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I N T R o o u e e I o N 

Llama la atenci6n las diversas semejanzas que existen entre 

dos pueblos de la Am6rica precolombina, situados en regiones al~ 

jadas entre s!: el inca y el mexica, los cuales irrumpen en la -

historia de este continente en el 11ltimo periodo anterior a la -

conquista española. Ambos llegan a ser los pueblos hegem6nicos -

en sus respectivas zonas. La organizaci6n del Tahuantinsuyu se -

inici6 hacia 1,200 d.C. en los Andes centrales. y lleg6 a dominar 

los actuales territorios de Perl1, Bolivia, Ecuador, norte de Ch! 

le y noroeste de Argentina. Mientras que los mexicas fundaron su 

capital, M6xico~Tenochtitlan, hacia 1,325 d.C. y tuvieron un r4-

pido ascenso pues llegaron a ser, en poco tiempo, el pueblo heg~ 

m6nico de Mesoam6rica. .,. 

Ahora bien, cabe preguntar ¿ a qu~ se deben estas similitu

des? Seguramente a que estas dos sociedades son cualitativamente 

semejantes, ya que en ambas predominan elementos del modo de pr~ 

ducci6n asi4tico, es decir son sociedades "desP6tico ·tributa---

rias". Por ello consideramos que estas dos formaciones econ6mico 

sociales s! pueden ser equiparables. Con base en este inter6s 

nos abocaremos a un caso particular a trav6s del cual se pueda -

responder a esta interrogante: el origen mitol6gico en cuevas de. 

incas y mexicas. Sin embargo, es necesario remarcar que dichos -

mitos no son exclusivos de estas dos sociedades, sino que tam-

bi6n son part!cipes de ellos varios pueblos de la regi6n andina

Y .de Mesoamérica, por lo que se trata de una tradici6n com11n en-
... ; 
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sus respectivas áreas. Ambos'mitos se refieren a que el género -

humano fue creado de un s6lo golpe, pero cada grupo sale de la -

tierra. Es decir, el origen es por medio del parto de ésta, y 

alln en el caso de que en la tradici6n andina algunos provienen -

del agua, esto no es diferencia ya que también se trata de parto. 

Sin embargo, aquí lo que nos interesa es que los incas y los me

xicas toman estas tradiciones para particularizarlas y darles un 

nuevo valor que es la justificaci6n del dominio que ejercen ·so-

bre otros pueblos. Esto se da con base en la transformaci6n de -

algunos de sus elementos, por lo que es necesario dilucidar· 

cuáles son éstos, es decir, lo que importa son los elementos no 

comunes en el mito por los que sé van a justificar en el poder.

Para ello se debe de tomar en cuenta que la historia oficial a 

la que pertenecen es retrospectiva, emitida una vez que han al-

canzado una posici6n dominante en sus respectivas regiones, e -

incluso, han ido m4s all4 sojuzgando a pueblos ele zonas alejadas .• 

Por ello, a la llegada de los espeñoles, fueron.ellos los·.que dieron 

su visi6n particular del mundo y es su propia concepci6n y cosm~ 

visi6n la que encontraremos con mayor frecuencia en las cr6nicas 

de la época. 

Se tratará de dilucidar c6mo estas narraciones tienen la --

funci6n :de justificar su posici6n hegémonica, lo cual es impo~ 

tante·para conocer la ubicaci6n que se dan a s! mismos dentro del 

mundo tanto natural como sobrenatural. 

Por otra parte e3 importante rastrear la relaci6n de estos-
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mitos con la organizaci6n sociopol!tica, sin embargo esto se ha

rá someramente, ya que dada su complejidad y profundidad, debe -

de ser objeto de futuras investigaciones. Tambi~n es necesario -

ver los nexos con el grupo dominante, pues parece tratarse de -

esquemas de pensamiento que fueron oficializados por este estra

to; as! como el funcionamiento que tienen al justificar y susten 

tar la posición de estos grupos, cuyos antepasados, al igual que 

el pueblo general, tuvieron su origen en cuevas, por lo que de -

acuerdo con la cosmovisi6n de estas sociedades, se trata de una 

visi6n lógica de su propio origen. En relación a esto, hay que -

descartar tambi~n los elementos distintivos que se adjudica el -

grupo· dominante para ser los elegidos en el desempeño de las al 

tas funciones directivas de la sociedad. 

Al final de la investigaci6n se verá igualmente si estos m~ 

tos muestran una forma semeja.nte de conocimiento y explicaci6n -

del mundo, ya sea porque hayan tenido un origen coman muy remoto, 

desde que Am~rica fue poblada y que, desde entonces, hayan 

compartido una cultura muy incipiente y que despu~s se hayan se

parado para que varios grupos continuaran la migraci6n hacia el 

sur; desgraciadamente, esto resulta muy dificil de ser comproba

do. Está tambi~n la posibilidad de que existieran ciertas rela-

ciones e intercambio ideol6gico que de alguna manera hayan teni

do o se trate simplemente de un paralelismo. Nosotros nos incli

namos por la opci6n de que exista un desarrollo paralelo entre -

estos dos pueblos, que produce relaciones sociales de producción 

similares en lugares lejanos, puesto que apartir de ellas emanan 
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la religi6n, la cosmovisi6n, el mito, etc. y ~stas a su vez pue

den influir y modificar a las primeras1 de otra manera, las seme 

janzas que existen resultar!an inexplicables como son, además, -

el calpu..ll~ y el ayllú, Quetzalc6atl y Viracocha y tantos otros 

menos estudiados, cuya importancia se deja ver y es necesario de 

que se haga mediante otros estudios comparativos. 

Cabe aclarar aqu! que la presente investigaci6n.no se refi~ 

re a teoría del mito, por lo que s6lo se revisarán unas cuantas 

obras al respecto para caracterizar someramente algunos de sus -

elementos. Los cuales servirán para enmarcar al contexto te6ri-

co de la investigaci6n y ubicarla. Por esta raz6n no considera--

mos necesario remitirnos directamente a algunos autores que son 

citados, ni tratar exhaustivamente el tema, puesto que no es el 

principal objetivo. 

Asimismo es importante considerar la diferencia que existe 

entre el discurso hist6rico y el m!tico. De manera general se --. 
puede decir que el primero se refiere al acontecer del conjunto 

de hechos reales, irrepetibles e irreversibles que vive y produ-

ce un pueblo; mientras que el segundo a la forma en que los pue

blos comCmmente llamados "primitivos" -en nuestro caso particu--

lar el mexica y el inca- conocen e interpretan la realidad y los 

acontecimientos que ellos consideran más importantes, es decir, 

los que tienen alguna relaci6n con el tiempo originario, con las 

acciones de los dioses y de los h~roes culturales. Tomando en -

cuenta lo anterior, es posible poder apoyarnos en los mitos que 
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se tratarán para explicar la realidad hist6rica, aunque constit~ 

yen un esquema de pensamiento que va a pautar loa hechos. Es por 

esta raz6n que hemos invertido el orden, tratando primero el mi

to y luego los acontecimientos hist6ricos. Además, hay que te-

ner presente que entre estos pueblos, el mito y la historia no -

se dan separados sino unidos y se influyen mutuamente. As! la na 

rraci6n m!tica es de gran importancia y, con base en ella, se 

tratará de deslindar lo que pueda ser hist6rico. 



• 

1. EL MITO 
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1.1 UBICACION DEL MITO DENTRO DEL PENSAMIENTO. 

Alqunos autores como H.A. Frankfort (1) consideran que el -

pensamiento de todos los pueblos llamados "primitivos" -todas 

las culturas no occidentales y alqunas actuales, dentro de las -

cuales est4n los incas y los rnexicas-, es equiparable al de un -

niño y lo han llamado prel6gico, pues segan ellos su facultad in 

telectual se encuentra incompletamente desarrollada. Nosotros no 

estamos de acuerdo con estas consideraciones que parecen no en--

tender las concepciones de las culturas diferentes a las suyas -

propias, pues menosprecian a estas sociedades y las ponen en un 

nivel inferior de inteligencia al de los hombres de otras cultu

ras (2). 

Partiendo de esta perspectiva, se ha catalogado a los mitos 

como "narraciones fant4sticas" porque no cumplen con los requer!_ 

mientos de la ciencia y no llegan a este nivel. Pero no hay por 

qu6 menospreciarlos, sino que hay que tornarlos como otra forma -

de conocimiento y explicaci6n del mundo, la naturaleza y .el hom

bre, que responde a los intereses ·y cubre las necesidades de 

sus creadores y sequidores, ya que al igual que la ciencia, es -

un producto superestructura! de la formaci6n econ6rnico social a 

la que pertenece. En relaci6n a la diferencia entre mito y cien

cia, L6vi-Strauss dice que: 

" no se trata de dos etapas o de dos fases, 
de la evoluci6n del saber, pues las cbs acciones 
son igual.Jrente válidas" (3) 

·.\', 

'·;-. 

.. ' 
'._.1 
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Segün L~vy-Bruhl los procesos mentales del hombre prillÚlti-

vo son diferentes a los nuestros porque dependen de otras leyes, 

así que para ellos no tienen ninguna validez las leyes de nues-

tra lógica (4) • Por ello son concepciones diferentes, pero que -

responden a sus necesidades e intereses particulares. 

1.1.l MITO Y CULTURA. 

Consideramos que los juicios anteriores surqen a partir del 

~un~o ~· vista de nuestra cultura y formaci6n, es decir que est! 

moa observando todas esas concepciones desde fuera y, por consi~ 

guiente, de una manera unilateral y superficial. El mayor obst4-

culo para comprender y apreciar otra cultura diferente, es que -

tendemos a valorarla en función de nuestros propios valores, ya 

que: 

"Cada civilizaci6n .properde a Gobrestlmar la 
orientaci&l objetiva de su pensamiento, y es 
porque nunca está ausente. cuanct> cxmeteros 
el error de creer que el salvaje se rige ex
clusivamente por sus necesidades orgSnicas o 
eam&licas, no n:is dam:>s cuenta de que nos -
dirige el miSllD reproche y de que, a M, su 
propio deseo de oonooer le parece estar ne
jor equilibrad:> que el nuestro." (5) 

Ahora bien, para tratar de entender adecuadamente otras co~ 

capciones hay que adentrarnos, en lo más posible, en dicha cult~ 

ra -en el caso específico de esta investigaci6n, en la inca y la 

mexica- que es nuestro objeto de estudio y tratar de hacer a un_ 

lado el bagaje cultural que arrastramos, aunque esto en su tota

lida,d resulte prdcticarnente impos{ble. Para lo anterior, tambi6n 

es importante tornar en cuenta que la función de una cultura es -
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satisfacer las necesidades materiales y espirituales de sus 

miembros, y en la medida que lo realice, cumple mejor o·peor. --

cuando un elemento ya no responde a su cometido, se deshecha se 

modifica y, a la vez, se van incorporando otros nuevos que en--

tran en fucionamiento. Con esto vemos que una cultura es din!bni

ca en el sentido en que deshecha, modifica e incorpora elementos 

seqCin las circunstancias y necesidades del.momento, aunque ·en mu 

choa casos se puede seguir conservando. 

Para poder entender adecuadamente el contenido de los mitos, 

es necesario tomar en cuenta el contexto en e~ que se dan. Se ha 

. dicho que el hombre de las culturas llamadas "primitivas" recu-

rre a ellos al no poder dar una explicaci6n cient!fica de la re! 

lidad, pero esto es una visi6n unilateral, ya que est!n de acuer 

do a sus· propios recursos ideol6gicos, los cuales se dan en rel! 

ci6n a la estructura econ6mica, y es con base en aus intereses -

-fundamentalmente los grupos dominantes- que dan el enfoque que 

consideran m~s adecuado. 

Hay que eliminar la concepci6n de que en los pueblos llama-

dos "primitivos" hay procesos ment~_les err6neos o prel6qicos, 

con lo que ya no se les juzgada despectivamente (6) .• Adem4s, la 

diferencia entre . estas culturas_ y la "moderna" .no· reside en que 

unos tengan una mentaÚdad prel6gica y'ótrá~ 16gica, sirio que -

hay otras pautas importantes para tomar en· consideraci6n, como -

son los diferentes 'aspectos que conforman su situaci6n histOri

co-social -particular. 



" , , , existen dos m:xbs distintos de pensa
miento cientliico, que tanto el uno CXJ1P el 
otro oon fmc:U5n, no de etapas desiguales -
de desarrollo del esptritu hmiano, sino de 
los dos niveles estrat&}ioos en que la na
turaleza se deja atacar p:>r el CX110Cimiento 
cient1f1oo: uno de ellos aproximativanente
ajustado al de la perc:e¡:cioo y la imagina
cioo y el otro desplazaCb, OC110 si las re
laciones ne<:Esarias, que ooostit:uyen el -
objeto de toda ciencia -sea neoUtica o !ll)
derna-, p..diesen alC.lllZarse p:>r dos v1'.as -
diferentes: Ullél. de ellas nuy cercana a la -
intuiciOO sensible y la otra más alejada." 
(7) 
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Cada pueblo tiene su propia definici6n de la realidad y su 

simbolismo para experimentarla y comunicarla. As1, los mitos se 

refieren a los diversos aspectos de la realidad de un pueblo y 

la hacen comunicable y comprensible. 

"el funcionamiento del pensamiento arcaico 
no utiliza exclusivanente oonceptos o ele
nentos oonceptuales, sino tan'bi&l, y en pri 
ner lugar sfntlolos... el manejo de los ...= 
simbolos se efectaa segGn una .f.69.i..ca. s:imb(r 
lica. Se sigue de ello que la aparente po
breza OC11oeptual de las culturas primitivas 
:lnplica, no l.m incapacidad de hacer teor1a, 
sino su pertenencia a un estilo de pensar -
netanente diferente del 'estilo' llOderno -
fundado sci>Ie los esfterZos de la especula
ci(n heláUCa." ( 8) 

Hay una relaci6n entre el pensamiento mitico, el filos6fico y 

el cient1fico ya que responden a la misma necesidad: buscan de-

sentrañar los diferentes aspectos que conforman la realidad, es-

decir pretenden conocer y explicar el mundo, descubrir las causas 

de los fen6rnen~s y sus relaciones, pero por diferentes caminos. -

De acuerdo al pensamiento m!tico, todo lo que existe fue creado 
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por fuerzas sobrenaturales, por seres superiores al hombre pero -

an!logos a éste, a partir del desorden o de otro orden. Es decir, 

se trata de un ordenamiento o reordenamiento del m\Uldo, o bien su 

creación a partir de la nada. 

Esta consideración es s.iruilar <1 la c:j1mc:ia, pero con la dife

rencia de que en la conciencia m1tica no se, buscan gr.:1éos de desa

rrollo o un progreso (.9), sino el inicio o creación de las cosas,

fen6meno que por lo general es un acto dnico, efectuado en el tiem 

pooriginario. 

"Fm&uoontalmente, esas tl:es foxnas de pen
samiento responden a la misma necesidad, a 
la misma intenci&l de explicar el mundo, de 
descubrir las causas de los fen6renos y sus 
relaciones. La causalidad, en el c:anpo del
pensamiento m1tico, viene representada por 
la acci&l de per~jes imaginarios que son 
la imagen auioontada de los J:arbres y que
acttian en el seoo de wa sooiedad redu:ida
a las relaciones intencionales y rec!procas 
de los i.Mividoos y organizada se<JÚll esque
mas que reproducen los esquemas reales de 
la vida social. AOOra bien, ccn el pensa
miento filosófico, y sobi:e todo, con el J?E!I! 
samiento cient!fico (ya que el pensamiento
filos6fico prolonga el pensamiento m!tico -
al miSllX) tienpo que lo sustituye) , parece -
que la h1.111at1idad ha borrado [XXlO a p:ioo -
esas representacicnes EOblédas "de. .llLten-
cJ.onu" bara descubrir causalidades ant'rli-
ll'aS y no intencicnales." (10) 

Por ello en nuestra cultura occidental se le da mucha impor

tancia a lo cient1fico, que es una de las posibilidades humanas y 

un camino para llegar a la verdad y, si las culturas llamadas co-

m(mmente "primitivas" lo valoran menos, es porque no es su forma 

propia de conocimiento y explicación de la realidad que le rodea. 



"el intelecto se diri~ a un aspecto de la 
realidad qw nunca ha 'intere.saOO a los -
pueblos primitivos tanto CXJrO a ooeotros." 
(ll) 
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Y no les .ha interesado P.Uesto que su forma de conocimiento es 

otra, el rn!tico, A diferencia de las explicaciones cient!ficas, -

las mitológicas son incuestionables y seguidas corno un dogma de -

fe. Se transmiten de generaci6n en generaci6n y son guardadas por 

la tradici6n y, aunque son susceptibles de ciertas modificaciones, 

~stas no alteran ni su estructura ni su mensaje. 

Es claramente observable c6rno todo mito tiene una 16gica en -

las explicaciones que da sobre los diferentes cuestiones en las -

que siempre se lialinteresado la humanidad, corno el origen del rnun-

do y del hombre. 

"Ias idealidades creadas EX>r el pensamiento 
h\JllaJX) se presentan, PJeS, CXJrO un mundo -

. o::tierente y organizado de representaciones 
ilusorias ••• " (12) 

Algunos ideas expresadas en los mitos y que responden a nec~ 

sidades e ideales humanos, trascienden el contexto particular del 

pueblo que les dio origen, ya que su tema es universalista. Ade-

rnás, todo fenómeno de la naturaleza o de la vida humana puede ser 

interpretado rn!ticamente. Es decir, hay mitos para cada uno de -

los aspectos de la vida de estos pueblos, ya que es una forma de 

percibir el mundo y explicarlo, por lo que engloban su propio co

nocimiento de todo lo que existe. 
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As1, los mitos responden a esquemas lllentales diferentes a -

los de la ciencia y, como tienen otras concepciones, el resultado 

al que llegan es otro al explicarse alqOn fenómeno. No es que mi

to y. ciencia se opongan, sino.que simplemente son dos formas di-

ferentes de conocer y explicar el mundo, como ya ha aido e.xpresa• 

do. Muestra la visi6n de la realidad que tiene un pueblo y ambos 

son productos superestructurales de diferentes formaciones econ6-

mico sociales. 

nrejos de ser, ccm::i a imnu:k> se ha preten- -
elido, la 00ra de 'una funci61 fab1Jadora'que 
le vuelve la espalda a la realidad, los mi
tos y los ritos~ <XllD su valar prin
cipal el preservar hasta nuestra ~, en -
fo:cma: residual, m:xbs de observaci61 y de -
reflexi61 que estuvie.ral (y SigtBi est:aOOo -
sin duda) exactamente adaptal:bs a desc:Wri-

. mientos de \Ul cierto tipo: los que autoriza
ba la naturaleza, a partir de la organiza.- -
ci&i y de la eJq>lotaci&i reflexit;a del 111.lr\OO 
sensible. Esta cieix:ia de lo ooocreto ten!a 
que estar, ¡:or esencia, limitada a otros re
sultados que los pranetidos a las ciencias -
exactas naturales, pem oo fue J1e10S cient!
fica, y sus reaultaa::;s no fuexon Jle'l08 :cea- · 
les." (13) 

Entre los temas m1ticos destacan los siguientes: origen del 

mundo, del hombre, de los.animales y plantas, diluvio, invención 

del fuego, vida y lugar de los muertos, vida de dioses y h~roes, 

fundación de ciudades y origen de pueblos. En todos estos caaos, 

los mitos proporcionan una respuesta· satisfactoria y verdadera -

para el pueblo que lo crea o lo adopta- a las cuestiones vitales y 

profundas del ser humano o a aqu~llo que tanto le preocupa, ade-

m4s de que son considerados como un acto de revelaci6n. Por esto 
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resultan de suma importancia para sus seguidores, ya que por -

ellos el hombre, junto con todos los componentes del mundo, se ub~ 

can en el orden cosmol6gico. Es decir, constituyen un instrumento 

que ayuda a dar significado a su existencia y a la del mundo. De 

acuerdo a Mircea Eliade y a Ikvi-Strauss: 

''J.os mitos ro BCll historias falsas ni una a 
milgarna desordenada de noriros, catP usuai= 
mmte se ha venido supc:nieró:>. Para' anbos -
autores los mitos sal ~tol!Á.IL6 veJr.da.de/l.Q.6-
ya gue es así caio las consideran los que -
las transniten, y por otro lado, sen racio
nales ya que presentan una coherencia inter
na dentro del sistema categorial en que BCll 
expresados." (14) 

1.1.2 CARACTERIZACION Y DEFINICION. 

El escaso desarrollo de las fuerzas productivas y el limita

do control sobre la naturaleza de algunas sociedades precapitali! 

tas dio lugar al pensamiento mítico, el cual está constituido por 

representaciones falsas, fant~sticas, imaginarias, ideales e ilu-

sorias de la realidad (15). 

El mito se refiere a seres y acontecimientos sobrenatuales 

o naturales influidos por fuerzas sobrehumanas o superiores al -

hombre que han sido personificadas, es decir, las fuerzas de la 

naturaleza son concebidas por analogía con el hombre pues las 

consideran como seres dotados de atributos humanos, como personas; 

Y es por esto que son representaciones ilusorias del mundo (.16). 

Dichas.fuerzas se relacionan íntimamente o, en algunos casos se identi 

._., 



ficar entre s!. Sus acciones, realizadas ~n illo ~empo~e,engen-

draron el orden actual del mundo1 permiten explicar la génesis 

del universo, de la sociedad y de las instituciones humanas. En 

este tipo de pensamiento, el hombre: 

" ••• construye un dupU.cado .ideal, ima.g.útMi.o 
del mundo lw.ma.no, tie la sociedad, ¡::d:>lado -
por personajes fantástioos que representan -
de forma ilusoria las realidades invisibles 
de la naturaleza, los poderes superiores que 
regulan el orden y el curso de las oosas. 11 

-

(17) 

15 

Su escenario, por lo general, es el mundo real o natural 

donde las fuerzas están en constante conflicto y las cosas poseen 

una carga positiva o negativa. 

Son narraciones tradicionales y colectivas de origen anónimo 

que nosotros consideramos como pseudohist6ricas, pero el pueblo -

que las crea, y en algunos casos el que las adopta, las acepta 

como verdaderas, es decir, como verdad histórica o mística, que -

se vale de una serie de simbolos cuyo significado puede cambiar -

segün el contenido cultural. 

" ••• el pensamiento salvaje i;¡e define, a la 
vez, por una devoradora ant>ici6n sinb6lica, 
de la que la hunanidad jamás ha experinen
tado algo semejante, y por una atención -
escrupulosa totalmente orientada hacia lo 
concreto, por a1t.iloo, por la convicción -
mpl!cita de que estas dos actitudes no -
son sino una. 11 (18) 

Son variables y fluyentes porque están cambiando continua--

mente, o sea, que se caracterizan por ser flexibles ya que pueden 

adaptarse a nuevas circunstancias segOn la época y el lugar. Cada 

versi6n tiene rasgos que la diferencian de las demás, y en algu--
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nos casos se han transformado tanto que no pueden identificarse. 

Es por esto que resulta dificil rastrear su zona de origen y difu

si6n. 

Se pueden considerar a los mitos como "filosof!a primitiva", 

caracterizada por su credibilidad, pues constituyen un recurso que 

muestra los esfuerzas por comprender y explicar las cuestiones que 

preocupan al hombre corno la vida, la muerte, la naturaleza, el de! 

tino, las fuerzas naturales y sobrenaturales, el origen del mundo 

y del hombre. Es decir, se valen de ~l para responder a una serie 

de interrogantes que les preocupan. 

En este sentido el mito es una forma de presentar el pensa-

miento y una manera por la que el hombre y su sociedad se relacio

nan con la realidad natural. 

"No sólo tiene que ver oon la religi6n, sioo 
con tOOos los d~ aspectos de la vida co
roo la ecann1a, la otganizaciOn sociopol!ti
ca, ·etc., ya que rige la practica social e 
in:lividual~ por ejmplo, algunas costwbres 
son establecidas y nm:madas por los actos -
de seres divinos, realizados en el timp:> -
originario. Pero ro sOlo esto se refleja de 
rranera ilusoria en la oonciencia, sioo tam
bi~ las comiciones sociales de existencia 
de un poeblo, sus condiciones de a¡;iarici6n 
que son descooocidas -y de aqu1 surgen loe 
mitos de origen y, posterio:t:mente, la sacra 
lizaci6n o divinización de los grupos dani= 
nantes -reyes, sacerdotes, etc. - y el Esta
do cuamo &te surge." (19) 

Por todo lo anterior, aqu! consideraremos al mito como un me-

dio para conocer, aprehender y explicar la realidad tanto natural 
(io) 

como sobrenatural, forma que es totalmente v~lida dentro del con-



texto en el que se da y diferente a la propia del siglo XX, esto 

es la cient!fica, pero no por esto inferior, sino que simplemen

te es otro camino para ello, muy propio y caracter!stico de los

pueblos que se han catalogado corno "primitivos" y que para ellos 

tiene tambi~n como finalidad llegar a la verdad. Una vez que son 

dadas las explicaciones m!ticas, resultan incuestionables y se si 

guen corno un dogma de fe. 

17 

Cabe señalar que la noci6n .de mito es una categor!a de nuestro 

pensamiento para designar las explicaciones anterior:mente caracterizadas. 

1.1.3 FUNCIONES 

Consideramos que las principales funciones del mito son cono

cer, explicar e interpretar la realidad, as! como tambi~n dar a co 

nocer las verdades sagradas de origen sobrenatural. 

"El pensamiento m!tico (y oon ~l t.odo pen 
saniento religioso) tana su impllso de li 
voluntad de conoce/!. la realidad, pero, en 
su proceso rnisllD, aboca a una expllcaci6n 
ilusoria del erradenamiento de las causas 
y de los efectos que fuman el otden de 
las cx:isas,. .. (21) 

En todos los casos sirven.como justificaci6n del grupo domi

nante en el poder, el cual, les· corresponde por su origen sobre-

humano y por su !ntima relaci6n con el dios tribal, quien los ha 

señalado como sus elegidos, por lo que son sus intermediarios. E~ 

te es el caso de la presente investigaci6n, ya que tanto incas co 

mo mexicas remontan su origen a unas cuevas, con lo que proceden 

de manera directa de la tierra, que es la madre por excelencia y 

esto se realiza en el tiempo primigenio, en el que lo sobrenatural 

y lo real confluyen. Por ello, como pueblos, son los elegidos pa-

':,,: 
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ra dominar a otros, extendiendo su hegemonía por vastas zonas; -

mientras que, por su parte, el grupo dirigente es señalado direct! 

mente por su dios para ejercer el poder. As!, el dominio que lle

gan a obtener es expresado por las mismas deidades tribales de C! 

da uno de estos pueblos, como son Huitzilopochtli en el caso de -

los mexicas y el Sol o Viracocha para los incas·. 

En estos casos, como dice Mircea Eliade, el mito tiene una

misi6n de historia ejemplar, que responde a las necesidades del -

hombre primitivo de mostrar las pruebas del acontecimiento que se 

registra en el mito. Adem4s de que fija los modelos ejemplares de 

los ritos y de todas las acciones humanas importantes (22) 

1.1.4 MITO Y RITO 

El mito y el ·rito est4n muy relacionados entre s! ya que -

ambos se complementan. Veamos en qu~ forma: El mito le da sentido 

al ritual y lo describe y, al realizarse ~ste !ll pronuncia el pri

mero y lo actualiza, se reviven y se hacen presentes los actos 

originarios. 

Dicho de otra manera, en el rito se revelan y reviven los -

mitos a los que aluden y esto s~lo se da en una atm6sfera de fes

tividad religiosa en la que todo el pueblo participa. 

El mito es la forma te6rica de la religi6n pues se refiere 

a la representaci6n y explicaci6n ilusoria del mundo. El rito, --

;;; 
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por otra parte, es su forma práctica ya que tiene como funci6n -

transformar al mundo de manera imaginaria (23), Por medio del ri 

to se actfia mágicamente sobre la realidad. 

1.2 EL MITO ETIOLOGICO. 

Se puede considerar al mito etiol6gico como una narraci6n 

que trata de explicar las causas de los diferentes aspectos y 

fen6menos de la vida y de la naturaleza, incluyendo el origen 

del hombre. Pero esto va a ser explicado en t~rminos simb6licos 

y rituales. A trav~s de ellos es posible que llegamos a entender 

las actitudes que tiene un pueblo hacia los diferentes aspectos 

de la realidad y el valor que confiere a cada uno de ellos. 

Estos mitos explican un aspecto de la realidad y su base es 

religiosa porque los hechos que narran tienen causas sobrenatura 

les y son realizados por seres divinos. Por estas razones son -

cre1dos como verdades sagradas. 

Los mitos tienen su raz6n de ser y no fueron creados finica-

mente por su encanto narrativo, ya que tiene una funci6n muy el~ 

ra y definida como el explicar las causas de los fen6menos de la 

naturaleza, o una·serie de asuntos que preocupan a sus creadores. y 

seguidores, y, la que dan, es la que más les satisfizo, además -

de que son considerados corno enunciados verdaderos. 

Los hechos que narran se desarrollan en el tiempo originario.· 
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Esto es cuando el mundo era diferente a como ahora es, o cuando -

aan no existía, antes de haber sido creado, ya sea por reordena-~ 

miento o a partir de la nada. Aunque también se refieren a este -

momento o al inmediato posterior, cuando todo está siendo --.--

formado o modificado por seres sobrenaturales. En resumen, se re

fiere al momento en que se establece un nuevo orden de cosas dife

rente al que exist!a anteriormente. 

1.2.l EL TIEMPO MITICO. 

/ 

Hay dos tipos de tiempo que se oponen.entre s!: el m!tico, -

sagrado, m4gico-religioso o hierofánico y el profano. El primero 

se refiere al momento en que se realizaron las acciones creadoras 

de la divinidad, es decir, cuando se originaron todas las cosas 

del mundo, la organizaci6n o reordenac16n del cosmos y la reyela

ci6n de los actos arquet!picos por los dioses, héroes civilizado

res o antepasados, porque en él todo es posible. Por lo anterior 

también es llamado tiempo originario o primordial. 

Todos los acontecimientos creadores que narran los mitos se 

llevaron a cabo en una época atempera!, auroral que es considera

da transhist6rica porque está más allá de la historia, o sea en -

la eternidad. A pesar de esto tiene un comienzo: cuando el mundo 

fue creado u organizado, o cuando fueron reveladas las activida-

des arquetípicas, lo cual es casi siempre un acto finicc. 

' Pero el tiempo m!tico no se refiere finfoamente al pasado, 
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sino tambi6n al presente y al futuro porque es repetible, ya que 

puede ser reproducido por toda acci6n significativa. 

"Analltico y s1n~tioo a la vez, en la neclida 
en que se Iala\ta a ma h1atoria pasada, pero -
aifllta':e viva, hacia le g¡mesia abolida, pexo -
eternamaslte oop:eamte de laa razooes de ser -
del Orden actual del miver110, el panlll!lllient:o -
m!tim no pliade apareeer da que a:m> ~ 
to .úitalpallal que se renaita haCia el origen iiii 
las oosas y del!CIDe su fmdsment:o originario y 
~-" (24) 

El tiempo profano está abierto al sagrado por medio del ri-

tual o de cualquier gesto significativo, esto es, cuando se rea

lizan las acciones que ejecutan los personajes sobrehumanos en el 

tie11po mitico, pues al repetirlas lo revi~ifican y ae revéla a lo. 

sagrado. Y es fundamenta1mente por el rito que se vuelve a vivir 

una parte del tiempo originario que es un modelo, pues lo que su

cedi6 en ese momento, ~n· .U.lo tempo~e, es un precedente para las 

acciones y situaciones que se repetir4n constantemente. 

1.3 RELACION MITO E HISTORIA. 

Existe una indudable relaci6n entre el mito y los aconteci-

mientos hist6ricos. Pero cabe preguntarse ¿cu41 es esta relaci6n? 

¿c6mo se da? ¿cu4l de estos dos es« primero.? CpnaiderUIOs que en -

muchos casos la base de· un.mito es la realidad hist6rica, es de-

cir, un hecho que aconteci6 realmente se recubre de mito'al tra-

tar de ser explicado o interpretado. O bien, al pasar el tiempo, 
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el recuerdo de determinado hecho va desvaneci~ndose en su reali--

dad para irse transformando en mito1 as!, a lo que sucedi6 de una 

manera totalmente real, se le atribuyen causas sobrenaturales y -

se le interpreta de seta manera. Por otro lado, puede existir un 

mito arquet!pico que paute ciertos acontecimientos, en este caso 

los hechos se adecaan al mito que viene a ser un modelo estableci 

do. Es comtin que el mito y la realidad se fundan hasta llegar a -

confundirse y, por lo tanto; se modifica el uno al otro. 

