!;!.,p.80 
, .. )Eliede.Il!!!H:!: .... !ill!l!I .. P.32. 
'"l!l!S!.,pp.122-123. 
'")Eillde, ![gg. .. , !i!· !i!!-. pp. 82~ 



EslosC311biosil!lllicaban unamuerterespecloala'.tdaanteriory unaresurrecciOOata 

nuevaelt4>a;pero.en1JeíWflbosestacios,yp.raquesepuedieraKeva""acabolarevivificaci6n,el 

individuopasabaporunperiodolimin.rodetransiciónqueeslabadominadoporelfuego, 

elemento saJado que en su viaje al infi'arnundo propiciaba el resurgimienlo de la .,;csa a pil1ir del 

mundo muerto. Este ciclo de vida y muerte estaba basado en los camaos de la naturaleza. en la 

cual se observaba un periodo dei111)1'oductividad eqlipnble a la muerte y otro de crecimiento de 

las ptantas identificado con la vida. Estos periodos fueron en~ en uno mayor que los 

antiguos mesoamericanos concebian con una duraci.M de cincuenta y dos ~os, en cuyo ténrino 

el mundo pod'ia ver su fin o era renovado p.ra continu¡r con su existencia por otro ciclo de la 

nisma duración. A su vez este rilual, en el que se apagaba el fuego viejo ya desgaslado y se 

encendía el nuevo p.ra revitaliza al mundo, estaba muy relacionado con el nito de la creación 

del Sol y de la Luna, astros rn.rcadores de fterqio que s11gieron !Jadas a la fuerza 

translormadoradelluegosaJado. 



CONCLUSIONES 

Los símbolos tienen un papel fundamental en el desa-rollo de uria cuHi.ra, pues1o que son ellos los 

que posibilitan la cohesión de lasociedad,laidentificación enlresus miembros al remitir a un 

mismo cócigo, asi como la definición de las ptliiculíridades de una cdti.ra. De la misma manera, 

a lravés de los símbolos tan1o la sociedad como sus COlll)Ollentes, sean incividuos o seciores 

sociales,justificansuexistencia,suposidOnyc.racterizaciónenrelaciónconotros11uposy 

aseguran la reproducción y cootinuaciOn de la sodedad y la cdlu"a. Por otra pa1e, los miembros 

de un mismo 111410, al ptliicipcr de los mismos cóágos, CO!lllcften las mismas si!Jlificaciones en 

retaciónconlanall.-aleza,lasodedadytasentidades5a1Jlidas,locualcon1ribuvealacohesión 

soc:ialylespropordonaunsentimientodeseguridadyeslabilidad. 

En la religión mexica las fuerzas nati.rales y algunos de los elementos del mundo fueton 

concebidos como potencias sawadas, mismas que fueron personificadas en ciferentes deidades 

con facutades y atributos espedficos que los ca-acieriz.ron. Visto desde otro álguto, la 

na1i.raleza y sus fem)menos asociados fueron pensados como la manifesladón de ciferentes 

deidades, las cuales fueron consideradas como misteriosas fuerzas sobrehumanas que 

sobrepasaba,ilasposibilidadesdelhombre.Diehasentidadessag-adasetanM'Dguas,puesto 

que podían tanto otorger beneficios al homJl'e como provoca1e perjlicios y dallos. Por ello, los 

ritos que realizaban los mieml:fos de la sociedad tenla\ como objetivos prc,icicr la benevdencia 

de los ciases, contraresta- sus malas inluencias y mantener el eqlilibrio del cosmos. 

