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To him, the images ofthe past were important as human 

documents. Jf only we can succeed in restoring their 

original setting, in placing them in the cultural milieu 

from which they sprang, if we uncover the threads which 

link them with the human beings ofth~ Í:Ja~t, th~~ reveal 

to us something ofthe psycholÓgicÓ.l'fab~~·o}th~irperiod 
and ofits dominant mental states arfcl attitüdes .. * 

E.H. Gombrich 
Aby Warburg, an Intellectual Biography 

* "A él, las imágenes antiguas le importaban tanto como los documentos escritos 
por los hombres. Si tan sólo lográramos tener éxito al reintegrarlas a su contexto 
angina/, situarlas dentro del medio cultural del que surgieron, si descubriéramos 
los /Ji/os que las vinculan con los seres humanos del pasado, nos revelarían algo 
sobre el tejido psicológico de su periodo, y sobre las actitudes y estados de ánimo 
entonces dominantes." 
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Las especificidades respectivas de la imagen y de la lengua prohiben que la 
primera sea jamás designada como "la ilustración" de un texto, aun en el 
caso de una miniatura pintada con incumbencia a ese texto y en relación 

directa de sentido con él. El texto evoca sus significados en la sucesión 
temporal de las palabras; la imagen organiza espacialmente la irn.ipción de 

un "pensamiento figurativo• radicalmente diferente. 1 

El presente es un trabajo cuya base son las imágenes, y uno de sus 

principales objetivos es ayudar a que éstas nos revelen un poco sobre los 

pensamientos y las intenciones que sus creadores depositaron en ellas. Se 

trata de una investigación'sobr~ la~ pu.;'.tlJ.~as de los códices coloniales: sus 

modelos y su hi~to~~-.' ' .. 

A lo largo del ~iglo XVI; nC> fueron po~a~las obras qJ~•elaboraron de 

mesoarnericafio> •• H:é>m. bres. cohi~i~ay. Be~ardino. de.· Sahaglln' fray .Andrés 
' ,, .·,: 

de Olmos, fr~y ~~e.~~ Dur~'f e.l.padre.il~Ai ~e Tovar~~~diéaron varios 

años de su vida a la ~ill.vesÜgacÍón ~y a~ la. pacierÍte' recopilación .de . 

información;·• 

contemos ccin vanos :manuscritos que combinan. el textó y la imagen para 

presentar una •.• sir'it.7sis de. l~ histo.I;a: la(religión y\ las costUmbres 

prehispánicas. ; E~t;¡ tesis; sht ~Ín·b~g()¡ :r;¿, es~~·cledf~~da tanto a los 

frailes y a su la~6r ~oriio iiJanónimo equipo de pdtores indígenas que 

trabajaron j~nto con ellos ,para llevar a cabo este rescate de la tradición 

prehispánica. 

·----- -- -- - ~. 
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Los tlacuilos tuvieron a su cargo la tarea de elaborar las imágenes 

que ilustraron la antigua historia mesoamericana; dar forma a las batallas 
- --

y a los hombres -_a qu{eries no conocieron y cuyas historias escuchaban en 

boca de los Ínf~~~tes. ¿Cómo representar un mundo del que no se 

formó parte?_ Dos_ culturas,_ dos tradiciones pictóricas les sirvieron como 

base y modelci a- estos artistas para resolver el problema. El· arte europeo 

estaba presente en la Nueva España de muchas maneras. Sus recursos y 

composiciones estaban a Ja vista a través de las imágenes que trajeron los 

españoles -consigo y de las ilustraciones de Jos libros con Jos que se 

contaba en los conventos. Pero trunbién estaba presente gracias a los 

frailes, quienes en las escuelas conventuales se ocuparon de enseñar a 

pintar a los indígenas pues reconocían _su gran habilidad,:artistica y 

estaban decididos a hacerles abandonar el estilo::de sus-élll~e~~os.2 ~or 
"":_-

otro lado, el segu~do pilar que le sirvió de b~~e acÍ~i t:Í~C:iiil6s ~oÍoniales 

fueron las fuentes prehispánicas mismas: 

esculturas en piedra, piedras de sacrificio; .. º L~; c~ri,;e~~i~iies pletóricas 

propias del lenguaje pictográfico están también presentes como testimonio 

1 Jean-Claude Schmitt, "Las imágenes y el historiador" en: Relaciones, El Colegio de 
Michoacán, Diciembre 1997. p. 26. 
2 Son muchos y muy diversos los centros en donde se recogió y educó a los indígenas 
durante el virremato. A los hijos de los nobles se les enseñaba en el interior de los 
conventos y su formación incluia el trivio y cuadrivio medievales (gramática, lógica y 
retórica; antrnetica, música, geometría y astronomía). A los hijos de los plebeyos se les 
recibía en el atrio y su educación era mas sencilla: canto, nociones de escritura y 
anunCtica. Es en los conventos donde los indígenas, en su mayoría, aprendieron a 
pintar. Además de estos centros, también se fundaron algunas escuelas con planes de 
estudio mas especificos, por ejemplo San Josc de los Naturales (1527), donde los 
1ndigenas no sólo observaron grabado y aprendieron a dibujar, sino que también 
conocteron todos los oficios mecdnicos conocidos en el mundo de la época. Véase: 
Constantino Reyes Valerio, Arte indocnstiano. Escultura del siglo XVI en México, México, 
SEP - !Nt\H, 1978.p. 70. 

TESIS CON 1 
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de aquellos hombres que aun alcanzaron a formarse dentro de esta 

tradición artística. 

El objetivo de este trabajo de tesis es estudiar, en estas obras, en 

estas reconstrucciones del pasado indígena, cómo construyen loi;¡ tlacuilos 

la imagen ele.los antiguos soberanos mexicas: cuál es'el~epertorio con el 

que cuentan; cómo se apropian de él, qué fórmJlas aI"1isti6a~ eligen y por 

qué lo hélcet1'. . 

A lo largo del. texto exploraremos los div~~~();.;~8~rsos cíe l¡;s que se 
.~';"''.- ,• , .. ,· .:.,-_ .. -::::.>. 

valieron los t!acuilos para construir la' imagen del .tlatoani; pero no para 

tener u~· idveritélri;;,~e ~ÚÓ~: _-.El propósito d~ este trabéljo ·~~·p6~er explicar 
--'-\"-.'~., - r· -_,.,:.-. ·-~·~ ·.···· -.. -. _,- --=·~·/·~-.:..~:-.;. 

dónde resid.e la fuerza de'.la~'..fónnulas de. maje~tacÍ • empleadasi y P()r qué 

puede Uégar. tan clara' y cÓntUndentelllente el mensaje ;de grandeza a 
--'-~·-: _-':.,;'. :·~"-'. - ·-

través de~l!a~;· ·La iclei~~-s~deritrar_~e ~a través~~e l~s~i:11ágenes>en la 

mente de. los -tlacÚilos e iiitentar -comprender la razón. por_ la cuál eligieron 

ese rec~rso 'arti~~6c; yr10 oti-6: qué' es lo que deseaban, presentar, a quién 
- - :.-· :' :,- . _- ; . .__; .. :. _ - -~-

y por qué. 

Cada ca'pi1:Ülo ª . un recurso ::stico~ especifico, 

llamativo y sug~1~k~{ •La ¡)rlm~ra I'al:t~ cÍe l~ .. tesis, ~~~ c1ó; ?rimeros 

capítulos; ~e_ ()étí'p~ -_de la 'ap~ÓpiélciÓn que luicen ·• lÓs • tÍacuilo~ · <:1e ~gunas 

fórmulas de•m~]e~t~~ eh;()~~af ;~~ lin~rhniento~ del fetrai~ 'de'b'~rie:por 
,,.:;.· 

un lado; ye! lenguaje.corporal de lo~ sobera:Il'os; po; el otro'. E:x¡JiÓrarei:nos 

el peso que tenían ~ic~os re~urso~y las _razones' por 1:~ ~u~~: ~~~~~c~ilos 
se valieron de ellos. El ~ltÍrrio capi~ulo, sin erribargo, tiene un cariz muy 

distinto: se ocupa de las ausencias, de la omisión intencional de un 

TESIS CCN 
FALLA DE OR1GEN 
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atributo de poder que es clave para ambas tradiciones pictóricas, la 

imagen bélica del soberano. Estas dos variantes de la majestad del 

tlatoani -las presencias y las ausencias- . ayudan· a poner de. manifiesto lo 

complejo que ~ra repres~litar, ·.en· 1os. códices colonial.es,. a uri soberano al 
·. -,~ ··-.;:;:>/> <-,-.·'., C -·~;(~(.,\;~;··=·e:;- -~·::_:.·:, /-, _,·:·:<• ··~-:;.<: 

cual se admira, pero cuycdmperioha sido vencido por las .armas: 
-·~-,-_,. ,· 

Finalmente,. sólo{rne, queCiá•.invitar ~ lect~i<a/segl.lirmepor ·estos 
" - , --· . ··. <- ,,. · .. u_~;.,__ .'.,~,-

caminos de la. fabrlcáCión de tina imaget;_ real;': La ÍnvestigaciÓn ha. sido un 
¡·.,,·;,,..: .-;· 

recorrido sumament~··iriii.i~C::~~te;y,6;~o·q~C:: ustedes ··1a/éiisfrutaritn tanto 
'<-\·:. -___ ,<S -·._,·;~· .'.>::: - ·:: .. ~ :>:>I ·.·' 

como ~n:::e::· erÍtr~':d~. i1~n~;'~~iIJ1Lc::"~>Li~e~~s~o .. ~r~sentar, a 
• \·~ ,. -'-•:':.:r'; 

grandes rasgos; · 1a~ r~érÍi:é5IJ)riric.ipa!es. ·· i\1í.i6fia.~ ciilciEi.5: ~~~a.rían en el 

lector a lo J~¡o ~~l ~ei~() ··~i~' éstB: ÍnfonnaciÓn. ·• En•• la' historia de la 

elaboración de Jos éóc,Iices y,en JÜ~.ci~Jti~~i:ari~·~ h~y clave~ importantes 
_;_.:..~fe:_~-- ·....'.-~----=-;=···::~~~-._,_:_ -------

que permiten· ií.hoildélr:·i'Ii'~jci'r erl la construcción. de la majestad de los 

t/atoque que.ap0.I"ecen ~i~:j~~~~ en sus láritinas. 

·:_,.-. 

Las fuentes coloniales .· 

Las dos fuentes p,rincipales de mi trabajo son: la Historia de las 

indias de Nueria Es~aña e is1C:ls de. tierra fimte del dominico fray Diego 
~ - ;- -. - .- -; ' - > - • • - ,, : < . . ' -·. --

Du rán, y la Relación del·Origen de lt:Js i~dios que habitan en esta Nueva 

España según su·; hi~toria; del pádre jesuita Juan . de Tb~ar. , En ellas 

encontré las lámirias-que
0

me-C:atitiv-aron y que funcionaron com6 punto de 

partida para la investigación. 

TESIS CON 
FALLA DE ORlGEN 
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Sin duda alguna, la obra de fray Diego Durán es uno de los más 

hermosos y completos testimonios de la viva curiosidad que sentían los 

frailes haci~ la. historia antigua de México.· El· do.minico •se valió de los 

códices pre1"1ispánÍcos y de las.historias contadas por.los ancianos sabios 

indígenas ~ob~e ~l rriündo rri~~~~ericano para recon~ti:uir diversos 

aspectos de esta civilización que· tanto interés despertaba en los españoles. 

[ ... ] como me empezó a contar un v1eJO natural de Cholula de 
edad de cien años, que de puro viejo andaba ya inclinado hacia 
la tierra, bastante docto en sus antiguallas, al cual rogándole me 
alumbrase de algunas cosas para poner en esta mi obra, me 
preguntó que de qué materia quería me tratase. Yo, como me 
topé con lo que deseaba, le dije que desde el principio del 
mundo, en lo que a su generación indiana tocaba y tenia noticia, 
el cual me respondió: « Toma tinta y papel, porque no podrás 
percibir todo lo que yo te diré.» 3 

Durán, efectivamente, se topó con lo que deseaba, y es muy probable 

que le costara trabajo percibir todo lo que se le decía. Sus informantes le 

proporcionaron un panorama muy amplio de la antigua histona indígena y 

con ello elaboró su obra: LB. abundancia de matériaí,:ie•hizo dividi~ia en 

tres tratados, cada uno referente. a un aspecto distlritcí. de. la ciVilización 

mesoamericana,• y t~~~~ en6~'}1~~h:dJ~ ~~dÜ~~i~~e~~~ p~r~ri~~Ei~o.de 
'.~!;,,:; -· , .-.,, ¿\'. -

pintores indígenas, . Contélmcis,• entonces,, ccirúUn )ratado refere.nte · a la 

religión prehispánica,' su~-·~i~~es/~~o;;'6~~-J~~<se :d\ip~ ~~liihistoria 
mexica y, por último, uI1 citleI1dári~ d~ ·l;s día~; ·· La ~~aboraci~~ del 

manuscrito les tomó, como p~ed~ ~Jp:ners~,·J~~(~os, i No se sabe con 

J Diego Duran, Historia de las indias de la Nueva España e islas de la tierraj1TTT1e, prólogo 
de Jose Ruben Romero y Rosa Camelo, Mexico, Banco Santander, 1990. Capitulo 1, p. 3. 

-·---~------------
----··-· ....... 
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exactitud en qué fecha comenzó el dominico sus investigaciones,4 pero si 

sabemos que el calendario fue t_erminado en 1579 y Ja historia en 1581.S 

De esta >vasta :Pbi-a, las pinturas que nos ~cupan ·son aquellas 
·. ·' 

provenientes de lá sección histórica, es ahí donde ~parecen representados 

los señores. mexicas en todo .. su esplendor y majestad, como se verá en el 

cuerpo de la .tesis. 

El manuscnto ~laborado por Di.irruí. guarda una est~echa relación 
. ' . . . . . ' 

con la obra del padre jesuita, Juan de Tovar, o·, al merios,con su segunda 

obra. Veamos· por qué. 

En la segunda mitad del siglo XVI, el virrey_de;~;Nue~~:'España, Don 

Martin Enriquez (1568-1580). mandó reunir códices 

prehispánicos con los que se contaba en aquél entonces· en México, 

Texcoco y Tula para que sirvieran como_ fuentes : de un nuevo códice, 

mismo que se en viaria al rey Felipe 11 ei{Esp~~. L1i elaboración de esta 
' ' : :'::.':' ;' - -~ .. - .·.,, .. -~ 

obra le fue encomendada al padrejesuita' Juan .de Tovar antes del año 

1576,6 Tovar utilizó este material, y' complementó la información de los 

manuscritos con los testimonios de los náturales más viejos de la Nueva 

España. Con ellos elaboró otra obra sobre el pasado indígena. 

Desafortunadamente, no sabemos cómo habrá quedado este documento, 

pues en 1578 Tovar se lo entregó al Doctor Portillo, provisor del 

Algunos autores, como Angel Ma. Garibay proponen tentativamente el afio de 1565 
como la fecha en la que Duran terminó la primera parte de su obra. Ver: Angel Ma. 
Gnnbay en: Fray Diego Duran, Histon·a de las indias de la Nueva España e islas de la 
rien-njirme, Mex1co, Editorial Porrúa, 1967. p. XII. Sin embargo, Edmundo O'Gorman no 
proporc1ona una fecha exacta, y tampoco Robcrt Wauchope en el Handbook o[ J\fiddle 
Amenca11 lndwris. · 
-. Ed.1nundo o·aorn1an en: Acosta, José de, Historia Natural y moral de las indias, México, 
Fondo d<' Cultura Económica, 1962. p. LXXVlll. 
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Arzobispado, para que la llevara a España.y desde entonces el manuscrito 

se encuentra extraviado. En aras de ello, Tovar tuvo que comenzar su obra 

nuevamente, alrededor del año 1583.7 Para lo cual, se valió de todo 

aquello que recordaba y se apoyó en "un libro que hizo un frayle dominico, 

deudo mio, que estava el más conforme a la librería antigua que yo he 

visto, que me ayudó a reforzar la memoria para hacer esa Historia". B Es 

por ello que tanto el texto, como las pinturas de esta segunda relación 

hecha por Tovar son tan semejantes a aquéllas que aparecen en la obra de 

Durán. 

En las dos obras encontré una manera de representar al tlatoani que 

me llamó mucho la atención. No son láminas en donde el señor realice 

alguna actividad, tampoco son pictogramas sencillos en los cuales el 

soberano oculte sus manos bajo. Ja .. tilma. Por el contrario, se trata de 

láminas dedicadas enteramente ~a caracterizar al soberano, a dibujar con 

detalle su cuerpo, sus ves.timenta·s, su entorno. Estas pinturas me han 

llevado por un interesante recorrido, mismo que ustedes realizarán ahora. 

El problema de las fuentes prehispánicas 

Cuando se elabora un trabajo sobre las fórmulas pictóricas de Jos 

códices prehispánicos y su transformación durante. la colonia en el valle de 

i\léxico. aflora siempre un problema de dificil resolución. Los manuscritos 

" O"Gorman, /bid., p. LXXVII. 
7 O-Gorman, /bid., p. LXXVIII. 
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coloniales que se utilizan pertenecen al valle de México; sin embargo, 

contamos con pocos códices prehispánicos procedentes de esta misma 

área. Esto .dificulta un poco el cotejo de fuentes. Varios investigadores 

han procurado llenar· este vacío siguiendo un méfodo que Donald 
•• . '• .·:-- .~::: .·_ i 

Robertson propuso hace•. tiempo. Éste consiste en: 1) consultar los 

documentos'elab~r¡dén{~nel valle de México durante los primeros años de 

la colonia, pÜ~~fo'9úe en ~Uos se puede ver más clar~ente el .estilo de la 

zona; 2) estÚdiar- otras manifestaciones artísticas prehispánicas . -

proven.ientes ~e:ia misma área, tales comci la pintura m.ural o la escultura 

en piedra, para verificar el estilo; y 3) utilizar los manuscritos provenientes 

de las mbctecas, ya que fueron realizados con un estilo muy similar,9 

El método permite. las investigaciones'. Per:o como puede imaginarse 

el lector, reconstruir un estilo artístico por- inferencia no es una tarea 
- - -~·~ _- -. _- - ~' : -

sencilla, y hay que realizarla con mucho.cuidado para no atribuir al estilo 

del valle de México rasgos que no le corresponden. 

1' Carta de Juan de To\•ar al padre José de Acosta, publicada en: Afanuscrit Touar, Origines 
et Croyances des lttdiens du Afexi.que, Edition de Jacques Lafaye, Austria, Akademische 
Druck und Vcrlagsanstalt, 1972. 
o Donald Robertson. Mexican Manuscript Painting ofthe Early Colonial Period, New Haven, 
Yale Univers1ty Press, 1959. p. 9. 
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1. Los reyes nahuas y el formato del retrato de corte 

Los artistas indígenas y los patrones de las obras son quienes, de manera 
activa y consciente, le dan forma a la cultura colonial, son ellos quienes 

manipulan las formas visuales para crear sitios de autorepresentacián. 10 

Cuando los tlacuilos del siglo XVI tuvieron ante si la tarea de 

representar a los antiguos gobernantes nahuas, tuvieron también la 

posibilidad de transmitir al observador -español o indígena- una idea 

determinada sobre ellos a través de las imágenes que crearon. En las 

composiciones elegidas y en los detalles de las pinturas, encontramos 

pistas sobre una manera de- pensar. Si se representa al tlatoanirodeado 

de ídolos destruidos y sometido a la nueva autoridad, la lectura es una. Si 

se le representa con riéas yestimentas y a punto de ser- corona_do, la 

lectura cambia. En qué re~i~e ex~ctamente el cambio es Ún 'p~6blema 
bastante dificil•. de•_-. ~xpÚ~ar.i~~para resolverlo __ h~yº.qlle-~~~isár con 

detenimiento la iniage11; ~{c~~texi:o ~ri el que ,fue creada, las discusiones 

que suscitaba el motivo ~e lare~reserit~ción, I~ ;o~~cié>'n ~~¡ artis~a, el 
~~-·~ ;,, . . .- . -;. < :·~· 

Nuestra tarea es encontrar en la, imagen las 

. ··' - ---· . _., 
destinatario del doéumento. 

ideas y las intenciones.· 

Cada cultura construye su propia imagen del poder y crea _una serie 

de modelos para representarla. Estos modelos responden a una 

concepción de la autoridad, clara y definida. Asi,_cuando el artista elige 

10 Tom Cummins y Em1ly Umberger (editores), Native Arlisls and Patrons in Colonial Latín 
Arnenca, Anzona, Anzona Statc University, 1995. p. 9. 
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un modelo para dibujar al rey, escoge también los significados que le 

acompañan, al menos algunos de ellos. 

Sabemos que un gran número de códices coloniales 'fueron 

elaborados para proporcionar al español una fuente de información sobre 

la religión y sobre la historia indígena. Carlos V, desde España; solicitaba 

que se le enviaran los manuscritos, y los virreyes Antonio.'.d~ Meridoza y 

Luis de Velasco mandaron que se elaborasen varios d~;~·~¿-~u ~obierno. 
,· . :~~>. '·. 

Pero estos documentos cumplían también con la ·.-dificil tarea de 
. ', -, ,, ~- .- ... 

encontrarle al pasado mesoamericano un lugar dentro' de la- historia 
-· ... · . . 

eurouea. Los códices presentaban algunas res~uestassobr~ las preguntas . . -- - . •. --· ·--· 
::_. - •• _: '. • : • ~ <-_ - .: '. : - - " 

que se hacían los españoles: quiénes erarÍ los indigenas.mesorunericanos, 
- -·. ···- »s:'·, :_ ,_ - -

cómo estaba construido su.s_istema político, quién era la autoridad de ese 

reino. 

En el texto y en las imágenes los indigenas buscan incorporarse a la 

historia que los españoles les han enseñado, buscan un lugar. 

1. 1 Una majestad elaborada a través de pictogramas 

¡Qt1é habria dicho el pobre fraile vestido con Sll hábito si hubiera visto a un 
señor mixteco en toda su pompa, ataviado con los ricos adornos! 

¡Evidentemente no fueron los religiosos los que les enseñaron a vestirse! 11 

Para comprender a profundidad el crunbio que se da en las imágenes 

del rey durante la colonia, es indispensable entender cuáles eran los 

cánones que regían la representación de la majestad en la época 

11 Alfonso Caso, Reyes y reinos de la f't.lixteca, México, Fondo de Cultura Económica, 1977. 
p. 33. 

--------~- -- --,,,.._ 
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prehispanica. ¿A qué se atendía entonces? ¿Quién era el rey y con qué se 

le asociaba? ¿Cómo se construye, en el papel amate, en la piel de venado, 

en la piedra a la figura de autoridad? 

Los manuscritos mLxtecos estaban elaborados a través de pictografias, 

no de representaciones naturalistas; eran claros y acce.sfüles para: los 

miembros de la cultura que los produjo. Los tlacuilos .- asociaron un 

pictograma preciso a cada persona, animal u objeto, _qlle': deseaban 

representar. Eliminaron del dibujo el detalle '-y . se dfieron a las 

características distintivas de cada objeto ~ar~ ~~~~~'.hi::;' ;a inf~rmación de 

manera exacta. Crearon también signos llamados 

ideogramas para dar a entender a los lector;s.:d,~l códice un~ idea precisa. 

Asimismo, comenzaron a explorar un sistema:' de signos con valor 

fonético para comunicar palabras.12 
- ' -

Tanto los pictogramas como los ideogramas son códigos; Y. para que 

éstos funcionen, las figuras deben ser siempre las mismas;.siri variación. 

Un personaje con arrugas en su rostro y chimuelo es siempre un viejo, uno 

con el cuerpo pintado de negro es siempre un sacerdote.13 La fórmula es 

invariablemente la misma y por eiio',, una vez que se está familiarizado con 

el código, es relativamente.;endillo identificar a los personajes en los 

códices. 

Dentro de este elaborado sistema de registro existen fórmulas 

especificas para distinguir al soberano de los demás personajes que 

aparecen en los manuscritos: el nombre, el sobrenombre, los atributos de 

" Pablo Escalan te Gonzalbo, Los códices, México, CONACULTA, 1998. p. 7. 

-------- -- - -...... 
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poder, los sitios que visita, sus historias y las actividades que realiza. 

t-.lientras la caracterización del soberano sea clara, Ja gente no debe tener 

problemas para reconocerle. 

La representación del soberano indígena en- los ~Óclic~s 'l1o _tiene como 
,; ·;~_::-:,-_::. <.".~.::_,<:'.. ; __ :'.,':':';· .. ·º 

objetivo hacer un retrato, sino presentar una imagen;.: un_ pictograma en 

donde se resuma la información sobre él.C: t É~~e- -~uede - utilizarse en 
- ·_, :., . ·~:·;_:;:,'\::. _____ · .. ·_ ':'.'.·,, _,_· 

distintos contextos y cumple con la función éle élistingl.lir al personaje. 
'•>.:'·" ';··--

La caracterización del soberano comienza con su nombre calendárico, 
- ·- --'·, ,. --
.. '· - ' .. 

mismo que suple la ausencia de un rostro identificable y le permite al 

lector del códice reconocer al rey. Tome_mos como ejemplo las pinturas 
- -

que representan a uno de los soberanos m'as _sobresalientes de la mLxteca, 

un hombre que a lo largo de una historia_ de _alianzas, lucha y conquista, 

consiguió unificar los señoríos_ de la_ región._ A él y a sus hazañas estan 

dedicadas numerosas laminas de los códl~es Il1Lxtecos; y es gracias- a su 

nombre y sobrenombre que podemos distinguirlo de -los demas persoriajes: 

se trata de Ocho Ven~do, Garra de Jaguar. (lmage~ lc1) El sobreri~'hlbre estil 
·: :. 

constituido por un motivo iconogré.fico. En nuestro ejemplo, éste Ío da la 

pequeña garra que esté. dibuJada sobre la cabeza; a la ·izq~ierda del 

personaje. H Su ata vio de jaguar, sobre el cual hablaremos con detalle en 

un capitulo posterior, contribuye a reforzar-su asociación con un animal 

sagrado, admirado y temido, con quien comparte cualidades y habilidades 

de guerra. 

\J /bid,, p. 9. 
" Según Mary Elizabeth Smith, este segundo nombre se lo otorgaba un sacerdote al niño 
cuando cumplía siete años. Ver Mary Elizabeth Smith, 'The Mixtec Writing System" en: 

------------------------------------
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En las láminas de un códice uno puede aprender mucho sobre los 

elementos que Je daban al gobernante autoridad, pues suele estar 

representado en reladón con estos motivos. Los pintores, artistas muy 

cercanos a las élites, hacen constantes alusiones a las batallas ganadas a 

un señorío enemigo, al origen divino de Ja familia real, y a las cuidadosas 

alianzas matrimoniales. Todo ello en aras de reforzar una historia que 

condujo al grupo en cuestión al gobierno del señorío. 

Las historias mixtecas que nos cuentan las pictografias, y 
específicamente Jos manuscritos elaborados al estilo res gestae, 
cuentan las historias de las familias reales mLxtecas, y explican 
cómo éstas llegaron a gobernar sus respectivos señoríos y cómo 
esta autoridad fue heredándose a lo largo de las generaciones 
siguientes. is 

Los atributos de poder y los objetos relacionados con lo divino son 

elementos esenciales de la caracterización, ya que sólo el soberano tiene 

acceso a una serie de objetos, por ejemplo las reliquias sagradas y, 

consecuentemente, sólo él puede ser representado en los ·códices.Junto a 

dichos objetos. 

Hay en el Códice Nutta/l u!ia bellisÍ~a pini:ura.qll~ representa al· señor 

12 Movimiento - Ojo que· Humea, mi~ntrassha~e u~~, ofre~Ja'frente al 

precioso Templo de la Serpiente Emplumada. (Imagen q2) En el templo 

podemos apreciar una muestra de los distintos símbolos divinos: los 

Kent Flannery y Joyce l\!arcus (Eds.), The C/oud Peop/e. Diuergent Euo/ution ofthe Zapatee 
arid 4\li.xtcc Civrlizations, Ncw York, Academic Press lnc., 1983. p. 239. 
is "Thc ML'\'.tcc pictorial histories, and cspecifically the res gestae screenfolds, document 
the histories of thc Mixtcc royal families. explaining how they carne to rule their respective 
politics and how this rule was passcd d0\\71 through subsecucnt generations." Elizabeth 
H11! Boone. Srories 111 Red and Black, Austin, The Univcrsity ofTexas Press, 2000. p. 87. 
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Bastones de Xi pe y de Venus,_ 16 el Envoltorio Sagrado, t7 el Rollo de Papel 

y el instrumento para obtener el Fuego Nuevo. Dichos elementos forman 

parte ele la construcción de la imagen real en los- códices prehispánicos, 

pues a través de ellos se
0

h~c_e ~xplicita la relación entre el rey y lo divino. 

También se reconoce· al señor por los espacios que frecuenta y por el 

mobiliario que o~upa. El pictograma palacio {Imagen lj3) y la fórmula 

pictórica de equipal-petate {lmagqn Hl (Imagen 1·5) contribuyen a reforzar en 

el observador la idea de majestad, puesto que sólo a los soberanos 

corresponde dic~o a_sientc:í. 

Explorar el recurso de la.figura aislada 

En las lárrÍinas de los códices mLxtecos el rey no aparece nunca solo, 

en majestad, ocupando el centro de una lámina. La función de los códices 

es presentar la información de manera puntual, y en aras de ello la 

representación de los soberanos debe limitarse a sus características 

distintivas; aquéllas que lo sostienen como gobernante. Entre éstas 

11• Los Bastones de Mando tuvieron siempre un papel muy importante en la historia 
nuxteca, íucron simbolos de poder diné.stico y autoridad; nunca faltan en los viajes, 
batallas e 1nclus1ve las bodas del soberano. Según mencionan Anders, Jansen y Pércz 
.Junéncz, la 1mportanc1a de los bastones como simbolos de autoridad es vigente hasta 
nuestros dias, y acornpañan al presidente municipal y a sus funcionarios durante sus 
actos oficmlcs. Códice Zouchc·Nuttall, Introducción y explicación de Fcrdinand Anders, 
~taartcn Janscn v Gab1na Aurora Pérez-Jiménez, México, Fondo de Cultura Económica, 
1992. p. 86. . 
i - i~ste contcnia en su intenor una relíquia u otros objetos de valor rcligloso como simbolo 
v testtn1on10 cte una de1dRd o de un ancestro dctflcado. Es un objeto esencial del culto, y 
s1n·f" para Jeg1tu11ar el poder de la d1nastia. Dicen Anders, Jnnscn y Pércz-Jiménez: "El 
cronista tla .... ca1tcca Muñoz Ctunargo descnbe el contenido de tal envoltono: ceniza y 
cabellos Un En\'oltono senlCjatllC se aprecia en vanos relieves mayas que conmemoran 
ntua.Jcs dmúst1cos. Hoy dia existen envoltonos para diversos objetivos (runulctos, 
ml'cltcma trachc1onal, llamar al cspintu). Códice Nuttal/, !bid., pp. 87-88. 
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figuran las actividades que Jo vinculan con lo.divino y que permiten que la 

gente lo identifique como el líder del señorío: la guerra {Imagen 1-6}, la 

ceremonia del Fuego Nuevo (Imagen 1-7); la presentación de ofrendas ante un 

templo {Imagen 1-B) o la cerem6niél de ~erfo~ación'. del. sep~m. {lmag~n 1-9) 

Estas actividades del señor,_ eiclusi~as cl~I6s s~beianC>s; .asi. conlo su 

asociación con objetos de ~Glt()y pal~ci~~. cumpÍian sobradamente el 
,··, . >>'.: : ... ·: >·· 

objetivo de referirse a la' figura real;· · 
;·· -.. : ,· ·, ' 

Existen algunos casos(sin·.embargo;. en: los cuales si se representa a 

las figuras de la realeza sin int~;~ctua;'c~~ ~tros pi;:rsonajes y sin llevar a 

cabo una actividad determinada; estos'.casos son excepciones y por ello 

vale la pena señalarlos f prn~~t.~~se'.~obre ellos. Por ejemplo, en la 
. :·~·:-- ;:(·--:':. _-_--_'-;, -·-::- .; ' -. :· ·-

representación .. del .matrimonio del. Señor 8 Viento - Águila con tres 

diferentes princesas nl~tei~s;~ ~ITl~g~~ f11b~ y ~10-bJ Lo curioso en esta 

pintura es la mariera cómo están presentadas· 1a segunda y la tercera 

esposa del se~or, a~i c6~,o .sus hijos. El pri~er "1atrimonio, con la señora 

1 O Venado, QüechquérTiitlde Piel de Jaguar, ~e ha dibuj¡,j_do el~ la manera 
. : ,- . o--_:- -~ ' :·-- -' , -. ' -. --:~ -:.'' .- ;'. ,. -

tradicional, ccín l~ representación de la ceremonia, la pareja sentada frente 
. ·. "\_:,'.< ·.,;; ' 

a frente. Pero .. no ocurre así con las otras dos. mujeres, quienes están 

representadas soÍas, en otro tiempo y espacio {cada -~~trl~C>iiío tuvo lugar 

con un año de diferencia); únicamente se aludeéa ella~,-~;~º Jara eso se 
> - ._' _, 

les ha tenido que caracterizar. Lo misnlo.· sucede. con los hijos de las 

parejas, quienes en esta pintura no realizan actividad alguna. 18 Estas 

is Otros ejemplos de soberanos aislados los encontrarnos en las lápidas funerarias que 
acompañan a los señores en su ültima morada. En éstas tenemos los primeros ejemplos 
de gobernantes zapotecos con sus tocados y sus armas dibujados en la piedra para 
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representaciones son una excepción dentro del universo de los códices 

mLxtecos y no es fácil explicarse cuál ·es su razón de ser. 