" ••• se advierta ql.E oo hay tal divisi!in tajante, 
ni antes ni despuljs, entre el mito y el acronte
cimiento hist&.ioo ••• " (.25) 

Hay que tener presente que nuestro concepto de la historia -

no es igual al de los llamados pueblos "primitivos", ya que para 

el primero lo más importante es registrar los hechos que ya se --

suceden en la realidad de manera irreversible: mientras que para· 

los segundos esto no tiene tanto valor como la repetici6n de los

hechos arquet!picos efectuados ~n illo tempo~e, esto es en el --

tiempo m!tico u originario por los dioses o por los h~roes cultu

rales (26). Con ello vemos que el concepto que cada uno tiene de 

la historia es diferente, pues poseen sus propios parámetros de -

pensamiento. Asimismo, son distintos tipos de discursos, pero --

ambos tratan de explicar la realidad, los diversos sucesos desde 

dos puntos de vista. 

En algunas sociedades precapitalistas la historia y el mito-

se confunden en muchos casos, pues para ellas las acciones huma--
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nas son importantes en tanto que son repetici6n de las acciones -

arquet1picas reveladas por los antepasados, los h~roes civilizado 

res o los dioses ~n ~llo tempo~e. As!, el tiempo hist6rico, en -

cuanto repetici6n de acciones reveladas, es· al mismo tiempo m1ti

co, al introducirse 6ste en la duración profana con la cual rompe, 

construyendo as! la "historia", es decir, "la serie de aconteci-

mientos provistos de sentido", en contraste con la duraci6n prof~ 

na, considerada como una serie de acontecimientos insignificantes 

(27). Sin embargo, en el caso particular de la presente investig~ 

ci6n sobre incas y rnexicas, esto no se puede aplicar al pie de la 

letra, ya que entre ellos la historia, en tanto que sucesión de -

hechos irrepetibles e irreversibles, s1 ten1a importancia y era -

tomada en cuenta, puesto que se ocuparon de registrarla. 
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ASPECTO MITICO 

2.1.1 EL MITO DE ORIGEN DE LOS HERMANOS AYAR. 

Para la narraci6n de este mito, tomaremos como qu!a la que 

refiere Pedro sarmiento de Gamboa en su obra Hi~tolt.i.a Indica (7), 

por ser la q~e presenta con m4s detalle el· recorrido de los -

hermanos Ayar. Las diferencias que hay en las otras versiones co~ 

sultadas ser~n señaladas ya sea en el mismo texto o mediante no--

tas. 

A unas cuantas lequas del Cusco (de cinco a súte seql1n las 

fuentes) hay.un asiento llamado Pacaritambo o Pacareo Tampu (2) -

en donde hay un cerro llamado Tambotoco o Tampu Tocco (3) en el -

que hay tres ventanas que, seqtln Jua.n de Betanzoa .(4),. su tamaño 

era suficiente para que una persona pudiera pasa~ a gatas.-LOs -
n 
nombres de cada una de las cuevas.son: Maras-toco de donde salie-

ron los indios maras, sutic~t~co de donde provinieron loa támbos 

y la del centro que, segtln Garci.laao de la Vega, se ·ll41114ba 

"ventana real" {5), ten!a por nombre Capac-toco. De esta última -

salieron los incas que eran cuatro hombres y cuatro mujeres que -

se dec!an hermanos. Los primeros son: Mango Capac, Ayar Auca, 

Ayar Cache y Ayar Uchu; y las segundas: Mama Ocllo, Mama Guaco a 

la que mencionan cclmo fuerte, cruel, feroz y varonil. Matna Ipacu

ra o Mama Cura y Mama Raua (6). Estos personajes iban ricamente 

vestidos con tGjidos de lana y oro, de este tlltimo material· eran 

tambiAn las hondas y albardas que·11evaban los hombres, as! como 
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los prendedores y el servicio (ollas, cántaros, platos, vasos) -

que sacaron las mujeres de la cueva para atender a los varones .. -

Pedro Cieza de Le6n dice que ya desde este momento "su presunci6n 

era tanta que pensaban hacerse Gnicos señores de la tierra." (7) 

Todos ellos fueron creados por Ticci Viracocha para ser señores, 

por eso tornaron el nombre de inca, palabra que equivale a señor y 

adoptaron el nombre de capac que qui~re decir rico porque salie-

ron de la ventana llamada Capac-toco, después usaron este nombre 

para llamar al señor de muchos. 

Salidos de la cueva, en esa misma regi6n; hicieron una po-

blaci6n con la ayuda .de los naturales y le pusieron por nombre 

Pacarec Tampu. Manco Capac y Mama Guaco dijeron que como habían -

nacido fuertes y sabios juntaran gente para hacerse poderosos, -

que buscaran otras tierras más fértiles donde establecerse, suje

tar a las gentes que allí vivieran y hacerles la guerra a los que 

no los aceptaran como señores. 

As!, los hermano.a salidos de Capac-toco se pusieron de 

acuerdo para movilizar y atraer a las gentes que vivían en aquel 

cerro para que con su ayuda conquistaran y sujetaran a otros pue

blos, corno premio les darían riquezas y las tierras de los sojuz

gados. Lograron que se les unieran diez parcialidades o ayllú~· -

.que es linaje o bando, y éstos fueron: 

1) Chauin cuzco Ayllo: del linaje de Ayar Cacha 

2) Arayraca Ayllo Cuzco. 
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3) Tarpuntay Ayllo (8). 

4) Guacaytaqui Ayllo (9). 

5) Sañoc Ayllo. 

Estos son de Hanan Cuzco o Cuzco Alto. 

6) Sutlic--toco Ayllo: los salidos de la ventana de Sutic-toco. 

7) Maras Ayllo: los salidos de Maras-toco, 

8) Cuycusa Ayllo. 

9) Masca Ayllo. 

10) Oro Ayllo (10). 

Todos estos partieron de Tampu Tocco acaudillados por Manco 

Capac y Mama Guaco (11) para sujetar por medio de la guerra a 

otros puebos; llevaban con ellos sus hermanas, armas y servicio. 

Manco Capac llevaba un ha1c6n llamado indi -que podría repr~sen

tar al Sol llamado Inti- en una petaquilla de paja (12), al que 

todos veneraban pues pensaban que esta ave daba poder a este· per

sonaje, luego lo poseyeron todos los demás incas hasta Inca Yupa~ 

qui. Tambi~n llevaban una P.staca de oro para determinar qu6 tie-
• 

rra era f~rtil: donde se hundiera al primer intento; además, esa 

era la señal que indicaría el lugar donde el Sol quer!a que se e~ 

tablecieran y conquistaran a sus habitantes, pero siempre tratán

dolos con justicia y benevolencia. Esto sucedería posteriormente 

en el Ouioo:o al pie del cerro Guanacauri (13). 

Luego de partir de Tampu Tocco se establec5.eron en un lugar 

llamado Guanancancha, a cuatro leguas del Cusco, donde estuvieron 

sembrando por alqlin tiempo. En este sitio Mama Ocllo qucd6 preña-
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da de Manco Capac, sin embargo como no era fértil,, se trasladaron 

a Tamboquiro donde nació Sinchi Roca (14). Luego fueron a Palla

ta en el que estuvieron por algunos años, para después irse a 

Haysquisrro. Aqu1, y segan Mart1n de Muraa en Chasquito (15), vie 

ron la manera de eleminar a Ayar Cache (16) por considerarlo pel~ 

groso, pues era feroz, fuerte, cruel y muy hábil en el manejo de 

la honda con la que iba derrumbando cerros y abriendo quebradas. 

Se deshicieron de él p~r medio de engaños y lo encerraron en la -

cueva de Tampu Tocco. A los siete Ayar que quedaron les pesó la -

muerte de su hermano y a Manco Capac le dieron la mujer de Ayar -

Cache para que le sirviera. 

De Haysquisrro se. dirigieron al pueblo de Quirirmanta, que 

está al pie del cerro Guanacauri. En este lugar decidieron que 

Manco Capac se casara con su hermana p;;1ra conservar el linaje .( 17) 

y que fuera el dirigente; que Ayar Uchu quedara como huaca (18) y 

Ayar Auca fuera a tomar posesión de la tierra en el lugar donde 

se establecieran definitivamente. 

Al subir al cerro de Guanacauri, vieron el arco iris, lo 

cual era buena señal pues el mundo ya no se volver!a a acabar 

por agua, esto bien puede ser de influencia cristiana. Segfin Juan 

de Santacruz Pachacuti esto le auguraba a Manco Capac muchas vic

torias (19). Trataron de acercarse a él, pero en el camino encon

traron una huac.a CCJIO bulto de perscna que, de acueró:> a Mart1n f.lJrúa -

se llamaba Chimpo y Cahua y pertenec1a al pueblo de Sano (~O). ?or 

consenso de todos fue Ayar Uchu a quitarla (21), se sent6 encima de 
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ella y le habl6, pero la huaca no p:xl!a verlo bien porque la esta

ba oprimiendo. En ese momento Ayar Uchu se dio cuenta de que sus 

pies habian quedado pegados . .a la huaca, y los otros hermanos al 

verlo preso trataron de liberarlo pero no pudieron. En esos mome~ 
1 

tos Ayar Uchu les pronosticó que serian grandes señores y les pi-

di6 que él ·fuera el m4s venerado, sobre todo en la ceremonia de -

Gua~achico que es cuando.arman caballeros a los incas y les hora-

dan las orejas (esta celebraci6n se realizaba en el cerro Guana-

cauri en tiempos posteriores), a cambio él les prometi6 dones y -

valor. Al terminar de decir esto qued6 completamente convertido -

en piedra y le llamaron Ayar Uchu Guanacauri a sdlo por este 6lti 

mo nombre. 

Lo~ hermanos restantes bajaron del cerro y entraron al valle 

de cuzco a un lugar llamado Matagua, ah! construyeron algunas cho

zas para quedarse por.:alg6n tiempo. En este lugar armaron caballe

ro y le horadaron las orejas a Sinchi Roca. Residieron aqu! por -

espacio de dos años y luego buscaron dentro del mismo valle tierra 

m!s f~rtil donde establece.rae. • Para localizarla Mlima Guaco tom6 -

dos varas de oro y las lanz6, una cay6 en el lugar llamado Colea-

bamba, pero la estaca no se enterr6 bien y, la que cay6 en Guanay

pata, muy cerca del Cuzco, se hundi6 inmediatamente. Algunos como 

Bernabé Cobo dicen que esta prueba la hizo Manco Capac en Cuzco -

(22). 

Juan de Santacruz Pachacuti dice que la raz6n que hubo para 

que se establecieran en el lugar donde despu~s se construy6 el --
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Coricancha o Templo del Sol, fue la existencia de dos manantiales: 

el de Hurinchacan y el de Hananchacan. (23) 

Al ver que esta tierra era propicia, decidier~n usurparla a 

sus dueños. Para decidir la forma de c6mo lo har!an fueron a Ma

tagua y desde ah! Manco Capac mand6 a Ayar Auca, quien segOn 

Juan de Betanzos muri6 posteriormente en el Cuzco (24), a tomar -

posesi6n de la tierra, para ello éste fue volando, oorque le ha-

b!an crecido unas alas, al lugar donde posteriormente estuvo el -

Templo del Sol, llamado Coricancha que significa "cercado de oro" 

(25) y, en ese lugar se sent6 sobre una piedra, en ese momento se 

transform6 en dicho material, es decir en hua.ca. Con base en esto, 

Pedro Sarmiento de Gamboa dice que cozco quiere decir "moj6n de -

posesi6n" (26), y según Garcilaso de la Vega "ombligo" (27). 

Posteriormente se regresax:on a Guanaypata y aqu! Manco Capac 

dio a Sinchi Roca por mujer a Mama Coca que era originaria del 

pueblo de Saño (este bien puede ser el lugar al que pertenec!a la 

hua.ca encontrada en el cerro Guanacauri en Jonde Ayar Uchu qued6 

transformado en piedra) . Instituy6 la capa.cocha, ceremonia que -

consist!a én sacrificar a un niño y a una niña al cerro antes me~ 

cionado cuando se armaran caballeros a los incas. 

En Guanaypata resid!an los indios guallas, contra su volun

tad, los incas les tomaron sus tierras y empezaron a poblarlas. -

Los naturales se defendieron y fueron objeto de grandes crueldades, 

entre las que destaca la de Mama Guaco que mat6 a un indio, lo hi-
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zo pedazos, le sac6 el coraz6n y los bofes, se los puso en la bo

ca y los infl6. Al ver esto algunos de los que poblaban ese luga~ 

huyeron al valle de Gualla (28) y a los que quedaron los mataron 

los incas para borrar toda memoria de ellos. Según Cristóbal de -

Molina, un indio poque fue esta victima (29). 

En otra parte del valle vivía la naci6n de Sauaseray que 

tenía como ~~neh~ o señor a Copalimayta a pesar de que era advene 

dizo. Este pueblo resisti6 la invasi6n y guerra de los nuevos po

bladores hasta que finalmente fueron vencidos, su dirigente huy6 

y nuna más se le volvi6 a ver. 

Juan de Betanzos, por su parte, narra que en el valle del -

Cuzco había un pequeño pueblo como de treinta casas; como a los -

Ayar les pareci6 que este lugar era adecuado para asentarse, dec! 

dieron vivir con ellos. Le dijeron al señor de este sitio, llama

do Alcaviza, que el Sol mandaba que poblasen con su gente esa zo

na, lo cual fue aceptado por dicho cacique al verlos vestidos y -

riqueza de servicio que traían y por considerarlos hijos de este 

astro. Manco Capac y sus mujeres hicieron una casa donde estuvo -

el Coricancha y sembraron maíz con la semilla que sacaron de la -

cueva (30). Cristóbal de Melina dice que el valle estuvo poblado 

por tres parcialidades: lares, poques y huallas. Todos éstos, ca-
1 

pitaneados por los segundos, resistieron la invasi6n inca hasta -

que finalmente fueron vencidos. 

Garcilaso de la Vega menciona que Manco Capac y Mama Ocllo-
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Guaco, una vez llegados al valle del cuzco, se separaron para 

atraer y adoctrinar a las gentes que por ahí residían, el primero 

fue al norte y la segunda al sur. Ambos hicieron un papel de h~-

roes culturales, pues su objetivo era enseñarles c6mo vivir mejor. 

Asi, el inca les enseño a los hombres las labores propias de este 

sexo como lo es todo le referente al cultivo, construcci6n de ace 

quias; mientras que la coya (Mama Ocllo) enseñ6 a las mujeres sus 

oficios como hilar y tejer algod6n y lana, hacer ropas para ellas 

y sus familias, asi como todas las labores del hogar. 

De esta manera fueron aceptados por los naturales corno hijos 

del Sol y como sus gobernantes. Al ver los beneficios traídos por 

el inca y la coya, se les empezaron a unir varias gentes más que 

venían de los montes y dewás partes cercanas. Empezaron a sembrar y 

a construir casas y de esta manera se ernpez6 a formar la ciudad -

del Cuzco. Las gentes que atrajo el inca habitaron en el Hanan 

Cuzco (CUzco Alto, al norte) y los de su mujer en el Hurin Cuzco 

(Cuzco Bajo, al sur) • 

Al cabo de siete años mucha gente estaba ya bajo su servi-

cio y contaba con guerreros, a éstos les enseñ6 a hacer armas co

mo arcos, flechas:, lanzas, porras, escudos, etc. para a traer por 

la fuerza a los que no quisieran venir por su propia voluntad. ( :ll ). 

Es importante hacer notar que hay referencias de que antes 

de que los incas gobe.rnaran, los naturales del valle del Cuzco 

vivían como salvajes sin ningGn orden y en constantes guerras, 
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situaci6n que cambia con la llegada de los incas. Con esto los -

nuevos pobladores deseinpeñaron un papel clave en la zona, pues c~ 

mo ya se dijo, son presentados como héroes culturales, portadores 

de la civilizaci6n, con lo cual claramente se ve que es una v1-

s16n parcial que sirvirá como arma ideol6gica importante para ju~ 

tificarse en el poder. (32) 
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EL CERRO DE HUANACAURI, PACAREC TAMPU Y TAMPU TOCCO SEGUN FELIPE 

GUAMAN POMA DE AYALA 



39 

2.1.2 EL LAGO TITICACA COMO OTRO LUGAR DE ORIGEN DE LOS INCAS. 

Hay otro mito que est4 muy relacionado con el de Pacarec 

Tampu, y que de hecho le antecede. Sin embargo, hemos decidido 

ponerlo despu~s, ya que el principal objetivo de esta parte de la 

investigaci6n es el que se refiere a Tampu Tocco. Pero considera

mos de suma importancia referirnos a ~l porque presenta algunos -

elementos que deben analizarse pues son necesarios para completar 

la visi6n que la ~lite gobernante inca tenía sobre su propio ori

gen. 

En algunos casos este mito viene inmediatamente antes al de 

Pacarec Tampu y, en otros, de manera independiente, es decir s'in 

hacer ninguna menci6n al segundo. Entre los autores que mencionan 

este mito est4n Mart!n de MurOa, Crist6bal de Melina, Felipe Gua

m4n Poma de Ayala, Garcilaso de la Vega y Bernab~ Cebo. El mito -

es el siguiente: 

El Sol (33) al ver que los hombres viv!an en estado salvaj~ 

como animales y sin ningOn orden, se apiad6 de ellos y mand6' a 

dos de sus hijos, hombre y mujer, para que los adoctrinaran en el 

conocimiento de este dios y le adoraran. Tambi~n para que les di~ 

ran leyes, les enseñaran a vivir en pueblos y a cultivar la tierxa. 

Con este objeto puso a dos de sus hijos en la isla del lago Titi 

caca. 

Crist6bal de Melina narra que durante el diluvio todo ser -
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vivo muri6 excepto un hombre y una mujer (no especifica de quien 

se trata, s.i de Manco Capac y de Mama Ocllo o de otra pareja) (34) 

que se quedaron dentro de una caja. Cuando bajaron las aguas fue

ron a dar a Tiahuanaco, asiento principal del Hacedor quien les -

orden6 que se quedaran. En este lugar el Creador hizo de barro a 

las diferentes naciones y a cada una de éstas les pint6 sus vest! 

dos, peinadas y les dio su lengua, sus alimentos, etc. Luego de -

esto les proporcion6 ser a cada uno y les mand6 que se sumieran -

bajo la tierra para que después salieran por las partes que él -

les mandara: cuevas, fuen.tes, cerros, lagunas, etc. ( 35) • Estos -

lugares son llamados pakak~»a~ por haber sido el principio de su 

linaje, es decir, son los sitios de origen de donde proceden to

dos los hombres creados por Viracocha. Entre ellas tiene un lugar 

muy importante el lago Titicaca pues es considerado como la gran 

fuente de origen de todo lo que existe. Dichos lugares sagrados -

son santuarios locales venerados por el grupo que tuvo su princ~

pio en ellos. Además, son importantes porque conectan la Ca.y Pacha 

-mundo de aqut- con la Uchu Pacha. -mundo de adentro-, mientras 

que el Inca por ser hijo del Sol y tener·origen divino, es el in

termediario entre la Cay ?a.cha y el Ja11a11 Pacha -mundo de arriba

(36). La primera persona de cada pueblo que sali6, se convirtió en 

piedra o en algún animal y, de estas formas eran sus huacM. 

En Tiahuanaco, el Hacedor hizo también al Sol, la Luna y las 
\ 

estrellas y les ordenó que fueran a la isla del lago Titicaca para 

que de aht subieran al cielo cuando el lo dispusiera. Llamó a los 

incas y a Manco Capac, que era el mayor, le dijo que él y sus des-
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cendl.tntes serían grandes señores, conquistarían y sujetarían a -

muchas naciones y que él -Viracocha o el Sol, segan la fuente- lo 

tuvieran y reverenciaran como a padre. Luego de esto le dio las -

insignias de gobernante. Segtin Bernabé Cobo le proporcion6 tam-

bién los mantenimientos como ma!z (37). 

Garcilaso de la Vega menciona que el Sol les dijo que en t~ 

dos los lugares donde pararan, hincaran en el suelo una vara de -

oro que llevaban y, donde ésta se hundiera al primer intento, er~ 

el sitio donde él queda que se establecieran (38). Agreg6 que -

redujeran a los p:iblacbres de la zona a su servicio, pero que los -

trataran con piedad y clemencia como un padre trata a sus hijos, 

que vieran por ellos as! conro el Sol ve diariamente las necesidades 

que hay en la tierra. Finalmente este dios los nombr6 reyes y se

ñores de todos los que adoctrinaran. 

En el momento en que los astros recibieron la orden de su-

bir al cielo a ocupar sus lugares, Manco Capac y sus hermanos se 

sumieron en la tierra y salieron por la cueva de Pacarec Tampu -

(39) en el momento en que el Sol sali6 por primera vez (40). 

Aqu1 empieza el recorrido de Tampu Tocco a cuzco. Por todo la 

anterior se llamaron "hijos del Soi", al que adoraron como a pa

dre. 
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2.1.3 SURGIMIENTO DE LOS INCAS DE TAMPU TOCCO Y TITICACA. 

Como hemos podido observar, el origen de los incas se puede 

agrupar, a grandes rasgos, en dos bloques 1) Salida de Tampu 

Tocco, respecto a esto hay menciones como la de Bernabé Cobo (41) 

que procedieron de sí mismos, es decir, no se menciona que hayan 

sido creados por algGn dios y, 2) Creaci6n en la isla del lago -

Titicaca. En estas Gltimas versiones dice que fueron creados di-

rectamente por Viracocha, dios supremo al que se le menciona como 

el "Hacedor" de todo lo que existe, o bien por el Sol, deidad -

que parece tornar importancia con el dominio inca. Esta segunda na 

rraci6n se conecta·con la primera y, de hecho, le antecede, ya 

que después de ser creados en el lago Titicaca, les es ordenado ·

sumirse bajo la tierra para ir a salir por otro lado, el lugar 

que les corresponde poblar sobre la tierra. En este sentido el l~ 

go Titicaca viene a ser el sitio celeste donde se lleva a cabo la 

creaci6n, y 1a tierra la diosa madre. Viracocha cre6 a los dife-

rentes pueblos de un solo golpe y cada uno, por mandato de este -

dios,fue a salir por un determinado lugar, por tierra o por agua, 

pero esto. no marca ninguna diferencia, ya que en ambos casos se 

trata del parto de la tierra, la cual fue previamente fertilizada 

por el cielo que tenía una connotaci6n masculina. 

S6lo dos autores, Felipe Guamán Poma de Ayala y Juan de Sa~ 

tacruz Pachacuti, presentan un aparente origen humano de Manco 

Capac. El primero narra que este personaje naci6 de Mama Guaco 

(ésta es mencionada en las demás fuentes cono su hermana), mujer 
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hechicera que hablaba con las peñas, cerros, piedras, etc. y que 

ten!a relaciones sexuales con varios hombres, por lo que al que

dar preñada no supo qui6n ·era el padre. Al nacer su hijo se lo -

dio a Pilleo Ziza y lé orden6 que lo llevaran al agujero llama

do Tampu Tocco, que lo alimentara y lo sacara de ah! a los dos 

años. Mientras tanto, se publicar!a que hab!a de salir de Pacarec 

Tampu un rey que mandar!a toda la tierra llamado Manco Capac Ynga, 

hijo del Sol y de la Luna. En esta versi6n se nota claramente que 

Guamán Poma de Ayala trata de desprestigiar al linaje de los go-

bernantes incas y, con 61 a todos sus sucesores, desde la simple 

forma como fue concebido hasta que llega a afirmar que este pers~ 

naje no tuvo tierra ni casa antigua para que le correspondiera el 

mando supremo del imperio (42). 

Juan de Santacruz Pachacuti es el otro autor que aparente-

mente le confiere a Manco Capac un origen humano, pue's dice que -

fue hijo de Apotampo y de Pachamamaachi (43). Según una nota de -

Marcos Jiménez de la Espada en la misma obra (44), Apotampo es -

Pacarectampu. Per otra parte, este nombre puede estar en relaci6n 

con Apu que según John Earls (45) genéricamente es uno de los 

nombres del dios tutelar y antepasado de linaje en las actuales -

~omunidades quechuas de Ayacucho. En cuanto al nombre de Pachama

maachi, éste resulta significativo, pues Pachamama es el esp!ritu 

de la'tierra, su culto fue tan importante en la religi6n popular, 

que atin se conserva y sobrevivi6 a los dem~s dioses del pante6n inca. 

Es un ser animado que necesita ofrendas para dar su producto. Es 

venerada no s6lo por su ·producci6n agr!cola -principal fuente de 
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como deidad femenina, matriz de la vida con una inagotable fecu~ 

didad. Todo ha nacido de ella y al morir se regresa a su seno. 

Con lo anterior vemos que siguiendo la relaci6n de este cr~ 

nista, el origen de Manco Capac y de sus hermanos no es tan natu 

ral como parece serlo a primera vista, ya que m4s bien provienen 

de la diosa de la tierra. Además, Tonapa, que se ha equiparado -

con Viracocha como dios creador (46), le dej6 a su padre llamado 

Apotampo un palo ltupayau!U) que se convirtió en oro cuando na-

ci6 su hijo Mancopacynca (ver nota 13). Esto señala a dicho per

sonaje como de gran importancia y podría significar una predest! 

naci6n de grandes logros. Por ello cuando él y sus hermanos que

daron hu~rfanos, los reuni6 para ir a buscar nuevas tierras que 

conquistar. 

Por:. otra parte, nos dice que tanto Manco Capac como sus he!:, 

manos descendieron de tres ventanas (cuevas) que son: Tampottoco, 

Marasttoco y Suticttoco, las cuales el inca mand6 labrar en oro 

de la siguiente manera: 

Paccaritampotoco 

Marasttoco Suticttoco 
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Los árboles significan a su padre Apotampo y a su madre Pachama

maachi. Los incas son como frutas y los árboles son tronco y -

ra1z de ellos (47). Estas tres cuevas son mencionadas tambi6n

por Pedro Sarmiento de Gamboa (48) como ya se ha visto más arri

ba. 

El origen de los incas está relacionado con el mito de la -

creación del mundo. Esta no es a partir de la nada sino con base 

en un ordenamiento por parte del dios supremo llamado Viracocha o' 

Pachayachachic (.49) que es el creador. 

Dicha deidad hizo a todas las cosas en Tiahuanaco donde re

sid1a. Este lugar resulta aer 6ptimo para la narraci6n, ya que -

fue el centr.o de una gran cultura que antecedi6 a los incas, de 

la que 6stos s6lo conocieron las ruinas, por lo que ah1 encontr~ 

ron una serie de estatuas que fueron consideradas en 6poca del -

Tahuantinsuyu como seres creados por Viracocha, pero transforma

dos en piedra por castigo a alguna falta cometida en contra de -

61 o por su deformidad, pues eran demasiado grandes. 

Alguna~ versiones (50) dicen que los incas salieron de la -

cueva de Tampu Tocco en el momento en que amanec1a, después del 

diluvio. Esto es en tiempos muy remotos, cuando la humanidad que 

hoy existe fue creada, después de que el mundo fue destruido por 

agua .. Consideraban que ellos poblaron la tierra y dieron origen 

a los demás. Por ello Joseph de Acosta dice que los hombres sali

dos de esta cueva, Manco Capac y sus hermanos, iniciaron la pro-
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Pacaritambo-, hecho por el cual todos los demás hombres les de

b1an tributo y vasallaje. Los incas adoraron a esta cueva porque 

de ella provinieron, as!, Juan Polo de Ondegardo (51) menciona -

que los otros pueblos veneraban su respectivo lugar de origen o 

pa.ka1t..<.n a~. 

Como esto está relacionado con la misma creaci6n del mundo, 

el amanecer que ve Manco Capac cuando sale de Tampu Tocco es el 

primero del mundo, lo cual refuerza la idea de que se trata de 

una nueva creaci6n de la que los hermanos Ayar son los primeros 

pobladores, aunque por otro lado, se menciona que ya exist1an -

otras gentes. La funci6n de este personaje'y de su mujer y herm~ 

na Mama Dello es la de héroes culturales como ya se vio anterior 

mente, porque el "Hacedor" los cre6 al compadecerse de la forma 

como viv1an los hombres -como salvajes, sin ningan orden- para 

ponerles leyes, enseñarles a vivir en comunidad e instuirlos en 

las labores propias de cada sexo. 

46 
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2, l. 4 PROMESA DE UN LUGAR DEFINITIVO DONDE LOS INCAS SE ASENTA

RAN Y DOMINAR A VARIOS PUEBLOS. 

En varios de los relatos sobre este mito, encontarmos pro--

n6sticos que se refieren a un lugar en el que los incas se est~ 

blecerán definitivamente y, más aan, desde donde empezarán a do 

minar algunos pueblos hasta llegar a ejercer la hegemonía de 

una vasta regi6n. 

Esta promesa puede ser emitida tanto por el mismo dios ere~ 

dor Viracocha o por el Sol, como por alguno de los hermanos Ayar, 

por una huaca o por el arco iris que constituye un fen6meno na--

tura l. 

En el primer caso están las versiones de Crist6bal de Meli

na y Bernab~ Cobo que son prácticamente iguales. Veamos lo que -

dice el segundo: 

En el lago Titicaca, el ."Hacedor" o Viracocha llam6 a los -

incas y le dijo a Manco Capac, por ser el mayor, lo siguiente: 

"T!i y tus descendientes habéis de sujetar a 
muchas tierras y gentes y ser grariles Sefu
res; sienq:ire me tened por ¡:adre, precián--
doos de ser hijos m!os, sin jwás olvidaros 
de reverenciarne caro tal. .. " (52) 

Luego de esto le dio las insignias de rey. Poco más adelan 

te, este autor relata que el mismo dios le dio a Manco Capac una 

vara de oro que debía tratar de hincar dondequiera que parasen y, 
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en el lugar donde se hundiera al primer intento, ahí era su vo--

luntad que se asentaran (53). Además les dijo que redujeran a su 

servicio a las gentes que vivían en ese lugar para que los adoc

trinaran, les dieran leyes para que vivieran en orden, pero que 

siempre los trataran con justicia. Por Gltimo los nombró reyes y 

señores de todo lo que conquistaran. 

En este punto Garcilaso de la Vega coincide con el autor -

anterior, pero la Onica diferencia es que en lugar de ser Viraco

cha el que les da estas indicaciones, es el Sol de quien se pre-

cian descender. Por eso en uno de los pasajes dice, de acuerdo a 

lo que le relata su tío, que solamente los incas y sus descendierr 

tes podían decir "riuestro padre el Sol". (54) 

Con lo anterior vemos que es Viracocha o el Sol, el que por 

medio de una señal les mostrar~ el lugar de asentamiento definit! 

vo, donde deberan de poner bajo su mando a los pueblos que fueran 

conquistados. Por lo que esto resulta ser una misión divina que -

tiene que cumplir a toda costa. Además de que su destino es el 

ser reyes y señores de los pueblos sojuzgados, puesto que este 

título le es otorgado a Manco Capac por el mismo dios. 

En las versiones de Pedro Sarmiento de Gamboa (55) y Martín 

de Muraa (56), es uno de los hermanos quien les pronostica a los 

demás que serían grandes señores. El primero mencj,ona para este -

episodio a Ayar Uchu, mientras que el segundo a Ayar Cache. Ambos 

dicen que dicha revelación les es dada cuando el personaje en 
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cuestión empezó a transformarse en piedra por sentarse sobre una 

huaca, para luego convertirse en el !dolo de Guanacauri. 

Por su parte Juan de Betanzos (57) relata que cuando los --

hermanos Ayar acordaron trasladarse al valle del cuzco, decidie-

ron que una de ellos se quedára en el cerro Gunacauri transforma-

do en !dolo para hablar con su padre el Sol. Le adorar!an para 

que los protegiese, les mandase descendencia y buen tiempo. En 

ese momento se levant6 Ayar Oche mostrando unas grandes alas y dJ_ 

jo que ~l se quedaría. Voló hacia el cielo, regres6 al cerro y le 

dijo a Ayar Manco que por mandato del Sol desde entonces se llam! 

i!a Manco Capac, que fuera a establecerse al valle del Cuzco con 

los pobladores de ese lugar y que le daba a su mujer llamada cura. 

una vez que Ayar oche dijo esto, se transformó en piedra, es decir 

en huaca. Los indios de un pueblo cercano fueron a verlo y con -

una pedrada le rompieron un ala, por lo que ya no pudo volar más. 