En una sociedad tan ell'inentemenle religiosa como lo fue la mexica -en la que lodo lo 

existenle en et mundo se consideraba sacralizado- lo sawado, concebido como fuerzas 

superiores al hombre que fueron personificadas en deidades, invadía, influía y regía todos los 

aspectosdelavida,desdeel controldelasfuerzasdelanaturaleza,laorpiizaciónsocial,la 

economía y la politica hasta los actos mas coticiMos de la vida ciaia de cualqlier incividuo, los 

cualesestabalorpiizaclosporlosmitosylosrilos.Asi,losnivetescósmico,socialynati.raleri:W'I 

concebidos en constante interrelación. Porlotanto,conoceryexplica-se el mundo eqlivalía a 



"º 
desentrailcrelcoqiOMTientodeesasfuerzas,susmanifestadonesysuincidenciaeneliíMTlbi!o 

en el que vivia el hombre. Por ello, pn el esllleio de una sociedad como la mexica, es necesrrio 

aborda' el estucio de la religión, pero no de maiera aislada, COllKl un ente apcffl, sino 

establecienOOlasinlerrelacionesqueexistenenRella,lasociedadylanaturaleza.Estonoslleva 

atoma-encuentalaexistenciadeunaconceptualizaciónsimbólicadelmundoenlaquecada 

objeto, además de ser concrelamente lo que es, constituye un si!1'10 que rerTite a otra cosa, es 

decir. a un conceplo o a una idea que los miembros de una nisma sociedad COlll)ñn y 

conocen. aunque ese conocirriento no es, en la mayor/a de los casos, consciente. Así, desde su 

manera pa1iculcr de aprehender la realidad, los pueblos mesoamericanos la expresa"On 

especialmente a través de las n.rraciones sagadas y ele los actos representativos de los ritos. 

<:~lándola de significaciones pa1ictJíl'es, que a su vez se manifest.von a través de simbolos. Por 

ello. hemos consicleíado necesaio el estudo del fenómeno de la religión mexica desde la 

perspectiva del simbdismo puesto que. como se ha vis!o a lo l¡rgo de este trabajo, conslilllye una 

llave que abre otras puertas que penriten Rega- más ala. de lo meramente apil"ente. 

Como ésta es una la'ea gande y COIJllleja se escogió el COOl)lejo del dios del fuego. 

sector de la reli9ón mexica que no ha sido muy estudiado, lo cual atrió la posibilidad de un mayof 

espaciopaaensayil"interpretacionesypropuestasapíliir dela perspectiva simbólica. De esta 

manera. según se ha podido ver alolil"go de la presente lesis, el ctJto al dios del fuego constituyo 

un subsistema dentro del arr'C)lio sistema de la reli9ón mexica. ya que todos sus elemenl~ 

presentanunaestructtraciónló9caycoherentequepermitendefinirloscomounaunicladdentro 

de la reli9ón. El complejo del cuno al dios del fuego ha sido posible interpreta1o como tal, es 

decir. como subsis!ema dentro de la reli9ón y como complejo cultural. por su riqueza de 

si!Jlificaciones. es1o es. por su pOlisemia y porque conforma la contrapate del otro g!Ml 

subsistema reli9oso, el corq¡uesto por el culto al agua, a la tierra y a los mantenimientos. Esto 

nos ha permitido ver la forma en que anbos subsistemas, que correspondían a los dos principios 

cós111oosdelareli9ón,efllrabaneninteraeción,aclarandolafunciónlantodecadaunodeellos 

por sepaado como ef1 conjunción. En consecuencia. se ha podido observar que el fuego en la 



religión mexica fue de una ~an riqueza sirmólica puesto que. además de haber sido considerado 

como un elemento sa¡,ado manifestación del dos )(iuhtecuhfli, fue personificado en una deidad 

J)aisémicacon una~ancantidaddeapelativosaloscualesestuvieronasociadossusdversos 

atributos y funciones. En relación con ello.el dos podiaser localizado en los tres sectores del 

cosmos: cielo, tierra e inframundo. En el plano terresb'e enconb'amos su presencia en las cuatro 

esquinas, pero su ubicación principal la constituyó el cenb'o, punto del que fue el dos 

representativo,porellofueconsideradoelcohesionadordelmundo,delasociedadydelafarilia 

Por otro lado, en los rituales en los que in!ervenia, el dos estuvo representado por dversos 

elementosconaetosquelosimbolizaban. 