Sabemos, gracias a las referencias de algunos cronistas (por ejemplo 

Francisco Burgoa), que en las cortes mLxtecas los códices se extendían 

sobre las paredes de palacio, y un narrador se ocupaba de dar vida a las 

imágenes con su relato: "El cronista se refiere al despliegue e instalación 

ele los códices en los muros de los palacios para que sirvieran de apoyo a la 

declaración o canto realizado frente a las congregaciones de nobles." 19 

Es muy probable que las representaciones aisladas de los soberanos -

estas láminas que presentan a los príncipes uno tras de otro- podían serle 

útiles al narrador, puesto que le brindaban la posibilidad de referirse a un 

personaje antes de que éste interactuara con otros" partic;ipara·.en una 

batalla o contrajera matrimonio. · _ _ · .·· _ . •·. 

En estos casos se ve ya la intención de repr~~~~i~~<ii ~ob~~ano fuera 

de una narración. De ningún n1odo 'se trata de i.ín"retratÓ;'.e~~ecialménte 

si quisiéramos .verlo como la coi1trá.parte de los : rétratos -de corte; la 

comparación no es posible, ni pertln~n.t~. Si~ embar~~. si podría consistir 

uno de los primeros'intentos .p()r parte de losUac~Üos. deexperimentar con 

figuras aisladas. 

Lejos de las mL'Ctecas, en el valle de México, encontramos trunbién 

ejemplos de otros soberanos mesoamericanos que mandaron elaborar 

obras artísticas en las que figuraran ellos solos, en majestad, sin realizar 

pennanccer en la memoria. Para profundizar en ello ver: Joyce Marcus, ''Stone 
~lonurnents and Tomb Murals of Monte Alban !la" en: The Cloud Peop/e, Op. Cir. 
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otra actividad. En estos casos no se trata de imágenes dibujadas en un 

códice, sino de obras con mayor difusión: bajorrelieves hechos en piedra 
. . . 

en las peñas de. Chapultepec: Tanto> el. Códice Du~án, como la Crónica 

me.'l.icana nos cuent~ .· l~ histori~ dei. t/~to~ni M~~teziima llhuicamina, 

quien, durante los último~·~·os ci: sl.l mand°a'tC>, estab~ d~~eo~o de dejar 

un testimonio de su persona y de ;~u gobi~~o'.~Ü'e' ~¿'bre~ivi~ra~ tiempo. 

(Imagen ,.11) 

los mejores talladores y canteros y comenta con él los planes de la obra 

que tiene en mente: 

Justo será que quede memoria de vos y de mi, para lo cual 
tengo determinado que se labren dos estatuas, una mía y 
otra vuestra, dentro del cercado de Chapultepec, y que alli, 
en la piedra que mejor pareciere a los canteros, quedemos 
esculpidos para perpetua memoria, en premio de nuestros 
trabajos; para que viendo alli nuestra figura se acuerden 
nuestros hijos y nietos de nuestros grandes hechos y se 
esfuercen a imitarnos. 20 

La idea de mandar esculpir una estatua en las peñas de 

Chapultepec tuvo muy buena acogida entre algunos de los t/atoque 

mexicas posteriores a los tiempos de Moctezuma !lhuicamina. También 

Axayácatl, Ahuizotl y ÚC>ctez-tf~~;X~c~;C>tzin decÍdi~;~?l emplear este 

camino para permanecer en la memoria de los hombres. 2 1 

Los cronistas afirman que el rey Moctezuma llhuicamina no posó 

para estas obras, sino que se le mandó llamar una vez que los canteros 

,,, Francisco de Burgoa, Palestra histonal, México, AGN, 1934. p. 22, en: Pablo Escalante 
Gonzalbo, El trazo, el cuerpo y el gesto: los códices mesoamericanos y su transfonnación en 
el «al/e de México en el s. XVI. México, Facultad de Filosoíla y Letras, 1996. p. 22. 
'º Duran, Op. Cit., p. 137. 
" Carmen Vazquez Mantecón, "Invitación a leer" en: Boleten del Instituto de 
!rtuesrigacrones Históncas, Número 33, septiembre·diciembre, 1991. p. 55. 
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habían finalizado el trabajo. Por lo tanto podría creerse que en estas 

imágenes se conserva· 1a claridad y Jo . conciso . de las representaciones 

pictográficas prehispánicas. Es ·dificil saber cuáles fueron las razones por 
. . 

las cuales los tiatoque decidieron d~ja:; s~ lrtl~g~'i, en la piédra. No 

contamos con testimonios de la época en 1~ que fueron :laborad~s .. Sin 

embargo, en estas imágenes se vela i'~te~ciA~:cte ~~~r~se~r~ ~ soberano 

fuera de una narración. Como se dijo.anterlórmente,' no se irata ni puede 

verse a estas representaciones com:o ,;re~~~t~:;. de(soberano; especialmente 

si quisiéramos verlo como la contrap~te de Íos retratos .de co~te. Sin 
, .. ::·"· ·, ·.:· '·.: .. ·-' ··:.: . ·. ,_. "·, 

embargo, si podría consistir uno de los primeros intentos por parte de los 

artistas nahuas de experimentar con figuras aisladas.· Estos casos son 

excepciones y por ello vale la pena señalarlos. 

1.2 La imagen del rey en la España de los Austrias: el retrato de 

corte 

lt was this era that witnessed the reviva/ and genuine renewal ofthe 
i11diuidualised, "au uif' depiction of priuileged or highly esteemed persons, a 

genre largely neg/ected since c/assica/ antiquity [ ... ] From thefifteenth 
centwy onwards, princes [ ... ] satfor their portraits keeping themselues, 

quite literal/y, in the public eye.22 

¿Cuáles son los cambios que introdujeron los españoles en el medio 

artistico de la Nueva España? Se ha dicho mucho al respecto: volumen, 

profundidad, perspectiva, gradación de colores, nuevas proporciones para 

dibujar a la figura humana... y también se han hecho reflexiones más 

>2 Norbert Schncidcr, The Arto/ Portrait, Alemania, Taschen, 1994. p. 6. 
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profundas sobre las ideas que trae consigo un - nuevo modelo y los 

pensamientos que atraviesan la mente del artista cuando tiene que 

aprender a copiarlo. Desde luego que no se limita a imitar, más bien con 

cada trazo aprende. Este capitulo está dedicado a la tradición artistica de 

las cortes españolas; pero no para explicar cuáles son las influencias del 

renacimiento veneciano, o sus diferencias con el arte flamenco ... sino para 

presentar al lector los conceptos que llegan, junto con estas pinturas, a 

América. En este caso, todos aquellos asociados con la imagen del poder. 

El retrato de corte fue el género pictórico favorecido por los artistas 

de la casa de Austria para construir la imagen de la figura real. A lo largo 

del siglo XVI se desarrollaron las convenciones que éste debía tener para 

representar y transmitir el ideal de príncipe cristiano; y dichas 

convenciones eran- estrictas~- Porque desde luego,_ un retrato -aun dentro 

de una tradición pictórica de representacfonesna!:uraJistas- no se limita a 

presentar, puntualmente, las f¡é:cio~~s- de la peisona~ El espacio del 

retrato es un universo ordenado - Cionde, t~dÓ~; l~s:.eleme'Üto~ que se 
-, ·- ' '>'. ,, • • 

incluyen tienen una razón de ser. Podria de~i~se,C}ue dichos elementos 

hablan tanto del soberano como sus facc;ones l'ni~~EI.~. -

En el retrato de la casa de Austri~ ~e::f~voí:~~~ la re~r~~er-ltación de 

las figuras de cuerpo completo o casi compl~~c/(~~~if1~ ~i:~~ del ~us!Ó) 
{Imagen l-12) El modelo se presenta de tamañ~-~~t~;~ o mayor, de ~ie y con 

los ojos a un nivel más alto que los del espectado;, B~st~ ~~~r~ a una sala 

con poca iluminación en donde esté colgado uno de estos imponentes 

cuadros para entender la fuerza que tiene una persona representada 
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según estos cánones. Se cuenta que frente a esta situación, los súbditos 

del rey tenían la obligación de presentar honores y reverencias al cuadro 

mismo, como si se tratase del rey; y no hacerlo constituía una ofensa 

grave. 

En cuanto a las vestimentas que establece este género artístico, el 

rey jamás está representado con la ropa que utiliza todos los días (por 

lujosa que ésta fuese), sino con armadura, para enfatizar su poder militar, 

o bien con ricas vestimentas, como símbolo de alta condición." El espacio 

elegido para el retrato del rey es el interior de su palacio, frecue'ntemente 

la sala de trono. Alrededor de la figura, enmarcando la" escena, suelen 

emplearse algunos de los siguientes motivos, o bien una combinación de 

ellos: sillas, ventanas (Imagen (·21), cortinas de",darnasco color carmesí, o 

columnas clásicas.23 (Imagen (·13) Este repertorio visual quedó establecido 

en el siglo XVI y permaneció como formato de retrato de corte a lo largo de 

varios siglos.2• 

Desde luego que este formato estaba reservado para la "nobleza.2s 

En el Trattato dell'arte della pittura, scu/tura et archittetura de Giovanni 

Paolo Lomazzo, escrito en 1584, se decía que: "Juntó' a principes y 

gobernantes, sólo los sabios o los que habían aportado algo a la felicidad 

humana tenian derecho a ser retratados. Es decir que, según Lomazzo, 

..'.1 Las características del retrato de corte fueron tomadas de dos libros distintos: Petcr 
Burke, La falmcaczón de Luis XIV, Madrid, Editorial Nerea, 1995; y Alonso Sánchez Coel/o 
y el rerraro en /a corte de Felipe /1, Madrid, Museo del Prado, 1990. 
:.¡ Joanna \Vaodall, Port.raiture, Facmg the Sub1ect, Manchester, Manchester University 
Press, 1997" p" 8" 
.?s 1\unquc tambiCn estaba al alcance del nuevo grupo de comerciantes burgueses que 
contaban con el chncro para pagarlo. 
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sólo el poder politico y la sabiduría intelectual eran dignos de ser 

recordados y tenidos como .ejemplo a través del retrato." 26 

La imagen del rey creada por los artistas de la corte trascendió el 

ámbito privado delpalacfo a través.ele varios medios, por ejemplo: 

apariciones del rey en públic6, l~~ entradas'triJnfales, .lasexhibiCÍones de 
•-·-,:••-,-_'.,º:,.·•e 

las 

las pinturas de · corte):in)os arcos ·triunfales y. también los múltiples 

grabados que se hi~ier~nC!~ estas obras; así se creó unáreia~Íón eritre la 

representación dé la familia real y la sociedad. 

El caso del grabado es particularmente interesante para fines de este 

trabajo pues estas ·pequeñas imágenes de unos cuantos centímetros por 

lado tienen al menos dos características a su favor como difusoras. Por un 

lado, la multiplicidad: ofrecen la posibilidad de obtener una cantidad 

considerable de imágenes exactamente iguales a partir de.un único soporte 

original. Y por el otro, la movilidad. Su tamaño tan accesible. perniite 

transportarlas fácilmente, lo·cual no puede hacerse con un cuadra:· Podría 

decirse que la imprenta brindó. a la imagen oficial de la autoridad la 

oportunidad de circular a lo largo de todos los reinos asociados a la 

corona, incluyendo desde luego a la Nueva España: 

Pronto dejaron de ser obras cuya misión principal tenia que 
ver con el autorreconocimiento de sus modelos y allegados, y 
se convirtieron en instrumentos para su conocimiento público; 
de manera que, en unos estados en los que cada vez tenia una 
mayor importancia la propaganda, se usaron para construir 

.! 11 Fernando Checa, "El retrato del rey: la construcción de una imagen de la majestad en 
la casa de :\ustria durante el siglo XVr', en: Carlos V, Retratos de familia, edición de 
Fernando Checa, Miguel Falomir, Javier Portús, Madrid, Sociedad estatal para la 
conmemoración de los centenarios de Felipe 11 y Carlos V - Aon Gil y Carvajal, 2000. p. 
142. 



una imagen pública de los gobernantes y difundirla 
universalmente. >7 

27 

1 .3 Hacia el retrato. La incorporación del modelo en los códices 

coloniales 

El pintor y el escultor utilizan mucho el saber simbólico popular para 
identificar a un personaje como rey o mendigo, ángel o demonio, e 

introducen otros emblemas o "atributos" para distinguir a las personas, de 
forma que no haya dificultades para reconocer a Cristo o a Buda, 

la natividad o el rapto de Proserpina. >H 

Los primeros años de la colonia, tanto para los indígenas como para 

los españoles, fueron tiempos de conocer un nuevo mundo y de 

reorganizar el universo y la historia de cada uno en términos de lo que 

acababan de descubrir. Para los indígenas, éstos fueron momentos de 

rescatar y reescribir Ía historia. Il'lesoamericana y buscarle un nuevo lugar 
J_ .• -.• -,· 

y un sentido. En·la pintura de;c'ódiCes encontraron un ~~~ctÍc;muy 

propicio para hacerlo, ya que en ell;;s s~-C~rilbi~ó~u ;;~pia irll~f~tiva con 

la curiosidad de los españoles :so6~~ ~se p~~~d~. '~;il-~~t~ cle-~bos 
,:·. 

-· 
intereses es el gran corpus de documentos piÍ::tográficos que,se•prodtijeron 

españoles se valieron de este ejercici~ para hallar asider~sq~~- ~e~mi~eran 
incorporar este nuevo reino al imperio español y a la historia universal. 

En estos manuscritos se reúnen elementos tanto en lo correspondiente a lo 

pictórico, como en el plano ideológico, pues no sólo se están combinando 

~ 7 Javícr Portús, "Soy tu hechura" Un ensayo sobre las fronteras del retrato cortesano en 
Espm'\a'', en: Car/os V. Retratos de familia. lbid., p. 181. 
2g E.l-1. Gornbnch, La im.ageri y el ojo. Nueuos estudios sobre la psicología de la 
represerttación pictónca, versión española de: Alfonso López Lago y·Remigio Gómez Diaz, 
:l.lndrid, Alianza Editorial, 1987. p. 86. 
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dos tradiciones artísticas distintas, también se está generando, a través de 

las imágenes, un discurso sobre el poder y la autoridad. 

Los modelos para representar al antiguo tlatoani provienen, como 

hemos visto, de diversos tipos de fuentes: los manuscritos prehispánicos 

que sobrevivieron a la conquista, algunas esculturas y relieves 

prehispánicos y los grabados europeos que trajeron consigo los españoles: 

han salido grandes pintores después que vinieron las muestras 
e imágenes de Flandes y de Italia que los españoles han traido, 
de las cuales han venido a esta tierra muy ricas piezas. 29 

Además del grabado, la imagen regia llegó a la Nueva· España por 

otros caminos. Un caso muy ilustrativo de difusión de la figÜrá del rey son 

las pinturas que decoraron las columnas del Túmulo Imperial. 

Tras la muerte del Emperador.Carlos V, en 1558, el virrey don Luis 

ele Vclasco le encargó al arquitecto y Maestro mayor de las obras . de 
.· . ·~ .··· . 

México, Claudia de t\rciniega, que levantara un túmulo. fu·n~ra.rio. para 

llevar a cabo las exequias .del monarca en la Nueva España; Al mismo 

tiempo, se encargó a varios pintores que se ocuparan de las obras que 

decorarían el monumento: 

Entre tanto que la arquitectura del Túmulo se proseguía, 
porque las figuras y escudos de armas imperiales y reales y 
otras pinturas que se habían de poner en las paredes viniesen 
a tiempo cuando el Túmulo estuviese acabado, dióse orden que 
en toda la comarca de México se pintasen gran cantidad de 

.!'
1 i\lotolinia, /-listona de los indios de la Nueua Esparta, México, Editorial Porrüa, 1995. 

Tratado Tercero, Capítulo Trece, p. 172. 
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Cada una de estas pinturas fue minuciosamente descrita por 

Cervantes de Salazar en su obra s-6bre el Ti:lmúlo Imperial; y gracias a sus 
- .· - -

observaciones podemos hacerno;, una buen_a idea de Ja gran cantidad de 

imágenes que se pr~senta.ron. del dlfunto_ eill:perador: con Ja Pe tomándole 
-·-· ·. . .--_:_'·. '.:_ .. : ·:.;··;:./}::::::,:-·:._: 

de Ja mano, con los Nueve- déia> PaÍnarindiéndole homenaje, con Jos 

emperadores Moctezuma y Atahualpa:;_. Parlo tanto, Ja influencia de estas 

pinturas como modelos para las imágenes de los códices coloniales es muy 

\•aliosa; después de todo estuvieron:_al alcance de un importante número 

de indígenas. Cervantes de Salazar_ cuenta en su obra sobre la gente que 

asistió todos los días al sitio donde se erigia el túmulo para ver sus 

progresos: "Hubo muchos curiosos que aficionados a la grandeza y 

majestad de su principio, cada día iban a verle hasta que se acabó." Jt 

La imagen del rey, entonces, se difundió entre los pintores de 

códices, lo cual dio lugar a una serie de interesantes representaciones. 

En muchos casos, en muchos códices, se mantuvo el uso del 

pictograma prehispánico para representar al señor, _tal es el caso del 

Códice Mendoza {Imagen 1-14), el _Telleriano Remensis (Imagen 1~15) o el 

IHexicanus (Imagen 1·16); particÚlarm~nt~ para señalar el comienzo _de un 

reinado dentro de una periodizáción de la historia indígena. Sin embargo, 

otros artistas encontraron en los grabados europeos nuevos modelos e 

10 Francisco Cervantes de Salazar, Jlféxico en 1554 y 1ümulo imperial, México, Editorial 
Porrüa, 1963. p. 184. 
JI /bid .• p. 185. 
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ideas para representar a los antiguos tlatoque. Estas imágenes les 

permitieron conocer al rey europeo y familiarizarse con otra manera de 

construir la majestad de- un personaje en una pintura. 

En el presente trabajo nos ocuparemos, com() ~e dijo .a11.i:eriormente, 

de dos códices elaborados durante .la éolonia: · el .Manuscrito Touar y la 
,•-. e• _:_ 

Historia de las indias de la Nueva España e~islas de la tierra firme de Fray 

Diego Durán. Los pintores de ambos manuscritos _habían observado, sin 

duda, múltiples grabados de reyes representados con el cuidado dél retrato 

de corte, y se valieron de esta fórmula para mostrar a los españoles_. un 

tlatoani dignificado con símbolos de poder europeo. Si bien es verdad que 

los soberanos indígenas ya no estaban presente~ para pCisar, -también es 
---·: -, .. •.' .. - - ' '. .·- -'.- ,• 

cierto que la fuerza del retrato de corte .no reside ex~lusiv~ente en 

presentar, rasgo a rasgo, fa fisionollli~ de un ~¡;!:>~~ante .. Lo~limites del 

retrato son muy ambiguos: 

Es muy dificil encontrar en la cultura figurativa cortesana 
del siglo XVI algo a lo que pudiéramos llamar "retratos puros", 
en los que el representado exponga únicamente sus propios 
rasgos faciales. En la mayor parte de los casos aparecen 
acompañados por elementos del vestuario, insignias, entornos 
arquitectónicos, [ ... ¡ que nos están describiendo el lugar 
concreto que ocupaban en la sociedad y las relaciones de 
dependencia que establecían entre otros seres y estamentos. J> 

La imagen de poder que transmite este tipo de obras, entonces, 

proviene del formato: el entorno, el cuerpo del rey, sus vestimentas y los 

simbolos políticos y religiosos que le acompañan. Hay que recordar en 
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todo momento que estos ·formatos. fueron creados para distinguir a Jos 

personajes de alta jerarquía del resto de la gente. Por ello es llamativo y 

sugerente .el hechÓ de que los tlacuilos adoptaran 8.I~nos recursos de ese 

modelo para representar ai tlatoani. · 

Entre las. imágenes creadas se encuentra una·.pintura: de Moctezuma 

Xocoyotzin proveniente del Manuscrito. Touar. (lmáge~·.1:11):·. Al observarla 

junto con un cuadro del duque Francesc{M~a..d~lla ~~~ere hecho por 

Tiziano (Imagen 1-18), queda claro el uso pÓ(p~e del tf~cui!6 ~e éligunas de 

las convenciones propias del retra'.to .~:~ ~~;t~ ... 
En a~bas imágenes tenemos~~ ~C>~eio\.~p~esent·a.~~ de pie, de c~erpo 

',, ',·,;»·.. , ... , .. <• -- ·- '.-. ·- '. .- _.· 

completo, formato . reservado : p~ra: ~~y~:~; y ~nClbles/L()~ dos·' p~rson~Jes se 

encuentran en un entorno que, den,tro d~lcÓ~texto cu;tural de cada uno, 

se reconoce como real. Della Rove~~ s~ ~ncuentra en el interior de su 

palacio, frente a una elevada: mesa re~~blerta. de pañ~s color ~arme~Í en 

donde se vislumbra el yelmo de su armadura. Moctezuma Xocoyotzin, por 

su parte, se encuentra de pie no sobre el .suelo, sino sob're efpe,tate,,real, 

que ha dejado de estar simplemen.te 'sugerido (como_ en· ei pictograma 

prehispánico) {Imagen 1-4) y ahora se ~xtlende:~obre el ~~~;dt~a, .brindar 

sostén al rey y a su equipal; Este ieqÚipéÍI corÍse!Va 'su· foitria,' pero su 

respaldo ha aume~tado d~.~~~~·t ahCl~~~~~~e· l~s ve,ce~~~~ ~ono,. sin 
:- .. · - . -~. . .: -

abandonar la textura sugerida de !~fibra de que está compuesto; así se 

32 Javier Portús, "El retrato cortesano en la época de los primeros AuStrias", ·en: El linaje 
del emperador, Extremadura, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los 
Centenarios de Felipe 11 y Carlos V, 2000. p. 25. 

.. .... --...... 



32 

conserva la fórmula prehispánica propia para representar el asiento de los 

antiguos señores. 

En cuanto a las vestiinerú:as.de·cada uño, ambas siguen un código. 

Della Rovere lleva una armictur~ ~e metru resplandeciente y de elegante 

diseño, como muestra de fuerza y habilidad en la guerra; mientras que el 

tlatoani porta la tilma.r~~"~l,;pr,opia de.l()s gob.ern?1:esprehispánicos, 

anudada sobre el··homí:l;o.~•·.·cor~ná;su ·c.ib~ia 1.i•~iáderna;~r~dosa ·de 

turquesas o xiuhuitz6zu: Aqui .se ~~~u~n~a quizá:~~~ d~ I~~ ~ir~~e~cias 
más significaJ~~s ei1tre . ambas figura~: .Mocl:ezuma· ctln;~le ~on .los 

requisitos del ~e¡~ato de corte e~ cuanto a las vestim~nt~s r~ales/;ero no 

lleva sobre siu~ trEije de guerra, o un tocado que h~gaiiiü~lótla su 
- ·-·.. . . - ···. ' 

'. :-, . 

condición de guerrero. Esto lo muestra distinguido, pero no feroz; cabeza 

del reino ciert'amente, pero t1o de.1 ejército. Esta ausenciall~~~\'i~}1~ Ía 

atención, y sobre eÜa' se haráhincapié en un capitulo posteri(Jr. 

La caracterización de ambas figuras responde, evidentemente .• a .la 

cultura de cada uno de ellos. Coinciden en el hecho de qÚe•los'atributos 

de poder de uno y de otro son exclusivos de las altas jerarquías: No son 

pocos los símbolos de poder prehispánicos que sobreviven enYe:s~~ pintura 

de Moctezuma: gruesos adornos de oro, rematados eón plumás de águila y 

de quetzal, decoran sus pantorrillas, lleva san~<Ília,s; •. ~~ ~u b.réÍ.zo ctel"echo 

sostiene una curiosa lanza, semejante a una'. flsgii. depes~a, 33 y en el 

izquierdo lleva un extraño y elaborado adorri<l d~ oro; bo.rd~dCl~ yplumas 

Ver el trabajo de Pablo Escalente, Ma.ite Málaga y Ana Pulido titulado: "El. soberano y 
su palacio. Los indios frente a la pintura de historia y el retrato de corte en el siglo XVI 

--·-----------· --..._._ 
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de águila y quetzal .. Moctezuma conserva,_ además, su sobrenombre, 

claramente indicado por la diadema de turquesas que flota sobre su 

equipal. Della Rovere, por su' part.;; sostiene con el b~a_;o. dére~ho una 

bengala, y junto á su Braz~izqtiiercÚJ'iJácÍe~o~ <J~s;~arl.á~~mpüfiacil.lra d.; 
_· ': ._ ~-i\-· >'::~>- _ ... ::·" ::,~-.-.-.: --/~-_.:_·_~·, 

·i~p~si~l;·.··.qu.e.el'.tlacüilo.que'~re~izó;Ja···Jiritura. del 

Manuscrit~ Tovd~hubiése vlsto ai~riii V~~ ~1·2J~d~6 pi~taáC> '.~orTiziano; 
pero probablem~nte t.;nia a la m~o un J~¡;~~b ~~ f~~ricación europea 

con un mocl~lo• sl~ilar. (Imagen 1·19) El parei:Y~<J'hs;C:o cm la colocación de 

cuerpo de ·oe11a Rovere y Moctezuma Xocoyci'tzin. es demasiado evidente 

como para atribuirlo a la casualidad, véase la.cabeza, el bigote y Ja barba 

de los dos personajes, así como el brazo. derecho de cada uno de ellos, 

sujetando respectivamente Ja bengala y la fisga. Además, ya hemos visto 

que Jos monarcas europeos buscaban que su imagen trascendiera el 

espacio de las cortes, y que se valieron de la invención de la imprenta y del 

grabado para difundir su imagen a un mayor número de personas: 

fueron plenamente conscientes del valor que para la difusión 
de sus intereses políticos y dinásticos podrían tener las 
estampas, y no es por ello de extrañar que se sirvieran de ellas 
como medio de propaganda y persuasión para ensalzar los 
valores de una dinastia.34 

Si algo nos indica la imagen de Moctezuma Xocoyotzin hecha por el 

tlacuilo del Manuscrito Tovar es que no se trata de un rey condenado, o al 

meXJcano" que fue presentado en el XXV Coloquio Internacional de Historia del Arte 
"Francisco de la Maza" La imagen política. (Sin publicar). · · 
" Jose Manuel Malilla, "El grabado y la casa de Austria", en: El linaje del emperador, Op. 
Cic., p. 79. · 
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34 

El uso de un modelo propio para 

representar a los reyes acerca a Moctezuma a una historia de monarcas 

europeos. 

La ventana y el tlatoani 

En los manuscritos indígenas del siglo. XVI se incorporaron también 

varios recursos pictóricos para la representación del· palacio de los 

gobernantes, uno de ellos es el uso de la ventana. 
. . 

En la obra de .. Fray.Diego oi.irárl hay unEl pinti.iracteI gobernante 

indígena Chimalpopoca~'Ue rziuestra.a.i tlatdani~n ~l.int~rlor d~ su palacio, 

de pie y con la. mano apoyadadelicada.Ill~~te ;Í'l 61Ja1ré,k~de la ventana. 
·--;:.;;·-;·· 

(Imagen 1-20) Muchas cosas~se "sugieren. con ~el recursd de la" véntana. En 

principio, el pintor del códi~e-Ci8. cr~adb_ ui=i. espácio;:Í~~e
0

~or- para el 

soberano. Los códices prehispánicos, c~nfonne a l~s- Í-~~lasd~ su sistema 

pictográfico, se limitaban a presentar"al gobernantejunt; al pictograma 

palacio. No era necesario que el tamafto deiún~. se ajÚstara áI tamaño del 
,- . .,- ;- '. _, - .. ·: ' 

otro. bastaba con sugerir uria relación· conceptucl.l "entre 'ellos. En esta 

pintura del Durán, siri e~b~~~. el tlat~~~i ha e~b"a~~ a sJpaiaCio. Por 
-;. ·,··-· ' •. · .•.. , . ' '··' '.!"" •. .-.-'·'" 

~ :: -; -. 

otro lado, el tlacuilo haempJ~~do la_yent~a-pai-8./írictical\la separación 

entre el interior y el exteri~r: Y acteiné.~,hai~cti'~ddo expli~itithente que el 

soberano se encuentra ad~ntro,>si~Í:~~ounilllodelo provenfente de las 

cortes europeas. Véase la. semejanza entre lá imagen del códice y la 
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pintura del Archiduque Wenzel de Austria hecha por Sánchez Coello en 

1574. {Imagen ~-21) 

La funeión de fa ventana en los retratos cortesanos del siglo XVI ha 

sido estudiada Ílor vaiioS: historiadores del arte. . Víctor Stoichita nos 

indica que, en· el, Rf;!n.€l¿imi~nto, la ventana era una alusión al conce~to: 

exterior - interior; ~s decir, la:manera a través de la cual el hombre culto 

separa explic.ita.ITie~t~ .;la naturaleza agreste de un espad~ cortés y 

civilizado: ''..El1 esta tradición, la imagen de la naturaleza (o mejor 'dicho, la 

naturaleza.·t;S:ducida a imagen) supone la existencia de uniespaclo de 
< - • ·"• ·:: - ,·:· ' ~·'·: ~ 

cultura, es decir, de civilización a partir del cual se conten:pla.un c;:xterior 

[ ••• j Es el rectáfigulo de la ventana lo que tran_sfo¡:rna'• el 'exterior en 

paisaje."35 

·Al incluir en las imágenes del Códice Fl-¡,;~Ati'n~ (imagenl-22¡ y del 

Códice Durán Úna ventana, se está. aludiéI1do a l~ s~;ar~;iÓn que hace el 
' - ·. '.> ' .... -. .'· :~. ' 

hombre culto y cortesano del exterior y e!interior.•. Se presenta el palacio 
': --~~~:~' ~ 

del tlatoani como ul1. espacio quedesliga él.! séi.lvaje delnombre civilizado, lo 

cual es sumamente interesante. Al repre~~~t~ ~ ~on:.c{prehispánico 
dentro de palacio y con el recurso de.la vent~~t<¿6II1~ sÜs contrapartes 

europeas - los tlacuilos expresan supu~fdA~~vi:ta ~~bre·-~~t6s holllbres a 
- - - _, • -. - •• • • .. - • :"' • -· + --~- - ·;:<: . . - . .. . ' 

quienes no conocieron. 

espacio cortesano y que gobienia ~~~d~;~~ ~~p~C:iJ~f1teii()r. 
La creación de un espacio il:iterior .:para s.eparar claramente lo 

agreste de lo Civilizado esún--recurso qué'émplearon-tarnbién los pintores 
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del Mapa Quinatzin (Imagen 1,23) Este _mapa - en sus tres páginas de papel 

amate- cuenta la historia, el desarrollo del pueblo - texcocano. En la 

primera lámina se hace referencia a su pasado ~hlchlmeca, representado 
·._ .-~:·'.,:. _.·.·~·· '-~-.-··-_,__ . - .. ·,,_ ____ .. ·-· __ :"'.>:"-·:,'. _ __,,·;_._ ~ ".:.· - _: 

en una amplia pradera donde un grupo de geni:e-sin noinb-re 'se dedica a la 

caza, disfruta el~ 'ú~a fÓgata,_ ~!Ítie~~ a.- lo~'tnuerto~Clib;;fue~ie' en~Í-e la 

maleza y tiene por c~~a \.ln'a p~~~e~a cueva. CÓriforrrie se avanza eri la 

lectura de1 Mapa Ouin~tziA'.sí~em6~~6:.{e~dvieri~u~ carn6i~'gractt;al en 

las actividades y en.· eÍ· v~stÍ~ '.de Í~s: pe~~~riajes. Este ~a_;nbio está 

estrechamente ~ela~ion~ct6 ~6i;· ei ,_·. _a_#~ndizaje y • la < a~~;clóri de las 
.-:,; 

costumbres toltecas.36 . El punto ~~lÍniilante de este ~~oc~so s~ ~~cuentra 
. .·. ·,1·:. ,.· . . " . 

en la tercera y Última lámina;_Clonde está representado uri' modelo ideal de . .. .. . . . . - .~ 

palacio para los gobc.!rr{B.ntes de Te~coéo. En este_ palaci6 hay diversos 

espacios: un salón para r~cibi;, cuartos y pasillos laterales; un patio 
- -~·· ~ 

central para los nobles y un tecpan principal con- equipales:/ petates en 

donde se sitúa a los soberanos Nezahualcoyotl y-Nezahu~~illi~·-El p~acio 
está relacionado a su vez con la funda~iÓn de·:~·r{ czlt~l7"1tÓ7 y por 

consiguiente, a un estilo de vida política más elaborado y reglamentado. 