Pedro cieza de Le6n mencioná"que Ayar Cachi es el m;.nmo per

sonaje que es encerrado en la cueva de Tampu Tocco y po:steriorme!!_ 

te se convierte en huaca en el cerro Guanacauri. As!, narra que -

establecidos los herrnanos'Ayar en Tarnpu Qtliru "dientes de aposen

to o de palacio", vieron venir a Ayar Cachi con unas grandes alas, 

trataron de huir pero éste les dijo: 

"No tenáis ni os a0003ojl!!is, que yo no v1m30 si
ro porque canience a ser cooocido el ~io de -
los incas; por tanto dejad, dejad esa poblaci6n -
que hecho habéis y andad más abajo hasta que veá
is un valle adoooe luego fUroad el Cuzco, que es 
lo que ha de valer¡ porquestos son arral¡¡ales, y -



de la p.:x:a inqlortancia, y aquella será la cuidad 
grande donde el :i.rrperio suntooso se ha de edi.fi
car y ser tan servido, hcru:ado y frecuentado -
quel Sol sea el nás alabado1 y ¡:orque Yo siempre 
tenCJJ de rogar a Dios ¡:or vosotros y ser parte -
para que con brevedad alcancéis gran señorfo ••• y 
la señal que de aqu! adelante teméis para ser 
estimados, honrados y temidos, será horadares -
las orejas de la rnenera que agora ne vereís." 
(58) 
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Pasado esto, fueron al cerro Guanacauri, en cuya cúspide lo 

volvieron a ver, y se instituy6 en ese lugar la ceremonia de cor2 

naci6n del Inca o "toma de la bolrra" as! como la de armar caha--

!!eros, las cuales siempre se efectuaron allí. Luego, dirigi~ndo

se a Ayar Manco, le dijo que tomara a las otras dos mujeres:Y que 

fuera a establecerse en cuzco. En ese momento los otros dos herma 

nos queda.ron transformados en piedra. A partir de entonces, Ayar 

Manco se llam6 Manco Capac que significa "rey y señor rico". Al--

llegar a Cuzco, fund6 la ciudad en nombre e Ticc Viracocha, del -

Sol y de los demás dioses. 

Juan de Santacruz Pachacuti en su cr6nica menciona que el a~ 

gurio de grandeza se da cuando. Manco Capac queda en medio de dos 

arco iris, ya que al respecto este personaje dice que esto era se 

ñal de que: 

"muchas prosperidades y bitorias que haros de al 
canear en bmiendo el tienp> cai el deseado ..... -

Y mb adelante menciona '\llEU!Sla hu.o.e.a. del pueblo de Sañuc (la 

que atrapa y mata a dos de sus hermanos) quien le confirma el -



pronóstico: 

"Jlndad, que hal::éis alcanzado gran fortuna ••• " 
(59). 

,;· 
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ASPECTO HISTORICO 

2.2.1 LAS CUATRO TRIBUS SALIDAS DE TAMPU TOCCO. 

52 

El mito de origen de los incas en Pacarec Tampu, menciona a 

cuatro hermanos, cada uno de los cuales bien podría representar a 

una tribu diferente, como lo ha sugerido Luis Eduardo Valcárcel: 

PERSONAJE 

Ayar Manco 

Ayar Uchu 

Ayar Cachi 

Ayar Auca 

TRIBU 

Masca 

Tampu 

Mar as 

Chilque (60) 

Más adelante este mismo autor dice que Uchu significa ají y 

la regi6n de Tampu está relacionada con el cultivo de este condi

mento. Cachi es·la sal y las grandes salinas están en Maras (61). 

Clement Robert Markham dice que Ayar Cachi era el diri~ente de -

una tribu, ayllú o linaje, pero no da su nombre (62). 

Marcos Jiménez de la Espada menciona que Ayar Uchu aparece 

en unas averiguaciones hechas por el virrey Francisco Toledo en·

Cuzco en el año de 1572 corno caudillo de un grupo de gente que p~ 

b16 este lugar antes de que llegara Manco Capac. Fue el tronco -

del linaje de los Allcahuizas (raz6n por la cual luego se trans-

form6 en hauca), éstos, a su vez, cuando llegaron a dicho valle, 

lo encontraron ya habitado (63) • 

Por su parte, Bernabé Cobo dice que Manco Capa e debi6. ser -
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natural del valle de Tampu o de sus cercan!as, de donde se tras!~ 

d6 a Cuzco. Para lo anterior, se apoya en el hecho de que los in

cas fundaron un pueblo en Pacarec Tampu y construyeron un palacio 

muy lujoso. Adem1is entre los incas hablaban una lengua diferente a 

la del pueblo. Al respecto dice que Alonso Topa Atau, nieto de 

Guayna Capac, le asegur6 que esa lengua era la misma a la hablada 

en Tampu (64). 

Pedro Sarmiento de Gamboa menciona que en el cerro Tampu 

Tocco hay tres vantanas de las que salieron diferentes indios: 

VENTANAS 

Mar as-toco 

Sutic-toco 

Capac-toco 

INDIOS 

Mar as 

Tambos 

Incas 

Estos últimos fueron creados por Ticci Viracocha para ser -

señores, por eso tomaron el nombre de .inca. que significa "señor" 

y adoptaron el nombre de ca.pa.c que quiere decir "rico" porque -

salieron de la ventana llamada Capac-toco. Luego usaron este úl-

timo nombre para llamar al señor de muchos (65). 

Juan de Santacruz Pachacuti menciona que Manco Capac y sus 

hermanos descendieron de tres ventanas que significan la casa de 

sus padres y dice que se llamaba Tampottoco, Marasttoco y sutic

ttoco (ver dibujo en p.46 J. 
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Clemente Robert Markham considera a Tampu Tocco como el lugar 

donde se regufiaron los fugitivos amautas. Cuando sus descendien

tes se vieron allll1entados en no.mero y poder, decidieron conquistar 

más y mejores tierras (66). 

Max Uhle opina que el t!tulo Manku es de f iliaci6n aymara y 

que Manco Capac es un personaje legendario que representa al úl-

timo ayllú que lleg6 a cuzco (67). Para Manuel Gonzalez de la Ro

sa, tambi6n la existencia de este personaje es mitol6gica, pues -

representa el primer hombre, mientra que su salida de Tarnpu Tocco 

y su recorrido, corresponden al mito de poblamiento del mundo (68~ 

Con todo la anterior podemos ver que a Manco Capac se le 

atribuye ,tanto un sentido mitológico como hist6rico. Nosotros 

consideramos que uno no excluye al otro pues, en algunos casos, 

la creación m1tica tiene como base o surge a partir de una situa

ci6n histórica, o bien la realidad se adecúa a un esquema m!tico. 

En este caso parece tratarse de la segunda opción, ya que la dei 

ficaci6n del fundador de un pueblo y del lugar· de ·Origen o 

paka4~na es una tradición común en los pueblos andinos. Esto, sin 

·embargo, no descarta la posibilidad de que Manco Capac y s.iS herm!. 

nos tuvieran una existencia histórica, y en este sentido, cada 

uno represente a un grupo especifico de gentes o tribus que emi-

gran de una zona a otra: fueron desplazados de la meseta del Co-

llao y se dirigieron hacia al Cuzco con el objeto de buscar nue-

vas tierras donde establecerse. Pero, por el afán de dominio to-

tal, una de estas tribus fue eliminando a las demás, como se verá 
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más adelante. 

El surgimiento que tienen ~esponde, por tanto, a un esquema 

m!tico, pero resulta real el hecho de que sean originarios de una 

reqi6n fuera del cuzco. Prueba de esto, es que todas las cr6nicas 

hablan de una migración de un lugar a otro, es decir, que estamos 

ante la narración m1tica de hechos históricos reales, en la que -

estos dos aspectos se influyen mutuamente. 

2.2.2 PROGRESIVA ELIMANACION DE LAS TRES TRIBUS POR LA DE MANCO 

.CAPAC. 

Como ya se vio más arriba, de Tampu Tocco salieron los cua

tro hermanos Ayar y cada uno de ellos representa a una tribu. -

Ahora bien, tres de ellas fueron eliminadas por la que represen

taba Manco Capac, de acuerdo a Luis Eduardo Valc4rcel, la de los 

masca, la cual se identifica con el grupo dominador inca. Este -

suceso, al igual que el resto de la narración, tiene carlcter m! 
tico, pues no se mencionan guerras o pugnas· directas entre los -

grupos,sino que los personajes masculinos quedan fuera del mundo 

tangible al transformarse en huaca~, exceptuando a uno de ellos -

que es eliminado intencionalmente -en la narración m1tica- por 

resultar particularmente pel~groso. 

Este altimo es Ayar Cachi (69) y es el primero que desapare

ce, ya quE: debido a su gran fuerza era un elementos !lumamentc pe

ligroso para los demás, pues en el trayecto a cuzco, este perso-

naje iba lanzando piedras con su honda y con los tiros que daba -
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derrumbaba cerros y abr!a quebradas. Iba también haciendo cruel

dades con sus armas y algunas veces las piedras que tiraba lleg! 

ban hasta las nubes. Debido a su destreza, los otros hermanos d~ 

cidieron deshacerse de él, ya que al no poder igualar sus haza-

ñas, lo consideraban como una afrenta y como un contrincante pe-

ligroso, pues con el tiempo los podr!a llegar a dominar. Al res

pecto dice Juan de Betanzos: 

"ordenaron de dar m:mera caro aquel Ayar cache 
se echara de su canpañ1a J.Xlrque les parec!a -
que era hanbre de grames fuerzas y valerosi
dad, y que los mandar!a y subjetar!a anclando -
el tiemp:>" (70) 

Además tem1an que por su causa los ayU.ú.~ que iban é'on ellos los 

dejaran solos. La forma para deshacerse de él fue por medio de en-

gañes: lo mandaron meterse a la cueva de Capac-toco para encerrar-

lo, con el pretexto de qpe se les hab!a olvidado sacar de ella los va

sos de oro llamados .topac.u~.i., algunas semillas y el irnp~ que ~s ·l.! 

la figura sagrada de la llama y principal insignia de los señores. 

En un· principio Ayar Cache se rehus6, pero al reprenderlo Mama 

Guaco accedi6 y fue a Pacarectampu con Tambochacay. Tan pronto 

como el primero entr6 en la cueva, el segundo tap6 la salida con 

una peña y se· sent6 sobre ella. Cuando Ayar Cach.Í se dio cuenta, 

trat6 de salir, y aunque no pudo, era tal su fuerza que en sus in

tentos hizo tamblar la tierra y derrib6 algunos cerros. Maldijo.a 

Tambochacay por su engaño y traici6n, quedándo éste convertido en 

piedra en el lugar donde estaba. Pedro Cieza de Le6n y Juan de Be 

tanzos (71) rnenoianan qoo todos los hermanos fueron con él a Tamp!:!_ 
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Tocco para encerrarlo. Este temor hacia A~r Cachi nuestra ya las 

intenciones por obtener el dominio de la gente que iba en la migr~ 

ci6n y el afán por parte de Manco Capac de ser el dirigente. Este 

planea destruirlo o deshacerse de él porque le resulta dif!cil man 

tenerlo bajo su control. 

El siguiente en ser eliminado fue Ayar Uchu. A este respecto, 

Pedro Sarmiento de Gamboa (72) dice que dicho personaje fue apres~ 

do por la liuaca de sañuc y comenz6 a transformarse en piedra, con 

lo que p~sa a ser el !dolo de Guanacuari. Juan de Santacruz Pacha

cuti menciona que dos de los hermanos fueron atrapados y muertos -

par la.huaca (73). 

Juan de Betanzoa registra que los hermanos A"':lr decidieron -

que uno de ellos se quedara transformado en !dolo en el cerro Guan~ 

cauri para hablar eón el Sol, y éste fue precisamente Ayar Oche a -

quien, para el efecto, le salieron unas grandes alas (74). 

Pedro Cieza de Le6n menciona que es el mismo personaje, Ayar 

Cachi, el que fue encerrado en Tampu Tocco y el que qued6 en Guana 

cauri (75). 

Finalmente Ayar Auca qued6 también transformado en huaca al 

sentarse sobre una piedra. Esto sucedi6 cuando tomó posesi6n de la 

tierra una vez que llegaron a Cuzco, destino final de la peregrin~ 

ci6n. Por otra parte, Juan de Betanzos menciona simplemente que e! 

te personaje muri6 después de la fundación de esta ciudad sin de-
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jar sucesi6n (76). En todo caso no parece ser un personaje peli-

groso que luche o se oponga a Manco Capac por el dominio o por el 

status de dirigente, y dicho peligro se desvanece aan más al no -

dejar heredero. 

Con lo anterior podemos ver que e~ mito al que hemos estado 

aludiendo, se refiere a un acontecimiento histórico remoto que -

tiene ralaci6n con lo lucha por el poder. Manco Capac, principal 

dirigente de la expedici6n, se deshace de su hermanos por varios -

m~todos para gobernar s6lo y, como es claro, todos estos aconteci

mientos se han conservado en una narraci6n mitica. Con ello empie

za una nueva etapa en la historia andina prehisp4nica en la que -

este personaje -como d.ice Fra.nklin Pease- es "un arquetipo funda

dor de un nuevo ll)Undo" (77). 

2.2.3 EL PUEBLO INCA COMO EL HEGEMONICO DE UNA VASTA RE~ION. 

Como ya se vi6 anteriormente, cada uno de los hermanos Ayar 

representa a una tribu, tres de ellas fueron eliminadas en el tr! 

yecto de Tampu Tocco a Cuzco. Clement Robert Markharn fija el ini-

cio de la migración hacia el año 1,100 d.C. (78). Mientras que el 

Tahuantinsuyu, que estuvo dividido en cuatro partes: Chinchaysuyu 

al norte, Collasuyu al sur, Antiimyo al oriente y Contisuyu al po-

niente, cuya capital vital fue la ciudad de Cuzco, empezó a organ~ 

zarse aproximadamente en 1,200 d.C. (79). 

En algunas fuentes encontramos menciones del af~n de conqui! 
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ta y dominio de Manco Capac desde que sali6 de Tampu Tocco. Así, 

Pedro Sarmiento de Gamboa (80) relata que Manco Capac y Mama Guaco 

dijeron que como habían nacido fuertes y sabios, que juntaran gen

te para hacerse poderosos y que salieran de ese lugar (Pacarec Tam 

pu) para buscar otras tierras más fértiles donde establecerse, su

jetar a las gentes que all! vivieren para tomarles sus posesiones 

y hacerles la guerra a los que no los recibieren por ·señores. Con 

esta finalidad, atrajeron y movilizaron a los que habitaban en ese 

lugar para que les ayudaran a conquistar y sojuzgar a otros pue--

blos y, como premio, les dar!an las riquezas de ~stos. Por ello s~ 

lieron de Tampu Tocco acaudillados por Manco Capac y Mama Guaco. -

Juan de Santacruz Pachacuti también manciona las pretensiones de -

conquista que ten!a Manco capac, quien junt6 a sus hermanos para -

buscar nuevas tierras (81). 

Pedro Cieza de Le6n dice que al salir de Tampu Tocco, los -

hermanos A~r hicieron una nueva poblaci6n con ayuda de los natur~ 

les, a la que llamaron Pacarec Tampu (82). Es muy posible que esta 

ayuda no haya sido muy espontánea sino pór la fuerza. Para ello, 
é 

los pobladores de este lugar ten!an menos capacidad guerrera que -

los ejércitos de los Ayar. De cualquier manera vemos que, desde un 

principio, cuando estos personajes que son dirigentes de tribus, -

fueron fesplazados de su área de origen, ya muestran claros inten

tos de dominio. 

Decidieron establecerse en el Cuzco porque, tal vez se die-

son cuenta de su ventajosa posici6n central, para luego empezar su 
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expansi6n hacia otras zonas. Es decir, primero conformaron un es

tado regional, el cual, con el tiempo se transform6 en imperio, -

cuando los incas conquistaron a varios pueblos que fueron integra

dos al Tahuantinsuyu. 

Pero su establecimiento en este lugar indudablemente no fue en 

forma pac!fica, sino que tuvieron que conquistar a los grupos ori

ginales del valle, lo cual les debi6 haber llevado mucho tiempo. 

A este respecto encontramos menciones de que algunos de los pobl~ 

dores se les unieron voluntariamente, reconociendo a Manco Capac 

como señor: mientras que otros les presentaron resistencia, raz6n 

por la cual los incas les hicieron la guerra hasta lograr dominar 

los. 

Una vez establecida su hegemon!a en el cuzco, salieron de su 

per!metro para dominar otr.as regiones. Es particularmente impor

tante la conquista de los chancas que hab!an formado una confedera

ci6n, pues con esta victoria se fortalecieron y empezaron su expa~ 

si6n para formar su vasto imperio por medio de incesantes conquis

tas. 

Hacia al sur tropezaron con los collas, a los que era nece

sario sojuzgar para poder establecer su dominio en la sierra. La 

forma para lograrlo fue mediante tretas y traiciones. Hacia el -

norte su expansión lleg6 hasta Quito. Para establecer su hegemo-

n!a en esta zona, tuvieron que enfrentarse al reino costeño del -

Chimú o Chimor que abarcaba del r!o Piura al Casrna y que dominaba 
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los valles del desierto (83), 

El Tahuantinsuyu, en la época de la conquista española, era 

un imperio sumamente grande que abarc6 lo que actualmente son los¡ 

territorios de Pera, Bolivia, Ecuador, noreste de Argentina y nor

te de Chile. Cubri6 una superficie aproximada de 900,000 Kil6rne--

tros cuadrados. 



CUADRO DE PERSONAJES MENCIO.NADOS EN LAS FUENTES 

Al.JroR HOMBRES MUJERES 

Pedro Sanniento Man;Jo Capac Ayar Auca Ayar cadle Ayar Udlu Mana OCllo Mama Guaoo: Mime l[8cura Mama Rahua 
de Gallt>oa " . o Mana eura ... . . 

Juan de Betanzos Ayar l'1an:JO Ayar Auca Ayar Cache Ayar Oche M:una Ocllo ftBtlél Guaco eura Ragua Ocllo 

Pedro Cieza de Ayar Manoo Ayar Cachi Ayar Uchu Mama cara Mama Rahua 
Le'.5n As auca 

Martln de Mur& Manoo Capac Ayarauca Ayarcache Yayaruchu Mamaocllo Manahuaco Mamacora Mamatabua 

Ciist6bal de Manco Capac Merx::iona a otros hennanos pero oo 
f.t>lina. da el nhero ni los ncnbres 

Guanan Perna de Man;Jo Capac cuzco Uanca uana Cauri '!'Upa Ayar- CUri ~llo 'l'1pa Uaco Mama Cora Ypauaco 'Nusta 
Ayala Ynga Yrqa Yn;Ja cachi Yrqa Nusta NUsta Nusta 

Garcilaso de la Manco Capac M¿:¡na Ocllo Huaco 
Vega 

-
11 Mancb Capac 

11 Manco Capac Ayar sauca Ayar Cachi Ayar Uchu Mama Ocllo Menciona a las otras nujeres pero IX> da 
los ratbres 

Juan de santa- Mancopac.Ynca o Ay ar aoca Ayar Cadri Ayarudlu Mana Ocllo Ypcll1imla-
cruz Pachacuti ApcJnanco Capac uaco uaco 

~Cd:>o Manco Capac Una 1I11jer 

11 Matxx>-Capac Ayar-CUc:he Ayar-uche Mama-O::llo Mama-Huaco Mama-aira Mana-Ragua 

11 Menciona a un halbre sin dar el mtbre. Menciona a una nujer sin dar el nclli:>re 

Miguel.cabello Manco Capac Ayar Auca Ayar Cacha Ayar Uchi Mana Ocllo Mélna Guaca Mélna Cora Mama Arahua 
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2) Segtin Juan de BETANZOS, Suma. y na.11.11.a.c..i.611 de lo.s .i.11c.a.6, (Biblio~ 

teca Hiapano-Ultramarina), Madrid, 1880, p. 10 Pacarec Tampu -
significa "casa de producililiento ". GARCILASO DE LA VEGA, Come.!!_ 
tal(..i.o.s Rea.t.e.s, SEP-UNAM, 1980, 2 vols. vol. I, p. 70 _traduce e! 
te nombre como "venta o dormida que amanece" porque el inca sa
li6 de ella en el momento en que amanecta. Joseph de ACOSTA, _-
IU..s.tOll..i.a. 11a..tul(.a.l y mOll.a.l de. .t.a.s 1 nd.i.a..s, Fondo de Cultura Econ6-
nica, (Biblioteca Americana., Serie de Cronistas de Indias), -
Segunda Edici6n, México, 1979, p.306 dice que la cueva se llam~ 
ba Pacaritambo y que por el hecho de haber salido de all!,todos 
los demás hombres les debtan tributo y vasallaje. Es decir que 
de esta cueva salieron los hombres que propagaron el género hu
mano. Para Criat6bal de MOLINA, R.i..to6 y 64bula.6 de .l.06 .f.nc.a..s, -
Editoraial Futuro, Buenos Aires, Argentina, 1959, p. 15 este -
nombre significa "la casa o venta que nace", o el "lugar donde -. . 
aparecen o nacen los forasteros". lo cual indica que los incas -
fueron originarios de un lugar fuera del cuzco. Para MARKHAM, -
Clement Robert, Lo.s .i.11c.a.6 de.l Pe11.ú, versi6n castellana de Ma.":'
nuel Beltroy, Lima, Perti 1920, p. 43 Pacari-Tampu significa "Posa
da de la aurora". 

3) Otros como Mart!n de MURUA, H.f.6.to11..f.a. de..t. M.lgen y genealog.la. de 

lo.s 11.e.ye.s .i.nc.a.s, en URBANO, Henrique, op. cit., p. 93-95, dicen 
que Tambotoco es la cueva Q lo da a entender. Joseph de ACOSTA, 
op. cit., p. 64 y 306 dice que los "Tambos" es el linaje más -
antiguo de los hombres, de él provino Manco Capac, a quien men
ciona como fundador de dos linajes principales de los incas: el 
Hanan Cuzco del que provienen los gobernantes del Tahuantinsuyu 
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y el Urin Cuzco. Por un lado es el Gnico que menciona la 
existencia de dos linajes de .incas y, por el otro, las dern4s 
fuentes mencionan el Hanan Cuzco y el Urin cuzco corno las 

dos partes en que se dividi6 la ciudad segan quien reuni6 a 
sus habitantes: la coya el sur o el inca norte. 

4~ BETANZOS, Juan de, op.cit., p. 10 

5) GARCILASO DE LA VEGA, op. cit., vol. I, p. 77. Estos nombres 
también son mencionados en la obra de Juan de SANTACRUZ PA-
CHACUTI YAMQUI, "Relaci6n de antiguedades deste reyno del 
Pera", T~e6 Relacione6 de A11tiguedade6 pe~uana6, Imprenta y 
Fundaci6n de M. Tello, Madrid, España, 1879, p. 245. 

6) Algunas fuentes mencionan menos personajes (ver cuadro co--
rrespondiente). GARCILASO DE LA VEGA, op. cit., vol.I, p. 77 
78, en una de las versiones que menciona, adem!s de Manco -
Capac nombra a otros tres homl;lres, pero no registra qué pas6 
con ellos s6lo que Ayar Cachi que significa "sal" se refiere 
a la enseñanza dada por el Inca sobre la vida; Ayar Uchu que 
quiere decir "pimiento" simboliza el gusto que de ella reci
bieron y Ayar Sauca que significa "regocijo'' es el contenido 

con que después vivieron. Agrega además, que no hay naci6n -
que parezca descender de ellos. 

7) CIEZA DE LEON. Pedro. Segunda pa~te de ta c~6nica dei Pe~ú, 

que t~ata de lo6 inca4 yupanqui4 y de 6u4 g~ande4 hecho4 o -
gobe~nac¡6n, Marcos Jiménez de la Espada, Imprenta de Manuel 
Ginés Hernández, (Biblioteca Hispano-Ultramarina), Madrid, -

España, 1880, p. 15. Esta frase hace notar las intenciones -
que tentan desde un principio ios incas del linaje real. 

8) Segan MARKHAM, Clement Robert, op. cit., p. 45 probablemente 
ésta era la casta sac~rdotal encargada de los sacrificios. 

* 9) Idem. p. 45 Este nom~r~puede estar relacionado con el Huacay -
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Taqu.l que era "una corporaci6n religiosa que dirigía las ceremo 
nias y festividades musicales". 

10) Las otras fuentes consultadas no mencionan a estos ayllOs ni a 
otros. 

11) En las demás fuentes no se menciona a Mama Guaco como dirigente, 
aunque la caracterizan como una mujer fuerte, valiente. GARCII0_ 
so DE LA VEGA, op. cit., vol. I, p. 75 une a este personaje con 
Mama Ocllo, pues menciona a Mama Ocllo Huaco. 

12) Las demás fuentes no la mencionan. MARKHAM, Clement Robert, op, 
cit., p.45 dice que este pájaro era considerado como sagrado, -
pues era el 't6tem gentilice de los Ayar y éstos le llamaban -
huauq u.l, que significa "hermano". 

13) Esto Oltimo está registrado en una versi6n que da GARCILASO DE 
LA VEGA, op. cit., vol. I, p. 71 y además dice que esta barra de 
oro fue dada por el Sol a Manco Capac en la laguna Titicaca y -
que se hundi6 en Guanacuari, lugar donde este dios mandaba que 
se estableciran. Juam de SANTACRUZ PACHACUTI, op. cit., p. 237 
dice que Tonapa le dej6 un palo a Apotampo, padre de Manco ca-
pac, el cual se convirti6 en oro cuando éste naci6. No menciona 
que lo usara para buscar la tierra donde debía establecerse, p~ 
ro s! lo us6 para defenderse y protegerse de la huaca de Sañuc 
que mat6 a dos de sus hermanos. 

14) Juan de BETANZOS, op. cit., p. 17 y Pedro CIEZA DE LEON, op. 
cit., p. 28 dicen que naci6 en Cuzco. 

15) MURUA, Martín de, op. cit., p. 94 

16) Juan de BETANZOS, op.cit., p. 12 y Pedro CIEZA.DE LEON, op. 
cit., p. 19 menciona tambi~n en este episodio a Ayar Cache, el 
segundo autor menciona que su otro nombre era Huanacauri. Martín 
de MURUA, op. cit,. p. 94, menciona a Ayar Auca. Bernabé COBO,-
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op. cit., p. 123 dice que el mayor de los hermanos, sin especi
ficar cuál es, en el cerro Guanacauri tir6 con la honda cuatro 
piedras, una hacia cada direcci6n del mundo con lo que tom6 po
sesi6n de la tierra. Segan otras versiones este personaje regr~ 
s6 a Pacarec Tampu donde fue encerrado. 

17) Juan de SANTACRUZ PACHACUTI, op. cit., p. 243 dice que Apomanco 
Capac se cas6 con su hermana Mama Ocllopor no haber otra perso
na igual a él y para conservar la casta. A los demás les estuvo 
prohibido casarse con sus hermanas. 

18) Las huaca6 son objetos o lugares sagrados que son venerados por 
los pueblos. cada uno de éstos tiene la suya propia. 

19) SANTACRUZ PACHACUTI, Juan de, op. cit., p. 241. 

20) MURUA, Mart!n de, op. cit., p. 95. Juan de SANTACRUZ PACt!ACUTI 
dice que dicha hauca era de Sañuc, op. cit., p. 242. 

21) MURUA, Mart1n de, op. cit., p. 95 menciona para este episodio a 
Ayar Cache. 

22) COBO, Bernabé, op. cit., p. 125, 

23) SANTACRUZ PACHACUTI, Juan de, op. cit., p. 243. 

24) BETANZOS, Juan de, op. cit., p.16. 

25) CIEZA DE LEON, Pedro, op. cit., p. 28 

26) SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro, op. ci t, , p. 7 3 ,' 

27) GARCILASO DE LA VEGA, op. cit., vol, I, p. 77. 

28) BETANZOS, Juan de, op. cit., p. 15. 
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29) MOLINA, Crist6bal de, op. cit., p. 10. 

30) BETANZOS, Juan de, op. cit., p, 13-16. 

31) Se menciona que algunos se unieron voluntariamente, pero a los 
que se resistieron, los incas les ·hicieron la guerra, la cual -
muestra indicios de conquista por la fuerza. Con esto emrieza -
la formaci6n y expansi6n del imperio incaico o Tahuantinsµyu, ·
que lleg6 a ocupar gran parte de América del Sur. 

32) GARCILASO DE LA VEGA, op. cit., vol.I, p. 69. CIEZA DE LEON, Pe 
dro, op. cit., p. 2-4. 

33) una de las versiones que presentan Bernabé COBO, op. cit., p. -
124 y GARCILASO DE LA VEGA, op. cit., vol. I, p. 69 dicen que -
esto lo hizo el Sol. Mientras que Bernab~ COBO, op. cit., p. -
124, en otra de las narraciones que registra menciona que esto 
fue obra de Ticciviracocha o Pachayachachic. 

34) COBO, Berna!é, op. cit., p. 122 dice que los Ayar escaparon al 
diluvio en el lago Titicaca. 

35) MOLINA, Crist6bal de, op. cit., p, 11-12. 

36) VALCARCEL, Luis Eduardo, "La reliqi6n incaica" en H.U..tOJr..lo de.l. -

Pe.~ú, Editado por Juan Mej!a Baca, Lima, Perú, 1980, vol.III, -
p. 79-80. 

37) COBO, Bernabé, op. cit., p. 123, 

38) GARCILASO DE LA VEGA, op.cit.,.vol. I, p. 69 y 71. 

39) Ibid. p. 70, dice que del lago Titicaca caminaron hacia el nor
te y se metieron en una venta llamada Pacarec Tampu. Crist6bal 
de MOLINA, op. cit., p. 15 dice que de esta cueva salieron tam-
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bi~n otras naciones. 

40) Esto muestra que hay una íntima relación entre la creaci6n del 
mundo y la creación de los incas. Fueron creados casi al mismo 
tiempo y directamente por el "Hacedor", lo cual les confiere a 
los incas una situaci6n especial, aunque los fundadores de los 
otros pueblos tambi6n estarían en el mismo status. El amanecer 
que ven los incas al salir de Pacarec Tampu es el primero des-
pu~s de la creaci6n, por lo tanto, su existencia, mitol6qicame~ 
te hablando, data de los primeros tiempos del mundo. 

41) COBO, Bernabá, op. cit. p. 122. 

42) GUAMAN POMA DE AYALA, Felipe, Et pJt..lme.Jt. l!Ue.Vll CJt6n.lc.o. !/ bue.11 - -

goble.Jt.no, edición critica de John v. Murra y Rolena Adorno, tr~ 
ducci6n y análisis del quechua por Jorge L. Urioste, Siglo Vei~ 
tiuno Editores, (Colecci6n Am~rica Nuestra, Am~rica Antigua), -
M~xico, 1980, 3 vals., vol.I, p. 63-64. 

43) SANTACRUZ PACHACUTI, Juan de, op. cit., p.240. 

44) Ibid., p. 245. 

45) EARLS, John. "La organizaci6n del poder en la mitología quechua" 
en OSSIO E., Juan M., Ide.ologlo. me.6idnic.o. de.t mundo andino, --
Edici6n de Ignacio Prado Pastor, (Colecci6n Biblioteca de Antr~ 
polig1al, segunda edici6n, Lima, Pera, 1973, p. 390. 

46) Para Amalia CASTELLI este dios es un ser supremo celeste que se 
manifiesta en el rayo y, al igual que Viracocha, parece ser la 
divinidad creadora m&s antigua. CASTELLI, Amalia, "Tunupa: div! 
nidad del Altiplano" en KOTH DE PAREDES, Marcia y Amalia CASTE
LLI, E.tnohú:toJt..la tJ 1uttJr.o pologla a.11d.lna., Primera Jornada del 
Museo Nacional de Historia, noviembre de 1976, organizada por. -
el Museo Nacional de Historia con el auspicio de la Comisi6n --
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para Intercambio Educativo entre los Estados Unidos y el Perú, 

Centro de Proyecci6n Cristiana, Lima, Perú, 1978, p. 201 y 203. 

47) SA~lTRACRUZ PACHACUTI, Juan de, op. cit., p. 245. 

48) SAR'IIENTO DE GAMBOA, Pedro, op. cit., p. 66. 

49) COBO, Bernabé, op. cit., p. 124 y ACOSTA, Joseph de, op. cit.,

p. 306. 