Alol.rgodelainvestigaciiln,sepudoverqueelfuegovinoaserelsimbolodelprincipio 

masc~ino del cosmos y, como tal, tuvo como principal funciOn la fecunddad que ciaba por 

resultado la reproducciOn de la na\lfaleza y de la sociedad, por eso fue considerado como el 

regenerador del mundo. Debido a ello, en los ritosanalizadosencontramoslapa'ticipaciiln de 

dvetSOs elementos conaetos que representaban al clos i111eo (como las plumas rojas, los postes 

l!figidos en patios, el maíz tostado y reventado y la presencia de la tuntlre a,dendo) y a través de 

loscualessemanilestabap.raejercersufunci6npropiciatoriadelafertilidad. 

Elotroatributoquedestacadeltlosdelfuegofueelhabersidoelagen!equeprovocaba 

transformaciones y, al generll' cambios. pt.rificaba, saaalizaba y regeneraba. Su cualidad de 

tr!llsfonnador quedó definida en el ti8ff1)0 mítico en el cual queda'on establecidas las 

ct1acteris~cas que predoninclian en el mundo en el que vivirla el hont,re. En ese tientJO p,istino 

oc~óunlupcentralelnitodeorigendelosastrosm.rcadoresdetiefl'4lO:elSol,lalunay 

Venus. lo cual pemitió la posibilidad de que el hombre puclera vivir en la tierra. Con ello, el luego 

fue asociados a los conceptos de aeaci6n y principio. En relación con esto y como consecuencia 

fue considerado como el enca'gadOdelaregeneraciiln del mundo, el cual era renovado cada 

cincuenta y dos anos. cuando los doses concedi!II al hontire ofro cido de vida de ddla 

dW'aciOn.Estehechoerasancionadoatravésdelrítodel fuego nuevo, fiesta en laquelaluntre 

recién encendda sirrtlolizaba el acuerdo de los doses y el nuevo periodo por trc11SCt1Tir. Por otra 



par1e.enlanatiralezalaactividadcleldosclelluegoprovocabalatranslormacióndelassemillas 

enplílltasalserliberadasdelinframundoysurgirenlasuperficiedelatierra 

De acuerdo con la mitología, !llltes de la creación del mundo el agua ya existía, ac¡uella 

aguaprimcfdial, pasiva.identificada con elliqtidoamniótico. Pero el fuego tuvo que ser creado 

porlosdosesp.raqueejercierasusluncionesydieralug¡ralprincipiodelrnundo.Esdecir,fue 

necesaia su paiicipación pa-a que se leva-a a cabo la creación. De esta manera, ejercio su 

poder lrill'lsforrnadoo'yfecundadoo'del quefuerecepk>ralatierraquecorrespondiaalprincipio 

lemenino.hllrnedoyfríodelcosmos.Asi.elfuegoyelaguaseconstiluyeronenlosdossimbolos 

dominantes que deron significado y consistencia al mundo y cuya conjunción equilibrada deron 

luga- a la ida. ala cual simbolizabM. Por ello, cada vez que ritualmen1e se significaba esa 

conHuenciasererritiaaeseac1oprirrigenioqueconjurabalaregeneracióndelavida.delmundo. 

delanatiraleza.del hombíeydelasociedad. Esta regeneración sedabarnedantelarepetición 

penodca de la CJeaaón a lravés de dversos ritos. Pero el agua y el fuego debi!lll de esta" en 

conjunción a-mónica para mantener la existencia y la continuidad del mundo. ya que el exceso de 

algunodelosdosgenera-íaunacataslrole.Esleequilibrioerapropiciadoyconservadopormedo 

de diversos rituales que se llevaban a cabo a Jo líl"go del afio en muehos de los cuales, 

especialmente aquellos que tenían como objetivo general mantener la ida, ap..-ecian de manera 

conjunlaelementossimbólicosdelaguaydelfuegop¡rapropicii:IYITlillltenereseequilibrio. 