La cabeza de este altepetl y de este sistema tan bien organizado es el 

tlatoani, quien es figura principal, a su vez, del palacio. 

35 Victor Stoich1ta, La inuencrón del cuadro: arte, artífices y artificios en los orlgenes de la 
prntu.ra europea, Barcelona, Serbal, 2000. p. 44. 
1º Esta separnctón entre lo retinado y lo salvaje tiene una larga tradición en la historia 
rneXJ.ca. Este grupo siempre se declaró heredero de la cultura tolteca y así se desligó, en ta 
n1cd1da de lo posible, de sus antecesores chichimecas. Dice Susan Gillespie: "Ya se ha 
dicho que los culhuas·toltccas, como civllizados, agricultores, habitantes de ciudades e 
1ndigcnas del valle de México, funcionan en las historias mex.icas en oposición con los 
mcXJ.cas·ch1chunccas, que son bárbaros, cazadores, nómadas y forasteros." Susan 
Gillespte, Los reyes aztecas. Mexico, Siglo XXI, 1999. p. 66. 
' 7 Ehzabeth 1-1. Boone, Stones in Red and Black, Op. Cit., p. 191. 
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Las imágenes creadas por_ los indígenas en el siglo XVI fueron 

centrales en discusiones posteriores sobre _el iridio americano,38 y a 

nosotros nos hablan sobre la opinión que tenían los artistas -:coloniales 

sobre el monarca indígena. éste es un buen e]emplo sobi;e'
1

la1mportru-;cia 

que tienen la~ 
0

itTiág~n~s. ¿o~o fuentes históricas. En. las pinturas se 
· .. ':. ".'· ·. - ''..-: ~--: .. -_.~ ,-_ "' - : :' 

coloca al soberano.iridigena dentro de un espacio de corte y se le-atribuyen 
- ... ; _- . _· :-_ ' 

los elementos -p~opios' del retrato de los reyes. Así parece-; sugerirse- que 

los tlacuilos'_ no condenan a los antiguos indígenas, ni los consideran 

bárbaros; por_ el-éontrario, los asocian con las cualidades propias de un 

principe cristiano, mismas que han estudiado a través de las enseñanzas 

de los españoles; 

Un modelo posible. 

Ha sido siempre dificil de saber cuáles fueron las obras y los 

grabados cuyos ¡.¿~~tos- apr;,ve~har~n' lo~ tlacuilos. para elaborar. é~tos y 

otros manuscritos coloniales (ya sea pa,;.te de ellos o· el. códice en su 

totalidad). En un estÜdfo hecii;, por rianaÍd Rob~rtson sobr~-18. ·~~tru~t~ra .· . - ' ... . - -

del Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, el historiador 

encontró un paralelo entre esta obra y la enciclopedia medieval, De 

Propn'etatibus Rerum de Bartolomeo Angélico. Descubrió que tanto los 

Je Carlos de Sigüenza y Góngora, en su Teatro de las uirtudes pollticas, procuró presentar 
n la historia antigua mexicana como digna de alabanza y equivalente a las civilizaciones 
anuguas del mundo occ1dcntal. Una parte central de su discurso fueron las imágenes de 
los soberanos prehispánicos creadas en el siglo XVI. Ver: Sigmund Jádmar Méndez, 
"lngcn10 y construcc1ón alegórica" en: Carlos de Sigüenza y Góngora: Homenaje 1 

coordinación t\hc1a Mayer, México, UNAM • llH, 2000. p. 56. 

------- --- "' 
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temas, como el orden en .e.! que aparecen, es muy similar en ambas 

obras.39 También comparó los grabados pro_venientes de una edición 

hecha en 1529 en Toledo de De 'ProprieÍadbus Rerum con algunas 

imágenes del Códice F;orentii;í~ )''el µa;~C:id~:fo~ai entre ellas. le permitió 

establecer de maner~má~ cl~a'la ;elaci6¡;;.·•··· Betty\n~·Bro~. _por su 

parte, encontró.que pW:.a i~ e!l'tb~ración de ciertas l~inas del Calendario 
.-.-- .... - . > '·;- ·- - ·. --;- -:·. - . ,. . ', 

Tovar y del Códice Durán ~s po~ibl~·~uesé haya empleado un Libro de 
.·-,. ·,· :·-·--- ·:· -

Horas. 40 La similitud en la co~~o~ición de las pinturas d~ ambas permite 

establecer un para!~!(), aunque ~~ dificil s~berlo con certeza; 

Encomrarel 6~~~d~ qJ; f~e I~ base de otra pintura no es en general 
. . - . ' .· .. -

una tarea sencilla: Siri_-~i'zi-bargo, en algunos casos si ha sido posible 
:: ·._>_·- . ,_··, ·, ,', 

determinar _cuál -·es ·el." libro europeo que sirvió como modelo para las 
·-· ,•,_ 

imágenes de -algún códice~ Tal es el caso del estudio hecho por Pablo 

Escalante sobre ~J libro XI del Códice Florentino y el Hortus Sanitatis, 

quatuor /ibn's del médico alemán Johan ven Cube.4 1 Varios de los textos 

de dicho libro están basados en relatos tradicionales presentes en la obra 

de ven Cube. También la estructura del capitulo guarda una estrecha 

relación con este texto (presenta a los distintos tipos de animales en el 

mismo orden: primero los terrestres, luego las aves y después los 

acuáticos). Pero el parecido más claro entre ambos libros son las 

imágenes de estos animales: el modelo compositivo, Jos recursos, la 

'" Robcrtson, Op. Cit., p. 169-170. 
'º Betty Ann Brown: "Early Colonial Representations oí the Aztec Monthly Calendar" en: 
Alana Cordy-Collins, ed.: Pre-Columbian Art History. Se/ected Readings, Palo Alto 
Caltfornia, Peck Publications, 1982. pp. 169-191. 
_., Pablo Escalante Gonzalbo "Los animales del Códice Florentino en el espejo de la 
tradición occcidental" en: Arqueologla Mexicana, vol. VI, núm. 36, 1999. pp. 52-59. 

-...... _ 
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organización ayudan a observar la influencia de un modelo. En este caso 

podemos hablar de algo más que un parecido. 

En el caso de los dos códices que ocupan el centro de atención de 

este trabajo no es posible identificar Ún .modelo o una obra concreta. 

Quizá lo más lejos que podamos Hegar es a reco~ocerun parecido en la 
.. - ·.' ·:,"'. .. . _. ·. '-::_ ... : ' 

forma y en la composición de algunas de'': las -pirúuras y plantear la 

posibilidad de que exista una.relación entre ellas,· Es decir, tanto el CóCiice 

Durán como el Manuscrito Touar- dédican un~ dé sÚs. secciones a la 

cuidadosa presentación de los tlatoque '~:~c:~s.> En dicho apartado se 

habla, como si se tratase de Ún~:-biogr!Úia,· sc:Íb;e l~s sil~esos más 

destacados que tuvieron lugar ~ur~t~ ~L~~i~~do ~~c:d~,J~6. Acompaña 

a esta presentación una pintura: ~el sefl~r, ¿-~~as pint~r~s .tienen un 

formato particular. 
/~:L.-

En·~_et·:·ManuScn'to-.~f0Úar Se deéúC;:i-'_U~a:-_lfuni~a·---á cada 

personaje, éste ocupa e.l c~~tr~ de: lá;~omposiciÓn, se 'éf12uentra de pie, 

corte. (lm<lgenes 1-24 y 1-25) En. li obra del dorriÍnico -~~º hay láminas 

dedicadas exclusivamente a la pintura del · tlatoani , (las\'~~~en~s. son 
. . ·- . -

viñetas rodeadas de textó) pero si se adviert~ tina intencil)I1 de presentar al 
. . '• .·'.,--··· 

soberano de manera individual; y d~ referirsea. s~ igiag~n y a su reinado 

en un libro. 

, . >--- .. ';· :.-. - :·,::_.'_.:· ·:...::· __ ·~:_:(·:·:.;:':'·.< '/·--_ .... · -:_ . 
por los Austrias en Europa. En e~to_s libros éncontra.lnos una sucesión de 

biografias y retratos de todos los reye;; que fuerÓn miembros de la Orden 

del Toisón de Oro. {Imagen 1-26) (Imagen 1-27) Hay un ejemplar en la Biblioteca 
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del Instituto Valencia de Don Juan y la edición se fecha en Brujas en 

1537; en este libro: 

El emperador se retrata de cuerpo entero, con el traje de 
ceremonial de la orden, el collar del Toisón, enmarcado en una 
elegante construcción renacentista [ ... ] la figura dominante de 
Carlos V, su disposición, gesto y actitud, así como el hecho de 
tratarse de una imagen de cuerpo entero, confieren una idea 
de maiestas que es ya plenamente renacentista. 42 

Hay, asimismo, en la Biblioteca Nacional de Austria, un pequeño libro 

llamado Livre de l'ordre du Thoison d'Or en donde se encuentran .retratados 
,. ··. 

dichos soberanos, desde F'elipe el Bueno hasta FelipeJI.:43 

Es posible que un libro similar haya ser;vid.o como, mc:ldelo para la 

elaboración d.e algunas láminas del Códice ~rá~ y del ;Áf anuscdto Tovar, 

aunque ncí podamos determinar la fuente exacta. - Dos son las rázones por 

las cuáles 'podría sugerirse la· pci~ibtIÍCiii:<l': ·•:•.La; pi:imera; d:ki~u~~ es el 
~<,·· -- . :.;;. ,-

parecido formal de lascompÓsicion~s:, i- · <L ~ . >_··( · -·-..... , ... ··-
Es sugere~te}a"~em~jan.za,qú~,hax.entreunáil!l~gen_de Carlos v en 

el libro de ~~~atll~o~ c1~1.1'6f.sói.;:'~~Oro {linag~~ 1-~1)'..y )a pintu~a de la 

coronación de Moctezuma •Bhuic~iná pro\T~ni~ti.te :?~.;la Historia... de 

Durán. (Imagen 1-?8) . ·.Ambos .persoiiajes: se eri~·u:~ritran de pie~. de frente, 
,,.,., '_,- :;::-,_,· ,.,~·I·:· .:_,_!~·,: , · .. :·;.·<:l ----<:·· :...:·. -

ocupando ~l cent~o d~ la compC:ÍsÍció'I1'.\;L<ls cios .sol:Íeranc:lsise encuentran 

dentro de su. p~~cio; ~~j;;td6~;~~{~xterlor. También ll~a.~ucho la 
·:: ,:<:":····~- ... ;> 

atención el recJrsci. ~ue ~~plearciri 16~ piTltore; para enmarcar. la escena: 
- ~ . :_ __ :. ~~~ -,_-:;;- --· - ·o-;-c----~ --~ - ·~ ~:__;::_(_" :_-----~:'._-_· .. _.· 

42 Femando Checa, Carlos V. La imagen del poder en el Renacimiento, Madrid, Ediciones 
El Viso, 1999. p. 70. 
•J fbid .• Checa, p. 69. 

-·------··- ·--..._ 
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utilizaron dos columnas y del mismo estilo, abalaustradas platerescas; las 

dos con decoración de hojarasca·y_con un querubin.44 
' - ··--- - -

Además del parecido formal en ambas composiciones, también es 

necesario resaltar que ambas obras forman parte de un libro mayor en el 

que se encuentra una genealogía de reyes, con imagen y un recuento de 

los hechos más importantes de su reinado. 

A través de las efigies de sus antepasados, reconocemos al 
modelo como miembro de un linaje. Por otro lado, el "libro de 
retratos" no sólo tiene un carácter genealógico, sino también 
histórico; y de hecho la sucesión de biografias fue uno de los 
principales métodos de construcción histórica durante los 
primeros siglos de la Edad Moderna.45 

Estos manuscritos -los libros de retratos y Ja sección histórica de 

Tovar y Durán- coinciden, entonces, en dos puntos: el tema y ·la 
- . 

composición pictórica •. Se. trata· de la presentación ~en texto e imagen- de 

una serie de· soberancis-delmisITlo; seÍ'iorio ;~Tlidos.;iJC>r,un Hf1aje y una 

historia. y en algunas'.'~:;i;1~~-- piritUraÚ losi:a.ri;istas'c resu~lven la 
:í""- _,.:, ___ -=,··e.-:-:-:.::_:_·. :__ -~-,_,· __ ):_. _ _:; ~-;;::Fl~-<'-

composición utilizando. recursos pic;toric(JS i¡i_rnilaJ'e.~. A t~¡¡;,,éi¡_ de .estas 

coincidencias no se puede det~ri;liJ:la; cilá.J. es la obr1i'pre~i~~ que sirvió de 
•o<;.; 

modelo a los tlacuilos que elaboraron la Históná; .. dé Durfu-i;)sin embargo 
. "' - . .. . -»Í~· _;_ . '-. 

es preciso señalar tas se-mejaiizaS 'fa~a1es··.qtú~_'"g\.iardá ·c-ori er rC)rm.8.to-·de1 
" : ·~.::_, .'.:_--'• !._ ,- • -o_:.,:.'~ . ' . :. ; · . .'"o ~' · __ ·: 

libro de retratos, pues quizá: elio perIT1itél; e~ .;:¡n IT1om~I1tC> dacÍÓ,encontrar 

el modelo. 

"' .. Para un estudio más completo sobre el estilo:_ plater~s~a· Ver: Luis Me. Gregor, El 
plateresco en México, México, Editorial Porrúa; 1954; Y también: Antonio Toussaint, El 
plateresco en la Nueva España, México, Artes de México, 1971. 
••Javier Portús, Op. Cit., p. 17. 

--------~----· ----------------
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No - seria la - primera vez que se elabora un libro -de retratos de 

gobernantes en una cultura no europea. El visir. turco; Sokollu Mehmed 

Pachá (1565-1579) "fue determinante en la producdón.de un álbum real 

de retratos de sultanes para los q~e ~uscó:la: ~eÍnej~zÉi de pi~turas al óleo 

en Venecia. "46 Dicho visir teni~ i~ ihten~ión de ~ac;r i:ircula'.;: el1trelas 

cortes europeas la representación ~~I,os,~dtni;aci~{~ul~~es:turcos en un 

libro de retratos, de manera tal qu; consi~ie~~n>desp~ri1- a~riii;a~ión en 

ese ámbito también. Para ello e!iiló e~plearlos atributos de poder que los 

europeos podían reconocer yl.m mod~lo ~imiléll" para present~Íos. 

Conclusiones 

lt does not meán simply the mimicking of Michelangelo by natiue 
ártists ( ... ¡ it is infact, the history ofcolonization. 47 

En las representaciones coloniales de los tlatoque si: busca que el 

observador reconozca _en ellos una serie de cualidades propias de un 

soberano de la casa de Austria, es decir, de un príncipe civilizadÓ y digno 

de admiración .. Es~as. pinturas parecen in die~ que no :xiste una condena 

por parte de los tlacuilos hacia la historia indi~ena?~tiglla. ' Presentan, 

por el contrario,-a un rey que siempre se distin~i'ó~~-sü-rei?lo, y~u~as 
virtudes parecen ser compatibles con las del. imp~rl~ /~~Uq~e e~tró a 

formar parte. Al emplear algunas de las convencio~es,delr~~-~to d-~ corte 

. . ' ~: ··-· 
--=·- "--=·"·. ·-.-

'" Gülru Necipoglu: "Solimán el magnifico y la representación del poder: la rivalidad 
<ºntre los otomanos, los Habsburgo y el papado" en: Carlos v;-1as annas y las letras, 
Granada. Sociedad estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe 11 y Carlos 
V, Granada. Universidad de Granada-Fundación ICO, 2000. p. 64. 
" Cummms, Op. Cit., p. 74. 
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europeo, los indígenas parecen decidir no bajar de rango a sus antiguos 

gobernantes. 

Eri el texto, en las p8;1abras de los cronistas, encontrarnos opiniones 

que refuerzan la reruidad presentada por las imágenes. Los frailes dedican 

largos capítulos de ··sus Ób~as a .. recapitular. Iél.s cualidades de buen 

gobierno que poseían algunas . de. las .culturas ... mesoamericanas . 

Reconocen tanto en fa~;Ciudacle~, ccnnci en lá'orgánización del imperio, y 
' . ····:· . _: .. .. _ .. ·; . '".' ·.·. ,· 

en los hombres que lo rigen un esfuerzo e i~teligencia ejemplar. y de estas 

cualidades se valen para presentarle a los europeos un panorama 

favorecedor sobre el mundo mesoamericano. 

Quizá uno de los estudios más ricos y mejor organizados sobre el 

tema es la Monarquia indiana del franciscano Juan d,~ [º.~c¡~ernada .. En su 

obra se refiere con mucho detalle a los pueblcÍs Índfg~~él.5;:sus'co;;;t:Umbres 

y la manera que tenían de gobernarse .. Es partlcularm'ente intéresá.nte, 
,~ -· .,•. ·-·.e• -- . ·. -·.---·• -·:>- - -

para fines de este trabajo, el libro undéci~;;: D~l~s Z~int{ii.urrriiu~les y 
·.;:r.\~:· __ , __ ,._-,~--='.'"':.'.=:---'"'"-'-=--;--;..=...:: > 1 ,; ,_.,-__ --= 

Monarquía indiana; pues en él. hace.·Un 'e:studio sobre. 18.s''razones por. las 

cuales los pueblos deben vivir en república~. la .importa.rl~i~ que tiene el 

Príncipe dentro de este orden politico y el mérito que tienen los indígenas 

por haber constituido un régimen tan perfecto. Dice Torquemada: 

Siendo una de las condiciones de las Leyes vivir en pueblos y 
repúblicas formadas, claro consta que estas naciones indianas 
las tuvieron como las demás gentes del mundo [ ... ] De esta 
pacifica y sosegada vivienda se sigue creer que tuvieron leyes y 
no leyes como quiera, sino aquellas que son necesarias para esta 
sosegada y pacifica conservación, y Príncipe o Príncipes por 
cuyas manos recibieron las dichas leyes. 48 

•a Fray Juan de Torquemada, Monarquia indiana, México, Editorial Porrúa, 1986. p. 314. 
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El gobernante, dentro --ae es!:¿( orde~- necesario, tiene un papel 

fundamental, es la cabeza que sostiene_ el cuerpo; Torquerriada cita a 
. - . . . : : ~ ~, - ' . . - -~ 

Demóstenes para afirmar que sin ésta figura· de autoridad la República 

caerá en la profunda muerte de la confusión y acabam-iento.49 Y busca 

incluir a los antiguos t/atoque dentro del orden que se conoce en Europa 

haciendo énfasis en las dotes de buen gobierno: 

Pues no se les niegue, ni quite a los reyes de esta Isla, lo que la 
Sagrada Escritura dice y atribuye a todos los del mundo, que 
pues se hallaron aquellos pueblos tan numerosos de gentes y 
tan bien regidos y gobernados y tan domésticos y obedientes, 
será razón que se atribuia al buen gobierno de estos señores y a 
su cuidado y solicitud.so 

Podemos decir que la búsqueda de empatia y el énfasis en las 

similitudes entre un principe europeo y uno mesoamericano es un recurso 

muy común empleado por los frailes en sus obras. Lo hace Torquemada al 
- . -

hablar de la organización - politica ·- mexica - y lo.- hctc'e-· t~biérl Fray 

Bernardino de_ ~ahagún al del:ir qu~: "[ ... J .I~s mexicanos edificaron la 

ciudad de (Vféxic~:'.~quees otráVenecia, y ellos ensabery énpoÜicia,.son 

otros venecianos;"'s1 EL ob]etivo de este trabajo ~s\~~tudiar si esta 
,· '•. • • e< ' /,... ··-

búsqueda de afini~ades·se d~ también en las'imilgenes pintadas por los 

indigenas en Í~~ cÓdÍces; 
:-: ___ ·-: ' 

Esta búsqueda -de. elementos ~omunes · es -frecuente. Hay ejemplos 

en la historia del arte de soberanos o artistas no occidentáles que emplean 

ciertos símbolos de poder europeo en sus obras para comunicarse con 

Ibid .. p. 310. 
Ibid., p. 334. 
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occidente. Por ejemplo, el sultán turco, Solimán el Magnifico (1520-1526) 

y su visir lbrahim - Pashá solicitaban a los artistas venecianos que 

fabricaran para su corte: cascos,_ sillas de montar; un- cetro, adornos y 

hasta un trorio-.52 Entre otras extravagandas, f:!l sultán pidió que se le 

hiciera un tocado,_ un_ espectacular -casco dorado, compuesto por cuatro 

coronas que_ clic mucho -de qué hablar.53 {Imagen 1-29) Este casco tenia la 

misma -forma /que una tiara papal 54 {Imagen 1-30) y estaba igualmente 

enjoyada, pero añade a las tres coronas tradicionales una cuarta, que 

alude a los territorios dominados por Solimán. Esta cuarta corona 

constituye una declaración de supremacía sobre el poder del papa y del 

emperador. 55 

Desde luego que éste no es el caso en la Nueva:E'.lpaña, ni en las 

pinturas que nos ocupan, ya que éstas no ~on . un franco, desafio a la 

autoridad española. El parecido en amb.;s cas~~·:rit'di~.,;: ~ri :el empleo de 

un lenguaje pictórico particular para 
,' -·> ·:: ..... :," 

comunicar_- .. ideas de poder y 
. .:·::.-. 

magnificencia; y- _en_ el deseo de presentai-:;ª ,_una'_c_ivilización no europea 
. - - ' ' - . ~- .':"'··::. ·':. -.. ··: ~· 

como digna de admiración frente al público europeo. 

En el mundo indígena, después de t6do, no '~ubo 
0

algo equivalente a 

lo que pudiéramos llamar retrato. La función de loscódices prehispánicos 

"' 1 Fray Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueua España, México, 
Sepan Cuantos, 1999. p. 2. 
"Gülru Ncc1poglu. Op. Cit., p. 47. 
"'-' El grabado que conocemos de este casco fue hecho en 1535 por Agostino Veneziano. 
lbrd,, p. 54. 
:,.¡ I~a tiara está compuesta por tres diademas reales; cada una de ellas representa el poder 
que llene el papa sobre un funbito determinado: el poder divino sobre el cielo, la tierra y 
los infiernos. Sanuago Sebastián, Emblemática e historia del arte, Madrid, Ediciones 
Ciitedra, 1995.p. 21 1 
"Gülru Nec1poglu, Op. Cit., p. 52. 
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era presentar la información de un señorío de manera clara y precisa, no 

hacer una reproducción naturálista o individual de los rasgos de los 

personajes que aparecen en ellos. una actecí.{i:i:d·a caracterización de las 

figuras, corrio hemos visto, suple lá ausencia de un rostro identificable,' La 

prioridad del tlacuilo era dejar un .t~stimol'1i~ sobre' i:shistorlas, las 

actividades y las genealogias, no. ~obre ·18.s f~ccion~s .... Eri ~I rétrato de ,.. < ':;-··,_ _,_-, 

corte, por el. contrario, '1a ', fuer~a'' r'esid~. no ~c'.i10 '~ri' I~~: elementos 

relacionados con el poder que ~;~~~~ri ei <:J~drn,t~bién~n el parecido 

fisico del modelo a ~u pint~~B.. > l..65 s6b~~ári~~ ~asaba:;¡ largas ho~a~ de· su 
' ' --' - -~-- - - ·,; .. - . ' . . . , ... - . -·· . ~ 

conscientes de la importancia que :t:énia la creación' y la.'d.istriouciÓn de 

esta imagen. 
.. ~~·-·:·-~-\-.~· ·--~-:-

-':) ·=· >··, -" ·,~-;: - -. 
Las pinturas de los códicesCC:!e'óu.rári;~T~vt •. est~ ~medio camino 

entre la pictografia y el rei:ráto'dé coité.< Los pintores•,11~, hacen una 

presentación puntual del. ros~o d~l;tl~to~~i, pd~o ~¡~~ ~~j~ dela.figura 
... 

humana rígida. y· con .íJoca v!U'Í~~ió~t;c¡ue_;aparei:é en :los ··.códices 

prehispánicos. y sobre'to~()· iI1cor¡)o~an ~~·rarrri8.t:o·d~.~~t;atoque estaba 

reservado a los reyes y a las ngu'ra.s tlÍstinguitlás en Europa. 

Otras opcio~;~s S,on Úi~,~~e,cf#tB.~a~'ll~~C:~Ú~,JC:Jy~ uso ,era muy 

frecuente, er,a répresental:'áJ sobc;;rano con uri pÍctogralria s'encillo, sentado 
">·' : :- ': '.; .: ',-'. - : .·' ,~-,. <<-: -, :_ ;;~j_. - -.:·;'.,_ ,- '" .. -' .':<· :-','. : ~-·;~-: _,-::.:., ·. ·o',:, .': :. :_; ::.:':: ;- '.'. . -

en su equipal y con i~s br~o~ y i~~ niari65 Óc\lii:as' b~jo la tllma. Inclusive 

pudo haber optado ;p~~ crear;u11~ irri~g~ri ~~d~ raZo;eÚcio1-i. º por señalar 

Esto 

se hizo en otros manuscritos. Las pinturas que nosotros estudiamos, sin 

--------·~----· 
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embargo, tienen otro tinte; mezclan los elementos prehispánicos con un 

formato compositivo propio de los reyes. europeos. 

Muy probablemente esto se encuentre relacionado -tal y como ya. 

hemos expresado" _con el deseo que tenían tanto los frailes, como los 

indígenas, de buscarle U:n sitio a la cultura indígena dentro de la historia 

universal. 
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2. El lenguaje corporal del soberano en los códices coloniales. 
1 

Inquirir el sentido de una representación figurativa[ ... ] es 
necesariamente interpretarla desde los códigos gestuales y fisiognómicos 

que dicen lo que mudamente.dice la imagen, lafigura.s6 

En el ámbito del retrato y la representación del soberano hay una 

serie de objetos de poder muy bien identificados a través de'los cuáles se 

puede distinguir a la figura del rey de las personas .del común;· tales como 

la corona o el manto real. Pero contamos con otra- clÍive, ()~~ll~v~ tll8.estra 

que ayuda a los artistas y a los miembros de.•. las·. elii:é~ :gobernantes 

españolas y prehispánicas a marcar una difer~nciisJri;~o~~t~ éntre el 

señor y sus súbditos: la manera de repres~~tar. el cue;:p() del- rey: 

Existe un lenguaje. corporal cÍe.~ajestad'derit:T6 ele ia.~~·tiadiciones 

pictóricas que ocupan a este estudici.;E:st.e lertguaje,•iil _igual que el trono o 

el xiuhuitzolli, i~1-o pu~áe ie~ ~~~ci~~() ;~~n -~¡ ·~obe~an:.> 'I'anto en los 

códices prehisp~l~~;. como ér\ilo~' grabados europeos;' se ha creado un 
-,~;,~-~- ,~,,, ,-·,:-~:~_-,,:-~·:·, -_. '.'.-. ~.: ~, 

código particular para représentar\e('~üe~o: y en estas representaciones 

encontramos una -se~~;;~e: posturas• y -~~·~~anes que transmiten un 

ante si la tarea de 

crear una imag~n de majestad <i~'i~s soberanos indígenas, tuvieron 
.,. '· .. •'•, . ' 

también que elaborar un~uerpo, elegir.un lenguaje corporal que denotara 

majestad. El repertorio .con: él -que contaban. para: hacerlo era bastante 

56 Femando R. De la Flor, La pen(nsu/a metafísica, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999. p. 
310. 
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amplio. Tenían entre _s_us manos algunos manuscritos anteriores a la 

colonia, y también grabados de_ reyes provenientes de las _cortes europeas, 
-· ;, - '- --· ' -- ·e 

Ambas culturas r:econocian el valor expresivo del cuerpo .. · 
' ., - ' 

Uno de los ~bjetivos' de este. capÍt~fo e~ -hacer-. una revisión de las 
~; ·. :". '-. :_:.-.'- :: .. -::_-_ . ' > (-=~:' . :> ·, ¡ ::.. . - ' -

posturas y de_ los .ademanes que cada cultura utiliza.en ~~: obras para 

enaltecer a lafigura real. Y el segu~do objetivo •• ~ltn~~difiélleinteresante 
de todos, es explicar por qué los artistas dél Mar!usc,;to -Toú~r y del Códice 

Durán eligen una cierta forma de representar el ;~u~I'p~;C!71cí'~ tiatoque 

mexicas. 

Para ello es necesario 

'<.···'e·.·- -,_:>f·.· ,'..·~ :· ·:\:-:··::·.'~·-;,_: / ., 

adentrar~é-,é~~iu·'~u; p~c\.11~ ~~e~~- de 

concebir y acomodar al cuerpo humano 'er1 ta~·'pinturas. D~ nuevo lo que 

es necesario sacar a la luz y estudiar concienzudamente son las ideas, los 

mensajes que se ocultan detrás de una postura o de un gesto particular. 