50) MURUA, Martín de, op. cit., p. 93. COBO, Bernabé, op. cit., 

p. 122. ACOSTA, Joseph de, op. cit., p. 305- 306. 

51) POLO DE ONDEGARDO, Juan, Re.f.ac.l6n de .fo6 6u.11dame11.tc.i a.ceJtca de.e. 

•to.table da.1io ••• , en URBANO, Henrique, W.t1taccci1a. y Aya1t, H~.'toeJ 

y 6u.nc.lonea en laa Joc.ledadea and.lna.j, Centro de Estudios Rura

les Andinos "Bartolomé de las Casas", (Biblioteca ~1e la Tradi-

ci6n Andina, 3), cuzco, Perú, 1981, p. 63-66, 

52) COBO,Bernabé,op. cit., p, 124 

53) Ibid., p. 124. 

54) GARCILASO DE LA VEGA, op. cit., vol. I, p. 69 y 70. 

55) SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro, op. cit., p. 71. 

56) ~IURUA, :.~artín de, op. cit., p, 95. 

57) BETANZOS, Juan de, op. cit., p. 13. 

58) CIEZA DE LEON, Pedro, op. cit., p. 19-20. 

59) SANTACRUZ.PACHACUTI, Juan de, op. cit., p. 241 y 242. 

60) VALCARCEL, Luis Eduardo, "La religi6n incaica", op. cit., vol. 

III, p. 193. 
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61) !bid. p. 196. Estos significados son dados por GARCILASO DE LA 
VEGA, op. cit., vol. I; p. 77. 

62) MARKHAM, Clement Rebert, op. p. 45. 

63) En SANTACRUZ PACHACUTI, Juan de, op. cit., p. 240. 

64) coso, Bernabé, op.cit., p. 127. 

65) SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro, op. cit., p. 66-67. 

66) MARKHAM, Clernent Robert, op. cit., p. 43. 

67) UílLE, Max, "Los origenes de los incas" en Actaa del XV11 Cong~~ 

ao lnteknacional de Amekicanlataa, Buenos Aires, Argentina, ma
yo de 1910, p. 340-341. 

68) GONZALEZ DE LA ROSA, Manuel, "Carácter legendario de Manco C'a
pac" en Actaa del XV11 Congkeao 1nteknacional de Amekicaniata~. 

Buenos Aires, Argentina, mayo de 1910, p. 270. 

69) BETANZOS, Juan de, op. cit., p. 12 y CIEZA DE LEON, Pedro, op. 
cit., p. 19. Estos autores mencionan también en este episodio -
a Ayar Cache, aunque el seg_undo dice que tiene por otro nombre 
el de Huanacauri. Martín de MURUA, op. cit., p. 94 menciona a -
Ayar Auca. Bernabé coso, op. cit., p. 123 cll<:e CJUt:! ~l mayor de 
los hermanos, sin especificar cuál es, tir6 con la honda cuatro 
piedras en señal de posesi6n en el cerro Guanacauri. 

70) BETANZOS, Juan de, op.cit., p.11. 

71) Ibid., p. 12 y CIEZA DE LEON, Pedro, op. cit., p. 16-17. 

72) SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro. op. cit., 71. 
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73) SANTACRUZ PACHACUTI, Juan de, op. cit., p. 241. 

74) BETANZOS, Juan de, op.cit., p.13. 

75) CIEZA DE LEON, Pedro, op.cit., p. 19-20. 

76) BETANZOS, Juan de, op. cit., p. 16-17. 

77) PEASE, Franklin, El pe.n-6 am.i.e.n.to m.U.i.c.o. An.to.f.ogl.a, Mosca Azul -
Editores, Francisco Campod6nico F., Editor, (Biblioteca del Pen 
samiento Peruano), selecci6n pr6logo y bibliograf!a de Franklin 
Pease, Lima, Pera, 1982, p. 26. 

78) MARKHAM, Clement Robert, op. cit., p. 49. 

79) MILLONES, Luis, "La religi6n indígena en la Colonia" en H.i.6.to--

1t..i.a de..f. Pe.tú, Editado por Juan Mej!a Baca, Lima, Pera, 1980, 
vol.V, p. 423. 

80) SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro, op. cit., p. 67. 

81) SANTACRUZ DE PACHACUTI. Juan de, op. cit.,~· 240. 

82) CIEZA DE LEON, Pedro, op.cit., p. 15-16. 

83) MILLONES, Luis, op.cit., p. 428. 
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ASPECTO MITICO 

3.1.1 EL MITO DE ORIGEN DE LOS MEXICAS. 

Todas las fuentes consultadas coinciden en que los mexicas 

son originarios de un lugar fuera del Altiplano central, el cual 

lo ubican hacia el norte y es llamado Aztlan ChicomlSztoc (1) • Al

gunas cr6nicas oaro la de. Fray Juan de 'l'orqumada, Francisco Chirnal-

pahin y La Hú.tOIL.i.a de lo~ mex.lcano~ ,dicen que de Aztlan, que era -

su lugar de origen, fueron a Chicom1Szto6. (2) Fray Diego Durán,. -por 

su parte,· lo ubica en Teoculhuacan ( 3) , auque otros dicen que es -

un lugar diferente al anterior que se encontraba po~ el mismo rll!! 

bo. 

A2tlan es descrito como una isla en medio de un lago, y su -

medio ambiente resulta ser prácticamente igual al de México-Te--

nochti tlan. 

Los·mexicas fueron·aacados de su patria Aztlan y guiados po~ 

el dios llamado Tetzauht~otl Huitzilopochtli (4). Se menciona que 

para salir de este lugar tuvieron que pasar por un estrecho de 

agua, lo cual confirma que era un islote en medio de un lago (5). 

Hay referencias que salieron de este lugar para liberarse de 

la opresilSn a la que estaban expuestos, pues eran vasallos de los 

habitantes de esa regilSn: los aztecas, de donde ellos tomaron es

te nombre ( 6) , 
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Cristóbal de Castillo refiere que el gobernador de los mexi

cas era un guerrero zurdo y valiente llamado Huitzilopochtli, era 

adem!s guardi4n, servidor y semejanza de Tetzauht~otl. Lloraba m~ 

cho ante este dios por las aflicciones de los mexicas y le ped!a 

que los favoreciera y ayudara para que no los destruyeran a -

todos, que les diera tierra en algrtn lugar placentero donde le -

sirvir1an, para quitarse el yugo al que estaban sometidos. Tet--

zauhtéotl les prometió liberarlos y darles un lugar semejante a -

Aztlan donde asentarse, es decir, un islote en medio de una lagu

na, donde se hartan poderosos, los tomar1an como señores y sertan 

servidos de sus parientes de quienes se dividir1an. Todo esto a -

cambio de que le obedecieran y le dieran ofrendas (7). As!, Tet-

zauhtéotl, a trav~s de Huitzilopochtli, los vino consolando duran 

te la migración y guiando en forma de 4guila (8) • 

De Aztlan Chicom6ztoc llegaron a Culhuacan que est4 en tierra 

de los chichimecas. En este lugar muri6 Huitzilopochtli a la eda~ 

de 160 años. Antes de esto les dijo a los mexicas que la sangre y 

los corazones eran el alimento de Tetzauht~oti por lo que hab!a que 

ofrendárselos, y que después de mucho tiempo llegar!an al lugar -

prometido, que no desfallecieran. Los dioses, por su parte, le e~ 

municaron a Huitzilopochtli que dentro de sus huesos y cráneo es

tar1a Tetzauhtéotl y que por él hablada· 1 es decir, se fundir!an 

el uno en el otro. También ordenaron que cuando muriera, enterra

ran su cuerpo en una urna de piedra y pasados cuatro años sacaran 

sus huesos para ponerlos en un envoltorio, que serta adorado y -

sahumado diariamente con copal (9). 

,. ·~·; 
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SegQn las obras de Hernando Alvarado Tezoz6moc, Chimalpahin 

y la IU..s tolf..la de lo6 mex.i.ca.110.s, los mexicas salieron de Aztlan -

para buscar tierras que conquistar y someter a otras poblaciones. 

Fray Diego Durán y el Cód.lce Ramllf.e: dicen que se fueron del lugar 

donde habitaban para buscar otra tierra donde asentarse, esto es 

la prometida i:ior su dios, la cual ser1a reconocida por ellos me··'

diante una señal (10). 

Fray Juan de Torquemada refiere que su salida se debi6 a que 

apareci6 varia& veces sobre en árbol un p!jaro (colibr!, nahuat de 

Huitzilopochtli) que cantaba repetidamente .t.lhu.t que quiere decir 

"ya vamos" • Uno de los hombres m!s sabios llamado Huitziton in-.:. 

terpret6 esto como la llamada de un dios para que abandonaran Az

t lan. ·Así que lo comunic6 a Tecpatzin y al pueblo para ponerse en 

camino. Estos dos personajes fueron los dirigentes de todos los -

pueblos que en un principio eran de un mismo linaje. Un año despu~s 

de haber salido, llegaron a Huey Culhuacan, donde se les apareci6 

un dios llamado Huitzilopochtli y les dijo que él los hab1a saca

do de Aztlan, que lo llevaron con ellos porque quer!él· ser su dios 

y favorecerlos. Para el efecto le hicieron un arca de juncos, que 

fue cargada por cuatro sacerdotes llamados Quauhc6atl, Apanécatl, 

Tezcacohuácatl y Chimalman (lli). 

Por su parte, Hernando Alvarado Tezoz6moc, narra que en Az-

tlan reinaba Moctezuma. Cual'do éste muri6 estableci6 como señores 

a sus dos hijos. El primogénito .fue señor de los cuextecas y no -

se sabe su nombre. El segundo, llamado Mexi o Chalchiuhtlat6nac, 
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lo era de los mexicas y aborrec!an a su hermano mayor. Fue él -

quien les dijo que salieran de Aztlan, su morada. As!, los siete 

calpollis de los mexicas salieron en parejas, pues iban con sus -

mujeres, de Quinehuayan Chicom6ztoz (12). 

Las fuentes mencionan que los mexicas no fueron los Gnicos -

que salieron de Chicom6ztoc, sino que tambi~n salieron otros lin~ 

jes. Joseph de Acosta, Fray Diego Dur!n y el C6d.lc.e 1taml.tez dicen 

que primero salieron seis linajes uno por uno, y tiempo después, 

los mexicanos (13). Mientras que Fray Juan Torquemada y Chimalp~ 

hin narran que salieron todos juntos, pero que los rnexicas se se 

pararon de los dern!s por orden de Huitzilopochtli,en el lugar 

donde se romp!o un !rbol: 

" ... doode cuentan hab!a, un árbol muy grande y 
muy grueso cblce /Huitzilo¡x>dltli/ les hizo P<l 
:rar; al t:rooCX> del cual hicienin un pequero ar 
tal, cblce pusieron el tCblo, porque as! se lo 
mand6 el dem:nio y a su SCl!bra se sentaroo a -
crarer. Estanso canierd:> hizo un gran ruido el 
árbol y quebr6 por nedio. Espantados los azte
cas del s1lbito acaecimiento, tuviérenlo por -
mal aquero y canenz~ a entristecer y deja 
:ron ce carer i y suspensos ooo el caso los cau= 
dillos de la familia <DJsultando a los que aro 
ra se llaman rrexicanos, les dijo: despedid a = 
las ocho familias y decidles que se vayan si
guierub su viaje, que vosotros os ql.llE!rl!is que
dar aqut y no pasar adelante por ahora. Hicie
:ronlo ast los rrexicas y awque oon dolor ele de 
jatlos los otros, por todos henTa!J:>s y familia 
res y no valer les sus ruegos, pidi&x1oles que -
se fuesen juntos, dej!railos y fu1'koose si-
guierd> su camino." (14) 

Seg6n Juan de Torquemada esto sucedto en Chicorn6ztoc 
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(15), Inmediatamente despu~s, Huitzilopochtli les cambi6 el nom-

bre de aztecas a mexicas, les puso en la cara y orejas una señal

con trementina cubierta de plumas. Les dio un arco, flechas y un

clt-i..ta..t.U. (red donde se echan tecomates y j!caras) • Las dos prime

ras son insignias de guerreros, con las que vencer!an a muchos -

enemigos y dominar!an grandes provincias, mientras que la red si~ 

nificaba el lugar donde se a~entar!an definitivamente (16). 

Segan Crist6bal del Castillo se llamaron mexicanos o rnexitin 

porque Tetzauht~otl les dijo que su nombre era Metzli "Luna" (17). 

Fray Diego Durán, el C6dice Ra.ml~ez y Joseph de Acosta registran

que tornaron este nombre del sacerdote o caudillo que los guiaba,

el cual se llamaba Mexi (18). 

Fray Juan de Torquernada y Francisco Javier Clavijero narran

que de Chicom6ztoc pasaron a Cohuatlycárnac, donde estuvieron tres 

años. En este lugar, en medio del real aparecieron dos envolto--

rios. Al desenvolver uno de ellos, vieron una piedra preciosa con 

brillos verdes, codiciosos de ella, los mexicas se dividieron en

des bandos. En el otro bulto s6lo hab!a dos palos, pero como no -

les vieron valor alguno, la contienda continu6. Huitziton dijo a

los mexicas que ellos se quedar!an con los palos porque serian 

muy Citilt¡is y necesarios para su jornada y que les dejaran la pie

dra a los que despu~s se lla~aron tlatelolcas. Huitziton, para -

tranquilizarlos, les descubri6 el secreto de los palos: de ellos

sac6 fuego con lo que se quedaron muy admirados (invenci6n del -

fuego). Los tlatelolcas quisieron cambiar el bulto, pero como el-
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secreto ya estaba descibierto, no fue posible. Desde este momen

to, aunque ventan juntos, se formaron dos grupos y entre ellos -

hab!a odio y rencor (20) • , 

Los mexicas tardaron mucho tiempo en llegar a la cuenca de 

M~xico porque durante la migración iban haciendo paradas en di-

versos lugares, que podian durar desde unos cuantos d1as hasta -

años. Lo primero que hactan cuando llegaban a algún sitio, era -

el altar o templo de Huitzilopochtli. Hay referencias de que en 

ocasiones sembraban las ·semillas que tratan, sobre todo cuando -

la estancia era larga. Algunas veces alcanzaban a cosechar, pero 

en otras el dios les ordenaba que cambiaran de.sitio, y entonces 

dejaban los sembradíos para el sustento de los ancianos, enfermos 

y gente cansada que ib~n abandonando para que poblaran esas tie

rras (21) • 

Despu~s de pasar por varios lugares, llegaron a Michoacán -

(22) , donde hubo una separaci6n importante de dos grupos de mexi 

cas: 

Cuando llegaron a la laguna de Pátzcuaro, les pareci6 que el 

lugar era deleitoso, por lo que le pidieron a Huitziloochtli que 

si ese no era el sitio prometido, que el menos les ;permitiera de

jarlo poblado. El dios accedi6, pero de esta manera: cuando se 

metieran a bañar a la laguna hombres y mujeres, los que hab1an 

quedado afuera, les quitar!an la ropa, levantarian el real y se -

ir1an, lo cual ast se hizo. Los que fueron abandonados se sintir

ron burlados y agraviados. Como no supieron a donde ir, se queda-
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ron a ooblar esa regi6n. Para diferenciarse de los rooxicas, por la of~ 

sa qoo les hideron,. cambiaron de lenguaje y de ropa: usaron desde -

entonces una especie de huipiles o camisas largas hasta el suelo 

"para no ser tenidos ni conocidos por los mexicanos, agraviados -

de la injuria que les habtan hecho en dejarlos" (2J), 

En este caso, los mexicas dicen estar emparentados con los -

pobladores de Michoacán, gentes belicosas a quienes nunca pudie--

ron sojuzgar. Cabe resaltar, por otro lado, que el medio ambiente 

de Pátzcuaro resulta ser semejante al de Aztlan, al lugar promet~ 

do por Huitzilopochtli: México-Tenochtitlan y a su recreaci6n en -

Coatépec; por lo que vendrta a ser la repetici6n del modelo del -

lugar de origen. Tal vez se deba a estas razones que los mexicas 

dijeran que abandonaron a una parte de su comitiva en este lugar. 

La Hü.to.'l.la de .f.0<1 mex.icano<1 narra el suceso de diferente -

manera, pues dice que antes de que llegaran a cuauhtitlan, los 

chichimecas tomaron a una mujer de los mexicanos y la llevaron a 

Michoacán, y de allá proceden todos los de este lugar (24). 

Con los mexicas venta la hermana de Huitzilopochtli, llamada 

Malinalx6chitl. Esta era una hechicera perjudicial, ya que iba -

causando daños a la congregaci6n para hacerse adorar como diosa. 

Tenia tratos con ciertos animales ponzoñosos como víboras, alacr! 

nes, ciempi~s y arañas para que mataran a los que la hacían eno--

jar. Además les com!a a los hombres los corazones y las pantorri

llas y tenia el poder de transformarse en el animal que quer!a (25). 

Cuando ya no la toleraron más, los sacerdotes se quejaron ante --
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Huitzilopochtli, quien le orden6 a uno de éstos,a.través de un --

sueño, que cuando ella- estuviera dormida la abandonaran con sus -

señores aliados. Malinalx6chitl al verse burlada, se estableci6 en 

Malinalco, cuyos pobladores, al igual que su fundadora, tienen la 

fama de hechiceros (26). Hernando Alvarado Tezoz6moc dice que se -

estableci6 con sus seguidores en el cerro de Texcaltépec, donde n~ 

ci6 su hijo C6pil (27). La C1t6n.lc.a /.le1 . .lc.ana y las Retac..lo11e.1 011..lg{ 

fütle~ de Chale.o Amaquemec.an presentan una confusi6n, pues dicen que 

Malinalx6chitl fue abandonada en Michoacán y depués se fue a est~-

blecer a Malinalco (28). Hay otra versi6n que difiere completamente 

de las anteriores, pues dicen que de Nepopohualco "Contadero", tres 

mexicanos llamados Nahualtzin, Tenantzin y Chiauht6totl fueron a --

poblar Malinalco y, además, ubica este episodio y la separaci6n de 

los michoacanos, despues de haber pasado por Tula (2~). 

Fray Diego Durán es uno de los que afirma que michoacanos y --

malinalcas son fracci6n de los mexicanos: 

"Es ele saber que los nexicaiX>S, los que agora son 
tarascos y habitan la provincia de ~can, y -
los de la provincia de Malinaloo, to:bs eran de -
una oongregaci6n o parcialidad y parientes, y sa
lieron de aquella séptima cueva, debajo del ampa
ro de un dios que los guiaba y todos hablaban una 
lengua. 11 (30 ) • 

De Malinalco los mexicas se fueron a Tula y se asentaron en el 

cerro Coatépec "cerro de las culebras" (31). cuando llegaron a este 

lugar estaban muy reducidos por las dos divisiones que habían sufri 

do, además de las gentes cansadas, enfermas y ancianos que iban de-
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jando en los sitios donde paraoan para dejarlos pablados. 

Aqu1, Huitzilopochtli les orden6 a los sacerdotes que, con un 

r1o que pasaba cerca, hicieran una represa en el llano, quedando ~ 

en medio el cerro de Coatépec, de manera que formara una laguna. -

El objetivo de esto era mostrarles c6mo sería la tierra que les -

había prometido, es decir, su semejanza. Por ello result6 ser igual 

a Aztlan y a México-Tenochtitlan. Esto nos hace pensar que se tra

ta de un modelo arquetípico que se puede dar varias veces sobre la 

tierra. 

Una vez establecidos, Huitzilopochtli coloc6 su juego de pel5?_ 

ta y su tzompantl~ (32). Cercaron la laguna con sauces, sabinos, -

álamos, la llenaron de juncias, espadañas, cañas, carrizos, flores 

y por todo esto le pusieron por nombre Tula que significa "lugar -

de espadaña" (33). Inmediatamente se empezaron a criar gran canti

dad de peces, ranas, renacuajos, camaroncitos, aneneztes, gusani-

llos de pantano, mosca acuática, etc. Vinieron gran cantidad de -

aves marinas coco patos, ánsares, garzas, galleretas, as! como --

urracas, tordos amarillos y colorados y otros animales ·:.rue hab!a -

en la laguna de México, puesto que era su semejanza. Con todo ello 

el lugar lleg6 a ser muy deleitoso. 

Por esta raz6n, algunos se olvidaron de que era un lugar de -

paso y empezaron a decir que ese era el sitio prometido donde se -

asentarían definitivamP.nte y desde el cual gobernar!an las cuatro 

partes del mundo. Esto hizo enojar mucho a Huitzilopochtli, as! --
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que dicidi6 vengarse de los que quisieron pasar por encima de sus 

designios, dándoles muerte. Esa noche se oy6 un gran ruido en al

guna parte del real (34). Al día siguiente los mexicas encentra-

ron en ese sitio a los que habían pretendido quedarse: los 

centzonhuiznahua encabezados por Coyólxauh (35) muertos con el p~ 

cho abierto y sin corazón porque Huitzilopochtli se los había sa

cado, con lo que les enseñó la forma de hacerle sacrificios, 

pues decían que 61 sólo eso com!a (36) • Mandó a los sacerdotes que 

deshicieran la represa (37), con lo que el lugar volvió a quedar 

seco como antes y continuaron la migración (38). 

Esto nos remite al mito del nacimiento de Huitzilopochtli en 

Co4t6pec y al enfrentamiento que tiene con las otras deidades: 

centzo11huizna.hua y Coyolxauhgui a quienes vence para quedarse por 

encima de ellos con su triunfo, 

Por referencias esto sucedi6 en 1168, que correspondería al 

año 1-Pedernal, el cual, segan la C1r.6nica Mexicd.yot.e "fue el si5I. 

no en que naci6 Huitzilopochtli1 fy] en él inici6 el caudillaje 

el 'teomama" llamado cuauhtletzqui ••• 11 quien los sacó de Aztlan

(39). 

Otro incidente importante es cuando los mexicas se encontra

ban en Chapultépec. C6pil, hijo de Malinalxóchitl, decidió venga~ 

el agravio hecho a su madre: el haber sido abandonada en Malinal

co por los daños que iba causando a los mexicas. Con ese objeto -

puso en contra de 6stos a todos los pueblos que habitaban en la -
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laguna de México. Para ver mejor su destrucción, Cópil se subió -

a un cerrillo donde hay unas fuentes de agua caliente, lugar que 

después se llamar!a Acopilco, "lugar de las aguas de Cópil" (40). 

Huitzilopochtli al saber quién era el traidor se lo comunic6 a -

los mexicas. Fue apresado en Tepetzinco, lo degollaron y le extr~ 

jeron el corazón, el cual fue arrojado por Cuauhtlequetzqui en -

medio de la laguna, entre los tulares (41) y de él nació el tunal 

(tenochtl~), donde posteriormente se fundar!a la ciudad de 'Méxi-

co-Tenochtitlan. Su cabeza fue enterrada en Tlachtongo (42). 

Hernando Alvarado Tezozómoc señala clarament~ que en 1285 -

los malinalcas trataron de conquistar a los mexicas en Chapulté-

pec. Por lo que vendr!a a ser un acontecimiento real revestido de 

hechos mitológicos (43). 

3.1.2 IMPORTANCIA DE HUITZILOPOCHTLI EN LA MIGARCION. 

En la historia del pueblo mexica, resulta ser de suma impor

tancia el dios Huitzilopochtli, ya que gracias a él salieron de 

Aztlan y pasaron a ser de pueblo sojuzgado a dominante en Mesoamé 

rica. Es por esto que es necesario su análisis en esta investiga

ción. 

Los mexicas salieron de Aztlan por orden de Huitzilopochtli, 

identificado como su dios tribal, y los vino guiando en la migra

ción, es decir, era el conductor de la tribu, que comunicaba sus

designios al caudillo; esto es, las 6rdenes de lo que deb!an de -
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hacer y las ceremonias y ritos con que deb!an de honrarle. Iba 

metido en un arca de juncos, por lo que nadie conoc!a su forma y 

era llevado por cuatro cargadores, ayos o sacerdotes (44). A pe-

sar de que también ventan otros dioses, los de las demás tribus -

que los acompañaban, él era el principal (45). 

El C6d¡ce Raml~ez refiere que al salir de la cueva (Chico-

m6ztoc), los mexicas trajeron consigo a su dios Huitzilopochtli ~ 

(46). Y la C~6n¡ca Mex¡cana menciona que ya desde Aztlan este 

dios ten!a un templo para su culto y llevaba en la mano una flor 

blanca llamada Azta-x.6ch.UR. (47). 

Su nahua.e era el colibr! o el 4guila. Segtin Fray Juan de -

Torquemada se le apareci6 a Huitziton ~orno el primer animal cuan

do los llam6 para que salieran de Aztlan (48). En la lámina l del 

C6d¡ce. Botu~¡ni aparece representado como una cara humana que sale 

de un pico abierto de un colibr!; mientras que en el C6dice. Azca

tit.f.an, como un personaje con disfraz de esta ave que está de pie 

sobre la isla de este nombre (.49). Como águila es mencionado en -

varias fuentes, como en la ya mencionada r¡~a de. la Pe~e.g~inaci6~ 

en la que este animal les da el arco y las flechas en Quahuitzin

tla (50). También es mencionado en esta forma en la obra de Cris

t6bal délCastillo (51). La C~6nica Mexicana dice que en Coatépec, 

Huitzilopochtli les dijo que el .lzctfhu¡u (gusanillo acuático co

mestible) era su cuerpo y su sangre y, por lo tanto, su 11altuae --

(52). 
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Algunas veces Huitzilopochtli es presentado como deidad y --

otras como un personaje hist6rico, de condici6n h\Ul\ana: caudillo 

que saca a los mexicas de Aztlan, inicia y dirige la migraci6n. -

Este altimo debió ser el sacerdote del grupo sojuzgado en Aztlan 

y que posteriormente fue deificado, tal vez por su impo~tante mi 

si6n desempeñada al inicio de la historia de este pueblo. En la -

obra de Crist6bal del Castillo se men~iona que el personaje en 

cuestión es Huitzilopochtli, en la de Fray Juan de Torquemada, 

Huitziton y en la C11.611.lca. Mex.lcáyo.U., Mexi (53). Estos son huma-

nos, por lo que bien puede tratarse de un sacerdote que dice co-

municarse con el dios, el cual le da 6rdenes concretas de abando-

nar Aztlan. En el caso de la obra de Crist6bal del Castillo, con 

la anuencia de Tetzauhtéotl, dios del grupo dominante, ya que és-

te habla por medio de sus sacerdotes y, por lo tanto, ambos est~n 

íntimamente ligados (54). Fray Bernardino de Sahagan se refiere a 

él de la siguiente manera: 

"A este hCJllbre, Lfiuitzilopochtli_J por su forta
leza y destreza en la guerra, le tuviera; en 1111-
dlo los nexi.caoos cuando viv!a. 

De~s que murió le halraron cxm:> a dios y le 
ofrec!an esclavos, sacrificándolos en su presen-
cia ••• " (55) 

La versi6n m~s interesante, por los datos que menciona, es -

la ya citada de Crist6bal del castillo,la cual dice que cuando --
' Huitzilopochtli, sacerdote de Tetzauhtéotl, que es dios del grupo 

dominante de Aztlan, muere es deificado y se funde con éste, ra--

zón por la cual se llamó entonces Tetzauhtéotl Huitzilopochtli y 
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luego simplemente con este último nombre. Sobre este personaje -

dice lo siguiente: 

" su gobernador .@.e los nexicafi7 era hanbre -
valiente; su ractire era llltyU.opox.tU, guardián 
del gran l!'ágico, su servidor del mimo gran ni-
granante Te.tt;a.uhteotl (dios agorero): le hablaba 
muy recatadalrente, se le apareci6 a llltyU.opox.-
:tU, hasta que clepués tat6 la serejanza del l!'á
gico Te.tcauh.teote, de nr:ido que su OCll'bre lleg6 a 
ser no ~s 11.lt~opox.tU." (56) • 

As!, Huitzilopochtli aparece como el caudillo que se comuni

ca con el dios Tetzauht6otl y transmite sus 6rdenes. Con esto ve-

moa que se trata, originalmente, de un personaje humano, es de--

cir de un jefe de la tribu mexica de importancia clave, ya que 

fue ~l quien los libro.del vasallaje e inici6 la migraci6n. El 

mismo Crist6bal del Castillo dice que Huitzilopochtli "viene ha-

ciando de señor de los mexicanos ••• " (57). Ignacio Bernal se re-

fiere a 61 corno un hombre que pertenece al grupo de los oprimidos, 

es decir a los rnexicas, que se convierte en su jefe y sacerdote y 

se comunica con el dios, por lo que sus mandatos son de origen d! 

vino y por lo tanto irrefutables (58). 

Huitzilopochtli, al morir en Culhuacan, se fundi6 con Tet--

zauht~otl y sus huesos fueron puestos en un envoltorio (59), el -

cual viene a ser un oráculo y es mencionado tambi6n en otras fue~ 

tes. En relaci6n a esto Francisco Chimalpahin dice que cuando sa

lieron de Aztlan todav!a no tra!an a Huitzilopochtli, sino que lo 

adoptaron como su deidad poco más adelante: 



los ¡xirtadores del bulto lo tararon catO su 
deidad c:uaOOo ya se encontraban en cam:iro." (60) 
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La versi6n de Crist6bal del Castillo es semejante a la de 

Fray Juan de Torquemada, aunque ésta no es tan explícita. Así 

Huitziton corresponde a Huitzilopochtli quien muere en Culhuacan 

y a partir de este momento llevan sus huesos en un bulto o envol

torio. Torquemada, por su parte, refiere que fue en este lugar -

donde se les apareci6 el dios que orden6 a Huitziton sacarlos de 

Aztlan y les pidi6 a los mexicanos que lo llevaran con ellos en ~ 

un arca de juncos. 

Alfredo Chavero considera que Huitzilopochtli y Tetzáhuitl o 

Tetzauhtéotl son dos nombres de una misma deidad, al igual que 

Hernando Alvarado Tezoz6moc (61) y Fray Bernardino de Sahagan que 

dice que "el dicho Huitzilopochtli también se llamaba Tetzáhuitl." 

(62) Esta afirmaci6n se debe, tal vez, a la funsi6n de ambos -··-

antes descrita. 

El signo calendárico de Huitzilopochtli es Ce U.c.pa:tl "1- Pe 

dernal". En los años de este signo se llevaron a cabo sucesos 

importantes como: la salida de los mexicanos de Aztlan e inicio -

de la migraci6n, fundaci6n de México-Tenochtitlan, nombramiento -

del primer :tlatoani. Acamapichtli y nacimiento de Huitzilopochtli 

(63). 

Es, además este dio~quien les orden6 separarse de las otras 

tribus que salieron con ellos de Aztlan y les camb16 el nombre de 
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aztecas por el de mexicas. Asimismo los señaló como su pueblo 

elegido, destinados a un gran poder1o y poseedores de grandes ri

quezas. Es también él quien les da el ch¡tatti o red que se rel~ 

ciona con el tipo de ambiente natural del lugar prometido. Tam--

bi~n les proporcionó el arco, la flecha y la rodela con las que.

vencerán y sojuzgarán a los demás pueblos, ya que Huitzilopochtli 

es el dios de la guerra (.64), actividad que es su principal ofi-

cio y misión: 

"... fu! yo malXlado de esta ven.ida, y se me di6 
p:>r cargo traer ailllilS, aroo, flechas y rodela; 
mi principal venida y oficio es la guerra 1 y yo 
asimisno con mi pecro, cabeza y braws en todas 
partes tengo de ver y hacer mi oficio en nuchos 
p¡eblos y gentes que hoy ha.y. ( ••• ) Pr:iitero he 
de ~tar en guerras. • • ['para obteber poder 
y riquezasJ." (65) 

Por medio de esta actividad, que es ordenada por Huitzilo--

pochtli, los mexicas se impondrán sobre otras naciones, las soju~ 

garán, quedando as! como pueblo hegem6nico de la mayor parte de -

Mesoamérica. Con esto adquiere también importancia este dios, es 

decir, cuando los mexicas se perfilan como pueblo dominante, 

puesto que antes s6lo era una deidad menor, únicamente su dios 

tribal. 

3.1.2.1 MITO DEL NACIMIENTO DE HUITZILOPOCHTLI EN COATEPEC. 

De acuerdo a lo que ya se ha visto, Huitzilopochtli nació en 

Aztlan y, según Crist6bal del Castillo, murió en Culhuacan, pero, 

posteriormente volvió a nacer en Coat~pec. 