Elfuego.entantoqueelementofundadordelmll'ldoyresponsabledesucontinuidad.se 

erigió como Rlillcador de tie~ que delirritaba cidos !811l)orales a la vez que los enlazaba p¡ra 

propici¡r la prolongación de la vida. En este sentido, Xiuhtecuhlfi, manifestación tefrestre de la 

deidad íwiea era el Rlillcador de tiempos y deloscidos natirales, sociales, rituales y sa1T,3dos de 

losdoses.yaqueeraelquedeterrrinabalallegadaoinluenciadelasfuerzassai,adasalmundo 

del hombre. Esto quedó definidojuslo al final del tiempo mítico con la primera salida del Sol -fuego 

ivo que correspondía a su manifestación celeste- hecho que constituyó un par1eaguas entre el 

tiemposagaOOyelprofano.pueseneseinstantequeda'onprecisadaslasc¡rac\efisticasdelos 

doses. En ese momento XiuhtecuhUi quedó definiOO. asirrismo. corno el reS9ons:able del orden de 



la afluencia de las fuerzas ~adas en el mundo que asegiraban el movifliento del cosmos, es 

decir, era el queordenabaycistribuialasecuencia delas fuerzas sai,adas delos doses enla 

tierra que daban luger al tie~. con lo cual se erigió como el regidor de la lefrl)oralidad profana. 

Enrelaciónconestodelifli\abalosciversoscidosterr-.iorales,loscualesestabansenaladospor 

irrportantes fiestas al fuego, pero, al nismo ti~o. los vinculaba. con lo cual asegi,aba la 

continUdaddelmundoysurenovación.Esteconceptosemanifestótambiénenlanatiralezayen 

lasociedad,en donde el fuego. ylasfetividadesdecicadasaél, teníaicomofunción enlazíl"los 

diferentesprocesosdelanaturaleza,delasociedadydelincividuoenloqueveniaasersuciclo 

devida,asicomolasfasesdealgunosriluales 

Eslas funciones, de acuerdo con la cosmovisión meiica, sólo eran posibles realizalas 

desde el centro.punto dondesellevóacabolacreación y principal localización del cios ígneo. 

Por lo que XiuhtecuhUi, advocación terrestre de este elemento. vino a ser la hierofania y el 

elemen!o dorrinaite del centro, sitio donde se ubícaba el axis munci. Por eso su sintlOlo, 

denoninado XócoU o Tola, era la réplica del Mlol del mundo, del eje cosmco que permi!ía la 

comunicación entre el cielo y el inframundo, ademés de que representaba el falo fecundador de la 

tierra. 

En consecuencia, la deidad del fuego fue un cios uticuo que se manifestó en los tres 

sectoresdelcosmosyenloscuatroeldrernosdelplanoterrestre.Asl,fueidentificadoconelSol 

en la pate alta del cosmos, desde donde ejercía su función fecundadora La aialogia del fuego 

con el Sol hizo eqliparables los conceptos de cocción y madtración, funciones que estas dos 

entidades sai,adas realizabal respectivwnente. A esto se debió la presencia de maíz tostado en 

algunasfiestasrelacionadasconeseastro.elsacrificioporluegodecaulivosylasofrendasde 

alimentos cocidos al fuego, como gallinas glisadas y tamales que constitulan elementos 

c~tll"ales transformados y sacralizados. Esto ~timo cistinglió al fuego, concretanente a 

XiuhtetuhUi, como transformador c~ll"al, lo cual fue expresado en diversos ritos, cuyas acciones 

símbólicasgeneraban unaenergíaquainftuiaen lanal\ralezapropiciaidolamaduración delas 

plantas alimenticias. Por otro lado. t.mJíén hay que menciona- Que algunas de las advocaciones 



delciosdelfuegose ubicabanenelinframundoy,porlotanlO,serelacionabanconlamuerte, 

desde donde su acción fertiizadora y !ranslormadora traía como resultado la liberación de las 

plantas del mundo muerto pira propici¡r su resurginien!o. En relación con esto. en la fiesta de 

Xócod Huelzi se conmemoraba la ~ada del luego al Micdan pira que reaizaa la fertilización del 

mundo muer10. nientras que en lzcalU se cetebraba su subida al delo. asi como el futuro 

resurginientodelasplantasysumaclu"ación. 