2.1 El lenguaje corporal del soberano prehispánico. 

Las representaciones del cuerpo en los códices mesoamericanos están, 

como ya hemos visto, ceñidas a estereotipos. No se trata de cuerpos 

anatómicamente proporcionados: las extremidades y la cabeza son _mucho 

más grandes que el tronco, al igual que los pies y las manos.57_ Sin 
'< ·':-o _;_:. -__ ::,_ - ---- --- . . ~ - . . '_: =-: - _- ... __ - . -- -

embargo, la colocación de este cuerpo y su gestualidad constituyen un 

mapa rico que expl~rar, ~~ te~urso m~y útil para transmitir. al observador 

información adkio~~ s¿bre ¡~ e:~e~a ~-los personajes. 
-. ·-. --:---.. ---.---:.;. ,_ ; . 

s7 Escalante, Op. Cit, 1998., p. 18. 
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Dentro de las láminas de los códices hay_ un amplio repertorio de 

posturas y adem_anes que ya han sido estudiados y bien identificados. 

Éstos ayudan ~ leCtor. a comprender mejo; 1itesC:ena en cuestión, pues, en 

algunos caso~. prop~rCionan infc;rn:iacióri adicionitl sobr~ el col"ltexto de _la 
:=.. :'._·: ~-- , __ :_.,:··_ :-\<-: ;_-:·:.·: ... -:. __ ."· ),,:.,_ --~ .. -· '._:_,;(-,>-:·_>· 

situación ·qué -los pintores• eligieron' para_ clibujari> Entre ellos _;figuran_ los 
'." .. : -_; .,_, . : .. '-~ ~ -· . _.' ,, '. -:-'. > ' --.-'- '-~ -. '. . , ' 

ademanes de -~steza, C:o~b~t~; 5;_¡riiisiórí; salúdo; n:pucÍio ... n;.ismos que 

han_ sido estudiado_s ·a ~pr~ri:i.l!dld~cl '!)cir· ~~blÓ EsC:~á.nt~ en su tesis 

doctoral.se 
·, .. :• 

Dentro de esia g~a d~ po~tJras y ~delTlanes,~Jo que no~ -interesa -para 

fines de este tÍ-ábájo~ ~s el• 1d~iuaje-co~émll c~n que ~(<rep;e~enta al 

soberano. Ello eri aras de pon_erde_ mariifiesto dtie h~y ¿n~ irit~nción de 

separar a la figura, de ~~toridad a b-~vés de su cuerp:~ y. también. para 

señalar quées ¡~ q~e ~~urre coneste .rep~rtorio de posturas en la época 

colonial. 

Ademanes reales -

El centro del lenguaje corporal autoritario del monarca parece recaer en 

sus manos y en sus brazos_. . Cuando se .le representa mientras _da una 

orden, sude tener el brazo compl~t~entees~irad~ysefüll~hacia delante 

con el dedo indice ·de Ja mano correspondiente;_ Este. ademán ha sido 

llamado "de mando" por Pablo Escalante eri sU clasificación.de los códigos 

•• Escalante Op. Cit., 1996. 
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gestuales prehispánicos._59 Como ejemplo, veamos al gobernante 8 Viento 

Águila representado eón este ademán (Imagen 1~1). El significado de 

mandato estit muy bien' reforzad'o- por el conte~to .de .la lámina: el señor 

que lo realiza se en cu e'~~~ en ttn-tedípio, en lo alto, y la.~ ~;c;tle~a.; Ínctican 

que quien recibe l~_o·;~ei1ti~ne·s~e ~ir~,h~ci~;~~~- Al_•-gesto __ de. 

mandar suele corresp~~der u~a posfura fáci!Üi~~te''icle~tificable por p<Írte 

de la persor1a qJe ~;~~ilÚ l¿ ~;deri: '• iá pos~Jii~i~~ ~~~i~i~rit~" _6p '(Mlsm~ 1 

lámina) Esta -posición consiste en : i~~li~J ::e;x torso }),' la · cabeza 

ostensiblemente ~aci:: ~~l~te, 111{~~~~~;¿: ~~~~ ~~c;;;~;aios sob;~ el 

dentro del repertorio empl~~cl~ por los UacuÜ~~ énl~~-~ódice~ ~~1C>I1i~es. 
, •',: :__ ~ L- <-

No son pocos los perscmajes repiesentados con el .torso. inclinado hacia 

delante cuando se encuel'ltrári' fr~rite a ün~/8.i::u:oricla.cl Y cl~bel1 n'iostrarse 
- . __ ·- - _, __ --- -··' .. - . -· ' . 

respetuosos. Véase el par~cido que hay entr~Iap~st~ra.del S~ñor 1 Lluvia 

del Códice Bod/ey (Imagen ll-2)y la deljndigena que está a punto' de ser 

juzgado por el señor en el Códicé Florentino. (Imagen 11-3) -E~t~ señal de 

respeto la muestra también el indígena_ que escucha hablar. al tlatoani 

lzcóatl en el Códice Durán. (Imagen 1~.\) y el mensajero que le regala al 

capitán Hernán Cortés_ un collar en la costa de Veracruz en el Códice 

Mexicanus. (Imagen 11-5) 

S•• [bid., p. 372. 

--...... 
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Posturas reales 

En los códices prehispánicos están_ representados numerosos 

personajes que realizan actividades diversas; y los tlacuilos cuentan con 

una serie de posturas inconfundibles para r~presentar _cada una de ellas. 

Este repertorio incluye posturas tle: ataque, tom~ de dautivo~, reverencia, 
,•-,._ -- -

matrimonio, conversación e incÚi~ive.la;rriue;rté> 
Sin embargo, existe -uná ~Írlcu!i:8.d·p~a- dJt~~1~~ cuáles es el 

lenguaje corporal propio yexclusi;~del_rey e~ lb~cÓdice_s;pre~ispánicos. 
Con excepción del aderlilri ~~ m~ctáio, vist~ anterio~e~~e, es_ común que 

empleen álgunas pcistU~~s-- ~~~ej~tes ·¡;ru-a. re~~eserit~ ª · otros se 
,:_,,·_ 

personajes _de distinto rarigo; p()r,ej~iri~fo~~rr~r()~~-.~~~~~d()tes.También 
ocurre que las posturas del s~bera.Ilo no son sieillpr~ las, Illi~mas en_ el 

·-.::.. -~r•;, 

Códice Nuttal/ que en el CódiCe Bod/ey o en el Vindobonén5is. Por lcÍ tanto, 
•-_.o. - ·--oc-' 

es dificil fijar dentro del repertorio d~ imágenes; el'código corporal propio 
~<:::.<:'.' :-~.; 

de los soberanos prehispánicos .. . : . 

Un camino para ~econoé:er. al soberélno nieso~ericélno es á través de 

las posturas de ataque y toma d~ ~~utf;os.61 ii j~fe ~el s~ftClriO sie~pre 
participa en la·. guerra; ·-en éÍse C:iriél la;Ji~tC>riB.;,;~ dClminaéióI1 del 

-~·;;;'.'" . ·:::<~: ' ::>~'. "::':, .- :>:~~1 ;~:-~: 

enemigo. o al menos esa-es Ja• impresión que nos"-dejan ·)os- l:nanuscritos 

prehispánicos, dorid~· ~e; s_e,~Úe~t;;·:·l:s 1J0.t~;;~;;sill;-que~eiresume la 
, ,:~»: .. 

información de ellas•·- -a-través dela figl.Íra·del'rey. -"El:ejército.entero está 

representado en ~ú persC>~~:>_;~/~je~;lo, cu~~~ en_e~Cód~ce Nuttal/ se 

cuenta la historia de la conqul~ta de la Ciudad delSagrado Haz de Varitas 

60 !bid., p. 315. 
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en Cerro de Flores Blancas -una larga guerra que requirió de varios 

combates para resolverse- basta con representar al señor Ocho Venado, 
- - - --.-·- ' -

Garra de Jaguar sujetando por_ el cabello_ a_ su -enemigo, .Cuatro ·viento, 

para indicar al observador que hÚbo_un cor:.il:i~te y q~lén salió vi~torioso,62 

Pero no es ésta la única po~Íii~~ ~;~¿i: ~e li ~~~rélempl~~~a por los 
, ,"· _·-'.' ;:_.::_.-·~:.:·:-:'-... ;:'.~ ·.:;·: -><.~-.: __ ·-:"..:.,/-> .-.- .. :.\-,::<: '• - ' . -

tlacuilos· mixtecos. . C_óntában· tambilfri ·con-una róí-Iliula•para representar 
-- '" ••• -.-~._,, ... ·' - ' ' -· • • " - ' • ,· ••>' • • • • ·' -

el ataque. És_ta consiste eh:hío~tiij; a 16-s':con;.tíat{~ri'tes f~erit:~ afrente, con 

uno de sus brazos l~~aiii:cio ~~i~~~ihla:d~; ~~~~;()y sujet~do un arma. 
; .-:~;; 

,,_ ... '·;-~ . ..... . ,--... - -· ""'' .. - . 

mismo que colocah • al /frente pará defenderse. Así lo hacen el señor 2 
- ·'- :/'• :'· >':'· ::>·.:-(~·.<---,-~_- :_ '. - _-.<:'·'.·._ .:.; .. ~·-, 

Hierba y el se~~r 7 Lag#tocuando se enfrentan. (l~agen 11fj2a) 

Otra manera de.reconocer al soberano prehispánico en los códices es 

a través del lenguaje éorµoral de los personajes que _lo acompañan. Éstos 
--

realizan una serie.de ademanes de respeto, regalo y ofrenda que señalan, 

como una flecha, que: el personaje que está frente a ellos es_ de mayor 

jerarquia y digno de reverencüt. 

Uno de estos cÓdlgo's ~estuales lo hemos mencionado ya, se trata de 

la fórmula de orden-acatamiento propia de. los gobernantes en posición 

''' !bid., Escalante, capitulo X, p. 3Ú. 
'-"2 El vencido, a su vez, presenta una posición característica de sometimiento: el torso 
inclinado al frente y las palmas de las manos dobladas hacia el vencedor. 
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autoritaria. Otro claro· ejemplo lo constituyen los ademanes con que se 

dibuja a los señores que presentan sus ofrendas ante el rey. 

La .bellisiiná. pintur8. ·del señor Ocho Viento - Águila frente a los 

sacerdotes Y.princl~alés ·¿~ la:mixteé:a ofrece una muestra·muy· completa 

de los gest~~ dere~ere~ci~ y. Clfrenda. (Imagen 11-6) En esta lámina están 
. - - . ·-. . -~ . 

representadas dos- escenas distintas, aunque. con .·un contenido muy 

similar. En c8.da una de ellas, el nuevo señor de la Mixte.¿a ~{~irÍge a las -
•, ' -: ,._ . ·. >·---'.-:··.·->:-_~:._:::-. _· -_./ 

figuras más importantes de los reinos; E:nos: h~. venidCI' a rendirle 

homenaje, como. puede verse a través de. sus ~e'~¡¡-~s;:~;~fe los_ademanes 
,·:· -,~., -. - :'}; . 

con lo::uc~::i:::~ a los personajes coE;1~tPas'.~ar~ que eLlector pueda 

identificar más fácilmente el ademár1~-q~e ~~ refi~ro. 
El personaje e está representaciocon lln acÍ.emány.una pc;sÍ:ura que 

nos son ya muy familiares: if1~1in..,;' el ~tClrsCÍ 11á.cia' delante-y cruza. los 

brazos sobre el pech~, denotando ~~~e~en~i~ y r~~pei~ ~~ci¡.;elseñor. 
·····-·'....···.:-·'·•·.- ·:_: __ ¡ . . ... ..... . 

Los personajes· a, b, .f y h realizaÍ-i. uri gesto de ofrenda caracteristico 

de los códices mbctecos: ~xtien1~I1 :a.rribos br~o~ haciá. ~l··_fre~te, ·uno 

sagrado. 63 Este ademán .s~ ~epit~- ~n .el b~dice Vi~cto~~ne~{~. (imagen. 11:11 

cuando 4 Lluvia. sacrifica 1.l~a'~od~~'.jf ezi h6~or,ali~~~~r~4 Lagarto. El 
;'- ;,-

gesto se conserva en.·_1os: códices:-coloniales, también para, p~esentar 

ofrendas, como vemos, en el ~¿~iceFÍo;entinCI, (lrn~gen 11-B) donde dos 
··-

mercaderes reg8.Ian-aiimentos 8.! sefior en su equipal. Estos ademanes de 

,,, !bid., p. 383. 

- ..... 
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ofrendar fueron_ muy socorridos en los manuscritos del siglo XVI. Otro 

ejemplo lo encon~ramós en los _brazos de un sacerdote del Códice Bodley, 

(Imagen 11-9) quien presenta-ofrendas a una _deidad, Su ademán guarda un 

gran parecido con ~qué! ••~ue reéÍ.lf;a el i;;di~~ri~ que le_ regaJa ,a Cortés un 

collar en el Lie~o; de~;;c~Í;,6~;(1migen lf.10) _--

Asi; si lo q~~se _ bu~d~'es i~~ntiÍi~ari~~á_¡- es la;figura de autoridad 
.. - . . . . -- . :• . ""· <' " . :~; . .,~ -. 

en la pinturas. de' lcJS é:Óaié:es p~~hiS'pá'riic~-~. c;11~iliiaJe corp~rai de los 

personajes-que le a~()fup~~esu~a61~i~-:G~úti(casi tanto como los 

ademanes del so_b~i:ari~~is;Cl; .Y e~ uda fórmulaqué ·sobrevive y que los 

io~ ;;;;an~scrlto~ de la colonia para señalar quién es la 

autoridad. 

No debemos olvidar la conciencia . . . . que había en el mundo 

mesoamericana':i~~-bre el lenguaje corporal y su eficiencia para transmitir 

una idea de poder. Muchos de los ademanes - prt:hispánicos se 

conservaron, particularmente aquéllos de re\férencia - Y-; ofrenda:. _ - Sin 

embargo, muchos de ellos se dejaron de utilizar~y~s im'portante entender 

por qué, en aras de qué lenguaje corporál; \~eio p~~ ei16'~s nece~ario 
señalar primero la existencia de estos ad~~~~~F~~bi~I1-~~b~jados~tán 
pre sen tes en los códices mixtecos. A lo larid'd~' ~st~ ~~pitl.li(); ~~ ~o~dará 
en las fórmulas pictóricas que irruÜipi~ron' eri da< tradición árti~tica 

mesoamericana y en las razones por ' ;a~}d~at~s l~s tacuilos - eligen 

64 Maitc Málaga, en su tesis de licenciatura, estudia a. forÍdO la· representación, el 
significado y el uso de dicho ademán. Ver: Maite Málaga;· Cuerpos que se ·encuentran y 
hablan, El proceso de conquista y sus relaciones de poder uistos a traués del cuerpo. Tesis 
de licenciatura, en proceso. 

--------------------------------
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representar a Jos reyes prehispánicos con otro código de gestos y 

posturas. 

2.2 La retórica clásica recuperada, el rey europeo en su retrato. 

Todo está sometido a un control retón'co, porque es éste el código que tiene 
la llave que abre la locución a sus distintos escenarios. 

El cuerpo dentro de ese sistema no es más que un instrumento.65 

Entre Jos artistas europeos había una fascinación por el cuerpo 

humano y .su representación. Una de las facetas de esta fascinación se 

expresa a través del: Jenguaj-e corporal. Éste tiene tantas posibilidades 

expresivas que .. incl~si~~: · p~rmite· separar.· jerarquías. ¿Cuáles son Jos 

códigos que cori-espond~I1. a Jos rnol1ard~~? 'Esd'e ~u~a illlportancia que 

los conozcamos. a ,prc;fundidacl,~pués ;su·influ.encia • 11eg.ará junto~con Jos 

navíos a la costa d~ ¡~ N~~va. ;E~~áa, ~ ~ará· l~g~ a 1.l~a serie de 

interesantes representacion~5;,; _ - ··- . ':\_- · __ ... 
.. 

-
Cuando uno tiene entre sus manos el texto que Qúint:i!iano 66 dedica al 

orador - el libro X de la Institución oratori~~ y~~~· eI'lcue~tra con Ja 

minuciosidad de éste para describir cada postura, - ademán y gesto 

concebible en el cuerpo humano, se tiene la impresión de estar frente al 

65 Fernando R. De la Flor, Op. Cit., p. 345. 
"" Marco Fab10 Quinuliano (36-46 d.C. - 95) fue profesor de retórica durante el gobierno 
del Emperador Galba y durante el de Domiciano. Dedicó su vida a la formación de los 
Jóvenes retóricos, a quienes preparaba en una escuela fundada por él mismo. Ya 
retirado, en scpuembre del 96, escribió un rico tratado de retórica, la Institución oratoria, 
que cubre todos los aspectos necesarios para educar a alguien en la materia. En el libro 
X, Qu1ntthano descnbe minuciosrunente las posturas propias para presentarse 
dignamente ante el pliblico. Véase el libro: Marco Fabio Quintiliano. Institución oratoria. 



57 

mapa de un cuerpo dibujada· sobre una cuadricula, en donde cada 

posición de los dedos, pies y manos está códificada por coordenadas. Son 

tan précisasJas deséripéio~e's de Quinti!ifili.o que los esc~ltores del siglo 

XVI, varios siglos des pu is, las leían coi:1 fervor p~a· saber qué forma.· darle 

al cuerpo de '1as personajes que esculpían. l~cl~sive muchos años 

después, en el sig~o XIX norteamericano, k>;'escult~;e·~ que ·5e o~upaban 
de la imagen presidencial tomaban a Quintili~éÍ ~C,rrl~ ba~e i~falible. 

La· retórica no era únicamente la . fuente . ~rln~ipal ~~"~ d~;art"onar. un 

cultivado estilo de oratoria; era también elcódi.go :~ue dici~i.J~. en el ambito 
" - " e -.' '.· •. ·· .. ·:-'.• .. . •.• 

de los retratos y las esculturas, qÚé ~bstura.s ,céÍi.;.e~~oridi~ a cada 
.,_, 

estamento de la sociedad. y a cada f;;frma corresporidia; inevitablemente, 

un significado. 

El texto de Quintiliano, como·.tantos otros, fue recuperádo.y releído 

en el siglo XVI: 

Con todo, sólo en el Renacimiento se rehabilita la significación 
del gran olvidado [ ... ] Por doquiera se multiplicaron las copias y 
las ediciones, se abordó la purificación del texto cotejando 
manuscritos, se publicaron comentarios y monografias. 67 

Diversos personajes a lo largo del Renacimiento rescataron del 

imaginario politice clásico y de los tratados de retórica una . serie de 

ademanes y posturas fácilmente identificables con los emperadores, 

capitanes y héroes de la Antigüedad. Era muy común en.aquéUa época, y 

edición, introducción y comentario de Miguel Dele, Barcelona, Escuela· de Filologla de 
Barcelona, 1947. 
67 !bid .• p. 70-71. 

-----·- --·------ ----.. -·--·----·--------- --------------- -- -....... 
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particularmente en el ámbito _de la corte, que los nobles pidieran ser 

retratados con un lenguajecorporal determinado. Junto conla copia del 

modelo elegido, .se~:-c6piabi también una -~ualidad - distintiva y bien 

apreciada de los' reyes y' lós héroes ili1tigÜos; ·ya sea_- su 'fuer~a; valor, 
· ... · -':,:_·_:,_ .·.'._/--: - "·· . ...-"·-.. ·:_ -~,'-. -

magnificencia o n'i~~~Írríidad; -· --

La influ:encia~cn·-ijJi.~a'deJos.trat~~os de i-etÓricaclfl~ica y los libros 

que aludian a l'C>'aciiíiir~b1~ ele lo~ emperado~es llritigll~s'. 68 tr~jo consigo 

casos como ~I ~eÍ~~p~ Paulo Ill, (Imagen 1~12) el dogo Francesco Venier, 

(Imagen 1~1 J)el Duque de 'Alba (Imagen 11-14) o Vespasiano Gonzaga, (Imagen 11-
.·: . .-., _"" ,- -

15) quienes se mandaron retratar y esculpir - en momentos distintos - con 

el ademán de la ~statua ecuestre de Marco Aurelio. 69 (Imagen 11-11) El 

emperador romano era recordado por la justicia con la que conducía el 

imperio y parla clemencia que mostraba ante los enemigos vencidos. y el 

ademán con que fue rep~esentado: el brazo 'extendido hacia el frente y la 

palma hacia abajo, fue asociado, por añadidura, a esta cualidad, como en 

un todo indisoluble.70 

Tanto el ademán, como su contenido politico, salieron de nuevo a la 

luz en la segunda mitad del siglo XVI (1536), cuando el papa Paulo )JI tomó 

"" Por ejemplo el Libro Aureo (Sevilla, 1528), o bien el Relax de Principes (Valladolid, 1529) 
escritos por Fray Antonio de Guevara. 
ó<J Esta famosa estatua fue hecha en Roma por un escultor anónimo entre 161 y 180, 
cuando Marco Aurclio fue Emperador. 
7 0 :\1ichael P. Mezzatcsta, "Marcus Aurelius, Fray Antonio de Guevara and the Ideal oí thc 
Perfcct Princc in the Sixteenth Century", en: The Art Bulletin, vol. LXVI, No. 4, December 
1984. 

------- -------
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la decisión de restaurar y darle una nueva apariencia al Capitolio de Roma 

con la ayuda de Miguel AngeJ.71 

El primero y .más famoso de los movimientos. que realizaron fue la 
: .. ''• .. -~,> . -_· .-·. 

colocación de la est.itua ecu~stre en ·bronce de Marc~ Aurelio en el centro 

de la plaza. •·· DiC:h~ :statl.lá 11.a'bia perman~cido desde la caída del Imperio 

Romano ·y citi~~t~·. toda la Edad ;~~~i~·e~ Ia bd~i!ica·_de •. s~. Giovanni 
) .. : . ... . 

Laterano; se ·pensaba que el personaje.·•e~a:·c~nstantino, el primer 

emperador Cristiano. Sin embargó,: en:' eL Renacimiento, la estatua 
·-. _. . . 

recuperó su prestigio y fue trasladadá a!Cápit~lio ~amano. Esto se debe, 
" • '' • : • >' • '" • • ~ • ~ 

entre otras razones, a que a lo lárgo'délsigloXVI se retomó:la figura del 

Emperador Marco Aurelio como · · iri:6d~lo · para los· . gobernantes 

contemporáneos. Algunos autores•5~or ej~hiplo Eras~o'de. R~tte~dam y 
-

Fray Antonio de Guevara- se dieron a.la tar~a de edltar)a~.obras escritas 

por Marco Aurelio, o bien ~im~l~~ente l~~rl~~; ~eri~XÍ~nir ~n torno a la 

imagen del principe~ que .sé. pr:e~é'l"liabá ~11. ~Has>2./ouevara en particular 
'''..=...·- ~ ·_:__ "-

fu e un gran difi.lsor dé las cualidades
0

del'émperador romano; y su cercanía 

con Carlos V (erá el hiitori~dor~~:l~~orte) ~~~itió que esta imagen ideal 

del poder circulara entre los circulas cortesanos. A Marco Aurelio se le 

conocía como el emperador- filósofo, autor de las Meditaciones; un 

71 Este proyecto tenia como objetivo devolverle al antiguo centro de gobierno del Imperio 
Romano, la colina del Capitolio, al menos una parte de su antigua apariencia gloriosa. 
Tambien recordar los ideales del Imperio Romano a traves de las imágenes y esculturas 
de los herocs de la Antigüedad. /bid., p. 624. 
7

;;! También editaron otras obras en las que se hacia referencia a Marco Aurelio, Erasmo 
de Rotterdam, en 1518, hizo una edición de la Historia Augusta escrita por Julio 
Cap>tolino. Ib1d., p. 624. 



60 

gobernante piadoso quien combinaba en su persona poder, virtud e 

inteligencia. 

No es de extrariar, entonce.s, que .entre las características del retrato 

de corte se emplearatambién el repertoriode ade.manes de emperadores 
' . . . - . 

clásicos como Marco Aurelio~ El ademful .. conduce a Ja asociación, dos 

personas parecen' cÓmpartir una, cualidad .. · Y durante el .. Rení'icimiento, 

algunos c<lnstructo~~s de la~i~age~delp~~:Mé ;~~s~Elll¡) bl:iscaban entre 

Jos emperadores más distinguidos un mod~lo ~ seguir. 

Todo parecía indicar que Ja Monarquía Universal se 
establecería bajo el liderazgo politice y moral de aquel 
hombre que, según muchos observadores, estuviese más 
abundantemente dotado con las antiguas virtudes que 
cualquier otro gobernante desde el Emperador Romano. 73 

¿Qué nos dicen del soberano el ademán y la postura? 

Cuando Mosche Barasch habla de los tipos de gestos, hace una atinada 

precisión, que viene· a cuento .para demostrar Ja importancia· que. tiene el 

hecho de que un gobernante : se . retrate . con determina.da. postura o 

ademán. Barasch h~~~ .uria ~di~clricióri, rt~.cesaria p~~ ~efeiir~~ ~ lenguaje 

corporal: existen, por un lado, ·los .. gestos "sintorná.ticos".; y;; por 'otro, los 
. . . ':;__~ ·~ -. ;.:·~ ,; ~.; 

"convencionales".74 Los sintomáticos cornpre~den-tÓdosÜ6s'.'m<lvirnientos 

que hacemos con el cuerpo en nuesti-a vida coJdi~a, rió~ cuies no 

siempre puede atribuírseles un significado 'y de· Jos. que· no se tiene un 

73 "lt appeared that the Universal Monarchy would .be estabtished under ihe political and 
moral leadership of the man many observers viewed as more abundantly endowed with 
the ancient virtues than any ruler since the Roman Emperor." lbid., p. 630. 

- .. --····· -----------------------
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registro preciso. Los convencionales, por el contrario, tienen siempre un 

registro, una historia y un .significado, pues no se trata de muéstras 

aleatorias de posiciOnes, · sinO de. sirnb;l~s creados po~ el. hombre y que 

sirven a un fin ctéterminado. son 

registrados en la memoria· de-· la ·cultUra a'través .del 

grabado y la ~s~_ul¡ur~.r f>li~dJ ~e~frs~, ~ntonces, qu~ ~~~t~ uh~ historia 

del ademán. Est~ hi~t6ria comienza cuando'e!•ademfu''a ·la' postura en 
·-:;·.· 

cuestión es· asociada'.' con 
.,. :'.",_·.·: -<<.:<~·'_: :;º>·,· .. ·'.·: - .-_·_ ._-.'_: ":.::'-.:- - ; _-. 

una figur'a:< imp'on~nte, ad~ir~da; y se va 

nutriendo con. elpaso d~l ~eJi;i:~¡d~ ~~z•,que se ha~e u~a e'scultura o 

una pintura y el significado se ter~~~~.·;, 
- . - ·: .·. ··.'_,.·-' <.--- :</-_'.··;:·' _:~ 

Había entre Íos clásicos una profunda -co'nciencia del ademári. No sólo 

estaba todo el cuerpo clasificado, ·si~o· que también habia "memorias" del 

uso de un ademán particular. Quintiliano se refiere al discurso de un 

orador para señalar la ineficacia en el empleo de un gesto, por· ejemplo 

cuando nos cuenta que: "Con este gesto, me parece, comenzó. Demóstenes 
._ :-·- ._ - - - .. ; :_--

el timido y apagado exordio• tj\l~ hizo - en su _discurso en def~nsa de 

Ctesiphon." 75 

Esta historia, esta conciencia de la fuerza .·de los. ademanes se 

encuentra entre los pintores de la corte y, a su vez,'entr~ ·los reyes; como 
- ' -. ~ , .- •', . . -

vimos en el caso del ad~mán M~c~ Aure!io. • La:retóÍ:ica fue retomada 
.. ,-- ::--- -_·-·,-:-.· 

como modelo de representaciÓn de un' cuerpo re0.!;,y ~e il'.corporó dentro 
; ( .. ~ -

"Mosche Barasch, Giotto y el lenguaje cieigest~, Madrid, Ediciolles Akitl, 1999. p. 12. 
75 "It was with this gesture that 1 believe Demosthenes to'have'commenced the timid and 
subdued exordium of his speech in defense of Ctesiphon,:• Quintiliano, De oratore, Libro 
XI, III, p. 295. . 
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Pronto fueron establecidas las 

Asi se crea, a través de la imagen, u.n discurso político que tiene como 
-- -=- -_ .. - -·-- - -. 

base el lenguaje corporal del cuadro y del grabado. El ademán, la postura 
:·-: : ·'. .', 

y el gesto están unidos a las cualidades propias del principe cristiano. El 

público que observab~ ;,~stas :ima~enes estaba. tan familiarizado con las 

convenciones, que recÍbia jitri't;, ~~~; ~ll()s ~I mén~aje ideológico. 

Los modelos que la ~~tó~ca estl~ul~b~: para representar al cuerpo - . ' .. -.. ·. ··-- ,-- - ·-· ---- -

llegaron a la Nueva Espaft~· cdn~l ~ab~do: .)f. brindaron a los tlacuilos la 

posibilidad de dibujar_el c~erp()·~~ ~2s r~yes con ºtrº knguaj~ corporal. 

Con esto, la historia del~é!e~~~)'ci;~l·g~~~o con~~~ª• ~orn con otros 

reyes, tan lejanos. 

2.3 Colocar el cuerpo. El Jtl<ltóCllJ; f!" los cÓdices co.l?niales. 

; . ·-<:;-:::~~~--·- -
Entre todas las decisiones .. c¡ue los ·artistas '.indígenas· del siglo XVI 

{':·-· 

tuvieron que tomar frente.· iii • reto'/ d~ c~acteri~ar a.· los soberanos 

prehispánicos, estaba la manera de.represerít:a'.r'·su cuerpo. El repertorio 
~' {. --· ,-~,-. 

para diversos tipos de problemas; Aiguho~ pill.t:~~es' Ópta3.ron p~r el uso del 

pictograma prehispánico: ·.el rey ~~:~ª~;,.de. perfll ek~u equipal, sus 

brazos y piernas cubiertos por la tilma, 'Y los pies·: d~'scu~i~~os: Así le 

vemos en el códice Cozcdiiin (Imagen 11·1S), o en el Florentino (Imagen 11411). 
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Este recurso se empleó frecuentemente en los códices históricos para 

señalar las fechas de inicio y término del reinado de los tlátoque. 

Los pintores del Manuscrito -Touar y del Códice Durán; por su parte, 

exploraron otro camino. En su~ obrás se ve q~e ~C>ntab~ con distintas 
.'· .. . . 

efigies de reyes europeos, y quizás eón ~gún libro de retratC>s, corno se 

sugirió en el primer capitulo de este trabajo. Lcis grabados que, lleg~on a 

la Nueva España mostraban a Jo!i monárcas europeos repre~eni:ados con 

los inconfundibles cáno~es de_!~ retórica clásica;·y C>rreciaxt~lo~: tlac1.li!os 

Un nuevo recurso pará' en'a.Jtecer. a los reyes antiguos allte' l~s¿ OjcJS de Jos 

españoles. 

La retórica:clá~ica ~ritró a la NÚe_va España no sólo a través de las .. ,,._,-,-, 

pinturas. _Los frai!esf;ancis~an6s traían ~onsigo libros, educación y 

formación. _ Cervantei¡ d~_saia2ar/ciuief1 e;a; ~~~edrático de retórica en 

1550 en-- Osuna, Ari:d~u°~ia'.¡ rJe irl~itado 
·.·., :. .' ',' 

Antonio de Mend~za-p!Ü-a: forinél.Í- parte 'del claustro de la tiÍ'liversidad .. Se 

sabe que impélitiÓ uria~cáteclr~ de retÓrlca _en este espadó. 76 EÍ'l la obra 

de Sahagún, la presencia de una educación retórica es indiscutible. El 

Libro VI habla sobre los "sabios retóricos" del mundo prehispánico, e 

incluye la descripción de ciertas posturas para el orador: 

El que ora diciendo esta oración está descalzo, quitóse las 
cótaras para comenzar a orar, a.ftudóse la manta sobre el 
hombro, que es señal de humildad; y el señor, cuando le dice 
esta oración, levántase o ponese en cuclillas, vuelta la cara al 
que ora ... 11 

76 A él debemos también la influencia de Andrea Alciato y sus emblemas, ya que es 
posible que propusiera el texto como libro para su cátedra en 1553. Santiago Sebastián, 
Op. Cit., Emblemática e historia del arte, p. 61. 
n Sahagún, Op. Cit., p. 328. 