" y naci6 de ella /00 Coatlicui¡¡l HW.tzilo -
px:hW otra vez, allende de las otras veces que 
había nacido, porqoo catO era dios, ha.eta y po
d!a lo qoo quería." (66) 
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Recuérdese que para este momento, el sacerdote guia ya ha s! 

do deificado. Situaci6n que se acentGa con el mito de su nacimien 

to, que es el siguiente: 

En el cerro de Coatépec vivia una mujer llamada Coatlicue, -

madre de los centzo11lw . .iznahua y coyolxauhqui (67). Esta mujer 

diariamente hacia penitencia barriendo •. un d1a se encontr6 una 

pelotilla de pluma y la guard6 en su seno, cuando la busc6 ya no 

estaba, con lo que quedó encinta. Sus hijos, al sentirse deshonr~ 

dos por la preñez de su madre, decidieron matarla. coatlicue se -

atemorizó, pero su hijo la tranquiliz6 y consol6 al hablarle des-· 

de su vientre. Uno de los centzonhuú1taftua llamado Quauitlícac -

ten!a al tanto a Huitzilopochtli de las intervenciones y de todos 

los movimientos de sus hermanos. Cuando éstos estaban por llegar 

para matar a su madre, nació Huitzilopochtli armado: llevaba una 

rodela con un dardo y una vara azul. De este mismo color ten!a -~ 

pintados los muslos y los brazos, llevaba plumas en la cabeza y -

en la pierna izquierda. Le dijo a Tochancalqui que le encendiera 

una culebra llamada x.luhc6a.t.e. "serpiente de fuego", que era una -

arma mágica y divina que se convirti6 en el s1mbolo de este dios. 

Con ella mató a Coyolxauhqui, instigadora del matricidio, le cor

t6 la cabeza que dejó arriba del cerro .Y el cuerpo cay6 hecho pe

dazos. Persiguió a los centzonhu.lznahua, pele6 contra ellos, mató 

a la gran mayoria, tomó sus despojos y armas llamados anecahyotl 



y los pocos que quedaron salieron huyendo a un lugar que tiene 

por nombre Huitzitlampa (68). 
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Este relato mitol6gico está relacionado directamente con los 

sucesos de Coat~pec, cuando los mexicas, durante la migraci6n, se 

establecieron en este lugar y, por orden de Huitzilopochtli hi-

cieron una represa con el objeto de que vieran c6mo ser!a el lu-

gar prometido. 

Ignacio Berna! relaciona la destrucci6n de la repesa hecha -

en Tula con la ca!da de esta ciudad, Asegura que los mexicas, tr~ 

bu pequeña e insignificante,tcrnaron parte o asistieron a su ruina 

hacia fines del siglo XII, época en que ya se encontraban en los

valles centrales, trasladándose hasta fijar su residencia en Te-

nochtitlan (69). 

Con lo que se ha visto anteriormente, el relato m!tico de 

Coatépec bien puede referirse a un hecho hist6rico: la disidencia 

de un grupo de los mexicas y su represi6n mediante acciones gue~

rreras dirigidas por Huitzilopochtli, quien por esta victoria, -

fue deificado aún más. Y6lotl González considera a este respecto 

que los "Huitznahuaque" era un grupo emparentado con los mexicas 

"que se rebel6 contra el liderazgo de la familia de Hu.Uz.U.o poc.lt

tli, o su representante, f'y/ los venci6 definitivamente por medio 

de su arma 'mágica', la xiuhc.6atl, la serpiente o el lanzadardos 

de fuego". (70) 
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Se puede decir que se trata de un enfrentamiento guerrero 

entre dos grupos, pero que es elevado a un plano de dioses astra

les, ya que como es bien sabido, en este mito Huitzilopochtli re

presenta al Sol, Coyolxauhqui a la Luna y los cen.t.zonhu.lzna.ltu.a. a 

las estrellas. Por ello también representa la lucha diaria del -

astro diurno en contra de los nocturnos. Adem~s de que: 

"Este aoontecimiento es la real deificaci6n 
definitiva del antigoo sharrán de la tribu; sien
ta las bases del futuro entrooizamiento de Huit
zilopochtli entre los grames dioses msoaoori
ca.oos y sobre t:oOO lo convierte en el SOL" (71) 



HUI TZI LOPOCHTLI 

Como dios. Códice Vatlcano Rfos, Iám, 44 v. 

Códice Boturini, Lám. l. 

Como guía. Códice Vaticano Ríos, 
Lám. 67. 



Hui tzilopochtli con disfraz de colibr(. parado sobre la Isla Azcati tlan. 

Códice Azcatitlan, Iám. 2. 



Huitzllopochtli les cambió el nombre de aztecas a mexicas y les dió las armas 
para la guerra. 

Códice Boturini, Iám. 4. 

--Ji' 
Códice Aubin, 



95 

3.1.3 CHICONOZTOC. LAS SIETE CUEVAS COMO ESQUEMA. 

Algunas fuentes mencionan a un solo lugar de origen o de pa~ 

tida con dos nombres simult!neamente: Aztlan y Chicom6ztoc (72). 

"El lugar de su ITOrada tiene p:>r nanbre Aztlan, 
y p:>r eso se les rdli>ra aztecas¡ y tiene p:>r -
segu00o n:l!Ue el de OU.CXll6ztoc ... " (73) 

". • • de doode pr.iltero vinieroo y los sao6 ha
ciac! el gran nágioo, dios agorero¡ ali! de -
veras era el rurbxe de lugar Aqtlan X:i.karogtok. 
(74). 

QQo base ~~esto Robert Barlow considera que Aztlan y Chicom6! 

toe son sinónimos (75). No estamos de acuerdo con esto, en primer 

lugar porque ambos lugares son descritos en las fuentes con cara~ 

ter1sticas particulares qllelos diferencian, son dos lugares de -

origen diferentes y, porque hay indicios de que Chicom6ztoc está 

un poco alejado de Aztlan·, ya que a ~ste llegan desput!s de ini--

ciar la peregrinaci6n, como lo muestran Fray Juan de Torquemada, 

·Francisco Chimalpahin y el C6dic~ Botu~ini (76). PÓr otro lado, -

hay que considerar que Chicom6ztoc no es necesariamente real, 

sino un lugar m!tico de origen y por esto pueden existir varios -

sitios con este nombre. 

Cabe señalar aqui que, de acuerdo a su cosmovisión, existe -

un plano celeste en el que hay sitios rn!ticos que vienen a ser -

modelo.a arquetipos que tienen su repetición en el mundo natural, 

es decir, en el plano terrestre, p~r lo que sus no~bres son dados 
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a varios sitios espec!ficos en la realidad, Este también es el ca 

so de Aztlan y Culhuacan. 

Existe, igualmente, una fusi6n de Culhuacan (77) y Chicom6z-

toe y, en algunos casos, son considerados como seud6nimos de Az-

tlan, aunque los dos primeros están separados de éste: 

"Estas cuevas ~ztoQJ 11a1 de 'lOOculhuacan, 
que por otro IXJlilre, se llama Aztlan ... " ( 78) 

Las fuentes que no diferencian A~tlan de Culhuacan, men---

cionan a Huitzilopochtli desde el primer lugar y las que s! lo -

hacen, lo empiezan a nombrar a partir del segundo, como es el ca 

so de Fray Juan de Torquemada: 

En Huey Ollhuacan "se les apareci.6 el dem:mio en 
la representaci&\ de w 1dolo y dici&ldoles que 
él era el que los hab1a sacad:> de la tierra de -
Aztlan y que le llevasen CX11S~, que quer!a ser 
su dios y favorecerles en todas las cosas y que 
supiesen que su rabre era Huitzilopochtli ••• " -
(79) 

El Cód.ic. e R am.<:1t e.z y Joseph de Acosta mencionan a Aztlan y -

Teoculhuacan como dos provincias diferentes (80), aunque ambos -

son puntos de partida (81). También son mencionados como dos ciu

dades, una a cada lado de un r!o (82). Francisco Chimalpahin dice 

que salieron de Aztlan y: 

lleqaron a Teoculhuacan ('O:>lhuacan Viejo'), 
pero CCllO este lugar ca1a por el misr.o :r:unto de 



Aztlan oo hicieron t:arc2mza y estuvieren al!! el 
mism:> a00 1-Pedemal. Esta era ra7.6n tali>iM de 
que se soliera llamar a los aztecas i.gllalmmt.e -
teoculhuacas ( 'aztecas del O:>llu.acan antigu:>' l . " 
(83) 

!J7 

Alfredo Chavero y Francisco Javier Clavijero están de acuer

do en que de Aztlan pasaron a Cu1huacan (84). 

La cercan!a entre estos dos lugares podr!a ser una proyec---

ci6n hacia el pasado de la vecindad de M~xico-Tenochtitlan con -

la ciudad de Culhuacan situada al sur del lago de Texcoco, en la 

tierra firme. De ser as!, los mex.icas relacionaron su lugar hist~ 

rico de residencia con su patria original, ancestral. Christian -

Duverger dice que estas dos ciudades son gemelas y responden a la 

dualidad en que se basa el pensamiento prehispánico mesoaméricano 

(85). 

De acuerdo a la lámina l· del C4d~ce Bo~Ull..i.nl, en Culhuacan -

hab!a una cueva donde se puede ver al dios Huitzilopochtli en un 

altar de yerba. En relaci6n a esto estamos de acuerdo con Y6lotl 

González al decir que era un santuario donde se adoraba a uno o -

varios dioses tribales (86). Tambi~n es mencionado en 'este senti-

do por Francisco Chimalpahin (87). Alfredo Chavero al respecto -

dice lo siguiente: 

". • • fOU.cai6zt.oc;7 era un santuario o1lebre en 
el culto de los antigi.x>s haibitantes del pa!s, 
al que suoesivmoont.e, y a~s veoes, reuni
das, fueron las tribus snígrant.es, ya para ren 
dir adoraci6n 4 los ntmmes nacialales, ya .::: 



para oongraciarse oon los dueiios de la tierra." 
(88). 
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Adem!s, tomando en cuenta la existencia de varios luqares -

llamados Culhuacan, considerados como santuarios, Alfredo L6pez 

Austin dice que: 

"Tal vez to:bs los Q)lhuacan fueran lugares de 
reoepci6n de la .imagen del dios protector ••• " 
(89) 

Resulta significativo que Huitzilopochtli, el hombre, mu--

riera en Culhuacan (90) y sea este el lugar, corno se acaba de ver, 

un santuario. a los'. dioses tribales, ya que, al morir dicho 

"caudillo" fue deificado. Por lo tanto ese lugar bien puede ser -

donde se iniciara el culto a este dios y se le erigi~ra su primer 

santuario. 

Por otro lado, es en Teoculhuacan donde se ubican las siete 

cuevas llamadas ChicomOztoc (91), de donde salieron los siete cau 

dillos nahuatlacas (92). 

Ya rn!s arriba se mencionó que tanto Aztlan corno Culhuacan -

eran considerados como lugares de partida. Una posible explicaci6n 

ser1a que de Aztlan partieron espec1ficamente los mexicas, pues -

es su sitio de origen particular que viene a ser el inicio de su -

historia. Mientras que de Chicorn6ztoc provienen tarnbi~n otros pue

blos. Por ello Teoc.ulhuacan es el lugar donde se reunieron varios 

grupos para empezar la peregrinación: 



"Partieron de Colhuacan, de Chicx::m5ztoc, de ()11.
neuhyan, de allá salieron nuestros antepasados. 
Al salir ellos, quedó abandonada la p00laci6n, -
sus casas y la coova que se llanó OU.cnr6ztoc." 
(93) 
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Como podemos ver, Chicom6ztoc también recibe el nombre de -

Quinehuayan, y ambos se refieren al lugar de origen (94). Por ser 

un modelo arquetipo, es factible que existieran varios sitios con 

este nombre, siempre y cuando tuvieran esta misma connotaci6n. 

" lugar llamlcb Q.Unehuayan, la cueva OU.co
roztoc, fue de cbnde salieron los 1 siete calpu
Ui' cb los mexicanos." (95) 

Francisco Chimalpahin dice que Quinehuayan 6ztotl quedaba -

en Chicom6ztoc·y fue de aquí de donde: 

". • • partieron los aztecas cuando dispusieroo -
marcharse ••• Para entoooes ya tenian los aztecas 
1004 aros de estar habitando la isla en IOOdio de 
la laguna en la eoonoo Ciudad pd:>lada de Az
tlan ••• " (96) 

Nos inclinamos a pensar que Chicom6ztoc forma parte de una 

tradici6n mesoamericana antigua, ya que su equivalente en maya -

Vucub U.van "siete barrancas" lo encontramos mencionado en cr6ni-

cas. de Yucatán y en documentos quichés y cakchiqueles (97). Por -

ejemplo, en el Po po.t.-Vuh se menciona además Tu.t.an-Zu.lva "la cueva 

de Tulan" y Vucub- Pe.e. "siete cuevas" en relaci6n con la creaci6n -

de los pueblos, por lo que son nombres quichés del sitio al que -

la tradici6n mexicana da el nombre de Chicom6ztoc (98). Esto re--
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fuerza nuetra idea de que el aspecto religioso-mitol6gico influ

ye mucho en las situaciones reales, es decir, el plano celeste -

tiene su representaci6n en el terrestre. Incluso el orden cosmo-

16gico se refleja en y rige el orden social. El primero funge -

como arquetipo del segundo y éste es una repetici6n de aqu61. Es 

decir, el arquetipo es llevado al plano de la realidad, por lo -

tanto ésta se adecaa al esquema preestablecido. 

Jaime Espinoza Ramos considera que el culto a las cuevas, a. 

las montañas y a la tierra en general es muy antiguo en Mesoam6ri 

ca y de origen sureño, el cual, luego se mezcl6 con el culto as-

tral traido por las tribus emigrantes del norte (99). 

Chicom6ztoc, como su nombre lo indica, significa "siete cu~ 

vast, de c.h.lc.om e. "siete" y 6ztott "cueva". La C1t.6n.lc.a Me.x.lc.ana lo 

traduce como "casa de siete cuevas cavernosas" y lomenciona como 

el lugar de donde vinieron los mexicas (100), mientras que la Cit.~ 

n.lc.a Mex.lc.4yott dice que es una roca con siete agujeros, cuevas -

adjuntas en un cerro empinado (.101). 

Si tomamos en cuenta que en el seno del cerro de Culhuacan 

se encuentra Chicom6ztoc, entonces ~ste. ser!a el sitio donde se -

llev6.a cabo el parto de la tierra que dio lugar al nacimiento del 

pueblo mexica y de otros mencionados en las fuentes, ya que repr~ 

setar1a el vientre de la tierra, es decir, la matriz original que 

viene a ser el lugar de origen. La Húto11..la Totte.c.a.-Ch.lc.lt.lme.c.a. P!!_ 

rece relacionar este lugar con el acto mismo de la creaci6n del -
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hombre, cuando Quetzalteuáyac golpea el cerro Colhuacatápec y 

rompe al borde de la cueva para que salga el hombre.Poster.im:trente 

rrete su bastón para que salga el x..lco.tt.l "abejorro" y el pepeyot.l -

"sabandija" que es lá humanidad imperfecta porque sólo gruñe y, -

es despu~s de que coma el rna1z, que empezará a hablar (102) • Cabe 

la posibilidad de que existieran varios lugares con este nombre, 

en el sentido de que fueran "sitios en que se fingiera un nuevo -

parto" 103). 

Corno ya se ha visto, se mencionan dos lugares de partida: -

Aztlan y Chicom6ztoc •. Pero esto no se debe a que se trate de una 

incoherencia o que sean dos tradiciones distintas, sino que, efec 

tivarnente, los rnexicas salieron primero de Aztlan y tuvieron que 

ir luego a Chicom6ztoc para poder partir de all1 hacia otro lugar, 

es decir iniciar la migr.aci6n. Y es esta segunda partida la que -

se debe de tomar en cuenta; 

"9- :Mc:Patl, 84 años. &\éste fue cuando oomenza
ron los antiguos chichimecas a abanWnar sus no-
radas de Aztlan. En coosecuencia, fueron las tri
ws para salir all& adentro de la OJeva que tiene 
una cavidad en ired1o, la que llaman Gruta de los 
Siete, lllgar de Donde ha de Partirse. Porque aqu1 
las diversas tribus ven1an cuancX> iban a ponerse 
en camil'P. r:e aqut saltan de la Gruta de los Sie
te, del Lugar de llJOOe ha de Partirse. I):)l1de se -
Levantan los Tzai¡iantlis de Mi!zquite. Realmente -
<XJ1IBllZ6 entcr\ces en este dicro año que salieran -
de al..14 las diferentes tribus que éramJs nosotros 
los rreoehuales, por su abertura fu.im::>s salidos." 
{104) 

El tener que ir a Chicorn6ztoc, tomando a éste ~om~paridero, 

para luego ir a poblar otro lugar, parece responder a un ceremo--

·, 
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\ 
nial o ritual de oriqen. Por lo tanto, el salir de estas cuevas -

representa un parto, un volver a nacer de ese grupo, puesto que -

salen renovados del gran vientre de la tierra, ya que all!: 

'"Algo' penetra en los hatbr:es y los hace parti
cipar de la naturaleza de los dioses. Al perecer, 
este 1 algo' que todos reciben en el nmento del 
parto es ~ intenso en los h:lli>res-dioses, en -
su pa¡:el de. ihtelloodiarios y depositarios." (105) 

En relaci6n a este nuevo nacer, está el cambio de nombre de 

aztecas a mexicas y el señalamiento que les hace su dios Huitzilo 

pochtli como su pueblo escogido. 

Pero si la tierra viene a ser la madre, el cielo es el pa-

dre, ya que éste le fecunda con su simiente: 

"El descenso del sanen fecundante parece adoptar 
tres formas principales: pr:Urem, el daroo que 
se clava en la tierra; .segun&>, la calda de algll 
oos dioses,, hijos de la paxeja celeste, o terce= 
ro, la fortta intennedia, el gol¡:e de un navajón, 
parido por Citlalicue-ca1sorte de Citlalat&ac -
que al bajar' se convierte en mil seiscientos -
dioses. 

La flecha, el navajón o los dioses llegan -
al sitio fenen.iro, que es una roca, una c:Ueva ••• " 
(106) 

As!, al mezclarse el fr!o materno con el calor divino se 

produce el embarazo y luego el parto (107). De esta manera, las -

cuevas, vientre de la diosa madre, de la tierra, dan a luz a di--

versos pueblos, entre ellos los mexicas, quienes están listos pa-
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ra comenzar con la misi6n divina que les ha sido asignada: prime

ro buscar el lugar prometido por el dios para asentarse, luego, -

dominar a otros pueblos mediante le guerra y, lo más importante, 

alimentar al Sol con sangre y corazones humanos para que el mundo 

pueda seguir existiendo. 

Lo anteriol'mente expuesto estaría de acuerdo con el corte -

vertical del mundo que propone Alfredo L6pez Austin: 

". • • la parte superior estarla foilllada por la lu:r, 
el calor, la vida, lo masculirx>, el cielo, oon el 
stmb::>lo del águila, mientras que en la parte 1nfe 
rior quedar1an la tierra, el agua, la oscuridad, -
lo fatelli.oo, con los stnb:>los de\ ::lOelote y la -
serpiente ••• Los hatbl:es, habitantes del punto de 
unión, son c:reaOOs ¡x:>r la cati:>inaci6n de los oos
llllllCbs, de los que el cielo engendra y la tierra
CQ'lcfre. El proceso puede ser separacXi en cuatro
etapas l.6gicas: la. de5a!nso del serien, 2a. oon
cepci6n, 3a. p:eñez, y 4a. parto y separaci6n de 
·los hijos, para observar oon este esquema la crea 
cioo de los pueblos. ( ••• ) El arba.razo se lleva a 
calx:l dentro de unas cuevas ••• " (108) 

Francisco Chimalpahin presenta el mismo esquema de ir a Ch~ 

com6ztoc desde otro lugar para luego salir de estas cuevas y est!!_ 

blecerse en un sitio diferente. Esto lo menciona para los chichi 

mecas totolirnpanecas, amaquemes y tecuanipas (109) y es también 

descrito por Diego Muñoz Camargo (110). 

Por la gran cantidad de referencias sobre este origen en --

cuevas (111), parece tratarse de un modelo arquetipo seguido en -

Mesoamérica. Adem~s de que las cuevas tie.nen otra connotaci6n 

importante: son puntos de conexi6n o de cornunicaci6n directa con-
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el inframundo y lo sobrenatural. 

3.1.4. PROMESA DEL DIOS TRIBAL DE UN LUGAR DEFINITIVO DESDE DONDE 

DOMINARAN A VARIOS PUEBLOS. 

La grandeza y poderío de los rnexicas se empieza a perfilar 

por las promesas que les hace el propio dios tribal Huitzilopoch

tli en la migraci6n (112). En la mayoría de los casos, ésta es -

transmitida del dios a los sacerdotes, incluso en la obra de Cris 

tóbal del Castillo, donde es expresada de Tetzauhtéotl al sacerdo 

te que después fue deificado llamado Huitzilopochtli. 

En el caso de la obra de Fray Diego Durán, dicha promesa es 

un premio a los trabajos que tienen que pasar los mexicas (113) • 

Pero fundamentalmente viene a ser una especie de consecuencia del 

oficio y misión de Huit.zilopochtli: la guerra, la cual los mexi--

cas tienen que realizar al ser sus siervos. Es decir, la prome-

sa de grandeza está muy relacionada con esta actividad, ya que -

por medio de ella obtendrían riquezas como piedras preciosas 

(Chalchihuites), plumas de quetzal, oro, algod6n y cacao de colo

res; dorninar1an y serian tributados por varios pueblos, lo cual -

como es ampliamente sabido, sería obtenido gracias a las empresas 

bélicas que efectuaron. Como esto en verdad sucedi6, nos hace pe~ 

sar que se trata de una narración retrospectiva, esto es, cuando 

se empezó a manifestar el poderío mexica crearon esta promesa he

cha por Huitzilopochtli en las primeras épocas de su historia, -

desde su peregrinación y bGsquedad de un lugar donde establecerse. 
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En el caso de la obra de Crist6bal del Castillo, Huitzilo--

pochtli, sacerdote de Tetzauhtéotl, le pidi6 a éste que los libe

rara del yugo de los aztecas. Ante tal saplica le dice que ya ha

b!a ido a ver un lugar adecuado para ellos, el cual resulta ser 

semejante a Aztlan, pues su ambiente es lacustre, en donde se es

tablecerían y serían señores de sus parientes, pero todo esto lo 

obtendrían a cambio de obediencia y ofrendas ( 114). ros premios que 

les dadan a los que currplieran con sus designios eran cargos, insig-

nias y riquezas. En esto también coincide Francisco Chimalpahin -

(115). El lugar prometido está "en medio del agua, donde, el ca-

nal de la Luna, en la tierra de flores (Xoxitl~lpa.n), en la tie-

rra de mantenimientos (Tonaka.tlálpan} ••. 0 (116). 

El Códic. e Ra.m.(.Jt ez narra también que cuando Huitzile_ 

pochtli les orden6 salir de su tierra Aztlan Teoculhuacan, les 

prometi6 hacerlos señores de todas las provincias que poblaron 

los otros seis'linajes y dueños de grandes riquezas: 

"Afirman que eSta íCblo ¿lluitzilo¡.ochtliJ los man 
ó:5 salir de su tierra, prareti.érmles que los ha:
r!a pdncipes y aefures de todas las provincias -
que hab1'.an ¡;oblado las otras seis naciones, tie
tra muy abundante de oro, plata, piedras precio
sas, plunas y nantas ricas de ta1o lo demás: y -
assi saliera1 los ~s cono los hijos de Is
rael á la tierra de pronisi6n,· llevan&:> consigo á 
este tdolo neti.do en un arca de juncos ••• " (117) 

Francisco Chimalpahin es más concreto en la promesa pues -

dice que s6lo los más valerosos son los que obtendrían tributa--

rios y riquezas (118). 
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En cuanto a la relaci6n que existe entre esta promesa y la 

guerra, Hernando Alvarado Tezoz6moc relata que Huitzilopochtli -

fue enviado para realizar su tarea: la guerra, por la que los me

xicas sojuzgar1an a todos los pueblos para que su templo fuera ri 

co (119). Es por esto que cuando el dios los señala como sus esco 

gidos y les cambia el nombre de aztecas por el de mexicas, con lo 

que abandonan el apelativo de sus dominadores, les dio las insig-

nias de los guerreros: arco, flechas y rodela, corno está expresa-

do en el Cód.lc e Bo.tu.l!..l11.l en el lugar llamado Quahuitzintla (120). 

La C.t6n.lca. ,\{ ex..f.cáyo.tl ioonciona que estas armas también le fueron 

dadas a Huitzilopochtli (121). De acuerdo a Fray Juan de Torquem~ 

da: 

ra: 

" ellos Llos mexicasJ juzgaron que les quiso 
decir en esto, que con arco y flechas y anms -
militares hab1an de vencer a nrucoos enemigos y 
hacerse señores de muchas provincias y reil'M:>s. " 
(122) 

El Clid.lce R a.mll!. e.z expresa la promesa de la siguiente mane-

¡:or ániJro y valent1a de corazón y brazos, por 
el qual rrodo i;ensaba engrandecer su narbre, y le
vantar la naci6n M ex.le.rota hasta las nubes haciendo 
les señores del oro y de la pl?-ta, y de todo g&ie:
ro de retales y de las pl1m1as ricas de diversos -
colores, y de las piedras de mucho precio y valor, 
y edificar para s1 y en su narbre casas y templos 
de esreraldas y rub1es caro señores de las piedras 
preciosas, y cacao que en esta tierra se cr:ía, y -
de las mantas de r:í.cas labores son que se pensaba 
cubrir, y que á esto hab!a sido su dichosa venida, 
tanando el trabajo de traerlos á estas partes para 
darles el descanso y premio de los trabajos que -
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hasta all1 hab1an pasado, y restaban." (123) 

Corno ya se ha visto, el mismo oficio de Huitzilopochtli, la 

guerra tiene que ser efectuada por su vasallos, los rnexicas, y 

s6lo mediante ella se har1a realidad la promesa hecha por €1. Así, 

se establece una especie de pacto entre ambos, ya que el dios les 

promete riquezas y poderío a cambio de que le proporcionen su ali 

mento necesario: sangre y corazones humanos, lo cual era indispe~ 

sable para que el mundo siguiera existiendo. Como dice Alfonso -

Caso, los mexicas contituyen "un pueblo con una misi6n. Un pueblo 

elegido. El cree que su misi6n es estar al lado del Sol en la lu

cha c6smica ••• " (124) 

Con lo anterior vemos que Huitzilopochtli, dios de la gue-

rra, el cual en un principio era insignificante, cuando los mexi

cas s6lo eran una tribu vagabunda en busca de tierra donde esta-

blecerse, adquiri6 gran importancia cuando su pueblo ernpez6 a ha

cer poderoso. 

3.1. 5 AZTLAN: ETMOLOGIA Y REMOTO LUGAR DE ORIGEN. 

Las fuentes coinciden en que el lugar específico de origen 

de los aztecas (que despu€s cambiaron su nombre por el demexicas, 

como ya se vi6 anteriormente) y el runto de partida de su histo-

ria est~ en un lugar llamado Aztlan, que significa "lugar de gar

zas", ''.asiento de la garza" o "abundancia de ellas" (125). También 

es traducido como "el país de la blancura" (126) o simplemente --
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"blancura" (127). Francisco Chimalpahin dice que en el centro de 

la isla se encontraba un árbol llamado azccíhu.ltt "árbol de flor -

blanca" y as1 Aztlan viene a ser "El lugar del az(ccíhuitt)"(128). 

La Oi.611.lca M ex.lean a menciona que en este lugar había 1:.n templo a 

Huitzilopochtil y que este dios llevaba en la mano una flor blan

ca llamada Azto.x6clt.ltl (129). 

Alfredo Chavero considera que la palabra Aztlan no puede v~ 

nir de "garza"; tiztate ::iorque entonces ser1a Aztatlan y dice que 

"Seg!ln lo que hasta ahora podemos afirmar, el grupo jeroglífico -

es un ideográfico que suena Aztlán" (130). Para ~l el significado 

de "blancura" se debe posiblemente porque la tez de este pueblo -

era más blanca que la de sus vecinos, o porque se vest1an o pint~ 

ban de este color (131). Por su parte, Christian Duverger, dice -

que pudo haber habido una asimilaci6n Aztlan Aztatlan por la sim~ 

litud fon~tica, aunque gramaticalmente sea incorrecto y "el lugar 

de la blancura" se deriva de la traducci6n de "lugar de garzas" -

por el .color de esta ave. As1 asocia a Aztlan con el color blanco 

(132) y a· este filtimo con la idea de antiguedad (133), es decir -

el origen remoto que ellos mismos se atribuyen. 

Las fuentes mencionan que los mexicas habitaban en un lugar 

llamado Aztlan, donde permanecieron por mucho tiempo para luego -

abandonarlo en el año C e T 'ec ¡xttf. "!-Pedernal", 1064 seg11n la Oi.6-

11.lca. Mex.lccíyo.tt y 1168 de acuerdo a Francisco Chimalpahin (134). 

Este Clltimo autor dice que Aztlan fue fundado por. los aztecas ---

(135). .1 
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Existen tres razones sobre el abandono de Aztlan: 

ll Los mexicas salieron de Aztlan para ir a buscar tierras que -

conquistar (l36). 

2) Se rebelaron contra el grupo dominante y abandonaron la ciudad 

para liberarse de la opresi6n a la que estaban sujetos por los 

aztecas de quienes eran sfibditos y a los que tributaban excesi 

vamente (l.37). 

3) Divisi6n del reino azteca entre los dos hijos de Moctezuma 

cuando éste muri6. El mayor, señor de los cuextecas, quiso 

usurpar el trono, por lo que el menor llamado Mexi o Chalchiuh 

tlat6nac, emigr6 con los mexicas (138). 

En los dos primeros casos se les apareci6 el dios tutelar -

Huitzilopochtli para sacarlos de all!, se comunicaba con el diri

gente del pueblo, quien, segfin Francisco Chimalpahin, era un bru-
1 . 

jo, sacerdote y caudillo que ten!a el mando militar de los aztecas 

y se llamaba Iztac Mixocohuatzin (139). En el tercer caso, Mexi -

era el mismo Huitzilopochtli (140). 

Con lo anterior vemos que la importancia de Aztlan radica -

en que funge como·origen, es decir como punto de partida de la mi 

graci6n, momen~o en que empieza la historia del pueblo mexica: 

"Y porque su caitar canienza desde e.t e. pllÁJ7I eJr. 
aiio que salieron ••• " (141) 
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3.1.5.1 SU MEDIO AMBIENTE Y SEMEJANZA CON COATEPEC Y MEXICO- ---
TENOCHTITLAN, 

De acuerdo a las fuentes (142) , el medio ambiente de Aztlan 

era lacustre, pues era una isla en medio de una laguna que segtín 

Crist6bal del Castillo se llamaba "El Canal de la Luna" (143). 

Carlos r.iart1nez Mar!n menciona como actividades econ6micas rea-

!izadas en este lugar la caza, la recolecci6n, el cultivo y la -

pesca efectuada con redes (144). Los productos que menciona Cris-

t6bal del Castillo que se obten!an de la laguna, eran los mismos 

que exist!an en el lago de Texcoco (145). 

La C~6n~ca Mex~c~yotl dice que ofrecían a Huitzilopochtli -

ramas de acx6yatl (146) • A este dios parece que estaba dedicado -

un templo en Aztlan del que se despiden los mexicanos cuando ---

empiezan su peregrinaci6n (147), como se ve en la lámina 1 del C~ 

d.lc. e Botu.~.útL Al respecto dice la C~611~ca M ex~cana que "Ten1an -

en las lagunas, y su tierra Aztlan un Cil ••• " (148). 