El eje cósmico, al igual queloscuatropostesdelasesquinasdelmundo.no lueron 

exdusivosdelciosdelfuego.sinoquetambiénenetlosseencontrabasucontrapate.et principio 

femenino y acuoso, según se ve por los rituales delicados a las deidades de la lluvia y de los 

man1eninienlos como Atlcahualo, Tozoztontli, AtemozUi y Huey ToZDzUi, fiestas en las que 

tamt:wén se erigían postes simbólicos del axis munci. Esta ubicación de los dos principios 

cósmicosencichosejes.fueunodeloslactoresqueperrritióelman\eninientodeleqUlibriopira 

la continuación dela vida. 

Por otra parte. el luego te,restre a la vez que comunicaba el iWllbilo seco y caliente. lo 

alto.con elámbitohilmedoyfi'ío,lo~o.losmat1teníasepiradospiraqueelhoml;(epucieravivir 

en el espacio intermedo. De igual rorma, el fuego era el meciador entre los dos extremos de la 

naturaleza: et exceso de calor y la demasía de humedad, con lo cual evitaba la quemazón y la 

po<tedumbre del mundo. Asi, medante los riluí!les en los que este elemento intervenía. de 

manera simbéi1ca manlenía et eqliliblio de los dos opuestos asegurando la continuación de la 

"" 
Como el luego era símbolo de lo que trasciende, era el meciador entre los hombres y los 

doses. entre el mundo de los vivos y et mundo de los muenos. por eso erala deidad que pernitia 

establecer la comunicación entre elos. T arrtién ayudaba a man1ener el equiliblio. pues pernitia 

que las oft'endas negwan a los doses y a los antepasados a través de su acción transformadora 

por lo cual vino a ser un vehículo y un comunicador con el mundo de lo sawado. lgualmente. era 

el meciador entre la naturaleza y la sociedad pues propiciaba el tránsito de uno a otro. Así. a 

través de los rituales en los que él intervenía trasmutaba un espado natural en social y cultural al 



libera su cualidad contarrinante con lo cual lo hacia hatilable al hombre. De esle modo, su 

acción transformadora pemilia la fundación de una vivienda lanilia- medanle la ceremonia de 

inau91tación. asi como la inslall"ación de un espacio CUtivable a través del sistema de roza y 

quema. Por otro lado, modficaba el alimento crudo en cociOO paa hacer1o ingel'ible, ras materias 

primas en materiales cullurales como la cal, el ca-bón y la cerámica y reincaporaba a los 

indviduosalasociedadcuandoéstoscambiabandeestaOOalpasa-porunritodepaso. 

lo anterior nos lleva a la consideración de que el fuego fue un elemento limna, puesto 

que eshlcturalmente se encontraba ubicado justo en el momento de transición de ros ritos. De 

esta manera, propiciaba el paso de una situación a otra y era el respon~e de lleva a cabo la 

transformación ya fuera de entidades sa¡,adas, na\Ll'ales o sociales. Asi!Bsmo, era el que 

proporcionabacontinlidadalosprocesosdeca,¡j¡joal soluciona-lascontradcciones queeUo 

generaba. En lanto que elemento tmn.r fue el medador entre el mundo de ros vivos y el de los 

muertos, entre los honi:lres y los doses y perJTiüa la comunicación entre los tres sectctes del 

cosmos: el cielo, la tierra y el inframundo. 