---
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Si bien dichas descripciones no fueron utilizadas para una pintura, 

su presencia delata el hecho de una convención. 

En el libro décimo del Códice Florentino, Sahagún habla de las artes 

y los oficios que han aprendido los indígenas a través de las enseñanzas de 

los frailes: "gramática, lógica, y rethorica, astrologia, theologia: todo esto 

tenemos por experiencia. que tienen abilidad para ello, lo aprenden v lo 

saben. y lo enseñan y no ay arte ninguna que no tengan abilidad, para 

aprenderla y usarla." 78 

Tanto la presencia de las .imágenes europeas, como la formación 

retórica con la que contaban los indígenas educados en los conventos, les 
. . . 

. : . -~ -;· .. -- -, ' : - . ~ 

permitieron acomodar,. el. cuerpo, del rey . prehispánico en las pinturas 
-- .. -, 

coloniales. No sáb~inos qué t~ fa:i;¡iliarizados estaban los tlacuilos con el 

significado predso de cada ¡)estura y ademán, lo que si es cierto es que, 

para dibujar a sus antigü;;s 'i>e,ñ~~~~. copiaron las posturas de los grabados 

de soberanos, yno los de.;!~ ~~flte común. El cuerpo del tlatoani,nO está 

acomodado al azar. nipu~d~ ~'aílrundirse con el de un Jerscmaje de menor 

rango, los tlacuilos s~ apropÍ~o~ d.e. los. ademanes· de gran·d~za: piernas, 

brazos, torso y cabeza tienen el lenguaje corporal propio de un miembro de 

la corte. 

Posturas 

Como ejemplo está el retrato del Archiduque Alberto, hecho por 

Pourbus (Imagen 1fj1a) en la corte de los Austrias, y la imagen de la 
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coronación de Moctezuma Xocoyotzin, de fabricación novohispana hecha 

por los artistas del Durán (Imagen 11·19). 

El Archiduque, ocupa el centro de la lamina, se encuentra de pie y 

apoya el peso en- la pierna derecha. Su pie y pi~rna _ iz~uierdos es-tftn un 

poco más adelante que: la derecha; . La figura. contrae un poco el brazo 

derecho y extien~e :1a pierna ~y el brazo' izquierdo .. Los brazos -estan, 

ambos, ligeramei-íte ~eparacÍos de(cue!1-po. E~ta posición la ha~ia dictado 

en su tiempo Quintiliano como ejemplo de balance en un orador 

convincente: 

Nuestra postura debe ser muy recta, con los pies a la misma 
altura y una corta distancia de separación; aunque el pié 
izquierdo puede estar un poco más hacia delante. Las rodillas 
deben estar derechas, pero no deben verse tiesas, los hombros 
deben estar relajados, la cara firme, pero no triste, ni 
inexpresiva, ni lánguida: los brazos deben estar ligeramente 
separados del cue1-po, y la mano izquierda debe corresponder a 
la postura fijada anteriormente. 79 

La posición del cuerpo de Moctezuma Xocoyotzin durante su 

coronación, y la del Archiduque, siguen evidentemente un mismo modelo. 

El tlatoani apoya el peso en la pierna derecha y cori~a~- ese -~is~o .brazo, 

que apoya en el muslo._ También extifmd~ l~ pierna\ el .br~~ iZquierdos, 

adelantando un po66 éL pl~., Sus b~azo~ estin separados del cue1-po de 

una manera muy similar a la del archiduque.· 

78 Códice Florentino, Manuscrito 218-220 de la Colección Palatina, México, Archivo General 
ele la Nación, 1979. Volumen 3, Libro X, Fo. 71 v., p. 73. (Los subrayados son mios). 
70 Quinllliano, Op. Cit., pp. 63-66. 
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La similitud en la actitud corporal va más allá de la posición de los 

brazos y las piernas de ambas figuras: la mirada, la inclinación del 

cuerpo, el entorno majestuoso y la multitud de atributos de poder 

refuerzan el retrato. Mientras que el Archiduque lleva en las manos un 

cetro y una espada, Moctezuma porta en el brazo izquierdo el adorno de 

plumas de quetzal. El archiduque lleva vestimentas reales, también el 

t/atoani con su 'tilma. Al archiduque lo_ rodean cortinas color carmesí, 

propias der retrato de corte; mientras qu-e. a .Moctezuma lo enmarcan 

columnas .abalaustradas platerescas; su p~a~i6 y su trono-equipal. El 

tratamiento -d~ la figura ~eáJ., - en -tanto' __ ; a · retórica, ofrece enormes 

similitudes a lavi~t~y a la per~epción d~ ~~gente. 
Esta postl.lra quevémos en ~l Archiduque y en Moctezuma era común 

en la corte de los Aus1:ria~ p~a representar a las figunis de ~to linaje, por 

ejemplo: el retrato de' Felipe II hecho por Antonio M°Ort; (Jrn~g~n 1~20), el 

grabado de Felip:
1

rrde. Phillip--- Galle, (1magen11c2i)/y•e!Hidalgo _-Juan 

Gutiérrez de Solórzano (Imagen 11~22) La postura.~s fija)/asi como la 
·,-, _- - ·.-: . - ' ,.,. . .· 

emplean diversos, ~in~o~~s y grabadistas europeos para r~pres~ntar a los 

reyes, también los tlacuilos la emplean para sus pinturas sobre los 

soberanos mesoamericanos. 

Ademanes 

Los ademanes de poder europeos también hicieron acto de presencia 

en algunos códices coloniales. La colocación de la mano en la genealogía 

de gobernantes del Manuscrito Touar, por ejemplo, sigue un modelo propio 

---------------------~-~---
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para las fig\.lras de autoridad. Casi todos lo_s tlatoque tienen una mano en 

la cintura, y con la otra sujetan una lanza .. Este modelo es muy común en 

la historia del arte previa para representar. a los-~personajes de alto rango. 

Figura, además, entre los cánon6s a~epi:adc;~~~a ei'~etT~to de corte: 

El bastón era una referenda a la aut:~Íidad jÜdiéial-que tenia el 
gobernante, y el formato de cüerpó completo_ yjde taznaño 
natural, con las piernas separadas, •la''mano· eri- la cintura y_ la 
cortina al fondo [ ... ] se as()'ciaba con Ja:; imáge_i:i~s_• de·: los 
soberanos. ao 

El ademán de colocar la~élllo e~ la ci~i¿a;ig;i;o m_uestra de poder 
. 

es muy antiguo. Lo vemos, por ejemplo, en la ~syttua ce Zeüs (copia de la 

original) que fue elaborada'én Greda alrededor' ct~i ~o 440 ant~s de 

Cristo. (Imagen 11:23) • Trunbié?l s~"e-~pleÓ, ~~s~erl~rmente, en la antigua 

Roma. Richard Brilliant;se "i:efi~re a. clfcho adeiil-;il-1'C:6~0 símbolo de alta 
.'-,~~ .- " . ~ 

jerarquía en SU_ ;libro S()bre el'. geStQ y el · riu-ig¿ 'en el 'arte romano, donde 

menciona .tarribiéi; q¿~ ¡~·~;;~6ridact.cÍ~{personaje se. refuerza agregándole 
_- _- ;o-_-~,--,·~·-.-o- 'c"-;~"-.'--O-C:'i.-:.·-::~;.::c.-.-· !'-< ',·' _-. • •_'. -. '- _,. . .. - ·-

En el· ·sigla· xyr,··.-1as";;~badistas_ util!zél!~n esta fórmula para 

representar.·~-· ió~ soberanos. Asi lo vemos en la imagen del rey 

Maximiliano I -~e~~~~~r~~e~o- Dur~r~, cuya ~ano dere~ha está colocada 

en la cintura (lriiagen ui24) y tambié'ñ en la rep~~sentación del rey de 

Dinamarca de Agustin Hirschvogel. (Imagen 11-25) A- través del grabado, el 

ademán llegó a la Nueva España. 

. ..... 
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Dos imágenes, un grabado y una pintura, muestran un parecido 

sorprendente en su postura y ademán. El grabado pertenece a la edición 

de Nuremberg (1599) de los Relatos de la conquista.del Rio de la Plata y 

Paraguay de Ulrico Schmiede1.s1 En dicho. grabado, ... el conquistador es 

representado con la mano izquierda en la cintura, y con:!~ rri'~o derecha 

sosteniendo una lanza. (Imagen 11·26) La pin tura. pr6ti~ne, ~el,Mémuscrito 
Tovar y nos muestra al primer tlatoani mexica; Kcarnapichiii!Jlln-t6 ·a su 

trono de jaguar y con el mismo ademán del ~ab~do·cl;; S~~iniedel: la 

mano en la Cintura y la lanza en la mano coritr~a, (lrtl~~~~,~~7J • 
El ademán es el mismo en prácticamente tocl()~ lo~ tlatoque del 

Manuscrito Tovar, aunque varia el uso de una _u ·6;;~ ~ario- e~la cintura. 

Al igual que en el caso anterior, el empleo de dicho ademán sugiere que se 

trata de hombres de autoridad. 

Conclusiones 

En la relación entre la fonna y la función de la imagen se expresa 
la intención del artista, del cliente y de todo el grupo social que llevó la obra 

a su realización; en la obra se inscriben por adelantado la mirada del 
o de /os destinatarios y los usos de la imagen.•2 

El tlatoani en el Manuscrito Tovar y en la Historia, .. de Durán es 

representado con una postura propia de los reyes .~~-;~p~os; y con un 

"º "A cane indicated the judicial authority of a ruler, and the full-length, lüe·sized format, 
'"th legs astride, hand on hip, curtain, [ ... ] was widely. associated .with images of 
sovereigns." Woodall, Op. Cit., 1997. p. 79. 
" Santiago Sebastián, lconografla del indio americano, Madrid, Ediciones Tuero, 1992. 
p. 82. 
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ademán de poder que se remonta a los emperadores clásicos. Los tlacuilos 

hacen que el soberano se levante del equipal para colocar el cuerpo de una 

manera tal qtie el público pueda reconoc7rle como gobeITlante. 

Estos artistas tenían á ·la mano, -seguramente, varios grabados de 

personajes eur~peos p~Et copi~ 0lln m~d~ld q~~ r~;r~ieni~a al soberano 

indigen~. ~e e~~s m6ct~l~s, escoJer~n'adue!Í~~ ,~r()pi()s-~e. l~s figuras de 
-;,.·,;-

autoridad; las posttirél.s . y los aderI"la.ii~s con. que;'se\representaba .·a los 

reyes en. sus refratéís;, 't\l' ~rii~lé~ est~',re~Jrs() picfori~o¡ tan cargado de 

contenido sim~ó;i·~º· e:t~·- ~Xitlt~cii;~d<> a'1ci5· ~()í,~~~-te~ ··del antiguo 

poder. 
<. ->··· 

Así como éHg¡é~()n elfci~átodel, re ti-ato d~_corte par~ Ja ~epresentación 

del rey indii~mS lo~>tl~~~il~s c~~iii.i-C>n·¡gtlétl~ente. ~1IeI1gS~}e' co~oral que 
'• .. ·:C ' - :~· . -_:-,_ ,.,,,.._ -

vieron empleaclo en lfs éfiglés de los.re,Yés europeos. ' Esta decisión 
';?~·-··<~ -

contribuye a la creación d~ Una i'nJagen mJy ~articular del rey 

prehispánico. Da·- la-. impre~iÓn dé ser un soberano"ccnnp-atibJe" con 

aquellos del imperio español; a(merios en é1 discurso dé'!as imágenes. 

Probablemente los·tlacuilos;·q~~ ya h~r~~ibid~uria educación española 

en los conventos; buscabruFasi;niJar la ;~i~~~~~ m~s6~eri~ana a la 

universal, y Jo hicieron ~:-~~v~~ ~e un. ~oéiéi() co~p~~¡~fay~ ~avés de 

un lenguaje corpor~ dete~i~:~~.: ... - .. . .... 

El contexto de la ·~lab~;~~iÓ~ de • ~bos ~aJlu~~rltos · proporciona 

muchas claves para ent~~der l~ elección de este modelo de représentación. 
----.~ ----

Hay que tener -presente a qUién iban dirigidos los códices. En este caso 

"' Jean·Claude Schmitt, Op. Cit., 1999. p. 39. 



70 

particular, se trata de dos documentos cuya finalidad era transmitir al rey, 

al virrey y a los españoles algunás nociones- sobre la historia prehispánica, 

y seguramente ello tuvo mucho peso :én la elabo~aciÓ11 de_ l~l'l iil1°ágenes. El 

hecho de que los tlacuilos hayan dedciid~ ~~iÚzar ~{¡o~~to d~I retr~tOde 
corte y el lenguaje corporal que le acOmpaña irldica ~ri'~ b~sq~eda de 

"compatibilidad" con otros reyes. Finalmente;¡os~()rribre~ q~~ dib¿jaron 

al tlatoani son indígenas que ya llevan varios á'.ños junto a los éspañoles y 

que probablemente saben l:Íien cuáles so~ 1a.s c~alidad~s q~e ellos 
. ' ~ . 

admiran en los gobernantes y cuáL es la manera de ·representarles para 

transmitir grandeza. 
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3. Ausencias significativas: el rlatoani pacificado. 

Historians are always wel/ adllised to /ook 
for what is not present in a particular place and time, 

and these particular abscences ar7 ·surely signifícant.B3 

Sería dificil que, en el marco de .un sis~~m~".co1d~ii_u, .. todás las 

imágenes sobre el pasado indígem1,,.y partlciil~eh{~-~q~-ell~s de sus 

soberanos, tuvieran un contenido ,elogic>So: ·· De~pÜ~side ~oda,· 'se ha 

peleado una guerra.de conqí.iisti, s~vi~~-de~tr~ de\1~-;é'~~en-colonial y 

los españoles constituyen ~ora la-~ueva. ~uto~cl~d'. •·.·Ésta i:eallclad .debe 
_}:;,e'·::·,··: 

reflejarse en las pinturas>. -,_ .,.-:. , 

Las . represe11taciC>n~s : del .. •- tl~toa'r;i ·que\. ~~~J~ C: _~studiado en el 
<> 

Manuscrito Tovar:, y en'lafÚstoriéí. de5Óurarí. mtlestran'v~os detalles. que 
'" . - • _,,·- .-·,, - '-,_-c_·,;·: ,:···-'-" . . - "'-·' 

revisar en cuanto. a íC>s canl.bios en)a c()nstrÍJ~ciónde la imagen del poder, 

ya que represen~Eiri ~~"ri'sob~0r~o 6;:;;,6~ein~ ha sido vencido .Y sometido a 

un nuevo orden .. --

Las imágenes' que; hemos visto hasta ahora en ambas obras forman 

parte de un dis~urso<i~cÚ~eh~ de respeto hacia los reyes ausent~s'. . Una 

recuperación y présent~cÍÓn del mundo indígena como occident8.I; Podría 
-~- ·_.;, ~ _·-~ <; _'.>/_'·:~> . :;:~' . .:_,._ ·,--' -~: .. --_"';:_ 

decirse que son, por el mensaje que transmiten, parte de un:re.scate con 
- - - ~. _. . .---·. - . :: ·- ·: - .. --:- .--~·:::· -. --, ;-~- - . 

miras a la incorporación de la historia indígena a la historia üniversaJ, en 

calidad de reino distinguido; Se trata de imágenes qu~ utiliz~ el;enguaje 

pictórico e ideológico que. les han enseñado los européos -que es suyo ya, 

en realidad- para crear las imágenes de los gobernantes prehispánicos. La 

- -----· - ---- --------
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presencia de estos atributos de poder europeos enaltecen al gobernante 

vencido. Sin embargo,_ en estas imágenes tienen también mucho peso las 

ausencias; las fórmulas europeas y prehispánicas que se quedaron, por asi 

decirlo, en el tintero. 

Sobran las maneras de representar la majestad del soberano. Cada 

pintura contiene un gran número de fórmulas pictóriéas con.las que se 

trabaja la imagen del poder. El ademán es una de ellas; el trono, la corona, 

el equipal ... también lo son, y abren las puertas a u~ reC:o~d6 particular, 

a una comprensión profunda. 
,- · .. ~·-·' 

Existen diferencias importantes entre 'las '.if11'ág~n~:i ·del·· tlatoani 

creadas por los tlacuilos que trab~j~~n 'c~ri· Td~ai:~ :~o~ Durán y las 

imágenes modelo que le sirven d; ~~f"e;~~ci~: l~~ farehi:pánicas y las 

europeas. 
.'--·.'._.-_:;- ~_:; '.:::.:: 

Cuando observamos de ~<lii.e~~ ~6r1.}\lrÍtél./e1 ¡.~~li.to de Francesco 

!'viaria della Rovere (Imagen 1.1 B) y la pintur~ d:>Md~t~~¡~ Xoéoyot:2in del 
;'_;_· 

Manuscrito Touar (Imagen 1·17); ,_salt~ a·la'vi~ta; p-~~ lo.nlenosdosdiferencias 

importantes en cuan~o a sU ~~~~~nidofb~~ e id~o1C>~c~: 1) el duque se 

encuentra armad~ y el aatoani no:-~) las SesürI1e~t~~ del duque aluden ª 

su condición militru"y Íasdel tlat~~~ino;: . . ,.· .. '; ,. . '. - '" ":· ... :~--:- :·> -... 

Si añadimos a la c~~~~~ciC>~ ~n tercer elemento, la imagen de un 

soberano prehispánico,· ;~~ul_~f; aun · más"· interesante la .. pacifica 

representación del tlatoani; M~~tezu~a> • 60~0 se ve en la pintura del 

Señor 12 Movimiento, Tigre Sangr~i:é (Ímagen 111:3), la imagen del soberano 

•> Peter Burke, 7ñe Fabrication of Louis XIV, London, Yale University Press, 1992. p. 4. 
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prehispánico es una imagen guerrera. El señor está armado, viste un 

tocado de guerra y su posición es de ataque: alza sobre su hombro la 

lanza con la que pronto combatirá, y alza igualmente el escudo, para 

defenderse en la batalla. 

Es una ausencia extraña y sugerente. Invita a explorar cüál es la 

razón por la cual los tlacuilos de estos dos manuscritos onl.itieron en. una 

pintura que buscaba enaltecer al t/atoani, aquellos elementos que aluden a 

su condición de jefe militar. Se sabe que estos pÍntore~ contaban con 

imágenes elaboradas en la época prehispánica en -doncÍé _ei soberano es, 

ante todo, un guerrero; y su misma tradición-asilo estipulaba: 

El más prinbipal ::ofició del señor era el ejerc1c10 de Ja guerra, 
asi para _defenderse_ de -lr.is enemigos, como~ para conquistar 
provincias ajenas::s4 .. , --

donde los reyes europeos. ernpuñan.Jas á.rmas /-eric 0.Igi.inos casos-

combaten. La imagen artística de la mo~arqui~ española en el 

Renacimiento favorecía las representaciones' d~l ~ey ~~do: Uria de las 

funciones primordiales del grabado era, p~~6is~~~~e; dif~rictir li:i. imagen 

del emperador como héroe militar: :!<~o>< • 
La estancia del emperador en Italia' tras sus -- ~ictorias 
militares en Túnez, va a suponer, como ya hemos apuntado, 
un cambio en el modo de concebir su_ imagen.·¡ .. ,] k 
convertirán ante todo en un héroe militar vencedor de los 

" Sahaglin, Op. Cit., Libro Octavo, p. 469. 
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El repertorio con que los tlacuilos contaban, entonces, reunía 

imágenes de soberanos europeos y prehispánicos que aludían 

inequívocamente a su habilidad y fuerza militar; Es de:ek~:ar, entonces, 

que ninguno de los soberanos del Manuscrito To~Cll'.;_~~LCódice Durán en 

sus representacionescretrato, esté 'armado o vista i:raJe de gÍ.!erra. ' 

En otros manusc~tos coloniél.Jes; por ej~mpÍ~<e~ :1 ·d~~i~e lxtlilxóchitl 
' . . ' ' '' . . . -"' - . , ... ' ' - '" - -,,~-· . 

-. •' ·.·.:·.:..-

(Imagen lll-42) encontramos que· lostlacuilos no descartrul de su repertorio 

los elementos bélic~s p:~~'Zacieriz~aJs6berano prehispánico. En una 

de las láminas de este clocuÜí~nt'c:>aparece el rey texcocano Ne~ahu8..Icóyotl 

representado como el' prototipo del soberano combatiente: ,arm~do, en 

posición de ataque y.con expresión fiera en el rostro.•• Sin' embargo, los 
-.·~:: 

artist~s que ~e oc~~aron de Ítustrar las historias de Jtiari'éle To~ar y fray 

Diego Durán eligieron otro camino .. 
: .. :_e·~- _-_·.··-~_:,· .... < -~::>~-·--.., 

El objetivo. de_, este. capitUlO, ha sido, explorar algiinas imágenes en 

donde esta a u senda e~ m~~ e'¿ide~te, y dar ;e~~~~~t~ ª;~~>preguntas que 

se desprenden de euC>. ¿F'~;q¿é se 'cl~Ja.fon'd~ i~ció en est:as pinturas los 

elementos que.penhiten qU:~'e1 :;6b~~~Úor a~bci~ .8..J .personaje con un 
:.-.:~ - -. -.. , ·-.' , ~; - :. :- ; .- ;'-• •,'-:. :'\. -_. ·- :·.· . 

guerrero? ¿Quélecturas:produce.,e1:1:e1·marco de un sistema colonial, la 

imagen de un soberano vencido p~r los españoles y representado sin sus 

armas? 

• 5 Javier Portüs, Op. Cit., en: El linaje del emperador, p. 9 !. 
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3. 1 Lo que la mano no empul'\a y lo que el cuerpo no viste. 

Las armas sobre las letras 

El debate ideológico en torno a la imagen del príncipe. cristiano en 

tiempos de Carlos V giraba en torno a un "concordatio" entre las armas y 

las letras. El rey, en abstra~to,' debía ser. poseedor. y conciliador de un 
' ----,_:·::.·~·\-,-~-·"· ··:: .. ·:-;"': ·:':-'.->·-~'. - _--~ -.. --. - .-

vasto conocimiento de ambas materias, ... A· lo . largo del siglo XVI 

proliferaron los tratados. p~litic~s s~b~e Ia'eclucación .ele· pnncipes y reyes, 
.J :º, -~ ~,:!/' ;-.;-::~;::.'>"::" '):-_:_ -.'.: 

y mientras que algunos aul:ores:~corrieñzando por Erasmo de'Rotterdam-
' - .. .·· - ·' ···.· ... 

favorecieron la imagen de un prln~Ípe;~irtuoso, cultivado y pacifico; otros 
.. .. -.,::. .' : ··, .- . 

autores, precedidos por' Nl~~1é.'s Maq~iavelo, consideran inás digno de 
'·" '">,,' - . :- .· 

admiración a un soberano calculador, hábil en los asuntos de la política y 

la guerra,B6 

El autor veneciano, Francesco Santorino, en su texto n simolacro di 

Carlos Quinto lmperatore (1576)- queria .presentar una-- imagen del 

emperador Carlos V en _la que con:n~ye~an una serie de cualidades. ideales 

(propias tanto de las armas; como de las letras) al señalar que .sus lecturas 

favoritas eran: E/ cortesano de Castiglione; los Discursos de.M,aquiavelo y 

las Histon'as de Polibio; es decir, una completa mezcla de .·teXtos que 

atienden a lo civil, lo político y lo militar. Con ello prete~clf~a}udi~ ;_.los 

amplios intereses que debe tener la figura real. Sin embar~o, el ai'l.tor tiene 

• 0 La obra de Erasmo de Rotterdam, Educación del príncipe cristiano,.se publicó en 1516, 
y la de Nicolás Maquiavelo, El prlncipe, en 1513. Véase: Erasmo de Rotterdam, Educación 
del prirtcrpe cristiano, Madrid, Editorial Tecnos, 1996. Nicolas Maquiavelo, Obras, 
Barcelona, Editorial Vergara, 1961. 

----------·------ ----------------------· 
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que señalar que para Carlos V tiene mayor peso el terreno de las armas.B7 

En realidad, lo. que refleja este autor, es que la sociedad misma -o al 

menos una parte importante de ella~· esperaba ~que el Emperador fuese, 

ante todo, la cabez'ide un estado profundamente rllÚitar'. s1.l ¡iJ~gen debí;; 
·:.~.· '':· _· :··· ,-. __ .' ._:<:.-<"_,:· -- . ·.·, ···.: .· '-.-~:, -"":-- -.. ···. 

ser la de un príncipe moderno; autcinta.rio~.é¡~e defendía los int~r~ses de su 

estado contra las ame.nazas militares del eiterior .. Así, la construcción de 
: -:: . 

la imagen del rey se. inclinó siempre. múcho más h~ciá las armas y el 

combate. 

Pictogramas de guerra 

Alvarado TezozÓmoc nos cuenta en su Crónica mexicana, la historia 
' ·-•. - _; :~' : : - .• - - . ' ! - -: -_ - - _· - .- - -

de los doce elector~s que escog¡eron a.Moctezl.inia Xocoyotzin como nuevo 

t/atoani. A lo l~go de la discusión y .. de las cÍeliberaCiones, mucho 

comentaron estos nobles sobre_s~ vale
0

n~~;~u habÚid~d ~6n las 'armas y 

su distinción en el terrer';o milii:ar:!!ª _También los cronistas se.refieren, en 

numerosas ocasiones, a e'sta ci;i~~~~·par~¿~lar d~l sop~~ario indígena. 

Por ejemplo, el frariciscari6 'F~a'/T6rlbio;Mot6Íinia; al ha:b1él.r'~del tlatoani 

mexicario, hace una mención espeCiar sobre el gran poder politic;o y militar 

que le caracterizaba: ::Nu~~ii.;~ha:í,i~C:Ciridcicfoni oidrJene;ta tlerra señor 

tari temido y obedecido como Moteczuma, ni nadie así había ennoblecido y 

• 7 Checa Cremades, Op. Cit., 2000. p. 12. 
~a Hernando 1\Jvarado Tezozómoc, Crónica mexicana, anotada por D. Manuel Orozco y 
Berra y precedida del Códice Ramirez, México, Editorial Porrúa, 1980. p. 573. 
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fortalecido a México." 89 Igualmente, cuando Sahagún hace un recuento 

de los principales tlatoque indígenas no pasa por alto las habilidades 

militares que' poseían:': "Los, señores de ella fueron emperadores, en 

especial el último; qué. fue Moté'ci:uzoma, varón muy, esf~rzado; muy 
' -

belicoso y dil'.stro ~n las armas." 90 Los testimonios de estos autores 'Clejan 

muy claro q1:-1e el tlatoani,contaba entre sus principiales atrlbuto~ con una 

excelente prepa!"ación militar, q~e consiguió vence~ ) d~r!iinar ii' sus 

enemigos, y qlle lo~ iridlgertas a la vez lo admiraban y le tei'n'ian. En las 

crónicas no se omite' el , hecho de que el soberano era colTlbativoO Las 
' ···-"'' ,-., . 

imágenes, sin embargo, ¡:¡resent~ la realidad de otra manera. 

De preferencia con annadura 

El atuendo del rey ha sido siempre una parte esencial de la 
_. - -

construcción de una imagen de poder: -Tanto los retratistas de la corte, 

como los pintores de códices tenían una amplia gama ,de trajes .lujosos y 

atavíos de guerra para representar a sus;,~oberanos. 
- . 

Entre las características del retratod.e corte europeo, además de la 
" - ::· •• _:.. .- •• :. ·.:- • • ···.:. " j 

corona y el cetro, se establece también Ún :modo de vestir. especifico para 

las cabezas del estado. 
-- ·. ,< __ ~:._ ... - .. -»::>> ·e:.>::··:·-:::-::~_-_-::-~--\-·-.::,_ . .._.-.:::__ . º 

Los crea_dorés de la imagen- reál estipulan que los 

soberanos no sólo deben ~etrat~~~ C:on rl~as ; l~j~~~s vb~tiinentas; sino 
_ ... ··-- __ --,, .. · ... -.. , - -·... ., ,- -· ... - . -. 

que también deben creá.r un C:or]Jus de. iinágenes<en las que 'aparezcan 

luciendo su armadura. Los arti~i~~ ~e{ siglo X~I: "reflej:rÓ'n con preC:lsión 

todas las posibilidades que la imagen de un hombre armado 

"' Motolinia, Op. Cit., Tratado Tercero, Capitulo Octavo, p. 152. 
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proporcionaba, desde el aspecto heroico y las referencias a la- antigua 

caballería, pasando por la conciencia de clase, las connotaciones militares 

[ ••• J o la fuerza expresiva de la forma y la decoración." 9 1 Así. los 

miembros de la nobleza española concedieron siemp.re mu'cho interés en 

ser representados con su traje' militar., 

Obsérvese el retrato de Don Juan de Austriaº h.echo por Alonso 

Sánchez Coello en 1565 (Imagen 11~-~i. que nos mu~~tra un h~mbre que viste 

una armadura resplandeciente. El trazo de cada detalle del traje revela 

una mano artística y muy laboriosa detrás .de la armadura~ Por otro lado, 

es interesante observar que cambiaria mucho la impresión general que nos 

da este retrato de Don Juan de Austria si en lugar de esta sólida coraza, 

con filos punti.agudos en el pecho y en los codos, llevase un manto, o 

simplemente ropa de. tela y_ algodón. Esto 

hombros, de-ppr·~í estrechos y su talla en generai. La arm~dura produce 

un efecto muy notorio en el cuerpo del joven:: '.aumenta. su volumen. 

Gracias a ella ~~ da la impresión de ser un hoiTitire _delgado o frágil. 
. _ .. -·, .. ··,, '_', ,.-

Además, esta coraza ayuda a crear una imagen amenazadora. 

Ahora echemos un vlstazo al traje que llé~a el seftor 8 Venado, Garra 
. . . 

de Jaguar, para una expedición mllitar. (Imagen 111·5) Cubre su cuerpo un 
·. '• . 

atavío de guerra con motlvos que aluden clar~érlte a una piel de jaguar, 

quizá se tratase de la piel misma. Y el traje no viste únicamente su torso, 

el animal cubre todo el cuerpo, incluidas piernas y_ cabeza .. Alcanzamos a 

''º Sahagún, Op. Cit., Libro Octavo, Capitulo Primero, p. 448. 
' 11 ,.\!varo Soler del Campo: "Las armas y el emperador" 1 en: Carlos V. las annas y las 
letras. Op. Cit., p. 108. 
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ver con detalle, en la cabeza de 8 Venado, las fauces del jaguar, 

especialmente el puntiagudo colmillo que se entremezcla con el cabello del 

gobernante, ya que la cabeza del animal esté. ,i::i~luida en el traje. Dicho 
' ...... -: ·._ .,,»· .... ,-'. 

atavío se extiende hasta las pantorrillas, en donde 1e- disti~guen sin lugar 

a duda, las filosas garras del jaguar. , El ~a.je Ctlin~l~ . los obJe~~os de 

presentar al señor mixteco ·como •. úri ~errer6 J~ci~ld~ / ~~Y teO"lido, y 

también permite que el observador .~~~ci{id'~\oca.ct~s co~ el animal 

mismo. -Así se transmiten· también - las -caracterlsÚcas' cú~tlnti"1as del 

implacable f~lino Íli sobe;~~/ - ... ··- · ·· · ....... ····.·-· · , 

En los códices¿ofo~ial~s, s~• e~bargo, el tlat~ani ~~j~ éie[laclo esta 

faceta comba~va que - Í,o~~9. p~e ·crucial de su ITla.ridai:o .. : .. una dé las 

imágenes más bellas y .·bien trabajadas del Códice · 'iXtztbcóchitl, ~s la 
"',::.:·>, -

representación ·: retrato dél rey Nezahualpilli. (lm~gen u1:s¡• LaJmagen 
--

cumple con los re_qui~itos qúe hemos estudiado para-~lretrato de corte. La 

figura se encuentra •rep,resentada de cuerpci · corripleto,••ror:Ji~tb.~reservado 

para la nobleza.'<Sobre la f'.Spaldalleva un ;nafito azuFmuy" rlco} de bellos 

dibujos, a juego ~~d eL m~zdtz. qu~ _tien~ ~Í niis~() clÍse~~ ~ ~l mismo 

tono. Lleva gru~sas'·ajo~ca~;d·~ 6ro é~ las pie~as. •En ~í'6uello~- en la 
,'.·,,· <"" ·'. -.'< 

muñeca derech~ briÜ~~'s'e~Ci6~> iC!~~6s•.;d~;j.i'd~.}su' . cuerpo - está 

minuciosamente trB.~~J~d()/~()·~-rií~6b~~~iy~~ 6Ji·~~d~ ~~~ cuÍliq~ier otra 

figura humana e~ los -~ócli~e~ .~<Jlonikies: Se dibujan los músculos del 

abdomen, del antebrazo ~d~ las piern~~ del personaje con un juego de luz 

ESTA TESIS NO SAL~. 
DE 1A 3:c;.-_,_,_,H..)TEC/: 
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y sombra92 poco frecuente en estos manuscritos. La postura del rey es 

indiscutiblemente real. 