Por otro lado, la forma en que es descrita Aztlan, con abun 

dancia vegetal y animal, parece corresponder a un para1so terres

tre (149) al que s6lo se pueden llegar por medios mágicos. A este 

respecto nos dice Fray Diego Dur4n (150) que Moctezwna Ilhuicami

na mand6 una expedici6n para buscarla, pero los que ten1an que ir 
' ' 

eran brujos y hechiceros, los cuales, al llegar a Coatépec, se 

transformaron en diversos animales para poder emprender el viaje 

de ida y regreso de Aztlan. Esto muestra que la ruta, ya desde --
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esa época, estaba perdida. Dice también que ah! nadie mor!a y --

hab1a posibilidades de rejuvenecimiento al subir al cerr~ de ---

Culhuacan, donde habitaba Coatlicue, madre de Huitzilopochtli, -

con la que dialogaron los enviados. Tal vez para haber podido re~ 

lizar esta misión, los emisarios ingirieron algan tipo de psico-

tr6pico. En la misma cr6nica, Tlacaélel describe este lugar como 

deleitoso, donde sus antepasados: 

" ••• tuvieron todo descanso y donde viv!an mucho 
sin tornarse viejos, ni cansarse, ni tener de -
niD;Juna a>sa necesidad; pero é!es¡:OOs qi.e de -
all1 sal.ieroo, todo se volvi.6 espinas yabrojos, 
las piedras se rolvierm p1.11tiagudas para lasti 
narlos y las ~rbas picaban, .los árboles, espi'= 
nosos: todo se vol vid' CXX'ltra ellos, para que no. 
supiesen ni ¡;ulieaen volver all.4. 11 (151) 

As1, la Aztlan hist6rica que existió en alguna época pudo -

· haber sido recubierta de mito, present!ndola de esta manera como 

una especie de para1so resguardado. Adem!s, al fungir como sitio 

de origen queda en el plano celeste y, en este caso, puede estar 

emparentada con el Sol (152). En este sentido, viene a ser una --

.ciudad arquetipo, suceptible de ser repetida. Por ello, el lugar 

concedido por el dios para su establecimiento, el cual serta mar

cado por una señal m!gica, ten1a que ser igual al arquetipo, es -

decir, la reporducci6n en la tierra de su lugar m1tico de origen: 

una isla en medio de un lago. Por lo que Aztlan viene a ser un -

sitio celeste que tiene su repetici6n en la tierra. As1, el lugar 

existente en la realidad, en el espacio y tiempo profano, es una 

copia del espacio sobrenatural; o sea, del modelo que se da en el 
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mundo celeste. 

Con lo anterior vemos que Aztlan se caracteriza por su me~

dio lacustre, al igual que la tierra prometida ¡:or Huitzilopochtli 

a los mexicas. Con base en ello, podemos decir, al menos para 

este caso particular, que cuando un pueblo peregrina en busca del 

lugar prometido por su dios, este sitio es lo más semejante posi

ble al sitio primigenio. 

Para salir del lugar de origen es muy comGn que se mencione 

el paso por agua o un estrecho (153) y esto, de acuerdo a Alfredo 

L6pez Austin, "no es sino la repetición sobre la tierra de un --

esquema del mito cosmogónico en el que el personaje central" atra

viesa el mar" (154) • Por lo tanto, esto se remite al mito de ori

gen, ya que varios pueblos mencionan dicho paso por agua despu6s 

de que han sido creados y empiezan su migración para buscar el l~ 

gar que les corresponde poblar sobre la tierra, y ast iniciar una 

nueva vida (155). En este sentido Aztlan se encuentra en un nivel 

celeste, puesto que para salir de aht necesitan atravesar agua y, 

por lo tanto, no sólo viene a ser el Aztlan terrestre: isla en me 

dio de un lago, el cual tienen que cruzar para llegar a tierra 

firme. Lo anterior lo encontramos representado en la lámina 1 del 

C6d.lc.e. Botu1tb1.l. Ademi1s, esto podrta representar un rito de puri

ficación previo al nacimiento a una nueva vida que se inicia con 

la peregrinación. 

Podemos considerar a Aztlan como un arquetipo mttico que --
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ser4 repetido en Coat~pec y en México-Tenochtitlan. En el primer 

caso, Huitzilopochtli mand6 hacer una réplica o recreaci6n del 

lugar de origen para mostrarles c6mo sería el lugar prometido, es 

decir hicieron un lago artificial donde volvieron a llevar su --

antiguo modo de vida: 

"Puestos al!! Cen coatépec;.7 mand6 el !dolo dJuit
zilopochtli7 en sooros a los sacerootes que ataja 
asen el agua de w r!o Jll1Y calXlaloso que por allf 
pasaba, para que aquel agua se derramasse por to
oo aquel llano y tanasse en nedio aquel oerro don 
de estaban: porque les queda m:istrar la senejan= 
za de la tierra y sitio que les hab!a pra:-etido. 
Hecha la presa se estendi6 y derran6 aquella agua 
por toOO aquel llano haciézdose una rruy herrrosa -
laguna, la cual cercaron de sauces, ~s, sabi
nos, etc. Cri6se en ella mucha juncia y espadaña, 
por cuya causa la llé1MI'011 Tuia que quiere dezir 
l.ugaJr. de ta junc,i.a 6 ei.rudaña. CCloonz6 a terer ;_ 
grande abund.lncia de pescado y de aves marinas -
cnio &al patos, garzas, galleretas, de que se cu
bri6 toda aquella laguna oon otros muc::h:>s ~s 
de pájaros que hoy en d1a la laguna de M§xioo en 
aburdancia cr!a. Hind16sse asa!· miSllD aquel sitio 
de carri7.ales y flores marinas, oome acud!an di
fe?elltes maneras de tordos uoos colorados y amari 
!los, cuya arnon1a CX)t\ el canto de las aves que = 
estaban en las artioledas, que ro eran rrenos, se -
puso deleitoso y aneno ese lugar ... " (156). 

Incluso reprodujeron el tlachco y el Tzompantli que hab!an 

en la primigenia ciudad. Y, en efecto, este lugar result6 ser tan 

exacto al arquetipo, que fue confundido con el sitio prometido, lo 

cual provoc6 disenciones importantes que trajeron como consecuen-

' cia el sacrificio de los que pretendían quedarse y la destrucci6n 

de la laguna. 

Finalmente, el lugar de asiento definitivo donde fundaron -
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la ciudad de M~xico-Tenochtitlan es de un medio natural ideñtico 

al de Aztlan: es un islote en medio de un gran lago, el "Lago de 

la Luna" o Metztliapan (157), con todos los productos propios de 

una zona lacustre, los cuales fueron h&bilmente explotados por --

los mexicas. 

Adem&s existen otras similitudes, por ejemplo, los produc-

tos que son mencionados en Aztlan, eran los que existián en la -

laguna de México; el cerro de culhuacan, existente en ambos laóJs, 

estaba muy cerca de la ciudad; la fuente que brota en el cerro de 

Aztlan, es como la de Chapultépec (158); as! como el color blanco 

de árboles, peces, culebras, etc. que hallaron donde fundar!an su 

ciudad: 

" ••• hallaron un ojo de agua hetm:>Slsin'O dalde -
vieroo oosas maravillosas y de grande admira
ci6n, J.as quales hab!an antes prax>sticado sus 
saoorOOt:es dizi&dolo al pueblo por man:Jato de . 
su !cblo: lo pr.izooro que hallaral en aquel ma
nantial fié una sabina blan::a muy hei::nosa al -
pie de la qual manaba aquella fuente; luecp vie 
:z:on que todos los sauces que al rededor de s! = 
·tenia aquella fuente, eran todos blancos, sin -
tener ni una sola hoja verde, y todas las cañas 
y ,espadañas de aquel lugar eran .blancas, y -
estancb mirando esto con grande atenci6n, CXllen 
zaron a salir del agua ranas todas blancas y -= 
llllY vistosas: salia esta agua de entre cbs pe-
ñas tan clara y tan linda que daba gran oonten
to ... " (159) 
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ASPECTO HISTORICO 

3.2.1. POSIBLE LOCALIZACION GEOGRAFICA DE AZTLAN. 

A pesar de que Aztlan pudo haber tenido una existencia real,_ 

las fuentes no dan su ubicaci6n exacta. Lo más que dicen es que -

está al occidente o al noreste de la Nueva España (160), en la -

zona conocida como Nuevo M~xico (161). Francisco Javier Clavijero 

dice que se encuentra al norte del Golfo de California (162), --

mientras que Fray Diego Dur!n lo ubica en .la Florida (163). Exis

ten además otras localizaciones dadas por diferentes autores; Bo

turini lo ubica en Baja California, Veytia adelante de Sonora y -

Sinaloa, Ixtilx6chitl en Xalisco, Mendieta en sus cercan!as, Hum

boldt en las proximidades de Michoac!n, Laphan en Estados Unidos, 

Brasseur de Bourbourg al noreste de California, Jos~ F. Rarn!rez y 

Alfredo Chavero en Chalco (164). 

Como es plausible, muchos de estos autores ubican a Aztlan 

fuera de la frontera mesoamericana, lo cual está en relaci6n con 

las versiones que presentan a los roexicas como n6madas o semi-no

rnadas cazadores recolectores, es decir, no participes de la alta 

cultura agrícola mesoamericana. 

En cambio, Manuel Orozco y Berra ha ubicado este lugar en -

la laguna de Mezcala, en el lago de Chapala (165), Paul Kirchhoff 

propone su localizaci6n en la laguna de Yuriria, al sur del estaci:> 

de Guanajuato (166) y corno parte del imperio tolteca, con lo que 



quedar1a ubicado dentro de las fronteras de Mesoam~rica: 

Ia extensiOO del imperio tolteca ten1a cinco pro
vincias, una de las cuales era O:iicar6ztoc "la -
llás alejada hacia el oa::idente en donde se encon
traba Aztlan, · de donde el lugar resulta tolteca, 
dentro de .f.k:!soanérica." (167) 
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Por nuestra parte consideramos que Aztlan es difícilmente -

localizable, ya que, incluso las fuentes del siglo XVI, la ubican 

en t~rminos muy vagos. Esto se debe a que por tratarse de una ciu 

dad arquetipo, como ya se vi6 más arriba, y por ser un origen re

moto, es posible que existieran varias ciudades con este nombre. 

3.2.2 SITUACION DE SOJUZGADOS DE LOS MEXICAS EN AZTLAN. 

Las fuentes coinciden en que los mexicas abandonaron su lu

gar de residencia llamado Aztlan, pero s6lo muy pocas dan razones 

al respecto. Lo que más se menciona es que dicha salida fue por -

orden de su dios tribal Huitzilopochtli, quien les prometi6 dar-

l'es, ·si lo obedec1an y veneraban, mejores condiciones de vida, e~ 

to es llegar a dominar a varios pueblos y ser tributados por ---

ellos. 

Ahora bien, si esto constituy6 un m6vil importante para que 

los mexicas abandonaran su lugar de residencia hist6rica, ya que 

en este caso se trata del Aztlan terrestre, se debe a que su 

situaci6n· era radicalmente opuesta, es decir, estaban sojuzgados 

y sujetos a dar fuertes tributos a los señores aztecas y, por lo 
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tanto, ellos contaban con recursos económicos limitados para su -

subsistencia. De esto hay claras, ~unque escasas referencias, por 

ejemplo, Francisco Chimalpahin narra que Tetzáhuitl Huitzilopoch

tli le dijo al caudillo Iztac Mixcatzin: 

"Hora es de ¡;onerse en camino, ¡oh Iztac .M:l.xcohuat 
z~, ya no ~ estar rrás tiempo aqu1, vos cooo-= 
o§is cuán grandes y penosas sai nuestras neoosida 
des:" (168) -

Pero parece ser que ellos no eran los llnicos que sufrían -

esta situación, sino tambi~n las tribus que vivían en Colhuacán: 

huexotzincas, chalcas, totolimpanecas, xochimilcas, cuitlahuacas, 

chichimecas, tepanecas, matlatzincas, quienes estaban bajo el do

minio de los señores de esta poblaci6n, ya que les pidieron a los 

mexicas que los dejaran ir con ellos en la migración (169). 

Sin duda el que m4s claras referencias nos proporciona del 

gobierno tiránico al que estaban sujetos los mexicanos en Aztlan 

es Cristóbal del castillo, quien dice que en este lugar los mexi-

cas hacían casas y sembraban mucho, eran vasallos de los aztecas 

y sus pescadores con redes C.170) • Y agrega que los esclavizaban y 

los afligían mucho por la gran cantidad de tributo que les exi--

gían, sobre todo en productos lacustres ae la región: 

" ••• d1a con d!a ya les dan t.oOO cuanto en el agua 
se prtxiuce: el pescado, la rana, el residuo en:lu
recicb del agua (.:tekult!..a.tt:), el gusanillo rojo -
de laguna (.i.~/zauft.U), y tambiM el gusarapo de -
agua 6 cuc.u.Uto del agua (akok6Un ~·, el huevo de 
la mosqu.illa de agua (auauh.t.U). Y luego lo misno 



(les dan) al pato (KanaulttU), el ánsar silvestre 
(ttaealtfka.tel, los ¡:escadillos que nadan debajo -
del agua o a.p:i r.ot cr. ( ªPJ p5tu) , el ave picl.Xla -
(yaca.t~.tt): cierto, por esto, much:> los afli
g1an queya oogen su plU!IE.je de las gallinas de -
agua ( a..totolút 1 , y t:anbi&i las pl\llllas de la garza 
pintada (.ttaultkf.c.hc.f.) ••• " (171) 
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Y es esta opresi6n que sufren la raz6n de su rnigraci6n. Por 

esto Huitzilopochtli le pide a Tetzauhtéotl que los libere del --

yugo, a lo que éste accede, prometiéndoles un lugar de asentamie~ 

to semejante a ése. Pero una vez establecidos en el lugar que les 

hab1a sido prometido, los rnexicas pasarán a ser dominadores y ex-

plotadores de otros pueblos, como si este fuera un modelo prees-

tablecido desde Aztlan que copiar!an, pero ahora ellos se encon-

trar1an en una situaci6n opuesta a la de su lugar de origen, pue! 
; 

to que se convertir1an en el grupo hegem6nico de gran parte de la 

Mesoamérica Postclásica. Con lo anterior vemos que la 'existencia 

de Aztlan se dio en dos niveles, uno celeste, como ciudad arquet~ 

po y, otro terrestre con existencia hist6rica real.: En el primero 
! 

los mexicas tuvieron su origen particular, mientras que del sequ~ 

do emigraron para liberarse del yugo al que estaban sometidos por 

los aztecas. 

3.2.3. LOS PUEBLOS MENCIONADOS EN LAS FUENTES. 

En el cuadro que se presenta a continuaci6n, se pueden ver 

los pueblos que salieron de Chicom~toc, mencionados en varias --

fuentes. Como se puede apreciar, no siempre son los mismos, ni en 

todos los casos hay un conjunto de siete. Estas diferencias, en -

··'-' 
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el primer caso, se deben tal vez a que pertenecen a diferentes -

tradiciones recogidas y, en el segundo, a que el pueblo de donde 

procede la fuente, posiblemente fue agregado por ellos mismos pa

ra quedar. dentro de la tradicici6n. Ya que Chicom6ztoc y la sali

da de pueblos de este lugar, viene a ser un esquema de pensamien

to no exclusivo de los nahuas, sino extensivo a varios pueblos -

mesoamericanos. En los primeros grupos que presentamos aparecen -

los mexicas que son el objeto de nuestra investigaci6n. No toma-

mos los grupos en su conjunto, pues esto seria objeto de investi

gaciones posteriores para poder profundizar debidamente. Lo que -

s1 podemos decir es que los pueblos provenientes de este origen -

común no necesariamente tienen que estar emparentados o ser cerc! 

nos entre s1, ya que como se puede observar, incluso uno de ellos, 

puede ser enemigo como es el caso de los tlaxcaltecas. 

3.2.4. LOS MEXICAS COMO PUEBLO HEGEMONICO. 

En general, las fuentes describen a los mexicas cuando lle

garon al valle de M~xico, hacia fines del siglo XIII, como un gr~ 

po de semin6madas con una cultura mesoamericana marginal, poco de 

sarrollada (172), que se fue enriqueciendo al toltequizarse, o 

sea, al mezclarse y convivir con los grupos residentes en la cuen 

ca, especialmente con los culhuacanos. Hay menciones que ya desde 

la migraci6n practicaban la agricultura (173) e incluso conoc!an 

la t~cnica de fabricaci6n de chinampas desde Aztlan (174). Cuando 

arribaron a esta zona, eran un pueblo insignificante con una erg~ 

nizaci6n social basada en la teocracia, puesto que era el sacerdo 
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te de Huitzilopochtli quien se comunicaba con éste, le transmitía 

sus 6rdenes y los gui6 a la tierra prometida. 

Cuando llegaron a esta regi6n, las mejores tierras ya esta

ban ocupadas por otros pueblos, quienes los hostilizaron por te-

ner fama de crueles y belicosos. Se establecieron un tiempo en --

Chapult~pec, y luego le pidieron a Coxcoxtli, señor de Culhuacan, 

les diera un lugar donde asentarse. Así les fue asignado Ti2aapan, 

sitio donde abundan las serpientes venenosas, con el objeto de -~ 

que ~stas acabaran con ellos, pero no sucedi6 ast, ya que fueron 

aprovechadas como alimento {175). Emparentaron con los culhuaca--

nos por medio de casamientos, con lo que empezaron a entablar re

laciones matrimoniales que despu~s les serían muy Gtiles. 

Posteriormente, le pidieron a Achit6metl, señor de Culhua-

can, a su hija para convertirla en diosa, raz6n por la cual 'fue -

sacrificada (176). Esta fue la causa por la que los mexicas tuvie 

ron que salir huyendo para establecerse en un islote del lago de 

Texcoco, donde fundaron su capital hacia 1325, y fue en ese lugar 

donde surgi6 el mito de la señal que marcaría el sitio prometido: 

"Tornaron a topar con la fuente que el día antes 
habtan visto, y vieron que el agua que el día an
tes salla clara y linda, aquel día salía bel:maja, 
casi OCllP sangre, la cual (agua) se dividía en -
d:>s arroyo'; en el nesm:> lugar que se dividía, --
salía tan azul y espesa, que era cosa de espanto. 

Ellos vierdo que tocb aquello no carecía de mis 
terio, pasaron adelante a buscar el prai6stico -= 
del águila, y andanoo de una parte en otra, divi
saton el tunal, y encil!a de ~l, el águila, oon -
las alas extendidas hacia los ra:ros del sol, --



tornancb el calor de él y el frescor de la m:iñana, 
y en las uñas te.n!a un p!jaro nuy galano, de plu
mas muy preciadas y resplandecientes. Ellos, CXJ1l) 

la vieron, hunill.áOOosele casi hac1endole reveren 
cia, corro a oosa divina. El águila, cnm los --= 
vide, se les hunill6, bajando la cal:eza a todas -
partes a dcl'lde ellos estaban. 

Ellos, viemo humillar el águila, y que ya -
habían visto lo qoo deseaban, enpezaroo a llorar 
y a hacer grandes extrenPs y oorenmias y visajes 
y neneos, en señal de alegr1a y contento ... ''(177) 
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A pesar de que este islote era un lugar muy pantanoso, ofr~ 

cía muchas ventajas, pues contaba con abundancia de flora y fauna 

lacustres, con un manantial de agua dulce, además de que su situa 

ci6n en el lago ofrec1a facilidades para el transporte y comercio 

por agua y la ciudad estaba resguardada por ésta. Políticamente -

estaban en un sitio estratégico, pues se encontraba en los térmi-

nos de Azcapotzalco, Texcoco y Culhuacan (178). Todas estas vent~ 

jas fueron aprovechadas hábilmente por los mexicas. Como esta 

zona pertenec1a al primer señor1o, que era el más poderoso de esa 

época, los mexicas eran sus tributarios y vasallos. 

Lo primero que hicieron al establecerse, fue un altar a su 

dios Huitzilopochtili, donde después se le construir1a un templo, 

en un principio de material perecedero como carrizo y paja (179) 

y posteriormente de piedra. Este futl agrandado en diferentes épo-~ 

cas, al igual que la ciudad, a medida que iban obteniendo m4s ri

queza y poder1o. 

En un principio vivieron miserablemente. Se alimentaban de 

los productos lacustres que también intercambiaban con los otros 
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pueblos por piedra y madera (180). 

Una vez ya establecidos los mexicas pidieron a los culhuac~ 

nos como rey a Acamapichtli (1376-1396) (181), hijo de un mexica 

y de una noble de este ~ugar (182). Tezozómoc, señor de Azcapot-

zalco, al ver que los mexicas ya se estaban organizando, les ---

aument6 el tributo que lleg6 a ser muy pesado (183). Ayudaron a -

los tepanecas en la conquista del sur del valle de México y de -

Cuauhn~huac, sin embargo, no gozaron del botín, como el algod6n -

de este altimo lugar (184). En esta época, los mexicas todavía -

tenían apuros econ6rnicos, aunque hubo ciertos adelantos como la -

construcci6n de calles, casa~ acequias y el primer basamento de -

piedra para Huitzilopochtli (185). 

A Acarnapichtli le sigui6 su hijo Huitzilíhuitl (1396-1417) 

que se cas6 con una hija de Tezoz6rnoc, llamada Ayauhcíhuatl, de -

donde naci6 Chimalpopoca (186). Gracias a esta alianza matrimo--

nial, el tributo fue reducido considerablemente. Huitzilíhuitl se 

cas6 también con una hija del señor de Cuauhnáhuac, con lo que 

los mexicas obtuvieron productos de esta regi6n, como el algod6n 

(187). 

A la muerte de Huitzilíhuitl nombraron como sucesor a su -

hijo Chimalpopoca (1417-1424?), nieto favorito de Tezoz6moc. Por 

el ascendente que tenía sobre su abuelo, logró que el tributo fu~ 

ra casi anulado y obtuvo permiso para llevar agua potable de Cha

pultépec a México-Tenochtitlan (188). Hacia 1419 tuvieron guerra 
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con los chalcas a quienes vencieron. En 1420 Tezoz6moc le dio a -

Chimalpopoca como bot1n la ciudad de Texcoco (189). En este peri~ 

do los mexicas iniciaron el comercio con plumas y piedras precio

sas, as1 como con mantas de algod6n (190). 

Desde Huitzil1huitl el poder1o econ6mico y pol1tico fue en 

aumento, lo cual no fue del agrado de los tepanecas, as! que para 

frena.rlo mataron a Chimalpopoca, movimiento incitado por el señor 

de Coyoacan, Maxtlatzin, que usurp6 el poder cuando muri6 Tezoz6-

moc (191). 

Posteriormente sucedi6 Itzc6atl (1428-1440), hijo de Acama

pichtli. En esta ~poca hay otra importante alianza matrimonial: -

la hermana de este señor se cas6 con el de Texcoco (192) • 

Se puede decir que con este gobernante comenz6 el gran pod~ 

r1o y la grandez mexica. Estos se aliaron con los acolhuas de Te~ 

coco y con el señor1o de Tlacopari en contra de Azcapotzalco (193), 

ya que Maxtla quer!a aniquilar a los primeros por temer el poder 

que estaban adquiriendo. Al salir los mexicanos victoriosos de -

esta contienda, obtuvieron no s6lo su independencia, sino que de 

vasallos se convirtieron en tributados, con un importante bot!n -

en mano de obra y tierras laborables, pues quedaron bajo su domi

nio los señorfos sujetos a Azcapotzalco, la zona oeste y sur del 

valle de M~xico como Xochimilco y Cuitláhuac, gran parte del 

valle de Morelos, la zona guerrerense al norte del Balsas y Cul-

huacan (194). 
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Al liberarse del yugo tepaneca, los mexicas empezaron por -

someter a los señor1os del Altiplano central y a exigirles tribu

to. Posteriormente fueron sojuzgando diversas partes de Mesoam~r! 

ca, Con esto vemos que se inicia el expansionismo que va unido a 

la creciente importancia de la actividad guerrera,.elementos que 

se conservan hasta la conquista española. 

Hubo un gran auge econ6mico, ya que a medida que iban con-

quistando diversos pueblos, aumentaban los tributos que recib!an!· 

obteniendo as! grandes riquezas y diversidad de productos como -

objetos ornamentales, materias primas y mano de obra, adem&s de -

las tierras laborables. Asimismo adquiri6 gran importancia al co

me~cio a gran escala con lugares lejanos. 

El siguiente gobernante fue Moctezuma I o Ilhuicamina (1440-

1469). Aument6 considerablemente el "imperio" o zonas sojuzgadas. 

conquisto Coixtlahuaca, cuetlaxtla, cuauhtocho, .Chalco, la zona -

Huasteca, Tuxpan y en general la zona de Veracruz, Oaxaca, Huaju! 

pan y Tepeaca. Con estc:i la influencia de tributos fue cada vez -

mayor (195) al igual que la mano de obra gratis, mientras que los 

productos de las zonas no sojuzgadas eran obtenidos por medio del 

comercio. Todo ello consolid6 el gobierno y dominio mexica. Dio 

m&s importancia a las guerras floridas contra los de Tlaxcala, 

Huexotzinco, Cholula, Atlixco, Tecoac y Tliliuhtepec (196). 

El, al igual que .casi todos los gobernantes rnexicas, en cua~ 

to los recursos econ6micos lo permit!an, agrandO el Templo Mayor 
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(197) y realiz6 dos obras hidráulicas importantes: el albarrad6n 

viejo que separaba las aguas dulces de las saladas y el acueducto 

de Chapultépec a Tenochtitlan, ambas fueron dirigidas por el ---

señor de Texcoco, Nezahualc6yotl (190), 

Axayácatl (1469-1401), al igual que sus antecesores, conti

nao con la expansi6n del poder!o mexica, entre las conquistas que 

realiz6 están la de los rnatlatzincas y la de Toluca, destacando -

la victoria sobre Tlatelolco (199). Llev6 a cabo una guerra----

contra los de Michoacán, pero fue vencido por los tarascos (200). 

T1zoc (1481-1406) también realiz6 importantes conquistas 

como la de Nauhtla, Veracruz y reconquist6 Yanhuitl!n y Oaxaca 

entre otras ciudades (201). Pero fue con Ahu1tzotl (1486-1502) 

cuando el poder1o mexica alcanz6 su máxima exoansi6n con una 

serie de conquistas que emprendi6 en zonas muy alejadas como la -

del estado de:Guerrero, el valle de Oaxaca, la costa del Soconus

co hasta Ayutla en Guatemala, penetr6 bastante en la zona huaste

ca, Quirnichtlan, Mizquitlan y Tehuant~pec que fue una de las vic

torias más importantes (202) 

Moctezuma II o Xocoyotzin (1502-1520) fue el Gltimo .tta.toani 

antes de la conquista española. Con 61 se dio el máximo lujo y r~ 

finamiento en la corte (203). Realiz6 nuevas conquistas como ias 

de Totot~pec, Quetzalt~pec, Quauhnelhuatlan, cuatzontlan, Xalté-

pec y sofoc6 rebeliones en la Mixteca (204). Para esta época la -

extensi6n del imperio mexica abarc6 casi todo Veracruz, Puebla, -



Hidalgo, México, Morelos, gran parte de Guerrero y Oaxaca, as! 

como las costas de Chiapas. 
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4.1 CARACTER RETROSPECTIVO DE ESTOS MITOS. FORMULACION CON BASE 

EN SU NUEVA SITUACION DE PUEBLOS DOMINADORES. 

Los mitos tratados en la presente investigación son comunes 

a diversos pueblos, tanto en la regi6n andina como en la mesoame

ricana, y se refieren a que, tanto ~stos como aquéllos surgieron 

de unas cuevas, lo cual viene a representar el parto de la tierra, 

por lo que el origen de todos ellos tiene una connotación sobren~ 

tural. Pero de acuerdo al gran poderto que alcanzaron incas y me

xicas, consideraron necesario modificar dichas · narraciones una -

vez que empezaron a perfilarse como dominadores, puesto que 

ten1an la necesidad de explicar su propio desarrollo, as1 corno la 

posición hegemónica que hab1an logrado. Es por esto que se ponen 

a st mismos como los pueblos elegidos de sus propios dioses triba

les para realizar empresas importantes y cumplir sus mandatos, lo 

cual está relacionado con el equilibrio y el buen funcionamiento 

del mundo. Por e1lo resulta claro que una de las funciones de --

estos mitos es la de explicar y justificar su situación de pue--

blos dominantes. 

Es innegable la relación entre la religión y la organiza--

ción pol1tica y, dentro de este marco, de manera particular los -

nexos existentes entre los mitos antes presentados y la situaci6n 

que prevalecta entre los pueblos que los sustentan. 

Tomando en cuenta que para la elaboración de un mito es --

necesaria una base hist6rica real, o bien que ésta se adecae a un 
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esquema, las narraciones sobre el origen de incas y mexicas no -

surgieron de la nada, sino que se adecdan a un modelo establecido 

que modifican con base en su situaci6n espec!fica de pueblos domi

nadores. 

Existen dos posibilidades: ya sea que estos mitos fueran --

creados por ellos mismos o bien formaran parte de una tradici6n 

mAs antiqua a su surgimiento como hegem6nicos y que fueran part!

cipes de ella o la adoptaran al trasladarse de una zona a otra P! 

ra asentarse definitivamente y, adem!s, la adaptaran de alguna 

forma a sus necesidades. Ya que por su situaci6n pol!tica necesi

taban explicar su propio desarrollo y apoyarse en un origen m!ti

co. Nosotros nos inclinamos por esta segunda opci6n: los dos mi-

tos, en cada una de sus respectivas regiones, pertenecen a una 

amplia tradici6n de la que son part!cipes varios pueblos. Pero 

los incas y los mexicas la particularizan cuando han alcanzado 

una posici6n hegem6nica, agregAndole alqunos elementos para po

derla utilizar como justificaci6n de su poder. As!, resultan muy 

significativas las promesas de grandeza que les hace el dios pro

tector desde que estAn emigrando. Obviamente es imposible que --

ellos mismos previeran su posterior dominio sobre vastas tierras 

desde entonces, puesto que s6lo eran dos pequeñas tribus insigni

ficantes y vagabundas que emigraron para buscar un lugar donde p~ 

dieran asentarse. 

su gran poderío alcanzado es apoyado por estos mitos, de --

acuerdo a los cuales, tanto incas como mexicas emigraLon por or--
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comandada poI' el mismo dios tutelar y, por lo tanto, la tienen -

que realizar de manera irrefutable. 

As!, refuerza la idea del carácter retrospectivo de estos mi 

tos, el papel que ellos mismos se atribuyen y que les es ordenado 

desde los inicios de su historia: en el cas~ de los incas es el -

Sol o Viracocha, quien los cre6 4irectamente, el que les asiqna -

la misi6n de "civilizar"a los demás pueblos que viv!an como salv!_ 

jes, esto es enseñarles a vivir mejor por medio de leyes, a culti

var la tierra para lograr una econom1a de mayores rendimientos, -

los tejidos para la elaboraci6n de prendas de vestir, adoctrinar

los en el conocimiento de su dios, a vivir en poblados para poder 

llevar una vida sedentaria con una orqanizaci6n sociopol!tica m4s 

elaborada, aunque cl~ro, todo esto esta bajo el réqimen qae ~. --

ellos les impusieran. A los mexicas, Huitzilopochtli los señal6 -

como su pueblo elqido para dominar a otros y establecer su hegem~ 

n1a en las cuatro partes del mundo, de donde obtendrán grandes ri-

quezas. 

Por otro lado, resulta muy importante tomar en cuenta la qu~ 

ma de libros ordenada por Itzc6atl y Tlacaélel cuando.se libraron 

del yuqo de Azcapotzalco ·,, lo cual debe abedecer a intereses esp~ 

c1ficos del qrupo dominante, ya que consideraban que pod1an ser -

perjudiciales al pueblo, puesto que en ellos se debi6 de haber -

encontrado algo que no conven1a que se supiera: 

11 las pinturas que se quemaron en tiempo del -



señor de ~oo que se cllola Itz0'5atl, en cuyo -
tiell'po loa señorse y J.o8 principal.ea que habta en 
tmcea acxu:daral y Jlllllldarai que se quemasen todaB, 
pnqlJll no viniesen a mlllllOS del 'l!llltJo yvinieaen en 
neC>spn!Cio. " ( 1) 
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Por ello es muy probable que este gobernante haya mandado re 

escribir en nuevos :libros oficiales la historia de su pueblo en la 

que los mexicas, ya libres del dominio de Azcapotzalco y ya con -

cierto poder, ocupan un lugar muy importante desde su origen y -

justifican su hegemon1a, ya que astan destinados a realizar gran-

des proezas, puesto ~ue: 

". • • la historia oficial era creaci&i :r:etrospect:! 
va 1!11 la que un grupo en el poder elq>licaba las = 
etapas que su ¡:Q!blo habfa reo::>rrido, pero nan:a
cb todo. en la an::Lencia de su presente; era la -
ideolog1a del rranento la que regla el :i:elato." -
(2) 

Pero esta modificaci6n no fue total, pues no se pusieron co

mo pueblos hegem6nicos desde un principio, aunque st como el ele

gido de Huitzilopochtli y destinados a realizar grandes hazañas -

que los colocarla como dominantes. Es decir, como predestinados -

para llevar a cabo una importante misi6n que les fue ordenada por 

el dios. Esta reforma a su historia est~ en relaci6n a su nueva -

situaci6n y a sus nuevos intereses expansionistas. En el caso de

los incas, desgraciadamente no se conocen libros, pero es de supo

ner que haya sucedido algo similar en cuanto comenz6 su poderte. 