El cuto al fuego entre los cazadores estuvo asociado a su actividad propia, valga la 

redundancia, la cacería y a la muerte: mentas que entre los a!1icultores se le asigna'on 

sii,iificacionesacadesconradinlfflcadesusconcepciones.Estasestuvieronreg:dasporlos 

conceptosdemuerteyr8S\1'1'8Cciónperi6dicasdelana\Ll'aleza.Porlolalto,elfuegoentrelos 

a!Jicultores fue concebido, junto con el agua, como el elemento que generó la vida y cuya 

palcipación era necesaia p.ra manlener el eqlllibrio que propiciaba el adecuado des.rrollo de 

los cidos nat1tales y sociales. Por consigliente, el fuego quedó inscrito en la ónérrica del cido 

vida-muer1e-vidaqueasegll"abalacontinl.idaddelmundo 

En relaci6n con lo anterior, el fuego fue pa-alos mexicas sirmolo de la vida del cido 

terrporaldecincuentaydosalios.Poreso,elhechodeencenderfuegoconsituyóunacloritual 

que.al repetir la cosmogonía,represenlabainicioyrenovación dela vida. En consecuencia, el 

fuego fue considerado como el regeneraoo'" del mundo. De igual forma, purificaba y sacralizaba 

espacios y ti9ll'4)0S, sobre todo cuando se reslal.raba rilualmente la vida social al inicio de cada 



siglo indigena. DeaOO a es!e significado, la acción de prencter fuego se hacia en un ámbilo 

considerado como ~ado. en un cerro, en 1,11 te~o o en un lup considerado cenlro .,;r1ua1, 

como lo fue el fogón de la casa. silos, todos estos, que silmail.aban el espacio de los dioses 

donde se habiallevado a cabolaaeación. fuello, el manejo del fuego debía de se, ritual. aún en 

la vida cotidiana y. pa-a que e,eraera su función, había que proporciona1e constantemente 

ofrendas, principalmente de las prillicias de los alimentos, asi como de sanJe. pa-a alimenta1o y 

"""""º 
Elcentro,luga,dehabitación del ciosdelluego . .,;noasertambiénsimbolodela 

c1.,;nidad puesto que en él conftuian las fuerzas 5aJadas. Por ello el fuego, desde el centro, era el 

enCél"gadodeaglutina-.oohesiona-ydéfconsistenciatan!oalmundonatLralysocialcomoalos 

dioses, ya que desde ese punto ordenaba y deteminaba en qué momento cada una de las 

luerzass~adasdebiandeejercersuinfiuenciaenelmundo.Poreso.larnbién,lare.,;.,;ficación 

delmundoseefectuabadesdeelcentro 

Políticamente, el fuego sirroolizó preelTinencia. superioridad cultural y poder. Por ello, los 

mexicas. en 1anlo que pueblo hegemónico, justikaban su posición aduciendo que su lugw de 

habilación era el centro. lug.r de habitación de )(julltecullUi, lo cual se llabia manifestaOO en el 

momento de la fundación por una serie de incicios que lo cistinguia,i como lug.r sar,ado. Estas 

seriales, además. induyeron elementos que hacían referencia al principio opuesto al luego. es 

decir. que co,respondian al principio femenino y acuoso del cosmos. De esta manera, el luga, de 

la fundación de México TenochtiUan se erigió como una hierofania en OOnde se manifesta-on los 

dosprincípioscosllicosquegenerabanlavida.Enconsecuencia.el recintoceremonialtenochca 

era una manifeslación del centro, sitio desde donde se podía lleva- a cabo la regeneración del 

cosmos. Por ello, los mexicas se consideraban a si llismos como los responsables del 

manlenirnien!o del mundo, pa-a lo cual habia que alimentar a los dioses a través de la sanwe y 

los corazones humanosqueeranofi'ecidosalosdiosesenconstantescelebraciones que1enian 

como principal objetivo religioso libera- la energía sagada desde el centro por medio de 

mmolaaones rituales. La mayoría de las p8íSOOas ofi'eddas en sacrificio eran cautivos ob1eniOOs 



enlasguerrasdeconquisla,lascuales!eniancomoobjetivopoliticoeconónicolairq¡osidóndel 

doniniomeKicaylaeKtracdóndelributo. 
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