Salta a la vista, sin embargo, que la majestuosidad de la figura 

corresponde a la cabeza de un estado, pero no a la. cabeza de un ejército . 
. 1. •· 

Al observarla junto con los grabados de. reyes:cori armadura, .o junto al 

feroz señor 8 Venado, se extraña el:traje de guerrél· •: Est:a· im.agen' deLrey 

Nezahualpilli resulta particularme~te üéU11.ativ1t¡:>t'i~~t() qu~. 'en la lrunina 

siguiente del Códice IxtliLx:óchitl, apárece el .sóberári.o NezélhUalcoyotl ,quien, 

como mencionamos anteri~rme~t~, ~s~á rep~e~en~ld~·'co~ '1~~· Íinnas y el 

traje propios de un feroz guerrero. 
. . .., .. 

En otro códice del siglo XVI, el Códice Mendoza;: se ·;,:os ~r~~e'nta otro 

ejemplo del tlatoani vestido con una tilma bl~ca :11·1hgar de .un tr~je de 
- - - -~ -- - - --- - - '" 

guerra. Y en este manuscrito es particularm~n~e·.ctificil';de°.explicar por 

qué, ya que en varias láminas de éste los Uac~Ü~~· n~~ m~~~tr~ un 

repertorio muy amplio de los trajes y los iocél.~os d~ ~err'a q¿e se 

ofrecieron como tributo. {Imagen 111-7) . Pero ·e~i:()~ \raJes y¡; 'n~ visten al 

tlatoani. En ·e1 Códice Mendoza .·lllis.mo, ;~~ct~zl.un~ ,Xo~()YO~il1 está 

representado con un pictograma sendil16, c~l:>iiirtb ~l cuer:;5~·'i~n.' ~I'li tilma 

blanca, sin mayores adornos; (1magen.11l~ ~.y.en; las pintu~a~ deJ.Durán y 

del Tovar que hemos esttid.iél.d() en este trab~jo, ~01"11f til~~ re~ y el 

xiuhuitzolli. Los intentos cÍe'~~trato de los tlatoque omiten las vestimentas 

de guerra, y algo más ... 

n Donald Robertson. Op. Cit., p. 154. 
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El extraño vacío en las manos 

Tanto en la imagen de Nezahualpilli, como en la galeria de retratos del 

Manuscnºto iouar, se.extniñ~ tam,bién de inmediato las armas. 

Los cánones del retrato'de,6orte: europeo estipulan que los personajes 

masculinos deben llevarno''sÓio·unaarmaduray.unyelmo, sino también 

u na espada, una bengaJa c:í. güarí tes. 9.J E:5 común ver en gran parte cte los 

grabados de I~ ~~ClC~ a;l~s reyes empuf¡ando un ~a}~on ~adura, 
como en. el retrato de Alejal-idro Farnese hech() por sárichezc()~uó (Imagen l 

111-9). En esta pintura; el .retratado empuña cÓn···la mano<izquie~da' una 

larga espada; ~Ísm~~J~ se extiende h~cia atrás del cua~~~}q~~ ~dquiere 
un singular brlllo dentro del· retrat!l: La.luz qtl~ • ~fill-tista. agrega a la 

espada impide que' el <lbse~<ld!lr la pase por altc:i°, y hace u~· bello Juego de 

luz y sombra ~on elfondoº del~uadro. Y:'e;;; ql.le' Ja intei'i'6ión; pr~cisfunente, 
.--~ \ : ;·· -..: •: . ·,-,." .-

es que el arm:a;de~ta.c¡;_¡·e. ln_;esto que éri' l¡ ~~º cte!';otíerancí 81ude 
: .-( ___ ;_ .. --- ~-, :_----_ o.: - -~'--=o:" 

inequivocamente a sll poder,miliÍ:ar ... · 

Los artistasq~/~~ ·~~Jpar~n·d~ el<l~or~l~ lma¡en .del rey en los 

manuscritos prehispáriicos no subestimaban tarnpocci°la importancia de 

las armas y la··~~íTa: >C:rearo!'i .ún.repert!lriil ~~¡¡()·deimágenes de 

señores feroces,. firÍn~s y ·ca~a'i:es;·de dominar ~~. l~s pue~lo~ ·.rebeldes 
--·>-': 

vecinos. Al representar ai' Sefi.()~ 8 Vemido, G~a de Jaguar durante la 
-. >:.:·.·., -":/ 

conquista de un señorio, lo~ tlacuil!ls colo6aran' en sus manos las armas 

necesarias. (Imagen 111-10) El soberano empuña en su mano derecha un 
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arma; lleva el brazo en alto y se dispone a atacar. Con su mano izquierda 

sostiene sus armas: un escudo y flechas de guerra. Las armas, sumadas 

a la pintura facial, la nariguera e inclusive lo acentuado de la dentadura le 
- - - - - .- ~·. - - - " 

muestran al observador. que el soberano no. es sólo la _cabeza política del 
. ' >:. ,.-· :', 

reino, sino también el valiente guerrero '_que ha .. consolidado la unidad 

política: 
' -. 

El tlatoani era un personaj~ semidivino, represen tan te'. del dios 
Tezcatlipoca sobre. la.' tierra,;y;. por tanto, con poder legal 
suficiente para matar; Era el má.'Cimo dirigente militar, el gran 
sacerdote y el juéz supremó de su pueblo.94 . . 

Ambas culturas, ambos lenguajes pictóricos, concedían alas ant1as 

mucha importancia, y las ·incluían en la mayor , . Part~. de las 
- . '~- ~ 

representaciones del soberano. Por eso llama nuestra ·atención que los 

soberanos del Tovar, como Moctezuma: Xocoyotzin .·(Imagen 111·11), se 

encuentren desarmados. 

Las crónicas hacen referencia a los :tipos de armas que. tenían los 

mexicanos. Tanto Bernal Diaz, _como· Motolinia, mencionan las casas de 

armas que tenia el empe~~~~/ Mo~t~iuma· ~~coyotzin, e inclusive 

describen algunas de ellas. El1.~L6ódic~'~ar71i7."ez sé Ctl~nta la historia de 

cómo los mexicanos, en un desplieg{i~,· dé, irivé'ntiva militar, elaboraban 

armas especificas antes de una batalla;. Es por ello tan extraño que en las 
;·;'e; 

' .- -· 
"' Juan Miguel Serrera, "Alonso Sánchez. Coello .y· la mecánica del retrato de corte", en: 
Alonso Sdrtchez Coe/lo y el retrato en la corte de Felipe II, Op. Cit., p. 43. 
0 • Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, El pasado indígena. México, 1996, 
p. 207. 
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manos del soberano indígena representado en la colonia encontremos tan 

pocos ejemplos de ellas. 

En la galeria cOmpleta de las representaciones del Manuscrito Touar, 

y en las pinturasdel Códice Du·rán dedicadas a presentar al soberano, sus 

brazos y manos tiene~ u~ evicle~~e vaciO .. 1:1~ sidodes~ojados del atlatl, 

de las flechas y de Ja e~pada de ~b~l~ian~ ... En;~~ l¿gar ·aparece una 

curiosa-fisga._de P-escé{·m·uy ·s1mdar ·a_·a~J:~üa·dé1·.-·CÓdice··¡;.zoreTítino 9s (Imagen 

111-12) que liti!Ízan _!C>s' pesi:a~ores:en ~(J~go. Tampoco la actitud corporal 

del sober~o al ~~~~ e,l arma ~~ com~~tit~; ;La sostierie pero nO la el~va 
por los aires, como elevan Jás lanzas lo~· s~~()¡.~~ mixt~cos en las imágenes 

'-:~:;--: .. ·<:.·~-~--:<- ·.~:--:· ' .. ·,_._ ': ._· 
prehispánicas. (Imagen 111:13) o como én las batallas representadas en el 

grabado europeo (Imagen 111114). 

Existe_ cuanto;. a la 

pacificación intencionál, del . soberano ; pre~Í~páil.iéo:·~~ino ~~: también 

permitía que un mayor número: de personas pudiera observái il tlatoani 

desarmado, puesto.que se enco11tratia en lá.sata'delcabildo.de Tlruecala. 

Forma parte de Ja seri~ de pintu~as que de~oratian dichahabita~ión, y fue 

copiada por Diegol\1~ftoz Camargo par~su o~ra: DescripCión de·la ciudad 

y provincia de Tlaxca/a.96 En esta imagen se presenta a Moctezuma 

Xocoyotzin de una manera más triste y cruda: despojado de todo poder, de 

pie junto a la nueva autoridad, que es en tamaño mucho mayor que él, con 

05 Ver el trabajo de Pablo Escalante, Maite Málaga y Ana Pulido titulado: "El soberano y 
su palacio. Los indios frente a la pintura de historia y el retrato de corte en el siglo XVI 
mexicano" que fue presentado en el XXV Coloquio Internacional de Historia del Arte 
"Francisco de la Maza" La imagen politica. 
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grilletes, con la corona rota a los pies, simbolizando la pérdida del reino, y 

con la espada de obsidiana también rota, también inútil. (Imagen //1-15) La 

espada rota es la muestra inequívoca de su derrota militar. Tal vez en ella 

tengamos la clave de la ausencia de annas en los brazos de !Os tlatOque. 
' :'/" .. 

La espada que blande el rey en el Códice Se/den haquéclado atras. (Imagen 1 

111-16) 

Posdata ¿Lo pasaron por alto? 
.-.-' 

Hace algunos meses presentamos ~n trabaj~:éri ~(xxv Coloquio 

Internacional de Historia del Arte 97 en do~~e h~~Í~~sérefere~cia a la 

imagen pacifica del soberano ~ue sé c~~str\.ly~ ~J~a'c"~l~~i~.-y '.la ril~estra 
- r ' ,~_ -. \: .•' 

Clara Bargellini hizo un comentario idte~~sJ'.n:te:~ r~~pe~to. '.~~ refirló a 

otra ausencia significativa de las pinturas. Todos los grabados y tódcis los 

retratos de corte hechos en-. la _ EspEl.ña 'ele -los -Austrias, demuestran --el 

énfasis que hacen los diseñadore~ de ~l'l-dtil"á.~.eri lazo.Tia g~li.itii.l del rey, 

el guardafalo. Este recurso, tañto e.le los cliseftado~és; comO de l~~ artÍstas, 
~- - '~ - --~·:·~ _-_-:_-_·-.-'"'.:--¿:e:·-, 

constituia una maner~ mlis d~ e.Xpresar el poder C:!el s~ber~~ a'través del 

cuerpo. De hecho, eri el m~~o~el~etr~to de ~º~~ e'~t~~a ~stlpulado que 
f< .-'<'.:'.·:-<.--._'· .:-_ · .. -·,_:::. '::~-·:··. ___ ·..:.:- - <:. ·.·.,_'. :- :,._ ;-_;'.~·>:_·_-:_~·~~-:/ ~ -:~. 

tanto el torso y la musculatura de los -nobles, así". como sus genitales, 

debian ser enfatizados en los lienzos, com~:;~et\~-~e noble~a.9s 
Esta es otra característica ausente en: las imágenes coloniales del 

soberano prehispanico. Tanto la falta ·de énfasis en la zona genital, como 

el poco trabajo hecho sobre la musculatura de los reyes se extrañan en las 

'"' Interpretación en: Diego Muñoz Carnargo, DescnjJción de la ciudad y provincia de 
Tlaxca/a, Edición facsúnil del Manuscrito Glasgow con un estudio preliminar ele René 
Acuña, l\lexico, UNAM, 1981. p. 32. 
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pinturas del Durán y del Tovar. Si los artistas utilizaron el lenguaje del 

retrato de corte, incluyeron las referencias al trono, la postura, la 

representación del señor de cuerpo completo ... ¿esto se pasó por alto? 

3.2 El empleo de posturas no agresivas. La zona épica. 

La ausencia de las arrnas·.y la falta de un atavio propio para la 
.,, - ... , - •' .... 

guerra no sóri l~s Ú.nÍ~as . señitles . de que el soberano indígena ha sido 

despojado de su beli~6si~acl. Su propio ciuerpo ofrece una ¿lave más para 

comprender que:~stC> h<1; ocu;:r¡do y ~ue el tlatoani no empL!ñará más la 

espada de obsidiana, ni ~iqüiera en su retrato. 

Las posibilidades expresivas del cuerpo hurriano,dentro de la pintura 
' ,_ .· - ' '. . ·.. . . ·.:· -- _ .. - ' ... , ' - -~ - ~ -.--· - -

eran conocidas .y explotadas por los artistas indígenas 'd.e la coldnia, pues 

tenian una doble herencia que siempre se valió del c~erpo .. ;clz-~ expresar 

fiereza. Ya hemos visto que los tlacuilos tenían famili~dllcl conieJ trabajo 

de Cicerón. Sabemos _también que habían obsenlado hnágen~s ~l.l.ropeas 

en donde se representaba a los soberanos. En ··estas'>frnágeries' se 

encontraron con algunos ejemplos de reyes co~b~ti~ntes. Y n~ ~~a ~sta la . 
. . ' ' '- ' . -. .' ' -' . ,: , . -. : . -. - - , ; .- -. , : . ' . ~ '_· . : -

única fuente .de postl.l.ras y. ademanes que nutri~ el r~~~~~ri{) de los 
'._- - . -- -- ~~-< . ;_-,·---'·'(:·--<~:"':_:_'.-'->,,~_,.: --· 

tlacuilos. Quizás sea dificil establecer en los códices prehispánicos cuál es 

el lenguaje corporal especifico del señor debido a la gran variedad. Sin 

embargo, como ya hemos visto, existe. un - repertorio de posturas y 

·•~Escalan te, Málaga, Pulido, Op. Cit., El soberano y su palacio. 
º" Woodall, Op. Ctt., 1997, p. 2. 

------~---·--- . ----- ---------------------
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ademanes que si han podido ser clasificados por los investigadores, y que 

son fácilmente identificables de un códice a otro y en contextos similares. 

Entre ellos figuran los ademanes de ataque y de toma de cautivos. 99 Estos 

ademanes no aparecen en el ámbito del retr!l.to del tlatoani .eri. la obra de 

Juan de Tovar ni en la .de ·r~ityDiego Durán. 

Dentro de .los estrictos cánones de la retórica ·clásica,· fijados en 

textos clave como el de.· Cicerón o Quintiliano, los !l.demanes estaban 
,e_ . ·, < 

divididos en tres zonas o radios distintos, como podem:osye_r.en. larigura 1. 
' "- '• --·,· ; 

(Imagen 111-17) Estos radios tienen que ver con el grado de ~ievcición de los 

brazos de la persona, ya sea a) desde el abdorne~ ·h~~t¡ 1él mitad del 
''-.-:- ___ . 

muslo, b) entre los hombrosy el corazón, y c) por encima d·el h;;mbr~.100 

A la primera' zonas~ le llamaºc~loquiél{~ y·~ ~llél {~r:e~p~nd,en todos 

los movimientos qu~· s~ h~ceri ~6~ ~/t,;a'.z~~ ··~~·· 1~- ~o~a que comprende 

desde nuestro ¿¿¡~azÓ¡.¡ ·IÍa~ta: '18. mitiicl. é!~I muslo. Los oradores de la 

antigüedad empleab~ co~:u~ha fr~~~e~~i2 est!l. área para sus discursos 

narrativos y. para presentar al público los .hech.os más importantes de su 

exposición. La segunda zona es conocida como "'la retórica"' y a ella 

pertenecen todos los ademanes que se realizan a la altura de los hombros. 

Ésta es el área preferida por los oradores. A la tercera zona, que es la que 

nos ocupa en este capitulo, se le llama '"zona épica"' y comprende todos los 

40 Escalante. Op. Cit .. 1996. 
100 La figura pertenece a un libro titulado Voice, Speech and Gesture: A Practica/ Handbook 
to the Elocutionary Art. que fue escrito en el siglo XIX por un aficionado a la oratoria de su 
uempo combmnda con la retórica clé.sica. Este autor. Harry Neville, hizo una cuidadosa 
lectura de Qumtihano y basándose en sus descripciones elaboró figuras y esquemas para 
poder ··ver" los d1suntos gestos y ademanes. Fue él quien dio el nombre a las distintas 
zonas, pero el s1gn1ficndo proviene del mundo de la oratoria clásica. Véase: John 
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ademanes en !os que los brazos se elevan por encima de los hombros de la 

persona. 1º1 

Los gestos de la zona épica están relacionados en su mayoría con las 

actividades militares, puesto que todos los ademanes de mando se realizan 

en dicha área. En raras ocasiones los empleaba el orador .durante la 

exposición de un tema que no estuviese relacionado con :la guerra. El 

empleo de estos ademanes se reservaba, por ejemplo, · · ;;~·:·~mp~;ador 
cuando alentaba a sus tropas antes de una batalla(exo~dio)o' Sigui~.ndo la 

propuesta de Mosche Barasch, podemos decir que, :el·:·~~ .retomó, e.stos 

ademanes sintomaticos y los volvió convencionºáles. ·.Frecuentemente los 

personajes representados a caballo, ya fues~ ~~' est~~as~~ci.iestr~s o en 

pinturas, elevan uno de sus brazos por encima del hombro en señal de 

fuerza y poder. Los personajes representados en estatuas con. ademanes 

en la zona épica eran solamente aquellos oradores a quienes se 

consideraba que estaban dotados con un talento militar. muy especial. 
• L- ~ • --

También se rep~~~entaba con estos ademanes al Emperador, ~cm.o vemos 

en la estatua en bronce de Augusto {Imagen 111·18}. El público relacionaba 

estos ademanes con la majestuosidad y lo divino, pues eran los que 

utilizaba el Emperador para dirigirse a los dioses. 

El cónsul romano hacia también un gesto en la Zona Épica 
cuando daba inicio a los juegos o!impicos. En el Imperio 
Romano Tardío, particularmente durante el gobierno de 

Stcphcns Crawford: "The Classical Orator in Nineteenth Century American Sculpture", 
en: The Amencan Art Joumal, Vol. VI, No. 2, November, 1974.p. 63. 
101 /bid .• p. 63. 



Constantino, y en Jo posterior, el gesto hacia que se 
equiparara al emperador con el dios sol. 102 

' . .- -
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Eff el arte _de _Jos _Paises·-.Bajos_.encontramos un excelente- ejemplo 

sobre cómo Jos soberanos del R~n~ci.:iii~nto sé apropiaron del significado 

del ademán clásico dé J~.~bn~\é~i~~péU"a' p;esentar al ~ey como héroe 

militar. Como bieri se sabe; Ja batalla de Pavía (1525) es uno _de Jos 

triunfos más exp;Joia~o.~}~\~~~ ~ Ja figura del emperador, C~Jos. V, ya 

que marcó el coniierlzo ~;~, uri~ ~erie de victorias del Imperio sobre el rey de 

Francia. Inn1.lmerables obras de tocio tipo de género/~~~~~~s.fueron 
- .. - ' :_ - ' • ' ._' ._ - ¡ - ' :_·. :- : ' -~ 

creadas a rll.Í~ d~'ese triunfo: pinturas, grabados, ·~sculturas, 'obras en 

cristal, tapices ... entre ellas se encuentra Ja oll"ramo~u~e~~~'-céJ~-cebida. 
por Lanceloot Blondeel y Ouyot de.-_ Beaugran;t ~~¿e~152~ .} 1529 y 

realizada por Beaugrant, André Rasch Y Roger de Srri~t;~ 0 s~ l:r'a'ta de una 

bellisima chimenea esculpida en :~~d~r~i e~ el ~ruacib ¿~ ~~sticia de 
·, 

Brujas (Imagen 11H19}. Tallados·_ en -alto~~lieve-• se e~cu~nt~an ~-diversos 

moti\'Os y alegorías relacionados con la-~atalla de_Pél.via: :'1~:,~scudos de 

armas de Jos vencidos, la corona i~perial ... y ~n ~l cen~o de Ja 
- - - ::.: . . '• ;.\-.'; :·<·· ,, ' -

composición está el Emperador mismo. La figura se encuéntrá de pie y 
' -:·--: --- .- -·-" -.:. -_--?_·._ 

viste una imponente armadura, al igual que ~Í rii'anto r~Ell:/ Con Ja_ mano 

izquierda sostiene el orbe, pero lo que ~á~ nos llama¡~ ~t~~~ión es la 
. ·-- ·'-·' ,_ - ' 

seguridad con Ja que alza su espada por endma de .. sus _hombros. La 

presencia de este ademán, realizado en la zona épic'a;'refuerza' en el 

1"' "Thc Roman consul also made a gesture in the Epic Zone to start the games. In the 
latcr Roman Emp1re, notably under Constantine and later, the gesture equated the 

---- --.... 
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observador la sensación de triunfo y victoria. Deja claro también, que 

aunque la batalla la haya peleado un ejército, el cerebro y la fuerza 

principal que ganaron la lucha son las del soberano, cabeza de las armas 

del imperio. 

Las imagenes de los códices prehispánicos .nos muestran que, a 

pesar de la distancia y la diferencia entre ambas cultu.ras, 'los tlá:cuilos 

también concedían un valor militar a tod~~ aqilenos ~~~~~iis que se 

realizan alzando el brazo por encima de los ~b~br'c:is.· 
En estos manuscritos nos enco~trruno~\o~ J11a ampli~ ~runa de 

soberanos que al combatir tienen el brazo bien cll0

1ó'cid()/por ~n~iína de su 

hombro. Las laminas correspondientes a las'expedidohes nl.i!itares hacen 

un énfasis particular en la ferocidad ele! ~~~~r~~: >''.·s{~¡ó ~a;~ampaña 
···.::_ -· 

militar, se conquistaron 18 lugares nl."ás: De cada {.he) se .Ínenci~ma su dla, 
•• ::- •• ·.::.~·-· ~· _ .:!."'._·-- O·.'o'O:-· -;,,.:.._:o~ -:_":{.::_·, ;_·o-··' _-.- __ _ 

el dia en que fue conquistado:; éA"ririactohC:ori;ó';~ir~e~~;~vcÍ.nzó .el 
~ ·; ·' '·o~i 't'; '' 

conquistador. el Señor 8. Vehadll/ aan-a:·c1e >:_¡ águii:r~ .. '. 103. Est~ féroi::Ídacl se 
.---~ -- ,~_:..::.~::;.,_~·~:·~-'~:;~--~ --::-·- , . .., --,. ,, :O'=--· --"-'.".·- ;,:·,.,__·" 

realza con la imagen del coriql.Íis!:ad§r: dé f~-fii¡Xteca> L¡;i. r~preserítaciÓn del 

señor Ocho Venado, Garra de Jélgl.l~ (1n'iagen 1u~36) hiJs íii'l.l~stra ai .soberano 

cubierto de pies a cabéza 6~;-pÍ~les-dejag{¡~)';,~o~·e.1;.b'¡-~6 ~6r encima 

de su hombro. El coni:éxi:o de la lánlina es de guerra y. CClmbaté;' y pone de 

manifiesto un paralelo, una -coincid·e~~i~\ con . la ¡hl~ra~ europea 

renacentista: la relación de los ademanes reaiizados ~rila zona épica con 
' ~ ', • • e • • 

ademanes de guerra. En todas las imagenes del. soberano prehispánico 

cmpcror with the sun god [ ... ]."' /bid., p. 63. 
'º' Códice Zouche Nurtall. Op. Cit .• p. 192. 

------------------
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que se han usado para este capitulo, se puede ver al señor con el brazo 

colocado por encima de los hombros. 

La imagen colonial 

Cuando ,volvemos ·a1 origen de este trabajo, los intentos de retrato de 

los soberanos indígenas¡ nos encontramos con un lenguaje corporal que 

separa al r"ey c~rr1bativo-~Uropeo y prehispanico- del rey pacificado. Tanto 

los repre~entacio~es ·del. Manuscrito Touar, como las del Códice Durán 
,'.:·_; __ · ~;,~:-., ,, . )~·- .:-·-..;·;·''·.<:_\<-

omiten de su re.pertcirio .los ademanes de la zona épica. 

Tizoc, eriia lálTli~¡ ~~e ~orresponde a su retrato, esconde la mano 
:->.?:)~··; __ {::-~:!·.:·.-.o:~:·>· .:·:" '--:--

que tiene libre detrás de, la esp~da y no realiza ademan alguno (Imagen 111· 

20). Lo .mismo hace IzcÓatl, dentro del mismo manuscrito (Imagen 111421). 

En realidad, ninguno de los tlatoque del Tovar emplea la zona épica. 

Cuando uno observa estas imágenes junto con grabados europeos y junto 

con figuras de los códices prehispáÍlicos, el contraste es aun más fuerte. 

Hendrik Goltzius elaboró, en.1586,.una serie de grabados que representa a 

los héroes romanos. Tomemos ~~ino .ejemplo a Ho~atius Cocles (Imagen 11~ 
22). Llama la atención ver cómo' su brazC> de;echo se e~ti~nde. h~da atrás, 

hacia arriba con la espada emp~~ada: , El mi.is·d~íb~6 b;~o iz~llierdo se 

encuentra también· eri ;~ i~n~é~i~a,; ~~~. ~¡~~%t~ un,·escl.lcl~} asi cubre 

su rostro. Otro ejemplon~sl~.b~~d~~l grabad6 de Hércule~ ~~tando a la 

hidra. (Imagen lli-23) 

Los ~~~scritos p~ehispanicos, como se ha visto, ofrecen también 

una larga serie de ejemplos de soberanos combativos. Un ejemplo muy 
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eficaz dentro de . la comparación con los retratos del Tovar lo ofrece la 

escena en la cual el _señor 8 Venado, Garra de Jaguar, toma preso al señor 

4 Viento después de una batalla. (Imagen 111·26) Su brazo izquierdo forma 

una escuadra, un ánguÍ6 de, 90 grados, que permite que la lanza que 

sostiene se elev_e por encima.de sus hombros._ Así resulta más arrienazador 

y convincente fre~te é1.Lhdtnb~e que ha td~~clo preso.• -

Es necesario indÍ~arq~;~. en eli~;.I"~nb;de~l~~i~¡gene~; el contraste 

es más claro_ entr~ las' pintui:~s C'o16rii'é!Í~~} Ía~ 'pr~hispánicas; pt.Íésto _que 

éstas últimas mu~~~r~de_riiaii~iÍ;J.•~i:{'~~l1~tél.rite Íll ~oberaiio--elevando el 

brazo por en~ima d~l 4odt~;().;· ¿11 J:s ~abados de reyes europeo~ no hay 

una gama tan ampÜa'c:le inulg-ene~ cÍelrey con el brazo en la zona épica; el 
:-:·_.:~ :.;.·:·· .. '· :/: ·' · ... 

número de ejemplos es menór> 

•,' 
-

3.3 Nuevas manerasd~ ~~lar presente en la batalla 
-'. '.~-

la.fuerza alecdd~~rJ.o;aÚ~ropagandistica de las imágenes es de tal 
magnitud que reyes, pontífices, instituciones y élites siempre han luchado 

por .control(lrlfls e_ i71sírumentalizarlas de diversas formas.104 

.··• ·. ·.-· .. ·.·_· .. ·. ,. 

Quizá uno de lo~ ~eci;s~s mas eficaces para acentuar el·- aspecto 

combativo de un perso;.aJ~ e~ fn~hiiiJci', c'o~~ ~'enc~dor indiscutible, ~n las 

composiciones de - batalla. 

derrotados, un ejército que huye, catttivci~ ~ u:riágene~ d¿ ~~ftores que se 

rinden, se asocian a una figura co11c;~·ta1i~ .~ensaci~nes ,de orgullo y 

triunfo que produce la guerra ganada. Si·, en lugár de ello, se nos presenta 

104 Victor Minguez, Op. Cit., 1999, Relaciones, p. 127. 
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una imagen del rey estratega, que planea la guerra a la distancia; o del rey 

que recibe las notieias del campo de batalla en la sala de trono, la lectura 

cambia .. Aun le re_~bnocert1os como _el cerebro de las acciones militares, sin 

embargo su imagen pierde he;oi~ldad y fiereza. 

Esto nos Ill~est;él, cle :: ~~~°v~, ~lyalor ideológico que tienen las 

imágenes, y la r~ó; po;Jél.dtt~ Íos;~6ben1~te_s s~ ocJ~~ cil! col"ltrolarlas 

para tránsmitir un rI)erisaje'•·C:on~;ei:o;: Lo~ Cierto; es qÚe los, reyes no 

necesariamente acud~~\Í.~~;; ~~t~18.s, ~ont~do~ ·~~- i:in el~g~t~ caballo y 

enfundados·.• en ··.unii ~1~r'.i6ºa :.in~~tlrr C:él.tiall~;esca; q¡1r11~~~~- 111:24) Las 
,, ···:,:· ·::·· >< . ·_, ... : 

guerras se pelean en sU: nÓmbre, y en n:ttlchos casds el rey es el' estratega 

principal; pero e~to ~~ ~lli~;e d~cí/ que •¡l• hayél .arti~siaclo. su ~¡~a o 

contribuido a ganar el comb~te d~cisivo !lla.tando aí e~~lllig~ más feroz en 

el mome~to necesarlo. Sin embargo/erÍ la r~tLilct8.d.que p~es"!;ntan las 

imágenes, el rey suele ~cu par ese pa~~l ~~ Jéroe•mi!i-t~'.~~ Úsala imagen 

para transmitir el in en saje d~ qlle ~~~~a pel~8.~~-.Y_:~.i~:idoi ._,. 