Es claro que existen cambios en la evoluci6n de un pueblo. -

Tal vez el cambio m!s notorio que hubo entre los mexicas, fue con 
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el ya mencionado Itzc6atl, ya que es cuando, al aprovechar hábi!_ 

mente la coyuntura pol1tica que se present6, pasaron de una s~ 

tuaci6n de dependencia a la libertad y empezaron su expansionismo 

con el consecuente dominio sobre otros pueblos. Así vemos que en 

la migración su tipo de organización era teocrática (3), pues son 

los sacerdotes que se conunican con el dios los que fungen como -

dirigentes; pero ahora, por el poderío que empiezan a alcanzar, 

tienen la necesidad de reformar su tipo de organizaci6n sociopol~ 

tica, la cual se hizo más compleja, puesto que la anterior, más -

gentilicia y tribal, ya no cubría las necesidades del momento, -

aunque claro, ésta subsistió en el ealpull~. 

Entre los incas, las reformas más importantes se dieron con 

el noveno Inca Pachacútec, que significa "reformador del mundo" -

(4). Este gobernante, además de aumentar grandemente las tierras

del Tahuantinsuyu, consolid6 el imperio, con lo que comenz6 la 

época de esplendor y de máximo poderío. Una de sus principales 

preocupaciones fue el unificar y cohesionar la federación formada 

por diferentes etnias conquistadas, para lograr así un control -

absoluto sobre todos los pueblos que la formaban. Destacó también 

como legislador, ya que impuso leyes que garantizaban la subsis-

tencia de sus súbditos, asf como la de los funcionarios delgobief 

no ; · impuso castigos a los ociosos, holgazanes y a otros infrac

tores que atentaban contra la paz y el orden social. Señal6 los -

límites de cada provincia, instituyó la repartici6n de tierras co 

munales, las cuales mand6 que: 



" se repartiesen ¡x>r rredidas igual, señalada -
p:Jr la misma ley, en beneficio canOn y particular 
de los veciros y habitaik>res de la tal provincia 
o ciudad, señalando su parte para las rentas rea
les y para el sol, y que los incas arasen , sem--
br~ · y cogiesen los frutos, as! los suyos co

rro los de los erarios, de la manera que les divi
cllan las tierras¡ y ellos eran cbligados a labrar 
las en phticular y en cmún. ( ••. ) Jimt:.fuise tcx:la 
la multitu:l, y labraban prinerairente sus tierras 
particulares en canGn ayudfutdose unos a otros, y 
luego labraban las del Rey; lo misrro hadan al -
sembrar y ooger los frutos y encerrarlos en los -
p6sitos reales y cmrunes." (5). 
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Asimismo se estableci6 el sistema de m~t~mae (6) que consis-

te en trasladar a grupos de gentes de los pueblos conquistados a 

otras regiones, con lo cual aseguraban la paz y el control, evi-

tando ast rebeliones. A este gobernante se le atribuye la cons--

trucci6n de las grandes terrazas de cultivo en las laderas de los 

montes (7) Oni.fia5 la lengua, reform6 el ejército y la religi6n. En 

relaci6n a esto (11 timo está la oonquista efectuada en la zona del la 

go Titicaca, por lo que es muy posible que e~ este momento se 

adaptara el mito de origen de su antepasado fundador Manco Capac 

en este sitio. Parece.que con él se reafirrn6 en el cultoa·Viracocha

Pachayacháchic como dios supremo, el cual se inició con su prede

cesor el Inca Viracocha y tal vez a esto se deba que sean mencio

nados como creadores del linaje real al Sol y a esta deidad adop-

tada tard1amente. 

Con lo anterior podemos ver que la ideolog!a tiene que ade--

cuarse a la nueva situaci6n de pueblos dominantes a la cual re---

fuerza. Para ello adaptaron los mitos que dicen que fueron paridos 

por la madre tierra a través de las cuevas. 
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En resumen podenos decir que los mitos, objeto de la presen

te investigaci6n~ fueron modificados tºfl base efl su realidad poHt!, 

ca cuando ya ten1an una posici6n de pueblos hegem6nicos para apo

yarla y justificarla. Por ello es nuy posible que aqu1 se haya --

creado la idea de predestinaci6n a un gran dominio· por el dios. 

Como ya se mencion6 anteriormente, cuando los mexicas iban -

huyendo de los culhuas, se refugiaron en un islote del lago Texc~ 

co y encontraron el ~quila sobre el nopal, los sacerdotes-dirige~ 

tes, le dieron un valor m!gico a esta señal, pues dicen que su 

dios Huitzilopochtli ha encontrado donde reposar definitivamente, 

y su pueblo -al que viene guiando- ya no tendr! que seguir pere-

grinando en busca del lugar prometido para asentarse, es decir 

encuentran la señal m4gica que marca el fin y la causa de su mi 

graci6n y de sus penalidades. Esta señal también muestra que ese

lugar es el más apropiado para que se lleven a cabo las promesas 

de grandeza y poder1o hechas por el dios. En el caso de los incas 

la señal que marcar1a el lug~r prometido ser1a donde se hundiera 

la vara de oro que les hab1a dado el Sol o Viracocha, pues esto -

mostrar.1a un sitio fértil para la agricultura. 

Pero, ya una vez establecidos en sus respectivas regiones, -

cuando la guerra se hizo necesaria para defenderse y enfrentar a 

los otros pueblos que habitaban en los alrededores, esta activi-

dad .fue adquiriendo importancia y empez6 as! la ingerencia de los 

guerreros en el poder, y con ello se combinan dos elementos carac 

ter1sticos de estos pueblos: la religión y la guerra. 
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Todo lo anterior sirvi6 de justificaci6n para que empren-

dieran las c:aiqµ;UitaB· realizadas, extender sus dominios y que sus 

respectivos gobernantes fueran dirigentes de vastas regiones: el

Cem an!hUllC tenochca tlalpan y el Tahuantinsuyu. 

4.2 NECESIDAD DE UNA EXPLICACION RELIGIOSA DE SU SITUACION DE PUE 
BLOS DOMINANTES. 

Podemos afirmar que mexicas e incas se encontraban en un es

tadio de desarrollo semejante. En ambos, la religi6n desempeñaba 

un papel muy importante puesto que regía todos los aspectos de la 

vida tanto pllblica como privada, era utilizada por el grupo domi

nante en el poder para justificar su situaci6n privilegiada y co

mo elemento de cohesi6n de toda la sociedad, adem~s de ser uno de 

los principales pilarse de la ideolog!a, la cual consideramos co

mo: "··· todo sistema de ideas, valores y actitudes que· una capa 

o clase social crea, frecuentemente por medio de sus miembros más 

destacados, e imponer a la sociedad entera como un instrumento de 

cohesi6n que reproduce el contexto de explotaci6n y justifica el 

poder de un grupo humano sobre el resto de los integrantes de la 

sociedad" (8). Se vio afectada cuando cambi6 la situaci6n de es-

tos pueblos, es decir, en el momento en que se transformaron en -

hegem6nicos y fue usada y modificada por el grupo dominante cuan

do fue necesario para manipular a la poblaci6n e interpretar los 

hechos a su favor. 

Dada la relaci6n existente entre la religi6n y la organiza--
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ci6n polttica, la situaci6n de estos pueblos como hegemónicos, es

explicada por ellos en las cr6nicas desde una perspectiva religibsa y, err. 

el caso de esta investigaci6n, más concretamente mitol6gica. Esta 

necesidad se debe a que ellas juegan un papel muy importante, --

pues rigen todas las actividades sociales y poltticas, incluyendo, 

por supuesto, la.de gobernar. Entre otras, cosas es por esta ra-

r6z que las narraciones sobre su origen, peregrinación y funda--

ci6n de sus respectivas ciudades, son mitol6gicas. 

Asimismo, el grupo dominante tiene que justificar en este 

sentido su lugar en el poder diciendo que es a ellos a quienes 

les corresponde este lugar priviligiado por ·ser los que tienen 

más acceso a lo sagrado, a una comunicaci6n con el dios tribal 

pues son sus emisarios y, en el caso de los incas, sus propios hi 

jos. Tambi~n porque su mismo origen es sobrenatural: surgieron de 

unas cuevas (Chicom6ztoc y Tampu Toco) que, como ya se ha dicho,

representan el vientre de la diosa madre, de la tierra que los da 

a luz. Aun que este origen sea comtin a varios pueblos, hay cier-

tos elementos én ambos mitos que señalan a incas y mexicas como -

los elegidos para ejercer un dominio sobre los demás. Parece ser

que entre los mexicanos el origen en cuevas viene a ser un medio ri

tual-mágico, pues como ya se ha visto proceden de un lugar dife-

rente (Aztlan) y se meten a las cuevas para salir renovados, para 

volver a nacer como pueblo e iniciar la peregrinaci6n para buscar 

un nuevo lugar de:asentamiento. 

Por otro lado, estos mitos est4n relacionados con el princi-
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pie del rnnudo. Por ejenplo Viracocha cre6 a Manco Capac y a Mama -

Ocllo casi ·al mismo tiempo que al Sol, la Luna y las estrellas y 

cuando a ~stos les fue ordenado que subieran al cielo para sus 

respectivos lugares. En el momento en que los hermanos Ayar sa--

lieron de Tampu Toco, vieron el primer amanecer, adem!s de que -

son presentados con un nivel cultural superior al de los pueblos 

que van encontrando. Los incas dicen ser los hijos del Sol, qo--

biernan en su nombre porque 61 mismo los nombr6 señores de todos 

loa ~ue adoctrinaran y esta posici6n priviligiada les corresponde 

por ser sus herederos 

En ambos casos, sus respectivo dioses tribales, que eran in

significantes cuando estos pueblos carec!an de importancia, adqu! 

rie~on una categor!a superior y se transformaron en principales -

cuando se perfilaron como dominantes. Huitzilopochtli se solariza, 

aunque cabe la posibilidad de que pudo haber sido Sol desde un -

principio, y pasa a ser uno de los m!s impor.tantes como Tl!loc, -

dios de la lluvia y por ende relacionado con la agricultura, base 

econ6mica de esta sociedad. ·A ellos fue dedicado el principal -

templo de ~xico-Tenochtitlan y su culto fue impuesto a todos los 

pueblos que dominaron. As!, de ser s6lo una deidad de una tribu -

de poca importancia viene a ser uno de los m!s venerados por va-

rios pueblos. Entre loa incas parece haber una asimilación del 

Sol con el Hacedor o creador Viracocha, con lo que esta deidad 

particular es identificada con el dios supremo. En este cas~ como 

en el anterior, es impuesto como deidad principal a los pueblos -

conquist'ados, quienes ten!an que venerarlo. 
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Ambos pueblos fueron elegidos por sus respectivas deidades -

para realizar grandes proezas y cumplir sus 6rdenes que, por ser 

sagradas, resultan irrefutables. La misi6n encomendada a los incas 

fue la de civilizar a los demás pueblos que viv!an como salvajes 

e imponer la adoraci6n de su deidad a todos ellos de manera pac!

fica o bélica. 

A esto se agregan las promesas de grandeza y poderío a las -

que están predestinados, pero esto será logrado en la mayor!a de 

los casos por la guerra, pues por medio de ella sojuzgarán a otros 

pueblos. Para los mexicas esta actividad tiene una especial impo~ 

tancia, ya que es el medio para obtener prisioneros cuya sangre y 

corazones constituyen el principal alimento del dios que es iden

tificado con el Sol. Recuérdese que la propia actividad de Huitz~ 

lopochtli es la guerra, y por ser su dios tutelar, ellos tienen -

también que realizarla. 

Con esto están justificando en forma mágica y religiosa la -

actividad guerrera de los mexicas, sus conquistas y expansionismo 

efectuados, fundamentalmente por ella, ya que la misma guerra --

tiene, además, cierta funci6n sagrada, pues al obtener cautivos -

para el sacrificio, van a alimentar al Sol, lo van a mantener vi

vo y le darán las fuerzas necesarias para enfrentarse diariamente 

a la lucha que mantiene con los astros nocturnos. De esta manera, 

su pueblo es en este sentido el reponsable de guardar el equili-

brio necesario para que el mundo pueda seguir existiendo. 
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con. ello. vernos que es la religi6n y el mismo mitc~l que apoya la 

realidad poi!tica del momento en que los mexicas e incas realizan 

su expansionismo conquistador. 

4.3 ORGANIZACION SOCIAL. 

como la ideolog!a· religiosa est4 !ntimamente ligada, entre 

otros aspectos, con la organizaci6n social, consideramos necesario 

dar un pequeño esbozo de ~sta. La caracterizaci6n que pres~ntamos 

a continuaci6n será.de una manera general sin profundizar en cada -

uno de los grupos que componen estas sociedades, puesto que no lo 

consideramos necesario para los fines de esta investigaci6n. 

A las sociedades inca y mexica se les lla catalogado como "de~ 

p6tico tributarias" con un poder centralizado en la persona 'del -

gobernante: el Sapa Inca y el Huey Tlatoani respectivamente~ Esta

ban divididas en varios estratos, es decir, hab!a una organizaci6n 

"jerárquica que, a grandes rasgo~ se pueden dividir en dos grupos: -

los nobles que eran los que sustentaban el poder y el pueblo coma~ 

Entre ambos hab!a grandes diferencias como veremos más adelante y 

·su relaci6n era de dominio y subordinaci6n. 

Parea;i existir cierta estratificaci6n social desde los inicios 

de la migraci6n, ya que· s6lo \lnOS cuantos tienen el poder de comunicar 

se con el dios, son los dirigentes de la peregrinaci6n y los carg~ 

dores de la deidad. En el caso de los incas hay una clara diferen 

ciaci6n entre lor herm<.no:> Ayar y el resto de· los ay.e.tú!.> que ellos· 
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dirigen, y esto es tan marcado que en muchos casos pareciera que 

~stos son los anicos que están emigrando. Incluso la hegernon!a inca 

empieza a perfilarse desde entonces, ya que Manco Capac comienza a -

deshacerse por artes mágicas de sus hermanos para quedarse con el 

poder. 

Entre los diferentes grupos hab!a una distribuci6n desigual de 

la riqueza social y el lugar que ocupah .. dentro de la sociedad, en 

el caso de México, está dada también por la especializaci6n de act!_ 

vidades, las cuales se relacionan unas con otras en la organización 

socioeconómica. Por ejemplo, en el grupo dominante hab!a especiali! 

tas de la religi6n, de la guerra de la administración pllblica, etc. 

y_en el pueblo coman, los dedicados a la agricultura, artesan!as, .

comercio y demás actividades. 

Consideraban necesaria la existencia de un grupo dirigent~ que 

tuviera los conocimientos necesarios para la direcci6n pol!tica del 

pueblo, Esta era una profesión·y especialización -como las demás -

actividades- de una o varias familias. En el caso de Pera esto est~ 

ba reservado llnicamente a la familia real, y sólo los parientes rn.1s 

cercanos al inca como t!os, hermanos o hijos eran quienes rnonopoli-

zaban los principales cargos del gobierno. En relación a los mexi--

cas: 

" tcxias las fuentes están acordes (;!!} aceptar 
la tradición laboral de la familia cate oorma -
plenamente establecida. Es m.1s, la especialidad 
no se daba al sinple nivel félldliar, sino al de 
un grupo más anplio o, o::m:> dijeron loe espaiio-
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torial con la de parentesco, al del 'barrio'" -
(9). 
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Se puede decir que en ambos casos el grupo dominante estaba --

formado por los especialistas del poder, ~stos se dedicaban a las 

altas· funciones administrativas, militares y sacerdotales y, por 

sus conocimientos, eran los dirigentes de todo el pueblo, es decir, 

los gobernantes eran considerados por el comdn de la gente como --

indispensables para el funcionamiento de la sociedad. Su misma es

pecialidad, necesaria para el establecimiento del orden estableci

do, justificaba su posición priviligiada. Estas consideraciones, -

como se puede ver claramente, .eran producto de la infiltraci6n de 

de la ideolig!a dominante en el pueblo. 

La ~lite gobernante seguramente fue muy reducida al principio, 

pero fue en aumento desde que se establecieron en M~xico-Tenochti

tlan (10) y lo más factible es que esto haya sucedido tambi~n con 

los incas. 

Las propias funciones de los especialistas en el poder est4n -

relacionadas con la infraestructura econ6mica, ya que una de ella& 

la guerra fue de gran importancia, proporcion6 grandes tributos en 

materia· prima y fuerza de trabajo que flu!an hasta las capitales -

de los dos imperios. 

Este grupo priviligiado que constitu!a la "nobleza" era conoc,! 

do entre los mexicas con el nombre de pitli6, mientras que el pue-
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blo o gobernados, que era la mayor1a y se encontraba en el extre

mo opuesto, eran los m«ce&ua..te4: 

"En v1speras de la OCllqUista los id>les nahuas 
-los p.lplltltt- no pagaban tributo. No era neoe 
sario, pue5to. que sus servicios cwdan su = 
a:>laboraci6l, y el trabajo especializado que -
reaJ11.aban los hacía ~ de una hJena. 
piga, cbtenida de los tributos generales. Esta 
era la justificacifn de su enc\llbramiento, y -
no, am, la ~ja al grup:> daninante co
JIO un derecho exclusivamente hemdi.tario. 10 -
grave del caso es que los ld>les no s6lo ms
traban ¡6ll.ica1Blte las pruebas de su ctMito, 
s:iJx> que el pueblo estaba ~ido de que -
ma v1da llODlal. era :iqxleibJe.sin aquellos ofi
ciales del pa3er. Sab1ari d1.r1gir los trabajos 
cU!u1ales, juzgar, legislar, matizar loe -
CXEplicadiciitDs rituales que .requedan las di
vinidades agr1a>1aa, nundar los CUB%pOS milita 
res que apar:tabitn loa C4lJJUllJ.. de llldCdwaUi.n -
-el pueblo CXJJ61-, ·mal.izar las grandes d>ras 
de ingen!eda, rnspdd!lr militarmente las -
aocicn!s de los nmcadexes ( ••• ) oxgani7M -
alianzas con los podmoeos, sojuzgar pueblos -
d6biles o SCllBterae en las menos cmerosas ocn-
dicicn!s, llBJISjar el para todo necesario calen 
dU"1o de los dest.ims, en fin dar a los han-:' 
mes su calidad. ID8 no especializados en es
tas materias ten1an poo:: fuerza ql.'le scm:rt:erse -
a su direcc1.&l si deneal::m una vida civf lhada· 
CUm1d> meoos aa! lo hablan hecho creer fixme-
mente." (11) . 

Entre los pili.i4 y los m«cehu«le4 ocupaban un lugar interme

dio los comerciantes y los dedicados a la produccci6n de art1cu

los suntuarios. 

El grupo de los dominados, formado por el grueso de la pobl! 

ci6n, constituta el sost6n econ6mico de la estructura social. Ha

bta adem!s diferencias entre el pueblo·coman de los propios mexi-
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cas y de los otros pueblos sojuzgados, ya que si bien los prime

ros obten1an ciertos beneficios, los segundos carec!an pr4ctica

mente de ellos y eran atin más explotados. 

El grupo gobernante se apoderaba del producto del trabajo de 

los dominados por medio del tributo en especie y en los servicios 

prestados para la realizaci6n d~ las obras pGblicas -cuya direc-

ci6n estaba a cargo del grupo dirigente-, como son la construcci.6n 

de templos, calzadas canales de riego, terrazas de cultivo, etc.

De ~stas se beneficiaba toda la sociedad, pero del trabajo que -

ten1an que realizar en los campos de cultivo pertenecientes a los 

altos funcionarios pol1ticos, religiosos y militares, s6lo se be

neficiaban unos cuantos. 

En general s6lo los miembros del _pequeño grupo dirigente po

d1an ocupar los principales puestos en la orga~izaci6n sociopol1-

tica, es decir, Gnicamente a ellos estaban reservadas las princi

pales funciones directivas_de la 11ociedad. Asimismo monopolizaban 

los con"ocimientos para la direcci6n,· organizaci6n y admin1Btra--

ci6n de la socie.dad y controlaban la econom1a ya que eran los es

pecialistas del poder. Gozaban de ciertos privÜégioa como la po

sibilidad de la propiedad privada de la tierra, el uso de art!cu

los de lujo y prendas de vestir, e11taban exentos de tributo tanto 

en especie como en trabajo y, en todo caso, este Gltimo conati--

tu1a· los servicios que le prestaban a la sociedad en sus funcio-

nes di:rectivas. Viv1an del excedente econ6mico, puesto qu_e no in

terven1an en la producci6n de bienes y poc:11an tener personal de--
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dicado al servicio doméstico, Por todo lo anterior, vemos que ha

b!a una gran desigualdad en derechos entre estos dos grupos. 

Concebían que el orden humano era una réplica del orden divi 

no, es decir, las relaciones sociales imperantes en la sociedad -

se daban también en el plano sobrenatural. Así, hay dioses más 

importantes que otros y dioses subordinados como los de los pue-

blos sojuzgados en relación al dominante-. 

Podemos considerar que estas dos sociedades se encontraban -

en un transición de una organización gentilicia tribal. a una so-

ciedad de clases, donde estas dos formas conviven. La primera se 

ve en el calpulli y en el ayllú, que son unidades sociales de pr~ 

ducción, cuyos miembros descienden de un antepasado común; y la -

segunda en la diferenciación de grupos sociales que ocupan dife-

rentes lugares en la sociedad según sea su relación con los me--

dios de producción. 

En el imperio incaico se dio una integraci6n de los diferen

tes pueblos a la maquinaria estatal y gubernamental, los cuales -

no estaban sometidos totalrr.ente por la fuerza, ya que el princi-

pal mecanismo para ello fue el con.vencimiento de tipo ideológico, 

que viene a ser el instrumento de cohesi6n más importante.Es por 

eso que en el mito se dice que su misión era "civilizar" a los -

pueblos que conquistaran, o sea imponerles el medio de vida inca~ 

co para as! poder articularlos, ya que la estructura imperial no 

podía existir si no se les unificaba. El inca que es el hijo del-
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Sol lo ilumina todo, y dicha deidad es impuesta a los pueblos que 

han sido absorvidos por el Tahuantinsuyu. Este intento de homoge

neizarlos es para poder ejercer sobre ellos un mayor control y do 

minio. 

As!, cuando conquistaban a un pueblo, llevaban al Cuzco a -

los gobernantes y jefes importantes para adoctrinarlos en sus --

concepciones m1tico-religiosas, logrando con esto cierta unifica

ci6n. Por ello vemos que el dominio sobre los demás pueblos se lo 

gr6 por medio de la ideología del grupo dominante. 

Dentro de todo esto jugaron un papel muy importante los lla

mados m~t~mae4 que eran grupos de personas o aytlú4 completos -de 

los más fieles al inca- trasplantados a otras zonas con la fun--

ci6n de controlar a las poblaciones recién conquistadas. También 

trasladaban a grupos de estas últimas a diferentes partes del --

imperio para evitar reh~liones. 

A pesar de que se logr6 cierta unificaci6n, la sociedad inca! 

ca era heterogénea pues estuvo forme.da por varias etnias. Su artic!!_ 

laci6n se dio'mediante la producci6n, es decir lo que John Murra

llama "archipiélago" que es la relaci6n de las tres ~onas climáti 

cas que conforman los Andes: la costa árida, la montaña fria y -

seca con valles fértiles y la sel va. Este "archipiélago" está foE_ 

mado por "islas" que desarrollan actividades econ6micas diversifi 

cadas según la regi6n en la que se encuentren y se complementan 

unas a otras. (12) 
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Mientras que entre los incas se trat6 de unificar a los dif~ 

rentes pueblos que compon!an el imperio, en México se llev6 a ca~c 

bo un proyecto militar hegem6nico. Se trata en este caso de una -

sociedad heterogénea, formada por pueblos con características muy 

particulares, sobre los que se ejerce un dominio por parte de un

poder central unificador, personificado por el Huey Tlatoani de.

México-Tenochtitlan. En este cauo no se puede usar la producci6n 

como una fornia de unificar grandes territorios, ya que cada zona 

está poblada por agricultores muy especializados y, por lo tanto, 

no se da la articulaci6n de la producci6n que tiene el ~rea andi

na. 

El dominio econ6mico se da fundamentalmente por la percep--

ci6n de grandes tributos exigidos a los diferentes pueblos domin~ 

dos, por ello la guerra de conquista result6 ser de gran importa~ 

cia y est~ justificada por la ideolog!a, siendo ambos aspectos los 

elementos de cohesi6n m4s importantes de dicha sociedad. 

Como es claro, en ambos casos, el grupo dominante hace rema~· 

car varias diferencias en realci6n a los gobernados, lo cual for

ma parte de su justificaci6n en el poder. Pues es a ellos a quie

nes les corresponde el mando y la direcci6n de la sociedad, entre 

otras razones, por su mismo origen sobrenatural y las funciones -

que desempeñan, las.cuales fueron dadas por el mismo dios. 



168 

N O T A S 

l) SAHAGUN, Bernardino de, H.i4tolt..i.a gene11.at de la4 eo4a6 de Nueva 
E4paña, anotaciones y apéndice de Angel Ma. Garibay K., Edito
rial Porrfia, (Biblioteca PorrGa, 8, 9, 10 y 11), cuarta edi-
ci6n, M6xico, 4vols., 1981, vol.III, p. 209. 

2) LOPEZ AUSTIN, Alf:s:edó, "El fundamento mágico•religioso del po

der•, en f4tud.io6 de Cuttu.Jta N4huatt, 12, Universidad Nacional 
Aut6noma de JU!ixico, Instituto de Investigaciones Hist6ricas, ~ 

M!Sxico, 1976, pp. 197-240, p. 201. 

3) CHAVERO, Alfredo, "Aztlan y Teoculhuacan", en Anale4 de.l Mu4e.o 
Nac.i~na.l, vol. II, la. época, México, 1882, pp. 55-70, p. 67. 

4) GARCILASO DE LA VEGA, ComentaJt..io6 M.a.t.e6, introducci6n y notas 
de Maria Dolores Bravo Arriaga, Secretada de Educaci6n PGbH
ca y Universidad Nacional Aut6noma de México, nfuns. 6 y 7, Mé
xico, 1982, 2 vols. , vol. II, p. 123. 

5) Ibid., p. 125 •. 

6) COSSIO DEL.POMAR, Felipe, El mundo de .t.~6 .inea6, Fondo de Cul

t\ira Bcoh&tica.: (Breviarios, 205)'1 :imxico, 1969, p. 78. 

7) !bid., p~ 75. 

B) WPEZ .1\USTIN, Alfredó, op. cit., 1976, p. 197. 

9) LOPEZ AUSTJ;N, Alfredo, Ho111b11.e-d.io6, R~n 1J PolUi.éa.:ua 0. mundo 
n4huatt, Universidad Nacional Aut6noma de ~xico, Instituto de 

Investigaciones Hist6ricas, (Serie de Cultura N4huatl, Monogr! 
f1as, 15), México, 1973, p. 65-66. 



H9 

10) BERNAL, Iqanacio, "Huitzilopochtli vivo", en Cuade~no4 Ame~i

cano4, ~xico, vol. 16, nobiembre- diciembre de 1957, pp. 127 

-152, p. 148. 

11) Ibid., p. 70-71. 

12Y MURRA, John, Fo~maclone4 econ6mlca4 y pol.ltlca4 del munJo andf 
no, Instituto de Estudios Peruanos, (Historia Andina, 3), Lima, 
Pero, 1975. 



\ 

~ONCLUSIONES 



171 

El pensamiento m1tico se da debido al escaso desarrollo de las 

fuerzas productivas y al limitado control que tienen sobre la na-

turaleza las sociedades precapitalistas. Es un producto superes-

tructural que se da con base en la estructura econ6mica •• Est§ for 

mado por representaciones ilusorias de la realidad porque las 

fuerzas naturales son concebidas por analog!a con el hombre, es -

decir, como seres dotados con atributos humanos, pe~o, estas po--

tencias misteriosas e invisibles que han sido personificadas, son 

superiores al hombre porque hacen lo que ~ste no puede hacer. 

Por ello el mito es un dupli~ado ideal del mundo. Este tipo de 
'"-..c.:.• 

pensamiento reflei:1a ·ae manera ilusoria en la conciencia a la natura 

leza, a las condiciones s.ociales de un pueblo, su origen, la sa-

cralizaci6n del grupo dominante y del Estado. 

Se puede considerar al mito como una forma de conocer, expli-

car, aprehender e interpretar la realidad y es muy coman que para 

esto se utilicen símbolos. No es una etapa anterior al conocimie~ 

to cient!fico, sino otra forma de conocer la naturaleza y el mun-

do. 

Tanto el pensamiento m!tico como el filos6fico y el cient1fico 

tienen la misma finalidad: conocer y explicar la realidad, esto -

es, llegar a la verdad, pero por diferentes caminos. Estas narra

ciones responden y cubren ciertas necesidades del hombre como son 

su relaci6n con el mundo y la naturaleza, la ubicaci6n dentro de 

la realidad y la explicaci6n del origen de las cosas, as1 como tam 

bién migarciones, guerras, etc. Las respuestas que dan son satis-

J 
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factorias para ellos, cons.ideradas como verdades y seguidas colllO 

un dogma de fe. Pueden responder tambi~n a intereses del grupo d~ 

minante para justificarse en el poder o para explicar la situa--

ci6 especifica de su pueblo. 

LOs mitos son cre1dos como verdades sagradas y porque au base 

es religiosa, atribuyen a los hechos causas sobrenaturales y son 

efectuados por seres divinos. Se refieren al mundo natural pero -

influidos por fuerzas sobrehÜmanas -ambos se mezclan, entrelazafl .. 

y confluyen- y a acontecimientos importantes como son, entre 

otros, los que se llevaron a cabo en el tiempo originario -que se 

~ene al profano- y son revividos continuamente por el rito. En -

el primero se .llev6 a cabo la creaci6n u ordemani.ento del mundo -

por la divinidad y fueron reveladas las actividades arquetlpicas 

de los dioses. Es un periodo atemporal y trashiat6rico porque es

t! en la eternidad. 

Este tiempo no pertenece solamente al pasado, aino.tambi6n -

al presente y al futuro porque. es susceptible ae·lier revivido 'por 

medio del ritual. Este 6ltimo conecta el tieJ11po sagrado con el -~. 

profano, .al que invade al repetir los actos de la divinidad efec• 

tuados .ln .i..U.o te.mpo11.e., con lo que se da una revelaci6n de lo·: -

sag,J:ado, Con ello el mito revivifica Wlll parte del tiempo origin!. 

rio. 

Se puede decir que el mito es la forma te6rica de la rel1--

gi6n pues ·se refiere a la representaci6n y explicaci6n iluaoria ~ 

• 
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del mundo. El rito, por su parte, es la forma pr4ctica de la rel~ 

qi6n y su funci6n es transformar al mundo de manera imaginaria, -

es decir, por medio de ~l se act6a 1114gicamente sobre la realidad. 

El mito etiol6gico es una teoría que tiene la funci6n de 

explicar las causas de los fen6menos de la vida y la naturaleza, 

además de que muestra las actitudes y el valor que un pueblo le -

da a cada aspecto de la realidad. 

El mito y la historia son diferentes tipos de discursos, pe

ro ambos tratan de explicar la realidad desde distintos puntos de 

vista. Entre ellos existen relaciones, las cuales se dan fundamen 

talmente en tres formas: 

l) El hecho hist6rico al ser explicado e interpretado se re-

cubre de mito y se le atribuyen causas sobrenaturales. 
di! 

2) Existe un mito arquetipo que va á regir los hechos. 

3) El mito y el hecho historico se unen y se modifican el --

uno al otro. 

En el caso de la presente investigaci6n, parece ser la ~~ 

da posibilidad la que corresponde a estos mitos, pues es una tra

dici6n que pertenece a varios pueblos y que incas y mexicas adap

taron para explicar su origen, presencia y posici6n en el mundo -

respecto a los dem&s pueblos en sus respectivas zonas. 