Tenemos. un:claro ~J~tUplo:cle ~ste us~~e la lm!l~~ri en.uno de los 

grabados que ilustró.la el'.!iclón ~~n;ciaria·cte1 0~1~nci6Ji.l~osa' de 1ss4. 
- . ·.-.. :.·. .,.:i,. ·- :-'; :.;,· ' ' 

(Imagen lllj25) En._Üria deJas 'paredes delicastlllo se ef1~uentran colgados 

~~~;~~~rit:an: ' cti~tint~s; ~~<:~riai de .. · batalla _.·de .. una 

guerra. -El púbIÍ~~ 16s ·~b~~~~ •con ~d~fració~; aigunoscseñalan ·e1 

episodio que les parece más 
1u~~~v~, • otros ab~eri los · ojos 

desmesuradarne~te, an:teur'iaesce~a pat=ti~Ülarmente drarmi.tica. Esto nos 

varios 

muestra que la imagen :i;s una fuente de ideologia política que provoca una 
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reacción en las personas que no estuvieron en la batalla y así transmite un 

mensaje de poder. Los grabados muestran las glorias militares del rey: 

El uso de imágenes para la descripción de sucesos históricos 
estaba perfectamente establecido dentro del cuerpo de 
enseñanzas que constituía la retórica renacentista y barroca, 
la cual, como heredera del arte de la memoria, contaba con-lo 
visual como un mecanismo básico de su forma de 
conocimiento. 1os 

También en Mesoamérica se estilaba presentar las_ imágenes de los 

señores en combate ante un público qu-e:·.no _-nécesarfainente estuvo 

presente. Claro que a diferencia; de las· naturalistas . representaciones 

europeas, en· el lenguaje pic¡ogr~~() ~o ~e ~Üc~~ntr~ r~;r~~entados los 

momentos más dramá.ticos de la batalla. La presencia del.picto~arna del 

rey resume la información: •.• ~:- ;orii~ati~, -s~ ven~i¿, ¡e t6ni~on cautivos. 

Asi las historias de guerra se difundían y trfilismitian- la_ imagen de un 

señor poderoso, con apasionantes victorias militares detrás de si. 

Entraron a poblar esta tierra los mexicanos, según que por 
sus libros se halla, y por memorias que tienen en libros muy 
de ver, de figuras y caracteres muy bien pintadas, las cuales 
tenían por memoria de sus antigüedades, así como linajes, 
guerras, vencimientos, y otras muchas cosas de esta calidad 
dignas de memoria. 106 

¿Cuál es la posición del tlatoani en las batallas representadas en el 

Manuscrito Touar y en el Códice Durán?. A juzgar por las imágenes, éste es 

105 los Austrias.Grabados de la Biblioteca Nacional, Madrid, Julio Ollero Editor, 1993. 
p. 1-l. 
10• Motolinia, Op. Cit., Tratado Tercero, Capitulo Octavo, p. 151. 
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otro recurso más para presentar. una imagen pacifica suya. Se reduce su 

participación en las batallas. Aunque en ocasiones se le represente 

combatiendo, puede' verse que, en estos códices, s'u papel ·ha c~biado.107 

De nuevo la aÍ.i:~erÍci~ resul~~ muy. significéltiva, pu~s dentro del 
' - . -- ' '' . ' . -· . - ., ' ,. ~. ,- -

repertorio de iITiágenes cor1 las que cohtabil. el uácuilo, parB. c¡,nstruir la 

figura de,·su•señor, h¡;¡'bil:l:imágenes.que•.•ncÍnegaban•1él,.pÍ:irtlcipación ,del 
.·. ·' .... 

señor en la bátailá, pi:il-ticU:iarmei{te 'dentro del ~o,Pus Í~dig~na. La 

disyuntiva está entre ~o's~~ 1~ i~~g~~ de un s~beiéln~ B.~errldo que 

combate, o la ~e ,un estrélte~a ~ue' ob ~er~a: las batallas desde lejos. Lo 
, · .. -.·.::· .. > ·'-" ·,_ ·,, ·'<··., - . . .· 

cierto es que e,n,,la rnaner,a de resolverlo está' implícita también una fuerte 

carga ideológica. , 

Frente afrente 

Las historias que se cuentan en los códices mixtecos nos muestran 
·. ' 

siempre al seño~ como la figura central tanto de ,los acontecimientos, como 

de la lámina. Así, por ejemplo, cuando en un códice se quiere representar 

la guerra y conquÍsú{cle otro seño,~o, no aparecen los ejércitos; ni tampoco 

las dramáticas escenas ~e b~~~~ª.• propias de los grabados _europeos; 
- . . - -

aparece el rey tomando cautivos, o combatiendo. Su presencia en la 

escena resume los acontecimientos y resalta sus cualidades·de invencible 

guerrero. 

107 AJ final de este capitulo se hablará de los casos de excepción presentes en otros 
manuscritos indigenas del siglo XVI. 
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Veamos como ejemplo un caso conocido (Imagen 11~26), el momento en 

el que 8 Venado, Garra de Jaguar, somete a su enemigo, 4 Viento. Cuenta 
- -

la historia que esta pintura• narra la ver¡ganza de - 8 Venado- contra el 
,_-_-· .. · -

pueblo responsable de. hélb~~-- a~esi;;éldo a su :medio hermano. La 

expedición reivindicadora --re~uf~Ó ~e .1él . ~bl1qufsi1 de la Ciudad del 

Sagrado Haz de Varitas en de~o:'~~ -~l~;es•Ellanc~~. lo cuiil impHéó una 

serie de dificiles combates;col1tra •ei e}érc¡~o ~i-i~mÍg;;. "51 •. l~m~~~o. p~a 
representar la guerra y sumisión clel_señorio __ basta concÍibuj~lafiguradel 

rey tomando· por el cabello-_ al señor -ve~~l~Ó-; ii/pÍ"i~i~~~rb 
1

1ioianct~, con 

las palmas de_ las manos volteadas h~~ia ~I; ~~ s~~cti'."d~ s~.:i.i~i~~- Ést~ es 
. ·.- - ·'; . " '· ~ ,. .. ·" . 

la convención pictórica mesoamericana para:ind'icai-soI1'letimiento. Con 
,; __ ,,.., .. -:-·; 

ella basta para indicar pasado y presente: --_hubo" Úna guerra, se peleó 
-~ _.:._~·-<-.:;cJ. -'':· _ _:.~:,'_~·,;~----·. ::~'.·· ;~.-,:·: .-·; 

valerosamente, la batalla decisiva fue, ganada y se tomó· como_ cautivo al 

señor enemigo. Otro ejemplo lo tenemos e~ l~l~mina.cle; C~~ic~ Se/den en 

donde la princesa 6 Mono ha luchado:-:capturado y torriaclo prisionero al 

noble 8 Movimiento después de c¡ue éste 1él ii:JsultÓ (1~agen 111.21). Lo más 

cercano a un combate entre_ dos fu~~s el1emi~as ~sla imagen _del Códice 

Bodley en la qu~ 2 fü~rb~ y7 La~~~~~~ ;;i~~ rj~nt~a frente y alzan sus 
. >:;··~

respectivas lanzas en .actitÜdcombativa;(lmagen í11:2a¡--

En general, -. I~~-- p~~s~~aj~s ~e ; 1~i ~Ó~ice~ mbctecos : son señores 

representados de un . m~~o ~~s·t~t~ lici~o ~ 't1eliéi'so. - Es Üna · necesidad 

mostrar al soberano como I~ figll;¿ s;~re . la · · cual recaen las 
---•--00-.-0-0--:_--

responsabilidades Y- 1as -vi~t:~rias militares: oacta 1a ai.i.sel1cia de otros 

personajes y de los ejércitos, el rey resume en su figura la victoria. 
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Las piedras de sacrificio: Tízoc y Moctezuma l 

No sólo los códices, también las esculturas en piedra del valle de 

México representan al tlatoani como figura .combatiente. Entre muchas de 

las costumbres militares· de los· mexicas estaba la de. representar 

simbólicamente las batallas g~~d~s en.gréU}des cuerpos .·.de ··piédra 

llamados piedras de sacrificio. . s~ tr~ta: de enbrmés bt<Jql.lé~ cié piedra con 

forma circular, de aproxiniadZrie~~~ 2.6o · m~~()f¡ ci~. dlám~~;)/ · .. 88 

metros de alto. toa 

indica, piedras para el sa~rÍflcio, ~;~ lo c~litl ~guna~ d~ eU~s 6~eritan c~n 
una barra o anillo en el éeni:ró/mísmo que sirlle para.'ail1arrar •a los 

guerreros capturacíos'~n·~~talia;··· E:rni!y·.ll:b;rge~ ~u~~ne q~e,ca~~uri~-de 
-- .. :.r:., '°,-, 

los tlatoque . rnesoamericario~ n:il:incló ••• hac'ér ; una. º·· varias ; piedras de 

sacrificio 

únicamente aquéÚas.·elab6í:~das··¡:)o~MO¿tézl.tll'li!... IlhÍÍicaníiria (airededor de 
-_:_ • ..=o_·-:'. - .,_; - ·-·.!_ - .• ,,_::~-;->'~¿·~~.-='.:-_~::-;-:,.:> ;:,=s-~~-:-·.>. _:~:.o.;'-_-~-

1455-1469) y Tizoc.(1481:,1486):.tp9 LO que nC>s.iAierésa>para fines.de esta 

investigación, son tos 6ost~do!i de1¡,;_s piedras de s~érifi¿io: .·. !in ellos están 

representadas las vict6riasi rneXfcas' mas. importantes;· aquellas" gracias a 
. ,. . . / . - ' .. :· ' - .~ . ~ . . ' ' ,: ;' . . . - . - . '" - . 

-
las cuales consiguieron doblegar. a los 'señorlos VeCin()S y consolidar SU 

hegemonía. {Imagen 111-29) 

La imagen del tlatoani en estos cuerpo~'depiedra es la de un 
. . 

guerrero victorioso, como podemos verlo en el caso ele Tizoc. (Imagen llHJO) El 

'º" Emily Umberger, "New Blood from an Old Stone" en: Estudios de cultura náhuatl, 
México, UNAM-llH, 1998. p. 243. 
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soberano, vestido. con los atributos del dios HuitzilopochtJi,t10 sujeta por 

un mechón de cabello a sU: en:emigo matlatzinca y con ello lo doblega. 

Después de todo;·al ilatoani se le elige, entre tantos otros, por ser el más 

diestro en los asuntos de la guerra: 

Verdad es que de los más sabios y virtuosos preferían estos 
naturales al más valiente y esforzado: la razón de esto era 
porque temían y estimaban en más la conservación del bien 
público que la del particular sucesor, porque decían que la 
conservación universal y prosperidad del reino consistía en el 
valor del príncipe; y por esto preferían y aventajaban al de más 
virtud y excelencia [ ... p 11 

La sociedad indígena esperaba que sus soberanos fuesen la cabeza 

del ejército, y que estuvieran presentes en los combates. Fray Bernardino 

de Sahagún en el libro VI del Códice Florentino hace referencia a los 

discursos que se le hacían al tlatoani cuando era electo. En ellos es 

evidente el papel que debían desempeñar en la guerra: 

o por ventura, yendo a la guerra y peleando en el campo donde 
suelen morir los valientes y esforzados, convidaréis con vuestra 
sangre y con vuestro cuerpo a los dioses del cielo [ ... ] y os iréis 
adonde están los hombres valientes y esforzados como águilas y 
tigres. 112 

'º'' Em1ly Umbcrger, "Art and Imperial Strategy m Tenochtitlan" en: Aztec Imperial 
Strategies, Fmnces F. Bcrdan (ed.), Washington D.C., Dumbarton Oaks, 1996. p. 97. 
110 Entre los muchos cambios que presenta la imagen del tlatoani durante la colonia está 
su dcsacrahzación. La figura del gobernante, antes de la llegada de los españoles, era a la 
vez hun1ana y dh·1na, y por lo mismo podia ser representada con los símbolos de una 
dctdad. tal como Huitzilopochtli o Tezcatlipoca. Esto no ocurre, sin embargo, en los 
códices coloniales, donde la figura real se ciñe a sus a tribu tos de poder y no se hace 
alusión a su relación con los dioses prehispánicos. 
111 Torqucmada, Op. Cit., p. 358. 

--------·----·---
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El campo de batalla a lo lejos 

Las imágenes de batalla eur.opea responden a esta fuerza presente 

en el siglo XVI que impulsa al príncipe europeo a dej~ ~trás la imagen 

pacificada propuesta por los erasmistas y a adoptar una imagen de fuerza 

y altas habilidades militares. 

Se encontraron graves dificultades en la pretensión de crear 
en su torno la imagen de un príncipe pacifista y sabio, tal 
como se pretendió desde los círculos erasmistas [ ... ] Cada vez 
más el emperador se vio determinado a·comportarse como un 
príncipe moderno, defensor de los valores de un gobierno 
autoritario y fuerte que comenzaba a actuar en defensa de 
intereses nacionales, y en su caso, dinásticos. 113 

Sin embargo, el debate ideológico en torno a las armas y a las letras 

dio lugar también a una multiplicidad de composiciones artisticas para 

representar al rey en las l:>atállas. Cada una de ellas aleja o acerca, 

acentúa o disminuyeJa participación del rey. 
--: - ~ '~ . ' - -

En ocasio11es se representaba únicamente Ja: batalla misma: un 

escenario indefinido, .con montañas y una ciudad al foI1do, sitiada por los 

caballos, los soldados y los cañones enemigos, con uri campamento al 

estilo romano bordeando la escena. (Imagen 111-31) Este escenario anónimo 

no admite tampoco personajes protagónicos sobre los cuales recaiga la 

responsabilidad de la victoria. 

111 Sahagún, Op. Cit., Libro Sexto, p. 328. 
'" Checa, Op. Cit, 1999, p. 22-23. 

------------------·-----
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Se estilaba también, y era un recurso pictórico muy común, 

representar al soberano en primer plano, vestido con su armadura y 

rodeado de objetos de magnificencia: un cetro, una espada, su escudo, el 

yelmo de la armadura y el escudo de arinas.de s~ ~a~a dinástic
0

a ... · Y en el 

segundo plano, a una distancia significad~a;•se repr~sent~ba a suejército. 

En el grabado hecho por Jan _sá.enredam (1585)deÍ ¡)rinCipe. Maurlce de 

Nassau, vemos cómo 
·. --. ·-· ", -:_._:·>,:_:'._, .. < ·:_:··---?·--/<. -~ -·. 

preparándose para atacar al enemigo en una comp!Í~ada. maniobra militar. 
; ~- . - • . •• - ·. - r --·· . - -- ' •' 

(Imagen 111·32} 

En estas imágenes, un tanto ambiguas,• ef rey está. presente en la 

batalla. El hecho de que en la segunda imagen. ~par~zca e~: primer plano 

enfatiza el hecho de que él es el cerebro y la pieza clave de la victoria. Sin 

embargo, también está lejos; no ensucia sus manos con la sangre enemiga, 

no monta a caballo, no amedrenta a su· contrincante ... se mantiene a una 

prudente lejanía (Imagen 111;33). ·Estas imágenes nos muestran la realidad de 

la nobleza en cuanto a las actividades militares. Vivía en ellos el· espíritu 

caballeresco, estaba presente en._sus mentes a través de los libros·leídos, y 
. ·'., - . '·.< ·. - . 

éste se reflejaba en sus retratos, y en sus armaduras: Sin embargo, en la 

práctica, estos nobles rara vez . se ~ubiab ;:; u~ ~á.b~lo ¡,iiri dotllb~tir en 
«':'-- ,-· . .,:.;_,:_ 

una batalla. 
. ·-· ' 

los caballeros del reinado de Carlos V recrean,-·como •apu.nta 
Francisco Rico, una caballeria de salón y,tot:neo cáracterizada 
por la teatralidad, su alto grado ·de. autoconciencia y su 
desvinculación de Ja práctica guerrera concreta. 114,' ~-

'"Jesús Carrillo y Felipe Pereda "El caballero: identidad e imagen en la España imperial"" 
en: Carlos V. las annas y las letras, Op. Cit., p. 192. 

1 
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Un tercer recurso que empleaban_ Jos grabadistas para escenificar un 

combate digno de ser recordado es visible en Jos grabados que M. 

Heemskerch hizo: co·n -motivo de las victorias -de Carlos V sobre Jos 

principes _•-protestanÍ:~s.· - En•• ésfas iiuá'.g~nes \~ kiindúocuentes, el 

Emperador_ está• presente y ~c~~o en 18.~. J;>aÚiJlás_ tan s~~ifiC::ativas. Por 

ejemplo en Ja <;onquis~a de ffunez ( 15;35) ._ s~ encuentra en.Una esquina en 

el primer ~Jan~ ~e ;~ c6riipo'sicÍé>~ ~es ti~~ :¿m-iuna: ~ac1J·~~ est\lp~nda, y 

con la cor~na imperialsob;e el· yelmo (l~agen lllj34).• lncl~~~ su ca~aIÍo· lleva 

gurudrapas con e1 escudo impe~a:i ~abado en en~s) La esce;,a: cuenta un 
·.>:/·:. :,,,< ;:,·:< __ ·<~· .. :.:·. 

momento dificil del combate. . La guerra no esta comenzando ni, está 

ganada, sino todo lo contrário, el ejército de Carh:>s V s~ e~c~e~L:a: sitlado 
---. . : .. -.. ->. -'.·,.:' : .. ·,--:·· ~ ', -

en lngolstadt por la artillerÍa enemiga. Cuenta la leyenda que-la presencia 

de Carlos V fue decisiva para el firi. del sitib ~ fa vlct~h~ ~dbs~~~~~t{; ~si 
lo muestra la escena; El Emperador le dirige a sus capitanes pEilabras de 

- -: ~' .- -> ~ . \ ' --' , . . :, - -. 

aliento, en ara!> de co_ntinúar la lucha. ns 

Otra imagen que muestra cuan _-, impc:írtante_ - es _ el papel del 

Emperador e~ Ja ~~~a e~ ~l ~abado de 1a.nmdición. del._Duque de Sajonia 

después de 10. batilla, de Mühlberg ··- (lmage~ ,UljJS). En esta •escena, el 

derrotado duque se acerca al vencedor_sin su:ydmo y con la_mano en el 

pecho, rindiéndole pleitesía. Al fondo de la escena, en la esquina derecha, 

se ve claramente como el ejército enemigo se retira, dejando el campo libre. 

115 La imagen de Carlos V en batalla, abiertamente militar, y que lo presenta como un 
soberano diestro en las artes de la guerra, contrasta con la imagen que Erasmo de 
Rotterdam tenia como ideal del principe cristiano, cuya primera y principal preocupación 
"debe ser la de formarse en aquellos aspectos que atañen a regir sabiamente los tiempos 
de paz en los que debe intentarse con todo empeño que no sean necesarias jamás las 
obligaciones de la guerra." Erasmo, Op. Cit., p. 101. 
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Es de llamar la atención el hecho de que _el rey se encuentre tan cerca del 

campo de batalla. El_lo sugiere muchas posibles lecturas, en particular la 

de presencia activa: er valor de:·-preseritarse en la guerra, vestido y 
,•., ··-· '"''' ,•<'" • . - :· •• 

preparado para combatlrydtngiel1Cio a un ejército: . . . . . ' . . 

Entre las pinturas de !Os códices ·coloniales se .extraña, sin lugar a 

dudas, a ese soberano· audaZ y decidido propio de los códices 

prehispánicos, que sujetaba a su opositor por el cabello y le hacia llorar 
-~·-· ' - -

las lagrimas de la derrota. La __ fórm.ula mesoamericana se diluye, y en su 

lugar encontramos una gran variedad de composiciones de batalla, donde 

la posición del tlatOani .no -es clara -y contundente, sino en realidad 
c.- - --- ,-

bastante ambigua. En algun~~ caso~;- el tlatoani no se encuentra presente 
--·º.· :. 

en el campo de batalla. En otros, aparece separado del combate en tiempo 

y espacio, sentado ell'süequip'al ~§qii:a?ct;J la esquina de la composición, 

desde donde pareé:eobservar lo~ aco~teci~}~r'itos. 
Tomemos como ejempl~ fadmagen del coriib~te entre el Señor 8 

Venado, Garra de Jag~iar,:);~;'.e'1}~_e;~r{) ~~p~~~at• el Vi~jo C~yote, 
::-~-···: : \:~·-_:·;:/ :" 

Huehuecóyotl, el dios c:le fa discordia .Y l~s-eiigaños_(fmagen IÍl-36). En ella el 
:-·-·· •"':'.'':.• 

soberano pelea, frent~ a fre~t~-.-contz'.a-su iid~_ersario. Tanto··su actitud 

corporal, como la~om~o~¿lón mis:riad!in tlnviolento giro en las imágenes 

de batalla del Códfce Í:ñiran:·. e En'-este'' irí~ÍJ's'érit:o, el tÍacuÜo hace u~a 

adaptación del modelo europeo que representa al sobe_rano en un plano de 

------------------------------
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la composición, y a la b_atalla en_ otro (Imagen IU-37). -Este modelo es muy 

similar a aquél de las láminas lll-32 y III-33, en las cuales el rey observa a 

lo lejos, desde el trono, la aéción. 

En el caso ; del: Durán, hi Íigurán:íei tlaioarii se encuentra, 

generalmente, en 1-~ esqÜlna ~er~~~a:: o ¡;~ÍlÍ~r~ad~ l~ composición. -El 

soberano ~stá _sentado, en·-~-~· e~u~~~. ;.és~e<~ s~ ~ez, está col:cado ·hasta 

arriba de ul1 train¿ de_ peldaños: 'p~~es~ñ~ai ~¡ n~~~re y el lugar de 
--

origen del señor, el tlacuilo coioca sobr~'éi'elglifo con su nómbre y el 

toponímico. 
' . ' --~-; '-. -. - y;,-·· ~~·:_-.';(.;~~-<.;:-:-> .. - .·»'.~:- ; :,_ :' 

A veces el tlatoani está solo,:y- pareciera que-contempla la 

escena; y en ocasiones podemos ver: v~o~ p~;s~naj~~- habl~do con él, 

probablemente haciéndole un fiel ;~la~() d~l i:cin1~ate 4~e t~:ci lugar. En 

la mitad contraria de la ccimpÓsición, y generálmente· eriet centro de la 

-_--.:.J_ 

tiempo. En algunos casos; -la d-istancia está. 'señalad~ a través de un 

camino de huellas." -Las huellas ayudan a - señ0.Iar _ la•- diferencia de 

localización, _el pictograma del sitio donde tuvo lugarJa contienda . 
. -·;··-, --~--.·:,·-;; __ '-'.>::· - .-_: _.,- - -. - .-··., ·'>· ~>.: ';•. ·-_.-.º---

Un ejemplo bastante significativo -lo encontramos en la lámina 

correspondÍ~rite ~ Í~ batáita que pelearon los me}Ó~anos conti-a los chalcas 

en el camino• d~ ;~~-C::a:meca y Te~ep~la (Imagen 111-38). ELejércitci de 

Moctezuma ,Ilhuicaxnin~'regr¡s~~~ a casa después de -una guerra de 

conquista, y.en elc~iii~.tu,~~ una serie de problemas con los chalcas que 
'}-;·'·:· :',-> . _-

culminaron · en ~una • cruenta, batalla, que finalmente ganaron los 
,<;;C.-

mexicanos. oU:rante este·-- episOdio, el texto narra una h.f;toria -que 

corresponde poco con la imagen que lo ilustra, para nuestra fortuna, pues 
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contribuye a reforzar esta idea de ·pacificación en las pinturas de estos 

manuscritos coloniales. Lahlstoria que Durán nos cuenta dice que el 

señor Moctezuma estuvo presente .en el canipo de batalla: recibió a los 

embajadores chaléas; dfo .· instrucciones a Ttacaélel, habló é:o~ los 

vencidos ... y sin ~mbar~o.ien· I~ l~ina, ocupa un papel coptemplativ.o: 

sentado en su equip~, Ellej~~o ~n;tiempo y en espacio de{ cam~o de 

batalla. JurM a fü ;~er~~ria ·figura el glifo ·toponímico· de Méxic6 

Tenochtitlan, lo. cual:~ked~·~~~erir. que no estuvo present~, y un camino 

de huellas separa la escena que le cuentan y la escena que transcurre. 
-,· - ·. ~ },;<>::>:. ~ -· '.:.:··::> ·-:·, -

El modelo compositivo permite alejar al soberano· cie :su papel 

guerrero. El mejor ejemplo de ello es la lámina del mi~rr;_~·~~Úscrito que 

recrea la batalla que el ejército de Axayacatl peleó co~tra-~ 01os de Toluca y 

Matlatzinco (Imagen lllj39). El tlatoani ocupa taesqüina d~rech~ Je i~lá.rnina 
y parece, como nosotros, un testigo a la distancia. Y.sin embargo, el texto 

le concede otro papel: 

El rey fue el primero que se levantó y apellidando "México, 
México, ea valientes mexicanos, mueran, mueran esos 
traidores", dieron sobre ellos de suerte que asi los que fingían 
huir como tos que salian de la emboscada ninguno quedó que no 
prendiese uno o dos, especialmente el rey. que aunque mozo y 
de muv poca edad. oor su orooia mano prendió algunos 
caballeros de los más principales. 116 

Encontramos una situación similar en las láminas del Manuscrito 

Tovar. En el texto del padre Juan de Tovar, se nos presenta a un 
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Moctezuma Ilhuicamina que no dudaba en participar aguerridamente en 

las guerras que organizaba. En las imágenes, sin embargo, el tlatoani no 

se aparece en el campo :de batalla. Hay tres escena:s de guerra en dicho 

manuscrito: la guerra de iC>~r mexiéanos contra AzC:apotzalco, la guerra 
--

contra Cuyuacan, y la guerra ~entra 'los chalcas. En las dos primeras 
- - .. , .. __ ,.,-,- . -

láminas, es dificil saber sLel}ey parti~ipa en la lucha, puesto que no 

aparecen en la composici6ri;lb~'.gÚf()s - antroponímicos -que permitirían 

reconocerle entre los personajes. Sin embargo, en la representación de la 

guerra contra los chalcas, si aparece Moctezuma Ilhuicamina; al cual 

identificamos fácilmente gracias al pictograma que indica su riombre. 

Esta lámina narra diversos momentos de la guerra de los mexicanos 

contra Chalco: la captura de un prisionero de guerra, Ezhuahuacatl, y lo 

que hicieron sus captores con él una vez lejos del campo- de))atálla. En 

esta escena se repite el modelo que observamos en -ei Códice Durá_n: el 

tlatoani, Moctezuma Ilhuicamina, aparece_ en la_ esquina-:sl1~~rl~r-derecha 
de la lámina, sentado en su equipal, seftalandc;; l;_ acciól"l con eld;~() indice 

·- ,· -.· 
de la mano derecha, pero sin tomar parte en _la.'_ batá.lla. En este 

. . . ' . . . . . . . 

manuscrito se coloca de nuevo al tlatoani muy !~jos del ·c~p_o donde se 

realiza la acción. 

En estos casos, la participación del tlatoani como_ impulsor y cerebro 

de la guerra en cuestión es innegable. Sin embargo, lejos queda la imagen 

prehispánica del feroz guerrero. Está presente, pero de una manera tan 

curiosa ... 

1 1• Duran, Op. Cit., Capirulo XXXV, p. 154. Los subrayados son mios. 
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En las imágenes de los códices descubrimos igualmente otra ,faceta 

del soberano: su papel come:> estratega. Moctezuma Xocoyotzin podrá no 

utilizar la espáda de·~bsidiana en las pinturas de guerra; s·i;, embargo, 
.. ~, . . . : . . 

planea éstas ciiictaé:Ío'sainente desde su palacio junto con loi-capÚanes y 
. ,. '.. ' :.. .' 

los nobles principales. Muy clara es la viñeta del CódiceFlorentino . (Imagen; 

111-40) en _la que el grave señor Moctezuma Xocoyotzin observa el mapa que 

le han traído sus espías y planea la guerra junto con ellos y con los 

principales guerreros de su ejército. 

Y cuando quería acometer guerra contra algún señor o 
provincia, juntava a sus soldados, y davales parte de lo que 
quería hazer: y luego embiava espias a aquella tal provincia 
que querian conquistar, para que mirasen la disposicion de la 
tierra [ ... ] y los pasos peligrosos, y los lugares por donde 
seguramente podrian entrar: y todo lo trayan pintado, y lo 
presentavan al señor.111 

Después de debatir con cuidado el plan a seguir, el señor 

Moctezuma se entrevista con el jefe de sus tropas y le hace entrega de 

diversas, ricas y coloridas divisas y armas de guerra. (Imagen 111-41) En la 

imagen se ve cómo el indígena sostiene entre si.is manos un traje de piel de 

jaguar. Escudos, rodelas, objetos d~ arte plumaria y atavíos glierreros 

rodean la figura del tlatoani. . . 
. . 

Tenemos entonces, en los. códices estudiados; un repertorio de 
. . . 

imágenes que evitan representar al soberano mientras comba.te. Se exalta 

su capacidad para planear las guerras que emprende y parece.dejarse de 

lado la habilidad militar que tan. clara- percibíamos en los. manuscritos 

11 7 Códice Florentino, Op. Cit., Libro VIII, fo. 32 r. 
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prehispánicos. Está presente; pero de otro modo. La pregunta es: ¿Por 

qué abandonar la fórmula prehispánica de soberano combatiente? 

Conclusiones 

En esta Nueva España siempre había muy continuas y grandes guerras, los 
de unas provindas con los de otras, a donde. morían muchos, así en las 

peleas, como. en los qu.e prendían para sacrificar a sus demónias. Ahora por 
la bondad de Dios se ha convertido y vuelto en tan.ta pciz y quietud. 11s 

·. . 

Hay recursos muy eficaces en el terreno .decla Íinagen para 

representar 8.1 ·rey ·como la cabeza de un ejército /o ~'~)j~;estad;, militar. 
·:;_',;'. 

Desde su apariencia geI1er8.I en lC>s retratós; p~~~d.ó ¡Jc;r lél.s posturas que 
- . .._ ·' . . . '., •' --.:·:.:-.:,; ·-.; 

adopta su cuerpo; ·y hasta el papel que ocupan en ;la pintura de una 
'::.~-:_~"~o;_'. '.-'' - ;- . - . -, 

batalla. '-··, 

::. ~>.:-=---«~.:..: 

Esta serie de -~ani·~-b-~~s artiSticas tieÍ1en 't~'bi-é~; --~n -. Fe_vés, y 

pueden utilizarse para obtener el efecto co~tr~o. e Cua.ricl~ se' clibuja un 

rey sin trajes de guerra, sin ~as, con un lengÜaje corporal pacifico y 

alejado del campo de batalla, no~ ~radu~~ la ~;I1i~~ión ~~\~e algo falta. 
•. ~,, •J','_·." :'_··- :;.: ·, -'._·>·: >'·;,:' 

No tenemos los elementos ·necesarios parajeladoriarlo con un soberano 

osado e invencible en elterre~C>ci~~las~a~.; ·. 

Esta ausenciade beli¿~~i~~~ e~~L;ldtoani en.las pinturas de Durán 

y de Tovar es muy sor¡Jrendent~, p~estoque éste siempre fue el más digno 

representante de la cultura guerrera mexica de la que formaba parte. El 

11• Motolinia, Op. Cit., Tratado Segundo, capitulo 10, p. 110. 
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soberano indígena, culturalmente, estaba asociado a la fiereza, y sus 

cualidades bélicas provenían de su dios: 

por vuestra boca habla, y vuestra boca es suya, y vuestra 
cara es su cara [ ... ] y os adornó con su autoridad, que os 
dio colmillos y uñas para que seáis temido y 
reverenciado. 119 

Son muchas las cualidades que resaltan las imágenes del soberano 
.'·., . .--_ ... -. 

prehispánico que hemos estudiado a lo largo del trabajo. En estas 

ilustraciones, la figura d~l· soberano parece más próximo: a. las 
-. - :(··--- "; - . . 

convenciones del retrato:de. e.arte.dela casa de los Austria. Por el' formato 

elegido y por el lenguaje cofÍJorá.I de• los. soberanos, el pasado. indigena .se 
"•: ~- . . ' 

presenta como parte de'1a'historia occidental. Con esta s~ri~'éie recursos 

artisticos, propiOsde las_ caries europeas, los tlacuilos .~esal~~ :ante los 

españoles las· _- c~~~~-~-~~:~!_<_de ~·_bJ~ri:·: gobiediO:,; q~·e ~-tu-Vieron :~:ÍOS·~~ f1QiOque, 

presentan un·p~n~i;;s~~i~ ;•di;~ deadmfr~ci6n. Las'i:n¡gene~ parecen 

corroborar la imagen positiva que tenían los cronistas de los gobernantes 

indígenas: 

La realidad urbana que tanto sorprendió a los conquistadores 
era la manifestación evidente de una cultura estructurada 
sobre la sólida base de una economia fincada en la agricultura, 
el intercambio, el tributo y la guerra [ ... ] La cúspide de la 
sociedad estaba ocupada por aquel en quien residía el poder 
político y que perteneció por fuerza al grupo de los nobles.120 

Sin embargo, entre las características que en las pinturas los tlacui!os 

le reconocen al tlatoani, ya no figura su poder militar. La guerra de 

"º Sahagún, Op. Cit., Libro Sexto, p. 325. 
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conquista y los primeros años de dominación española han dejado una 

secuela en la imagen del soberano indígena. El tlatoani y su ejército no 

son más la má.Xima autoridad militar de su tierra; han ~ido derrot:ic:Íos por 

las armas en la última guerra mesoamericana y ahC>ra~st~· ~om~tidos a· 
'. . - .. 

un enemigo más fuerte. Los testiinonid~· '.de e~él. guerra no. pueden 

presentarle más como un gobernante i~v~~~ibl~ y. jefe; c1e ¡ un~~jéréito 
poderoso. ' ' . - ·-· .;>:: .. -;-.-:·· 

Los frailes también .hari teriido mu~hd que ve.r ~~· e~t~•prd6eso de 

pacificación del soberano; s;:¡ 1~~6~ era preparar el ~~;,.en~ ~ara ~n nuevo 
~ ·=·- -· . . 

orden, y sus acciones no •·se\ limitaron a desterrar lá .·temida· ido la tria 
-·· ' 

indígena ni a la tarea misional. Tenían también que apaclgiiar a. ~·bos 
ejércitos, el español y el indígena, hacerles dejar atrás la lucha armada 

para comenzar el proceso de enseñanza y salvación. Cuando Motolinía se 

refiere a la situación que prevalecía en estos primeros años hace varias 

observaciones interesantes: 

Y a esta sazón estaban todos los señores naturales de la tierra 
hechos a una y concertados para se levantar y matar a todos 
los cristianos, y entonces aún vivían muchos de los señores 
viejos. porque cuando los españoles vinieron estaban todos los 
señores v las provincias muy diferentes y andaban todos 
embarazados en guerras que tenían los unos con los otros, y a 
este tiempo que digo que esta gente salió de México, yo los vi a 
todos tan un idos y ligados unos con otros, y tan apercibidos de 
guerra. que tendían por muy cierto salir con la victoria, 
comenzando la cosa; y así fuera de hecho, sino que Dios 
maravillosamente los cegó y embarazó, y también fue mucha 
parte lo que los frailes hicieron. así por la oración v 
predicación. como por el trabajo que pusieron en pacificar las 
disensiones y los bandos de los españoles, que en esta sazón 
estaban muy encendidos." 121 

1.!o Rosa Camelo y Jase Rubén Romero en Durán, Op. Cit., p. XIV. 
121 Mololinia, Op. Cit., Tratado Tercero, Capitulo Primero, p. 116. 
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Las palabras de Motolinia ponen de manifiesto que existía una 

cultura bélica indígena muy bien arraigada, y que los frailes, conscientes 

de ello, llevaron a cabo una intensa,labor pacificadora. Estas. realidades 

están presentes en las imágenes. posteriores a la conciuista; . ·donde se 

muestra a un soberano reco~~cido, ~er~ desa.Tmélcto, éi17 i~I1guaje' corporal 
•. 

pacifico y alejado del campo de batalla. :~'.-~.~: :.·:;_:~-~-

Es significativo señalar, para ~~on~luii Q~t~ capj~Ülo;) que en la 

Historia general ... de fray Bernardino de S¡~~h e:.e~ide~ti. t~bién el 

poco énfasis que ponen los cronistas en la iuerra7l'fr!li~pfu.lc8.i En el libro 

décimo, "De los vicios y virtudes desta gent~irtdfQ.~~'.'J d~ los';riie'mbros de 
.. .,.- - . -·. ·.:·,. 

todo el cuerpo, interiores y exteriores; y de Ías ~nfe'riiéétadesfy medicinas 

contrarias, y de las naciones que .Jé~~ta.· t~errez hD.~{ue~id'o ci •poblar', 
'·· 

Sahagún habla en detalle de· 1<l~·di~tiri.tél~,octi¡:l8.C:icirl~'S··q~17i tenían·· los 

indígenas antes de la llegad~'. dé'los. espaf.oi~~;i!lit~~~o~! ~'árri~e~inos, 
orfebres ... pero no se detiene mucho Í:ien;,po a presentar y describir el c;ficio 

de los guerreros y la práctica militar: 

[ ... J el libro X describe con detalle y admiración las técnicas de 
múltiples oficios manuales, desde la albañileria hasta el trabajo 
con los metales. [ ... J Sin embargo, el oficio del guerrero, que era 
sin duda el más valorado en tiempos prehispánicos, merece 
apenas un capitulo y descripciones más bien escuetas, lo que se 
debe, muy probablemente, a que la guerra ya no era practicada 
por los indigenas y a que los españoles no querian que lo 
fuera.122 

122 Federico Navarrete, "Vida cotidiana y moral indígena en la Historia general de las cosas 
de la Nueva España" en: Arqueología mexicana, Vol. VI, Núm. 36, marzo-abril,1999. p. 36. 
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los casos de excepción 

Es necesario decir que, desde luego, no se puede hacer una 

generalización sobre Ja imagen pacifica del soberano en el amplio corpus de 

documentos 1ndigénas del . siglo XVI. Se conocen, según los catálogos 

oficiales públic~do~ . · hast~ hoy, aproximadamente . 500 códices 

coloniales.123 ·. Detiás ·~e la. fabricación de cada uno de estos documentos 

puede habér ·~ri6 o varios tlacuilos; y cada uno de ellos eli~~ d~. entre 

relaciona con el combate y la guerra; yéi sob~r~o !!~va sC>b~~.si ~Íementos 

tales como las armas o los trajes; En eicódic: j~[¡¡:(~chitl, bo~ ej~mplo, la 

representación de Nezahtialcoyotl. -cuarto gobeirtanté \de· Texcoco~ es 

claramente la de un guerrero. (Imagen 111~42) El' sefior viste'.un,trajé hecho 
-- . -"·. ·.<- :·· .. ·-~,,-~-·-.· .. ·.- .. _:;::_~-,~: .. ·<· ·. _- .-<'.<·!·· ;'·<~·:,:,,_ ·.'· ... 

con plumas de diversos colores, está armado con: la ·~spada .de obsidiaría 
. ·'-·,o:-.':. -· --

en la mano izquierda y lleva el escudo en la,derecha/E!gésfode}su.rcistro 
~.'.-. ·-. ' .. ,._, _.· ·- .· : - . -.-·>.-: ': ·.· ·_:, ': > 

es quizá lo más llamativo, pues es déci~Í~'ame~_te feroz: fru·n~e ellablo, lo 

cual marca las facciones en torno a !~ b~~a.y ~~j~;~Í~ib{~~ilo~ di~ntes; La 
,,._.,·".'.-:/'"'" 

postura también es de combate, el soberano'. ¡:ÍareC:e estar corri~ndo y se 

encuentra a punto de utilizar la espada ~ué ~~p~fta; 

Esta imagen del rey NezB.hualcoyoti' es muy di~tinta a la imagen que 

Ja precede en el mismo manus~rito, l~ representación de Nezahualpilli. 

También difiere notablemente de las pÍntÜras que conforman el objeto de 
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estudio de mi tesis, aquellas provenientes del Manuscrito Touar y la 

Historia de fray Diego Durán. 

La· amplia variedad de• grabados y pinturas europeas que llegaron a 

la Nueva España dúriülte el virreinato acaso nos ayuden a explicar al 

menos una faceta: 'de esta aparente contradicC::ión. No todas las 

representacioné~ ~~ lo; ;eyes europeos allld~rl ·ª las habHi~ades rni!Ítares 

de éstos .. A lo' largo 'del RenÉicimiento hubo Úna vasta••produccióri de 

literatura y tratados sobre el.'prinéipe cristian6•y e;:; éno~· se'estudÍaba 

igualmente la imagen ideal q~~ ~~t~'dé&i~;~~~~~C:i:.;. cC>'nii-arioalos 

partidarios de una imagen Il1i1it~·~·ru-~ ~l~·~~ll~i~~ {Ja~ü~~~ei() ~o:tenia 
que el Príncipe "no siempre riEI. dé ~Ó~trru:se humano; ocá.~fones hay en 

que es menester que s~ revist~ la pi~l d~I Jeó~ y que ~Ús va~at!C>sy sus 

enemigos le vean con garras"}24 ); ErasmÓ cfe'Rotte~dain ~ostierie.que: "(; .. ] 

un buen príncipe 

malhechores." 12s 

no debe irif"l.l~cli;·t¡ri°-~; a nadie,,. ~ln~ ~ l~~}ritlii~ates y 

Por lo mis~C,,~ ias • rep;e~entaciones d~ 1a:s fi~ras de 
~.- .- " - ~:___·> ~ 

poder oscilan en~~ j~ -~~i~~-~~c-ritC~bé~~C'?: y.la: ima·gen·p~cüiCS.: ·,.,,La)n:l8.gen -
; -( 

del Emperador Cru-los.V; ;;eñala Checa Cremades, cambió.y evolucionó a lo 

largo de los años qu: permariedó en el p~der. E~\~~ ~rill1~;o¿'¡IDos, dice 

el autor, una de sus primeras ideolo~as· sust~~t~tes':;6a~ia ~ido fa del 
-.~',• ,.,.._ •. ~ •'._-:,;,:.;_?-' ' ',·_'.:ti·:·.:_, 

principe sabio y pacifico a través de los escritos de• ErasmO'de: R6tterdam" 
-=-~"- . - . ~ ;,j. :.· -

y por lo tanto se utilizó el concepto de "vÍrttÍd heroica'~ 'en i.;:élab6ración su 

Perla Valle, "Memorias en imágen~s de los puebio~ i;.,diO~" en~ ArqueolofÍia Mexicana, 
vol. VII, nú.m 38, p. 6. · · .. · 
'" Josc Luis Abellán, Historia critica del pensamiento español, Madrid, Espasa-Calpe, 
1998. V.3,p.81. 
" 5 Erasmo, Op. Cit., p. 37. 
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imagen. 126 Ello puede v_erse en los primeros retratos de Carlos V, aquellos 

hechos por Hansz Weiditz 127 o Bernard van Orley,12a en donde el 

soberano no aparece armado,_ ni vestido con armadura. Esta imagen 

cambió considerablé-fl1enl.e a lo largo del reinad~ de C~!Os 'V, tras sus 

acciones bélicas e~ ~o~t~a de Francisco 1 o la bat8.llad~ ~~lli~, en 1525 y el 

Saco de Roma en 1527. Así, sólo e~ el cas~ d~Í ~~peradcir,<_ nos 

encontrarnos ;º~ ,una v~edad. consid~rable en léi prb~1.l~á~6rr~~ l~áge~es 
suyas; cincuenta años de diversos tapices,, cuadrós; gr!lbaclos,)'. esculturas. 

-- -,- ~ 

Lo mismo ocurría con otros:mie~l:Íros de la nobleza; tambiéri":irí:ITiersos en 

el debate en torno a las armas y las letras. 
- : __ . ,,J~.:-_._,:J,''"·':--·,_~:;-··~- .. , . 

Es posible que al menos una muestra de este 'tlpc:i, de-frii~genes tan 

distintas llegara a la Nueva España a través del grab~clC>. 'Y pc:ir io;tanto, la 

misma variedad que puede observarse en las ~fiii;i~i de reyes ~~~apeos se 

ve también en las representaciones de los tlatoque prehÍspáriÍéos. 

Cada imagen, cada documento fabricado en;el~l~l~:X~I ~erita un 

estudio propio. Si bien_ se- advierte' en lCÍsfráiles lln~intén2Íón padficadora, 
'· .:_,:: ~-.>->"·_:.··-.-. ;:: -.~-_·?:·: :' <~.:_,.-'> _":, .. :~ 

y si bien reconocemos que después de.una guerra de' conquista la imagen 

del tlatoani como gue~~~o p~ede céUllbtar; t~~i~n es l:ieri:o que en 
. - . : - <' -·- : 

algunos artistas indígenas cabe_ aÚn·'Cel; cl~seo de: res'ii.It.W: _1¡<i habÍ!id~d 
•,'-.\:,.~: -'>"'' 

militar de los soberanos~ilreliisiJMic~s. -Eri>rri~é:llas-imágenes hay un 

discurso de resistencia y no de acepta~Íón al nuevo ~rden; 'E:nél caso de 
··>. -~ - _' .· 

este trabajo, el objeto de estudio son las pinturas ,de Durán.y de Tovar, y 

"º Checa, 1999, Op. Cit., p, 14. 
'" Carlos V como rey de España y candidato al Imperio, 1519. 
,,. Retrato de Carlos V, 1520, 
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las reflexiones sobre la pacificación del soberano se refieren únicamente a 

estos documentos. 

Posdata 

Seria interesante explorar si representar al vencido sin armas es un 

recurso común para representar a los reyes enemigos de la cristiandad. 

Existen dos imágenes que nos dan .. una patÚa, para una nueva 

investigación. Se trata de dos grabados de Agustín, Hirschvogel (1503-
~ •. .· ... . ·. - ~· -. - -

1523) que forman parte de una misma serie que representa a los reyes y 

gobernantes del siglo XVI. En esta serie, todos los seriares se, encuentran 

sentados, y representados en un formato similar. Hay, un gran, contraste 

entre la imagen del Emperador Carlos V (Imagen llH3) y la del Sultán turco, 

Solimán el Magnifico (Imagen 11!-44). El primero, corno pu~de_ ()bservarse, 

viste una sólida armadura que sólo deja visible -part~ del~Ostr~; Sostiene 

un cetro con la mano izquierda y con la derecha empufi~ un~ grLtesa 

espada. Solimán, en cambio, no lleva vestimentas de guerra,;ni empuña 
, - .. ~-

arma alguna, sus manos están,colocadas sobre_las,rodilla~. extrañamente 

vacías. La imagen es la de ,un príncipe no cristiano, la imagen es la de un 

soberano pacificado. 
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Conclusiones. La imagen nos dice. 

Desde hace mucho tiempo que estudio la representación de Moctezuma 

Xocoyotzin a través de las láminas de tos códices coloniales, sfempre. con 
-. '.-· . '•, : . ' 

miras a comprender que, es· Jo que hay detr.ás de e!>ta ·.imagen·· creada por 

los tlacuilos. Las pintúras .delas dos obras que ~onrc>rillan el objeto de 

estudio de este traba:Jo '~e· te~is ~u~fa~ ~n~~ga.d~s;p~r ¡()~ f~aiie~ a los 
. -.. ·. ,.·:,' ·. ' -. '->> ·-:··::.;::_.·.·f/:: -.·' <. ~<--/<' ·_;·<·>-.::~' ·,--. __ : 

indigenas; y uno de los objetivos que' estas obras~teriian er8: que el rey de 

España y algunos españoles curiosos cono~ier~ I~ hist~ria,Ia'~eligión, las 

costumbres y a los hombres del México antiguo;' ~ctiáJ ·~~ l~ '¡~presión 
que buscaban crear los tlacuilos con sus pintur~s en ~st~~ ~~~dd8.~arios? 
¿Con qué modelos contaban para hacerlo? ¿Que importancia tiene. el 

hecho de que los tlacuilos hayan elegido un modelo dete;m:iri~ct~y rio ot°ro? 

Sobre la importancia de elegir un modelo no me cabe .. áho~a la menor 

duda. Si algo han dejado claro los estudiosos de la histo~id.~:la imagen 

-hombres como Aby Warburg y Ernst Gombrich~ 0

es ~ue:~~I; ~s~.d~ un 

modelo compromete, y que los detalles de una obra nunca son casuéllidad, 

ni están ahí por Henar un vacio incómodo. Es ~uy. a~d~ la ~bservación 
de Wolfflin que cita (}ombrich en. su<libro Meclitcztions on a Hobby Horse: 

"toda imagen debé más a otras imágenes que a la realidad." 129 .• Les debe 

en forma y les~e~e eric~ni~nid~s.''.; 
- .. - . . 

En las pintúras que hemos estudiado a lo largo de la tesis, esta 

deuda de la imagen con sus modelos es muy interesante de estudiar. Los 



-115 

tlacuilos construyeron la imagen del soberano, pero no lo conocían, y para 

dibujarlo observaron alternativamente los modelos y _las soluciones que 

ofrecían dos tradlciO-n~~- pició.riCaS muy, di~tintas. _·-En otr~s·.-p-ai~br~s, no 
- . . - . -- ·_ : ' -.. ,-· ,_·' . :, '. ' - :, ,·:·~,_ ' ... · ·- - -- . . - - - ,. . 

copiaron la imagen' 'de un hombre,- _sino' las. representaciones que ·otros 

hicieron de él; · Loi,; tl¿cl.lilos ot)~e~~o;>e1 {:ódii:~ y la manera de 

representar a1 tlat_o~ni ~rl él. -.•.• T~lJiéri ·e~iJctiaron los grabados para 

conocer é:uáleseran las fórmt.ilas_qu'e:éo;:;_strÚian la majestad en Europa, y 

extrajeron de.sus-.dC>s·rtl~delo; 1¿5.r~~Jr~o{que consideraron necesarios . - - ' ' ,, ' ,~· . :,.- : "" ... " 

para fabricar una iri-i~ge~ r~~ ~~y:·kaJÜcular; En sus elecciones tenemos 

pistas para comprender 'una;• rrianera:de pensar, ya que su selección 
-·. ~ ,:' ',:· 

obedece a intenciones; al.des-~() d~ Ú'ansmitir una idea especifica sobre el 

soberano a través de supintÜ;~:: 
'.- :··'_,·~:-'., .. :; 

Tenemos, entóné:es: al i/Cifoari(rytoctezuma representado en muchos 
.~__:;:.-'· __ :=;_;.-: 

sentidos como un principé éurop~o; pero sin'1m.s_armas. Y la pregunta que 
: ". . '.' ' - ·. -; - ,. . : ' : ;.: ;- "~ -: : ~ •,· . -, ' ' .: : : .-- - . -" .. 

debemos responder es ¿qué hay detrás de esta imagen? 

Texto e imagen 

Hemos leido las _palabras de Juan de Tovar y de Diego Durán sobre sus 

obras, y sabemos que en ellas habia al. menos dos intenciones muy claras. 

Por un lado, conocer hasta donde fuera posible el mundo prehispánico, su 
r'·· . --' 

religión y sus ritos, para hacer más fácil y efectiva la evangél~~ci¿n, Por el 

otro, sacar a la luz la historia indígena para pres~I'l-t'ai=le~-a•los~~~p~oles, 

"" Willffiin en: E.H. Gombrich, Meditations on a Hobby Horse and Other Essays on the 
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quizá al rey mismo, una visión del nuevo reino que ahora forma parte del 

Imperio: 

Estos testimonios.de-historias pasadas, como bien sabe el historiador, 

nunca son meros relatos; e-stáii cargados.de opiniones. Y esto no sólo es 

propio de los textos, también ~ci:rre.~n las pintJr~s. 
Los textos difunden lás observ~~ione~ y las. r~ílexiones dé _los · rrrules; 

nos permiten ver que si bien ~ii~t~ <uri sentirnie~;o' ~e r~plldiC>. n0.~ia · 1a 

religión indígena, éste no - incl~;~ ~. l~ ~isi~ria ;-ni-a 1~s gobernantes 
~ -,__ ·- ·-' -::·-:··_ ."· '.-. -·~;·- ' 

prehispánicos. Es evidente en sús palabras \lrl sentit'niento de profunda 

admiración hacia sus ciudades; ~l orden c~~ad~ -~~. ell~s. ; ~l buen 
"">·.:/:' '<'-_ .'¡i-·' 

gobierno. Las voces de Sahagún, Durárl; y J:>ru-ticulÍlrrTiente fray Bartolomé 

de las Casas, hablan de la capacidad que _tenían los indígenas para 

gobernarse, y del sitio que ocupaban dentro de las sociedades, gracias a su 

organización: 

Cuanto a la política, digo, no sólo se mostraron ser gentes muy 
prudentes y de vivos y señalados entendimientos, teniendo sus 
repúblicas (cuanto sin fe y cognoscimiento de Dios Verdadero 
pueden tenerse) prudentemente regidas, proveídas y con justicia 
prosperadas, porque a muchas y diversas naciones que hobo y 
hay hoy en el mundo, de las muy loadas y encumbradas, ~ 
gobernación, política y en las costumbres, se igualaron, v a las 
muv prudentes de todo él, como eran los griegos y romanos, en 
seguir las reglas de la natural razón con no chico esfuerzo 
sobrepujaron. ''º 

Sonia V. Rose hizo un estudio sobre Moctezuma Xocoyotzin titulado: 

"Moctezuma, varón ilustre, su retrato en López de Gómara, Cervantes de 

Theory of Art, London, Phaidon Press, 1963. p. 9. 
tJo Fray Bartolomé de las Casas, Apologética Histon·a Sumaria, México, UNAM
llH.1967.p.4 
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Salazar y Diaz del Castillo."131 La autora, utilizando_los testimonios de los 

tres cronistas sobre el emperador Moctezuma, estudia la impresión que 

tienen estos hombres sobre.· el - t/atOani y la relación_ que' guarda este 
... :< ... " ·. . -

príncipe mesoame&ano con el resto de í6s kabernantes• del ~umfo 
europeo. Esto•- lo' hice~: ~r~~é~ ·d: <lás :cl~-~crÍ~~{~!1~s qu~ •hacen·· los 

cronistas sobre: , la 8.~arlendia fi~ica el~. rvtoc~e~urn~ Xoco;dtzi~, los ~icios y 
-, . ' ... ·.-;'.-"'--'"·· '- _.,___ - ., -"-. ---,"· :~. ,. ... ·._ .... - . , -· -- .. ,_ " - - .·. _, -._ - . ., -.-- --. -

virtudes que. lo. ccti'~~~eri~Elit:,Y_:a~irni~rno losÜsos y e:ci~tu:b~~~ de este 
'--~, 

monarca.en su corte. En.!8.s•¡)a.i8.'brá.s de Cervantes de sairu;ar, Górnara y 
- :.~> .: .. . · ·_·, . - '-~· .• 

Berna! Diaz se •..• de~~Úb~e ~ha:,imb~~~iQn: favorable sobre· el--· soberano 

prehispánico; se le reconoce'co~o digno de admiración: "[ ... ] su condición 
... · .. , .. 

de primus ínter pa.res co~.:re~p·e~{() ri los monarcas cristianos .e infieles está 
. ----·-·; - - -

más acentuada: por su porte;·'sus virtudes, sus gustos, sus costumbres 

domésticas, él es uno de 'e!Íos:"132 Moctezuma Xocoyotzin, descrito por 

estos hombres que no :·pertenecieron a su cultura, parece poseer las 

cualidades propias de. un príncipe cristiano, y en muchos aspectos parece 

ser diferente de otros _príncipes paganos, por ejemplo: !_os' turcos, 133 

Comparte con los reyes europeos un buen número de virtudes: justicia, 

fortaleza, coraje, valentía ... y, en palabras de Cervantes de Salazar: 

131 Sonia V. Rose, .. Moctezuma. varón ilustre: su retrato en López de_Gómara, Cervantes 
de Salazar y Diaz del Casullo" en: Kohut Karl y Sonia V. Rose (eds.), Pensamiento europeo 
y cultura colonral, Alemania, Vcrvert, 1997. 
llJ !bid .. p. 88. 
1., 3 Difiere de los principes turcos pues no comparte con ellos vicios tales como la 
crueldad, Ja codicia, la avaricia y Ja lujuria y la gula. !bid. 
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Finalmente, si mun'era cristiano, fue uno de los mayores y más 

notables Principes que ha habido en muchas.nasciones. 13• 

. ,, ·-

Esta aceptación, ésta 8.~md~ción, como j.;eaios visto a lo largo del 

trabajo, 'se reílej~ en la.s Ír~ág~ne~ ~l<tbor8.~as. ~or i~~ a'r.u~t8.s i~cligenas 
que trabajaron en. las .obrB,s de Durán/i de Tovfu.; · ~~~; represeniar al 

tlatoani; los.·tJactlilos hl~Í~t~r1."t~ode ac¡u~ilos rect;r~~~:;f6rnh;siti\1os .. que 

en los grabados son prb~i¿~' pélia la figtt~~ regi~. Ei f o~~t6 d~ r~trato de 

corte estaba re.ser\lad;) JJ~l~s ; no~l~s ~·¡os ~er~o.n'aJ~·~ i1~stt"e~ ·de los 

reinos. El ~~;¡;oral .• qJ~ · s~ utiiiz8. .. 'para'( construir su 

representación: Úos~~;~~)~·;d~;-rl~e~ rel~cigi{~ác)~ cori }()~reyes· europeos 
·- _ .. _ _·-·.,. 

y con antiguos héroes de ia ~ti~ed8.ct, 'r~fu~r~8. lá imagende poder. que 
. ---~ - :- ;·__.,~ -~;~:f 

de él se crea. -.. :-~~;,e~:·.~:~~:~~Y 
Tantos códlgÍ:>~·;, espacic{ves~mentas, modelo 'compositivo, lenguaje 

corporal ... nos habl~,· forzb~cirnet1te, de un rey 8..! que. se respet8.. · Las 

imágenes que herrios.~.~;t.:1~~cloalo largó cie. ia.tesis Par~cen coinddir. con 

la conclusión de Sonia'v:¡Rcise erí su articulo. Tanta los cronistas, como ,, ... - . . - . ·." " 

los pintores indígenas, presentan· aMoctezu~a;Xoí::Óyotzin .,·como un 

príncipe con caracterlstlgas'sirrin.a.r~s.8. las d~ ,lo~món¡ri;c8.s~u~opeos. 
,:.·::2.·"> ,,,-;:.:º• ~\·.:'.,-

En el caso de.Jos tlac~ilos; presen~ar" ele una manera concreta a un 

mandatario indígena es ~~ª seA~ ct~1 :íug~ q~e:.1e conceden y e1 que 

desean que ocupe clentro de 18.' llistClri~ q~e les h8.n enseñado. Los artistas 
... 

indigenas con~oC:en, a través de' los fri1iles, algunas de las cualidades que 

.,. lbíd .. p. 78. 

'" 
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debe tener un soberano y también han observado en distintas fuentes las 

imágenes de álgunos de· ellos. Los indigenas saben de sobra cómo se 

trabaja la figura ~iai panl que ~ea re¿onbcida cómo tal, y han decidido 

representara fos s~beranos"préhispiinfcos carí'.esos recursos. Quizá para 

elevar la condición ~~1 'i~ino de la Nueva España frente a los ojos del 

destinatario. 

Debemos tener presente :Ciue los tlacuilos si tenían otras alternativas 
- . ,_ .. _, 

para presentar al t/atoani den,tro de _estos manuscritos. El pictograma es 
- - __ ,, 

una de ellas, es sencillo, muy claro .y poco elog¡oso. Además resuelve el 

"problema" de referirse al rey con bast~te'~fl~acia y rapidez. También 

podrian existir imágenes en d~nde s~!: -~~ri~~nara a estos hombres, 

'~ ,- ' 

o sometidos junto al enemigo m~·s_ [_ru __ er.~~''-~~o~~ ~~ -_ia pintu~~ del 
- -~· -- -- -· - -::___ 

Manuscrito G/asgow. Este tipo .dé imágenes producirían,·• tantO .. entre· los 

indigenas como entre. los europeos, otro tlp~~-cle Jeét~rá,~ ~~cho menos 
·----

favorecedora. 
;.-_::· .. :- --:-:. ·;~·,_: ' . '"> -:_:.'-- _' __ -_::' ... :'_>~· -__ .. _;' -:: 

La búsqueda de· annidades entre lo~ sÓberano.s de un reino y otro es 

una característica• d~ • 1~'.~i pi~t~ras que e~tUdiaJdc;;s;'/pero no :la• única. 

También es•.· inte;és~~~)i~k~!lr•~e~ ª~.ufllff ~~q~1;f' ~tira ~6nstntil: la 

majestad en Europa' que . .:n(,;ef¡táii.3 p_reseni:és,• en , estas '.obras.e~ De> esta 

manera observamb~ ql.Íe sl s~ rd~c~ ~Ú distk.ri'cifi. en'tr~ ~ltlat;,ani y los 
.-_ . _-;. -,, ·- ; .e .- . ··-:: ... , ·.,>\- -,·, 

gobernantes de la casa de Austria. 'Al tlatoáni, eri las obras _de DÚrán y 

·-· --~----------------- ·---·------·------ -..... 
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se reconoce ya entn~_sus cuali_dades Ja capacidad de.someter y domiriar un 

reino. La guerra de conquista y el régimen colonial pesan sobre su retrato . 
. · ··- ,· - . ' 

La imagen déI ~oberano i1'digena en Jo~ mani'.iscrltos•que hemos 
' >C.) • ,. •<. 

estudiado, ·gira, --eritori~es,. en torno-. ~·----do~ ejes. -Por un lado Ja 

incorporación. A i~a~~; el~! ~~pl-eo ·~~ -~nl'l ~eri~ cie' ~o~¿e~cionés, se crea 

una imagen en ia que el tlato~ni ~e present~ ~ClrrIO ~{ p~rl~~pe de uno de los 

nuevos reinos de ia Corona española; yguarda"álgunás-aflnidades con los 
. . '.·:·-;,-· --.. 

monarcas de otros reinos. Por el otro, las ·ausencias;· La_ imagen del 

tlatoani es una imagen incompleta, se trata de 'tin.'~óberailoque ha sido 

sometido por las armas a través de una ~u~~a ·Cctf ~~~quista, y en su 

retrato no hay razones para presentarlo coni.O distiniuldo ~ilitar. 

Hay muchas preguntas queformuia.í-.Yr~~poncl~r i:()dl'lvia, y muchos 
-~ ; 

aspectos a los cuales atender en cuanto a laconstnicción de la imagen del 

t/atoani en los códices del siglo ·XVI> ¿~t~:trlbajo es -u~ prl~er paso y 
º· ·. • _, -~· :c:.-,::~,_ ' . ' . - -

también una base para futuras}nvi;:stigac:iones. ·~~~ concl~~~lo será 

ampliar el corpus de imágenes _e indagar qué ocurr~ en ot:il'.l~-~anuscritos 
. '. -. ' ·::. ,· ~; .. ,.:.·,> '. >·: / ·,· ' - ; 

coloniales. 

seria interesélrite ~~c~iestudios'io~paiati~osi estudiar las También 

semejanzas y las diferencias d~·~1~\¡J~dciJ~~i~~'.·~~~b~ct~ distintas 

civilizaciones colonizadas. Examiri~-~ las· ~epre.~ent~ci~ne~ -que se hacen 
<.:· .. '_:·_·'.>"!~ ·:··: .:-.:. : -' . 

sobre los antiguos soberaria·s después· de. una guerra de conquista. 

Observar cuál es el Jtigar que .se. Je asi~a a Jos gobernantes de tiempos 

anteriores a la colonia y cómo se construye la imagen de poder en cada 

·---~- --~---- ---- ---..... 
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Comp_render si se_ trata de un discurso de resistencia o de 

asimilación, según el tipo de régimen colonial que se estudie. 

Otra rica veta que exp!Orar !'a constituyen ¡EJ.~ imágene~ creadas por 

otras civi!izadones no eurbpe~1~--que ~onceen bién cómo se construye la 

figura del rey ~n Eur~~a y sé ap~rcipi~ e:!~ Íos recursos artísticos europeos. 

En este caso, la -inlp~~t~~ci~ reside en el-mensaj~ que cada grupo desea 
·- _-. _-.- --·, - ,•-o-, - '(''---, . .-- -- : - ' .- ' - ' ·-

proyectar de si misrrio' ahte ~¡ extenór. El cás~ del s~ltáii'l:ü;C:o SólÍ~fm el 

Magnifico seriEl. un bue~ ~jemplo de asimilación con intención dedesano. 

Las pue~tas est~ abiertas para nuevas investigaci~~es, y yo por el 

momento, aquí concluyo Ja mía. 

TESIS CON 
FALLA rE ORlGEN 

1 
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