Consideramos necesario mencionar que existe una diferencia -
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entre el concepto de historia actual y el de los pueblos o socie

dades primitivas. En el·primer caso lo importante son los aconte

cimientos irrepetibles e irreversibles, mientras que para los se

qundos esto no tiene ninqtln valor, sino la repetici6n de las 

acciones arquet1picas realizadas en el tiempo originario por los

dioses. Por lo tanto, en este caso se trata mSs bien de mito-his-

toria con ~nfasis en lo sobrenatural, en lo sagrado y no en lo 

profano que son solamente acontecimientos insignificantes para es 

tas sociedades. 

Las narraciones que se refieren al origen de los incas tienen 

un carScter hist6rico real y m!tico. SegGn ellas proceden de un -

lugar llamado Pacarec Tampu, donde se encuentran las cuevas de 

Tampu Tocco, llamadas Maras Tocco de donde salieron los indios ma 

ras, de Sutic Tocco proceden los tambos y de Capac Tocco, los in

cas o.hermanos Ayar que eran cuatro hombres con sus respectivas -

mujeres. 

cada uno. de ellos representa al diregente de una tribu. Ayar 

Manco,de los .masca,.Ayar Uchu de los tampu, Ayar Cachi de los ma

ras y Ayar· Auca de los chilque. Son originarios de una zona fuera 

del Cusco de la que fueron desplazados y emigraron para buscar -

nuevas tierras dclnde asentarse. Al iniciar la peregrinaci6n, se-

qtln referencias, atrajeron y movilizaron a otras gentes -se men-

cionana diez ayttú~- para que les ayudaran en sus conquistas,· a -

cambio de lo cual recibir1an tierra y riquezas de los sojuzgados. 

Estos otros linajes que ventan con ellos debieron de haber sido -
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menos importantes que las tribus que dirigta cada uno de los her

manos Ayar, pues son poco mencionados y existe la posibilidad de 

que se les hayan unido en el camino. Como caudillo principal de -

todos es mencionado Manco capac, lo cual no resulta extraño, pues

to que fue quien venci6 a sus hermanos y logr6 quedarae como lini

co dirigente y fundador del linaje gobernante de los incas. Por -

ello, esto bien puede ser una creaci6n retrospectiva hecha cuando 

se qw:;d6 como jefe supremo. 

Para obtener dicha preeminencia fue preciso deshacerse de los 

dem~s. Las pugnas por el poder y la eliminaci6n de los dirigentes 

es narrada mttié~mente, es decir, recubierta por hechos sobrenatu 

ralee y presentada a un nivel sagrado, pues al ser vencidos y tal 

vez muertos se les deific6 y se transformaron en huac~. Aqut se

'podrla estar aplicando un esquema de pensamiento que probableme~ 

te pertenece a una tradici6n m!s antigua, de acuerdo a la cual el 

primer miembro de una tribu o linaje se convierte en huaca o en -

alg1in animal y es venerado. 

Ayar Cache fue eliminado por ser particularmente peligroso -

debido a sus dotes de gran fortaleza, fue encerrado en la cueva -

de Tampu Tocco• Esto tal vez se refiere a una contienda de la que 

sali6'vencido y fue obligado a regresar a su lugar de origen. La 

desici6n de destruirlo se debe a que temtan que por su fuer2a se 

convirtiera en el ~nico dirigente, pues lei era dif1cil mantener

lo bajo control. De acuerdo a algunas cr6nicas este personaje ap~ 

reci6 posteriormente en forma de avo en el cerro Guanacauri donde 
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qued6 como h4uc.o., mientras que otras dicen que esto le correspon

di6 a Ayar Uchu. En este lugar se lleva a cabo un rito 1.Jllportan

te: la ceremonia donde armaban caballeros a los incas llamada Gu~ 

rachico, en ella el tiempo sagrado invade al profano y se revive 

este hecho mitol6gic:o. Ayar Auca tambi~n qued6 transformado en -

hu.41!4 al sentarse en una piedra para tomar posesi6n del CUsco.,-

Con ello podemos suponer que es una narraci6n mttica de hechos -

hist6ricos reales. 

Existe otra versi6n que parece anteceder a la anterior y -

es la creaci6n de Jilanco Capac y Mama Ocllo en el lago Titicaca -

-gran fuente de origen- por Viracocha, Hacedor de todo, quien les 

encoaend6 la misi(m cUvina de conquistar a otros pueblos para 

adoctr1.narios, enseñarlos·a vivir en comunidad con leyes, a prac

ticar la agricultura y deln&s faenas. Con ell~ estos personajes -

tienen una categorla de h~roes culturales, les fue dado el poder

por 1a mi.ama deidad, pues los cre6 para ser señores. con esto es

tln justificando religiosamente su lugar en el poder. Esto parece 

aer un esquema seguido por varios pueblos; ya que se menciona que 

en 'l'iahuanaco el Creador hizo de barro a las gentes de las di.fe-

rentes naciones y mand6 que se sWllieran bajo la tierra para que -

salieran por diversos lugares: cuevas, fuentes, cerros, etc. Los

incas fueron a sal.ir por Tampu Tocco y en ese .momento vieron el -

primer amanecer. Estos lugares de origen son llamado p«ka~ifta~ y 

ci! all1 proceden todos los hombres creados por Viacocha. 

Por otro lado, el origen de Ha.neo Capac y Mana Ocllo es el -
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lago Titicaca y Tiahuanaco estS relacionado con la creaci6n del

Sol, la Luan y las estrellas y, por ·consiguiente·, con ·el origen· 

del mundo que es con base en un reordenaminento. Este lugar se 

presenta como escenario de la creaci6n debido a la existencia de 

ruinas y enormes esculturas que fueron interpretadas por ellos 

corno intentos fallidos de la creaci6n del hombre o el castigo a -

esa humanidad por faltas cometidas. 

Uno de los aspectos de la narraci6n es la promesa de grandeza 

y poderlo y de un lugar de asentamiento definitivo donde dominar4n 

a. ocros pueblos yobtendr!n le hegemonta de una enorme regi6n. Dicha 

promesa puede ser emitida por el Sol o Viracocha, por algunos de

los hermanos Ayar -Ayar Uchu o Ayar Cache- luego de haber sido -

deificados, por alguna huaca o por el arco iris que es una señal 

de buen pron6stico. Seguramente esto responde a una narraci6n res 

trospectiva una vez que han conseguido ser poderosos. y oonst:ituir

se en la naci(n hegem6nica de la zona y, por otro lado, es una for 

ma de justificar esta situaci6n alcanzada. 

La señal que marcar1a la tierra prometida donde se llevar1a 

a cabo dicho dominio, es donde se hundiera la vara de oro dada a

Manco Capac por el dios, y esto serta en un 11.V]ar f~rtil l propio pa

ra la agricultura, donde podr1an cubrir de manera relativamente -

f~cil su subsistencia. Adem!s su establecimiento en el Cusca no -

fue casual, ya que seguramente se.dieron cuenta de su ventajosa -

posici6n central y estrat~gica, pues a partir de ella no resulta

da tan dificil adueñarse y dominar la 'zona de la sierra ·y de la-
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costa, 

Seguramente su'estabiecimiento en el CUsco no fue en forma -

pacifica, ya que se meilcionan ciertas guerras para apoderarse del 

lugar y despojar a los antiguos pobladores. Esto no ba de haber -

sido muy r4pido, sinó que han de haber tard~do un tiempo para 

imponerse como los dueños de la zona. A los primeros que conquis

taron y se les unieron voluntaria.mente, lea dieron el titulo de -

"incas" por privilegio con el fin de atraerlos para que les ayud! 

ran a realizar futuras conquistas. 

Podemos decir que tanto Maco Capac como sus hermanos provie

nen de la tierra, diosa madre por excelencia y origen de toda la. 

naturaleza, y las cuevas de Tampu Tocco bienpo~rianrepresentar -

el vientre materno. 

Consideramos las existencia de Manco Capac como mitol6gica -

en el sentido que répresenta ai primer hOJllbre y como fundador del 

linaje gobernante de los incas, pero esto bien puede apoyarse en

una base hist6rica real •. Su existencia hist6rica no excluye su --

. sentido mitol6gico sino que ambos se unen e influyen mutuamente. 

Este .mito en general.se refiere a un hecha hist6rico remoto: 

la migraci6n de estas cuatro tribus y la lucha por el poder entre 

ellos. Manco Capac es quien logra deshacerse de sus hermanos para 

gobernar s6lo, quedando como el fundador de un vasto imperio que

se empez6 a organizar hacia 1,200, d.C. 
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En cuanto a los mexicas, podemos decir que vienieron de un 

lugar fuera del Altiplano central, ubicado hacia el norte pero -

dentro de la frontera mesoamericana. Se encontraban muy cerca de 

los chichimecas de quienes recibieron ciertas influencias, por -

ello presentan caracter!sticas de estas dos tradiciones cultura-

les. 

su origen es denominado Aztlan Chicom6ztoc, los cuales, aun

que algunas fuentes los mencionan como sin6minos, son dos sit~os 

diferentes. Ambos son considerados como lugares de partida junto 

con Teoculhuacan. 

De Aztlan salieron espec1ficamente los mexicas, pues es el -

punto de partida de su historia, y en Teoculhuacan Chicom6ztoc se 

reunieron varias tribus para inic~ar la peregrinaci6n definitiva

mente. 

Aztlan puede considerarse somo el lugar de origen de los me

xicas, pues ah1 residieron antes de que empezaran la migraci6n. -

Viv1an bajo el yugo de los pobladores de ese lugar llamados azte

cas de donde ellos tomaron ese nombre. su medio ambiente era la-

custre y es descrito como una isla en medio de un lago. Lo m!s -

comGnmente aceptado es que su nombre significa "lugar de garzas"

º "lugar de la blancura•. El color blanco est! relacionado con lo 

antiguo y as! Aztlan se refiere al remoto lugar de origen. Las 

fuentes la han ubicado en una forma vaga hacia el norte. Ha sido 

localizado en varios lugares dentro y fuera de la frontera mesoa-
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m6ricana, desde la laguna Yuriria, al sur del estado de Guanaju~ 
'/C 

to, como parte del imperio tolteca, hasta Utah, ya que ~partir -

de su ubicaci6n se considera territorio mexicano. 

Su existencia se da en dos niveles: 1) Aztlan m!tico y 2) A~ 

tan real-hist6rico. Es el remoto lugar de origen que fue recubie~ 

to de mito, se le presenta como una especie de para!so oon abun-

dancia vegetal y animal, resguardado por árboles espinosos y fie

ras. A 61 s6lo se puede llegar por medios mágicos y tal vez ayud! 

dos por la ingerencia de drogas, como puede ser el caso de la ex

pedici6n que mand6 Moctezuna I, 6poca en que ya su ruta estaba 

perdida. 

Por ser el lugar de origen es una ciudad modelo o arquetipo 

que fue recreada en Coat6pec y su doble en M6xico-Tenochtitlan~

Existen varias semejanzas entre Aztlan y la capital de los·mexi-

cas como son la existencia de los mismos medios econ6micos de sU!:?_ 

si•tencia, en ambos lugares se mencionan los mismos productosJ C! 
·' 

da una de estas ciudades tenia cerca un cerro con punta torcida -

llamad? Culhuacan1 l.a fuente que brotaba en Aztlan era semejante 

a la de Chapult6pec~ Todo esto muestra la repetici6n del modelo -

arquetlpico y, por otro lado, Aztlan puede ser una imagen creada 

· #po1.te.1ti.01ti. con base ~n M6xico-Tenochtitlan, residencia hist6ri~a 
de los mexicas. Es decir, se trata de una proyecc1:6n·hacia el pa

sado de una ciudad capital que viene a ser igual a su lugar de.,-

origen, pero sin descartar su existencia hist6rica real. Parece -

ser que P4tzcuaro ·responde al arquetipo de Aztlan, por eso los DI!. 
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xicas dicen haberlo poblado. Es descrito como un lugar deleitoso 

de ambiente lacustre. 

Lo mas aceptado es que los mexicas emigraron de Aztlan para 

liberarse del yugo de los aztecas y de los excesivos tributos que 

ten1an que dar, razón por la cual viv1an limitados económicamente 

y decidieron buscar mejores condiciones de vida. Otra versi6n di

ce que su salida se debi6 a una pugna por el poder entre los hi-

jos de Moctezurna, el señor de los cuextecas y Mexi o Chalchiuhtl~ 

t6nac, señor de los mexicas. Mitol6gicamente dicen que fue su dios 

tutelar Huitzilopochtli quien les orden6 el abandono de este lugar. 

porque les tenia reservado otro muy semejante donde se converti-

r1an en el pueblo dominante y serian tributados. Con esto se rep~ 

te el modelo de Aztlan, pero ahora se encontrar!an en una situa-

ci6n opuesta a la de sojuzgados. 

De acuerdo a las referencias, en el cerro de Teoculhuacan se 

encontraba·· Chicom6ztoc, tambi6n llamado Quinehuayan, no¡nbres que 

se refieren al lugar de origen. Lo m!s seguro es que existieran -

varios lugares con este nombre, siempre y cuando fungieran como -

tales. 

Chicom6ztoc que es un útero múltiple, tiene un valor de vie~ 

tre materno de la tierra que dio a luz a los mexicas y a otros -

pueblos: es la matriz original, el lugar de origen, por lo tanto 

estos pueblos proceden de la madre tierra. Pero ~stos aunque pro

vienen de uo origen común, no necesariamente están emparentados o 
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son cercanos entre s1, incluso algunos de ellos pueden ser enemi

gos como los tlaxcaltecas y los michoacanos, 

Considerando su valor como paridera, el parto mismo puede -

ser fingido, por eso los mexicas se introducen en las siete cue-

vas para salir renovados, es·decir vuelven a nacer como pueblo -

del gran vientre de la tierra. En relaci6n a esta renovaci6n está 

el cambio de nombre de aztecas a mexicas oredenado por Huitzilo-

pochtli. 

Es un rito que revive el tiempo hierofánico o m1tico en que 

se llev6 a cabo la creaci6n del hombre; es por esto que al intro

ducirse en ellas hay una ~rdida de. noci6n del tirmpo actual. --

Otra funci6n de las cuevas en general y de Chicom6ztoc en partic~ 

lar, es que son un medio de comunicaci6n con el inframundo y lo -

sobrenatural, ,adem4s de que este lugar parece haber sido un san-

tuario donde veneraban a los dioses tribales. 

· Chicom6ztoc formaba parte de una tradici6n mesoamericana que 

parece tener cierta antigüedad. Es un esquema de pensamiento que

explica el origen de diferentes pueblos. No es exclusivo de los -

nahuas, ya que tambi~n lo encontrarnos mencionado entre los mayas, 

por ejemplo en quich6 su equivalente es Vucub Z.lvan •siete Barran 

cas• y Vucub Pee "Siete .cuevas". Se puede decir que representan 

bbicamente lo mismo que las palza11..lna.s de América del sur, 

Huitzilopochtli juega un papel muy importante en la historia 
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del pueblo mexica. En relaci6n al primero es descrito como un gu~ 

rrero zurdo y valiente; quard!an, servidor y semejanza de Tetzau~ 

t6otl, que se comunica con éste y trasmite sus Ordenes. Parece -

ser el brujo-sacerdote de la tribu mexica sojuzgada en Aztlan, es 

al caudillo que inicia y dirige la migraci6n. 

Naci6 en Aztlan y muri6 a los 160 años en Culhuacan. En ese 

momento el sacerdote gu!a fue deificado y se fundi6 con Tetzauh-

t6otl. Por ello es muy posible que su culto como deidad se haya -

iniciado en este lugar que ha sido catalogado como ~antuario de -

otros dioses. Tal vez se deba a esto el que sea mencionado en al

gunas fuentes a partir de este lugar. Su cuerpo fue enterrado en 

una urna de piedra y después de cuatro años sacaron sus huesos y 

los pusieron en un envoltorio. Este es el bulto que iban cargando 

los teomama y por eso nadie conoc!a su forma. 

su deificaci6n aument6 y se reafirm6 con el mito de su na--

cimiento en Coatépec, donde volvi6 a nacer. Adquiri6 asimismo más 

importancia al salir vencedor de la lucha que sostuvo contra los 

centzonhu¡znahua y Coyolxauhqui, pues con ello se solariz6 y su 

categor!a de dios tribal fue elevada a la de dios astral. Esto 

bien puede ser la narraci6n m!tica de un hecho hist6rico: disiden 

cia de una fracci6n de los mexicas o la lucha por el poder que -

provoco un enfrentamiento guerrero entre ambas partes, saliendo -

vencedor el grupo representado por Huitzilopochtli. Esta contien

da fue mitificada y elevada al plano de los dioses astrales: el -

Sol contra los astros nocturnos, lucha que se repetir! diariamen-
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te• Por ello era necesario alimentar al Sol con sangre y corazo-
·-··.L. 

nes humanos -lo cual constitu!a su ali.Jl!ento- para que el mundo --

pudiera seguir existiendo y mantener su equilibrio • 

. Por otro lado la destrucci6n de la represa hecha para mos-

trar la semejanza del luqar prometido -lo.cual viene a ser la ere! 

ci6n del modelo arquet!pico del lugar de origen y de su destino -

final-, se ha interpretado como la calda de 'l'ub, hecho presenci! 

do por la entonces tribu insignificante de los mexicas. 

Hui tzilopochtli viene a ser. ima deidlld da> importancia clave para 

los mexicas. Bs su dios tribal que los sac6 de Aztlan, los libr6 

del yugo. de los aztecas y. los gui6 en la migraci6n en forma de -

colibr1 o águila~ Gracias a 61 pasaron a ser de· puéblo sojuzgado 

a dominante por su pol!tica guerrera de conquista. Es identifica~ 

do con Mexi, Chalchiuhtlat6nac, Huitziton e Iztac Mixcoatzin. 

En su signo calend4rico Ce ·rtcpa.tt, ocurrütl'Dh hecho• impoE 

t~ntea como s~·nacimiento,_ inicio de lamigr~Ci6n, fundaci6n de_; 

M6xico-Tenochtitlan y nombramiento del primer .tta.tca.ni Acamapich-
. : . 

tli. Fue 61 quien los señal6 como su pueblo elegido y los deatin6 

a realizar acciones importantes, para ello les ca~i6 el nombre -

de aztecas a mexicas, loa.emplum6 y lea·d10 arc(ls y ·flechas,_ar-

mas'con las que se impondr&n y el chitatli o red que se refiere -

al ambiente lacustre donde se asentar1an. Les prometi6 grandeza,

poder!o y ser tributados por varios pueblos, lo cual verdadera-

mente loqraron, por lo que esto bien puede ser retrospectivo a 



185 

cuando los mexicas empezaron a obtener una situaci6n hegem6nica -

para justificarse en el poder. 

La consecuci6n de estas promesas fue consecuencia del oficio 

y misi6n de Huitzilopochtli: la guerra. Por ser el dios tribal de 

los mexicas, éstos también tuvieron que realizarla, puesto que 

era su misi6n. Con esto se establece un pacto entre Huitzilopoch

tli y su pueblo: les prometi6 grandeza y poder1o a cambio de que 

!~ proporcionaran su alimento consistente en sangre y corazones 

de los cautivos para que el mundo siguiera existiendo, lo cual -

viene a ser una misi6n divina. 

En las migraciones algunos pueblos se unen a otros, posible

mente este sea el caso de Malinalx6chitl que en un momento ~ado -

·fue abandonada por los mexicas. Es también factible que esto se -

refiera a la separaci6n de un grupo de ellos -que parece estar -

emparentado con el sacerdote gu1a que encarna a Huitzilopochtli

por algtin !:i 1 P. o de pugnas. Estas continuaron c.uando los mexicas 

se encontraban en Chapultépec, pues C6pil, hijo de 11alinalx6chitl, 

para vengar a sn madre, puso en contra de ellos a todos los pue-

blos de la · y·e;:'l;ó() Pero este personaje fue apresado y sacrific!!_ 

do, su coraz6n fue lanzado a los tulares de donde nació el tunal, 

señal que marc6 el lugar prometido. 

Los mitos aqu1 tratados forman parte de una tradición anti-

gua en ambas regiones, la andina y la mesoamericana. Cuando incas 

y mexicas se perfilaron como los pueblos hegem6nicos, el grupo do 
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minante adapt6 la tradición a sus necesidades, la oficializó y la 

utiliz6 para explicar y sustentar tal posici6n. 

Estos dos pueblos eran en un principio tribus insignifican-

tes, pobres y vagabundas que emigraron para buscar nuevas tierras 

donde asentarse. Pero al modificar el mito, se pintan con cierta 

importancia al decir que son los elegidos para realizar grandes -

proezas y convertirse en los dominadores de una vasta zona. Les -

es comandada urna misi6n divina que tienenque cumplir y ~sta inclu 

ye su grandeza y el gran poder que alcanzaron. 

La religi6n en ambos casos desempeño un papel importante 

pues rigi6 todas las actividades y cohesion6 a la sociedad. Por -

ella el grupo dominante se justific6 en el poder, ya que su mismo 

origen es sagrado: provienen de la tierra, al igual que los dem!s, 

pero se ~acen una distinci6n' y es que tienen m!s acceso a lo so-

brenatural y son, por lo tanto, los emisarios del dios. 

Existe una relaci6n entre religi6n y política, la primera es 

utilizada en muchos casos por el estrato en el poder como ideolo

g1~ para manipular.al pueblo com11n. Los cambios socioecon6micos -

modificaron la ideolog1a pues est! tiene q.u:e adecuarse a su nueva 

situaci6n de pueblos dominantes, ya que tienen que ir acorde y -

responder a las nuevas necesidades e intereses¡ sobre todo delgr~ 

po en el poder; asimismo la organizaci6n pol1tica se hizo m!s com

pleja. Esto se dio entre los mexicas principalmente con Itzc6atl 

ya que pasaron de sojuzgados a la libertad y comenz6 su etapa de-



197 

expansionismo. En los incas las reformas más importantes se lle

varon a cabo con el gobernante Pachacfitec quien amsolid6 y es--

tructur6 más firmemente el "imperio" y empez6 la ~poca de máximo-

dominio. Es muy probable que en estos momentos se haya creado la 

idea de predestinaci6n a un gran poderte y se hayan oficializado-

la historia y las narraciones sobre su origen. Por otro lado, en 

cuanto se convirtieron en los pueblos hegem6nicos, sus dioses tri 

.bales que en un principio eran insignificantes, se transformaron

en principales y fueron venerados tambi~n por los sojuzgados. 

La guerra, apoyada por la religi6n, fue una actividad muy ~ 

portante para imponerse y conquistar a otros pueblos, por lo ,que 

empez6 a haber una ingerencia de los guerreros en el poder. Entre 

los mexicas, fue por medio de ella que alimentaban al Sol con ca~ 

tivos para asegurar el mantenimiento del mundo. Mientras queentre 

losincas fue una especie de guerra sagrada, pues les fue encomen

dada la misi6n de adoctrinar a los otros pueblos en el culto al -

Sol. 

Existe cierta estratificaci6n social desde la migraci6n, pues 

s6lo unos cuantos son los dirigentes y los emisarios del dios tri

bal. Por otro lado, la existencia de un grupo dirigente era nece

saria para la direcci6n social, econ6mica y polttica del pueblo, 

son los especialistas del poder que desempeñaban las altas funci~ 
• 

nes del gobierno y eran considerados como indispensables para el 

buen funcionamiento de la sociedad y su equilibrio. La ~lite gobet 
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nante, seguramente reducida en un principio, debi6 aumentar desde 

que se establecieron definitivamente y cuando empezaron 11u expan

sionismo, ya que fue indispensable que la orqanizaci6n política -

se hiciera más compleja para poder cubrir las nuevas necesidades. 

A lo largo de todo esta esta investiqaci6n, podemos darnos -

cuenta del importante papel que juega el mito en las formaciones

econ6mico sociales inca y mexica como principal forma de conoci-

miento e interpretaci6n de la realidad. El mito de origen de am-

bos pueblos es bastante similar. Hay ciertas diferencias en los

detalles, pero no son de gran importancia, por lo que podemosaf1!, 

mar que la estructura general es blsicamente la misma. Esto es -

expl'icable si ·consideramos que esto11 dos pueblos presentan un de

sarrollo paralelo o parecido que produce relaciones sociales de

producci6n semejantes en dos zonas distantes entre a1, ya que hay 

que tener presente que la religi6n y el mito, entro otras cosas,

emanan de dichas relaciones. 

Por 6ltimo, consideramos necesario destacar algunos aspectos 

como los siguientes: El lugar de donde provienen, Aztlan y el la

go Titicaca se dan en dos niveles, uno celeste y otro terreste. -

Ambos proceden de cuevas, Chicom6ztoc y Tampu Tocco, las cuales -

viene11 a representar el vientre de la tierra, considerada .Sata 02, 

mo la diosa madre por excelencia, que fue previamente fecundada -

por el cielo, el cual tiene una connotaci6n masculina. 

Pero estos mitos no son exclusivos de incas y nexica11 1 sino, 
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que son extensivos a otros pueblos que también participan de la -

misma tradici6n en sus respectivas área-. Es decir, que el mito -

en cuestión es cornCin ·a varios pueblos mesoamericanos y andinos, -

por lo que en ambos casos se trata de esquemas rn1ticos, en los -

que los diferentes pueblos son creados y sale c~da uno de la tie

rra. Pero en ellos se da la transformación de algunos de sus ele

mentos para que tanto incas corno rnexicas se hagan distintivos, dá~ 

dele, ast, al mito un nuevo valor: su justificaci6n del dorninio

que ejercen sobre otros pueblos, puesto que ellos son los que su! 

tentan el po,der en sus respectivas zonas. Sin embargo, al aumen

tar estos elementos, como están tomando la misma tradición que los 

demás, la nueva visi6n que dan queda totalmente de acuerdo con la 

cosrnovisi6n de estos pueblos, por lo que el mito viene a ser un -

convencimiento de tipo ideol6gico por parte del grupo dominante.

Lo anterior se puede ver en los siguientes puntos: 

a) Las promesas de grandeza y poderlo emitidas por sus respectivos 

dioses tribales los señala y los diferencia de los demás pueblos 

que son participes de esa tradición. 

b) A ambos les asigna la deidad una misi6n divina que tienen que

llevar a cabo de manera irrefutable, y ésta coincide precisame~ 

te con su situaci6n de pueblos dominantes, puesto que tienen -

que imponerse y sojuzgar a los demás. Esto está justificado por 

lo siguiente: en el caso de los incas porque su misión es "ci

vilizar" (imponer un mejor modo de vida, que es el suyo propio) 

a los demás pueblos para que vivan con un cierto orden y es pa

ra esto mismo que fueron creados por el Sol o Viracocha. Los --



190 

mexicas, por su parte, tienen que realizar una actividad gue-

r s: era constante para obtener cautivos para el sacrificio, ya

que sus corazones y sangre constituyen el alimento principal -

del dios. Con ello vemos que tanto incas como mexicas se creen 

los elegidos para mantener el equilibrio del mundo; y de no 

existir ellos como realizadores de su misi6n, sobrevendr!a el 

caos. 

c) El otro elemento de suma importancia es lo que podr!amos llamar 

la particularidad de la cueva de.origen: Para los incas estor~ 

sulta expl!cito por las referencias de que la cueva de la que 

ellos provien~n es llamada "ventana real". De ella sale la cas

ta gobernante, a la que 'le es asignado el poder por el dios. E~ 

tre los mexicas, la particularidad est! en Aztlan, el otro lu-

gar ·de. origen que en algunas fuentes se confunde con Chicom6z-

·toc. As!, aunque varios pueblos provengan de las "siete cuevas", 

se est6 particularizando ~ este lugar al mencionarlo junto con 

Aztlan, el cual se da también a un nivel celeste. con esto se -

est& diferenciando el lugar de origen del pueblo mexica de los

dem!s. 

Ya hemos visto c6mo los mitos en cuesti6n son parte de una .~ 

tradici6n mesoamericana y andina respectivamente. Luego. c6mo estos 

mitos se particularizan a los mexicas. y a los incas de manera es-· 

?ec1ficar ya que este origen señala a todo el pueblo para ser el -

dominante de una va~ta regi6n (promesa de poder y grandeza deldioe 

tribal) • Pero a(m hay otra cuesti6n de gran importancia. que hay -
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que mencionar, y es que estos mitos son utilizados en particular 

por el grupo gobernante para justificar su lugar privilegiado de~ 

tro de la sociedad y la política, ya que son los dirigentes los -

que reciben con mayor intensidad que los de~s lel pueblo comfin)

la fuerza sobrenatural especial del dios, tienen m4s contacto y -

acceso a lo sagrado y la deidad les comunica s6lo a ellos sus de

signios. Por esto son los elegidos para ejercer el poder, puesto

que son los más aptos y tienen a su cargo la direcci6n del pueblo 

desde el principio de la migraci6n. As! pues, entre los incas son 

los hermanos Ayar los dirigentes y, dentro de esto, ocupa un lu-

gar muy especial Manco Capac, quien, de acuerdo a unas cr6nicas, 

es· el que se queda con todo el poder al eliminar a sus hermanos -

que dirigen a otras tribus,·mientras que en otras se menciona que 

este mismo personaje y su hermana Mama Ocllo fueron creados direc

tamente por Viracocha para gobernar a todos los pueblos que a:nqui! 

tasen. Asimismo son considerados como hijos del Sol y, por lo tan

to, ~l es el m4s apto para gobernar. 

Entre los mexicas son los dirigentes de la peregrinaci6n (Me

xi, Huirziton, etc.) a quienes les es ordenado por Huitzilopochtli 

que abandonen su lugar de residencia, se separen de las damas tri

bus que van con ellos, aeñal!ndolos as! como su pueblo elegido. 

Como la realidad social es llevada al plano mitol6gico, las

narraciones aqu! tratadas especifican cu41 es el instrumento de e~ 

hesiOn m!s importante que tiene cada uno de estos estados. En el -

caso de los incas se "civiliza" para cohesionar a los diferentes -
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pueblos que componen el Tahuantinsuyu, es decir para integrarlos 

a la maquinaria estatal gubernamental, la cual no puede existir -

si no se da una unificaci6n. Como se trata de una sociedad heter~ 

g6nea, la articulaci6n se da por la producci6n inca, ya que cada 

zona es complementaria de las demás. 

En cambio, en M6xico se lleva a cabo un proyecto militar he

gem6nico en el que el poder central no puede usar la producci6n -

como una forma de unificar grandes territorios, ya que cada zona 

esta poblada por agricultores muy espacializados. Por ello la gu!!_ 

rra y el tributo constituyen, tambi6n, elementos importantes para 

el dominio y el control de los diferentes pueblos sojuzgados. 

Por otro lado, es importante remarcar que es el mismo'pueblo 

. el que considera la existencia de un grupo dominante encargado de 
I 

de la sociedad, y la direcci6n es convencidó de ello por medio de 

la ideolog!a del grupo gobernante, que ad lo hace creer como una 

gran verdad porque ellos le prestan al pueblo un servicio muy im

portante que tiene que ver con el mantenimiento del equilibrio -

del mundo y por ·eso · merecen · ser tributados. Adem411 este 

origen sobrenatural en cuevas les da el prestigio que lea ayuda a 

legitimarse persuasivamente en el poder y en el lugar especial que 

ocupan en la sociedad. Esta legitimaci6n del poder nos·remite a 

los •mecanismos por los cuales la realid~d social se adapta al mi 

to, creando una realidad .ideologizada, (*) 

(*) ERtHEIM, Mario, •Transfonnaciones de la idaologh nexica en real.dad . social• 
en Eco11om.út pcUtlc.o. e .id.eo.togl.a. en et Ml.uco pir.eh.Up4n.(.co, Editorial Nueva 
Idgen, CIS-I?Wf, M&xico, l978i p. 93 . . 
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Podemos concluir que los dos mitos tratados pertenecen a e! 

quemas de pensamiento semejantes, es decir, formas de conocimien

to y explicaci6n del mundo similares que fueron oficializados por 

el grupo dominante. Es mito-historia en donde lo sobrenatural ju~ 

ga un papel muy importante, ya que con base en esto se justifican 

en el poder, porque son los mismos dioses quienes lo otorgan. En 

ambos casos su historia es retrospectiva, ya que las narraciones 

sobre su origen fueron hechas a partir de su presente para justi

ficar y explicar su desarrollo y la posici6n del grupo dominante 

en"Ta sociedad. Pero esta historia oficial debe ser cre!ble para 

el pueblo y aparecer como verdad absoluta, incuestionable, objet! 

vo que es logrado ya que los elementos que utilizan para ello, es 

t4n acordes con la cosmovisi6n de estos pueblos •. 
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